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INTRODUCCION 

En Héxico existen volúmenes importantes de desocupados y suk 
empleados: constituyen uno de los problemas fundamento les del 

sistema econ6mico mexicano. Hasta ahora, a pesar de los ova~ 

ces logrados en los últimos años, los sectores modernos o foL 

males no han sido cepaces de generar empleos productivos en 

número suficiente para absorver a toda la mano de obra que -

dio a día se incorpora al mercado de trabajo. De la soluci6n 

a este problema depende el acceso de México a mejores niveles 

de desarrollo, a tal motivo las politices y acciones dirigi

das a coadyuvar la generaci6n de más empleos productivos, o

cupa un lugar prioritario dentro de los programas de Gobier

no que se est6n llevando a cabo en el país, Así pues, empleo 

y productividad se ubican en el centro de la estrategia no-

cionol de desarrollo. 

El sector social de le economía, como organizaci6n social p~ 

ra el trabajo, constituye un medio no s6lo paro contribuir a 

le soluci6n del desempleo, sino para alcanzar los grandes al 
jetivos nacionales en materia de distribuci6n equitativa de

la riqueza. Dentro de las formas de organizaci6n social para 

el trabajo, las empresas cooperativas ocupan un lugar prcpo~ 

derante. 

Le critica situaci6n económica de nuestro país en el presen

te, exige el análisis y búsqueda de perspectivos viables pa

ra tratar de solucionar sus dificultades, que en realidad, -

es global y atañe a todo el mundo, pero principalmente o los 

paises en vías de desarrollo, que si bien tienen rasgos dif~ 

renciados en ende país, en lo esencial y en el fondo confor

man una problemática común. 

Tanto en la finalidad de este trabajo como en la raz6n por -
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la cual se elaboró, radica la idea de dar a conocer a los 

lectores, por medio de una Yisi6n somera, lo que se conoce -

como sector social de la econom!a y cuales son las entidades 

que lo componen en nuestro pa!s, y a grandes rasgos, expli-

car el sistema en cuanto a sus principios, doctrina,estruct.!! 

ra y evoluci6n, tanto jurídica como institucional, as! como

su problemática, posible solución y desarrollo en México, y

proponerlo como una opción, la cual no se ha aprovechado al

máximo, como factor de desarrollo y de equilibrio social, P.2. 

lítico y econ6mico, que ofrece la fórmula misma del sector -

social, cuyo rezago coma organizaci6n para la producci6n y -

el consumo es evidente. 

Las anteriores administraciones que han sucedido a la actual 

y aún esta misma, han afirmado que el sector social de lo e

conomía es una de las mejores alternativas para combatir la-

1nflaci6n y el desempleo, que son consecuencia de la aguda -

crisis econ6mica que padecemos: ésta y otras razones de afi

nidad personal del trabajo que se investig6, fueron suficie.!!. 

tes para aceptar el reto de internar, con el mejor de nucs-

tros esfuerzos, el tratar de analizar y presentar a este se~ 

tor de nuestra economía, que si bien ya ha sido observado y

estudiado con profundidad, por verdaderos conocedores de la

materia, entre los que destacan pollticos, funcionarios, pr~ 

fesionistas, obreros, representantes de éstos y de organiza

ciones campesinas, maestros de escuelas, instituciones, en-

tre otros, aún no ha sido realmente definido y encauzado con 

la magnitud que reclama este movimiento, por lo que durante

su desarrollo e investigaci6n nos encontramos con el proble

ma de no haber detectado informaci6n suficiente y en muchos

casos con la posibilidad de que 6sta no fuera lo suficiente

mente exacta; ya que como se indicó, si bien es cierto que -

se han realizado numerosos y variados estudios sob_re esta m.!!. 

teria, éstos han sido aislados y aún a le fecha no se ha en

contrado uniformidad en los mismos, aunado a que no existe -

un documento que los presente en su verdadera y exacta magn.! 
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tud, de acuerdo con la realidad que actual•ente vive nuestro 

pals, por lo que sin considerarse una disculpa anticipada,en 

lo que a continuaci6n se presenta se encuentra el mejor de -

nuestros esfuerzos, esperando que logre interesar al lector

y sea motivo de mejores y más profundos estudios que den co

mo resultado el avance y consolidaci6n del sector social de

la economla. 

Este trabajo f uc realizado mediante la lectura de obras de

d i versos autores sobre cooperativismo, documentos publicados 

en diversos medios oficiales y fundamentalmente en documen-

tos provenientes del sector social que no han sido publica-

dos oficialmente, como son discursos, conferencias, relato-

rías, mesas de trabajo, encuestas, an&lisis,etc., as! como -

otros estudios que se han realizado en la Secretaria del Tr~ 

bajo y Previsi6n Social y que tampoco han sido publicados. 

El primer capitulo presenta lo que se conoce como cooperati

vismo, sus orígenes, principios, quiénes lo integran y cómo -

funciona. 

En el capítulo segundo tratamos de exponer de la manera m&s

clara lo que se conoce como sector social de la economia, la 

problem&tica que enfrenta y los planteamientos que se consi

deran como mejores para colocarlo a le altura de sus verdad~ 

ras posibilidades de desarrollo. 

En el tercero se da una visi6n hist6rica general del cooper.!!, 

tivismo y sector social nacionales. 

En el capitulo cuarto se presentan de manera resumida los -

discursos y relatorías que se dieron en la C&•ara de Diputa

dos y en la de Senadores, co•o consecuencia de la elevaci6n

a rango constitucional del sector social de la economía, sin 

olvidar la iniciativa del Ejecutivo Federal y el decreto pr,2. 

mulgatorio. 
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En el capitulo quinto se trata lo relativo a las dependencias 

del Ejecutivo Federal que inciden en el fomento f desarrollo 

del sector social de la economía, conforme a las atribucio-

nes otorgadas a éstas por la Ley Orgánica de la Administra-

ci6n Pública federal, así como propuestas. 

Finalmente, en el último capítulo se expone lo que se conoce 

como organizaci6n social para el trabajo, las personas mora

les que lo co~ponen así como la necesidad de revisar y actu!. 

lizar el merco jurídico que las regula. 

~·· , .. 



I. 

1.1 

CAPITULO PRIMERO 

DERECHO COOPERATIVO 

COOPERATIVISMO 

La idea de asociarse para convivir o auxiliarse mutuamente,en 

el hombre no es nueva. Sobre ésto, perm!tasenos decir que, a

manera de ejemplo, el hispano García Halo, comenta: 11 Los hom
bres se asocian, pues, por su interés se establecen relacio-

nes entre la sociedad y sus miembros. De estas relaciones ne

cesarias derivan deberes recíprocos, es decir, que enlazan a
los hombres asociados. Si las partes deben al todo, el todo -

debe a sus partes. La sociedad debe a cada uno de sus miembros 
su bienestar, es decir, el goce seguro de lo que posee; y ca

da individuo debe a la sociedad el abandono de su libertad, -

es decir, dependencia entera''. (1) 

Tomamos el anterior criterio para indicar que el cooperativi~ 
mo desde sus inicios ha respondido al deseo-necesidad de uni

ficar los esfuerzos del hombre en provecho de si mismo y de -
la sociedad a la que pertenece, por ello, en un primer térmi

no daremos a conocer lo que gramaticalmente se entiende por -

esta acepci6n. 

Al señalarla como sin6nimo, el Diccionario de Sociología uti
liza la f6rmula: ''Movimiento Cooperativo'' para exponer que es: 

a) Desarrollo muy extendido de sociedades conocidas con el 
nombre de cooperativas (cooperativas de produeci6n, de

servieios, uniones de crédito}, que funcionan en muchos 

(1) García Malo, Ignacio, La Política Natural o Discurso So-
bre los Verdaderos Principios del Gobierno, Ed. UNAH, Mé
xico, 1978 (primera edición 1882), PP• 17-18. 



países desde hace varias décadas, que se inspiran en un 

principio no lucrativo y adoptan sus acuerdos por vota

ci6n y animadas por un espíritu de ayuda mutua. 

b) Forma particularizada que se refiere a las cooperativas 

de consumo. Mantienen con calor el princi~io de que ca

da hombre (miembro) representa un voto, el sistema del

reparto de los beneficios entre los particulares y el -

valor de un programa educativo que tenga por fin el fo

mento del esp!ritu mutualista y democrático en todos -

los aspectos de la vida. (2) 

Por otro lado el Diccionario Enciclopédico Grijalbo, indica -

que por Cooperativismo se entiende el ''Movimiento que sitán -

la mejora de las condiciones materiales de vida en el impulso 

de la cooperaci6n y les cooperativas. Formulado por los soci~ 

listas ut6picos (Owen y Fourier) y puesto en práctica por pr! 

mera vez en Rochdale (1844, Gran Bretaña) con éxito. Tuvo co

rácter obrero y progresista, hasta que, asumido por el estado 

o la iglesia, se convirtió en un medio de apartar a la clase

obrera del socialismo, posibilitándole el acceso a la propie

dad; con todo, el cooperativismo tiene notorias cualidades de 

racionalidad, democracia y econom!a en la gestión y es muy e

ficaz en la lucha contra los monopolios. Actualmente el coo

perativismo está muy implantado en Escandinavia y los estados 

socialistas''. (3) 

Para José Luis G6mez Calcerrada, el cooperativismo es una fi

gura tan actual, que sus antecedentes deben buscarse dentro -

del marco hist6rico de la Revoluci6n Industrial, ya que en su 

concepto el cooperativismo "es un fen6meno que nace con el e~ 

(2) Diccionario de Sociología, Henry Pratt Fair Child, Editor 
Fondo de Cultura Económica, H~xico-Buenos Aires, 1949, p. 
74. 

(3) Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Ediciones Grijalbo, -
S.A., Espafia, 1986, Tomo 11, p. 495. 



pitalismo, como reacci6n del proletariado a la situaci6n ere~ 

da por la evoluci6n de la economía, concretada por aquel en-

tonces en lo que se ha dado por lla•ar "Revoluci6n Industria~ 

(4) 

Opini6n seaejante la encontramos en el •aestro Luna Arroyo, -

quien sefiala: "Las cooperativas se originaron en el capital!~ 

mo, basan su existencia en el ahorio y tratan, dentro del mi~ 

mo régimen econ6mico social de evitar el lucro, la intermediA 

ci6n J la especulaci6n: combaten por •edios pacíficos aquellos 

fen6menos econ6micos de tipo liberal que pro•uevan le desigual 

dad -dentro de la circulaci6n, producci6n 1 consumo de las r! 

quezas- y que lesionan en forma directa a los trabajadores de 

lo ciudad y del campo", (5) 

El cooperativismo es una for•a de organizaci6n social basada

en una filosofía que concibe al individuo como un ser libre -

dentro de una sociedad justa, que une sus intereses y prop6s! 

tos dentro del ideal de la solidaridad, para propiciar y fo-

mentar el establecimiento de una economía humanizada, en la -

cual el capital esté al servicio del ho•bre y regido por el -

principio de que la empresa o sociedad de trabajo, será diri

gida y administrada por sus propios socios, y cuyos rendimie~ 

tos serán repartidos equitativamente, conforme sus aportes -

personales. 

Las sociedades cooperativas surgen como una unión de personas 

inspiradas en la idea de cooperaci6n, buscan, a trev~s de e-

llas, la adquisici6n de mercancías J satisfactores que permi

tan cubrir sus necesidades in•ediatas, y las de sus dcpendie~ 

tes económicamente, o bien, crear cooperativas de producci6n-

(4) G6•ez Calcerrada 1 Jos~ Luia, La Cooperativa de Trabajo, -
Ed., CEAC, Barcelona, Esp., 1983, p. 43. 

(5) Luna Arroyo, Antonio, Las Cooperativas en Algunos Palaes
Socialistas, México, 1977, p. 13. 
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de diversos tipos, ya sean de servicios, de crédito, agrope-

cuarias, industriales, de transporte, etc., cada una, con las 

características propias de su actividad econ6eica, pero con -

ciertos rasgos en común, pero que cobran la misma estructura

y se fundan en los mismos principios. 

''Una de las finalidades de esta forma de organización social

para el trabajo es la de abarcar todas las actividades del 

quehacer social, para integrarlos en beneficio del interés C,,2. 

lectivo, partiendo de le base de que todos los hombres son 

consumidores". (6) y por tanto les cooperativas de consumo 

son la fuente de que se abastece este sistema, ya que a tra-

v~s de ellas el hombre satisface sus necesidades fundamentales 

según los cooperativistas, lo que permite crear condiciones -

para el bienestar general de sus integrantes. 

El conjunto de cooperativas y de sus miembros conforman el ca~ 

perativismo. Aquí cabe hacer una distinci6n entre dos concep

tos: sistema cooperativo y movimiento cooperativo. El primero 

considerado como "el conjunto de normas e instituciones que -

rigen el funcionamiento de un estado nuevo de cosas, o sea,un 

nuevo sistema social que va a instaurar el movi•iento cooper.!. 

tivo", y el segundo como '.~~na actitud que conmociona a la so

ciedad actual y que imprime a su sistema una marcha din!mica

alentada por los principios de lo doctrina cooperativa. (7) 

Te'nemos también que al cooperativismo se le asocia con el CO,!l 

cepto de mutualismo o mutualidad. En la obra citada por el -

•aestro Antonio Luna Arroyo, se expone el concepto de mutual!. 

dad en los siguientes términos, mismos que son toaados de la-

(6) 

(7) 

Frola, Francisco, 11 Las Bases de la Cooperaci6n", Ed., Coa 
perativismo, año II, Nám. 14,15 de •ayo de 1953, p. J. 
Rojas Caria, Roseado, "Tratado de Cooperativiaao Mexicano~ 
Fondo de Cultura Econ6mica, H~xico, 1984, p. 667, segunda 
Edición. 
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Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe: "La mutualidad 

es la fuerza de asociaci6n resultante del consorcio de fuer-

zas individuales para la consecuci6n de un provecho en benefi 

cio de cada elemento asociado. Mutualidad en sentido econ6mi

co es uno de los fen6menos econ6micos aás iaportentes de nue~ 

tra ~poca. En un sentido más amplio, es la •Utualidad una foL 

me especial y perfeccionada de asociaci6n que se basa en la -

reciprocidad de servicios sobre el •ayor núaero posible de a

sociados para hacer casi insensible su efecto. Es, por tanto, 

una forma segura, forma aplicable a los riesgos y casos m&s -

variados (peligros de incendio, accidentes, e•fermedades,etc) 

siendo susceptible por su flexibilidad de abarcar profesiones 

y clases sociales enteras. Puede presentar dos formas: mutua

lidad simple, que tiene lugar cuando los asociados se compro

meten a repartirse el daño proporcionalaente a su posici6n y

medios y al riesgo aayor o menor que corre codo uno y ocurri

do el daño hacen en realidad el reparto. Y mutualidad que pu

diéramos llamar limitada, porque reduce a aportar cada asoci~ 

do al fondo común una cuota debidamente calculada. La primera 

de estas formes es la más sencilla y la que mejor encarna el

papel de la mutualidad; pero no puede aplicarse sino en un -

círculo relativamente reducido de asociados, que se hayan en

condiciones muy an&logas y que residen en una misma localidad 

o en un territorio pequeño. Por eso se prefiere la segunda -

forma, que es la generalizado hoy y que se diferencio de los

sociedades de seguros en que éstas por lo común el asegurado

no forme parte de la sociedad aseguradora siendo ~sta la res

ponsable, mientras en las mutualistas los aocios son asegura

dos y aseguradores. Como principales aplicaciones de la mutu~ 

lidad aparecen las sociedades de seguros •utuos, las mutuali

dades escolares J algunas otras. En los últi•os tie11pos la mu

tualidad ha tomado carácter internacional, habi~ndose celebr~ 

do.diversos congresos internacionales, co•o los de Lieja, Hi-

16n y Florencia.(8) 
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Y concluye con la aseveración de que "el cooperativis•o es y
no es una autualidad. Es una mutualidad en el sentido •&s am

plio, el de ayuda mutua indudable que propone el cooperativi~ 

mo y no lo es en el sentido estricto, restringido, pues las -

mutualidades han adquirido carta de ciudadanía en el mundo hA 

cia el seguro y más propiamente al.modernizarse y hacer •4s ~ 
niversal sus principios hacia el nuevo concepto~ el de seguro 

social". (9) 

Para Carlos Alberto Almoni, la cooperativa "es una asociaci6n 

de car&cter moral y econ6mico, absolutamente neutral en la -

política y en lo religioso, que trata de abolir el lucro sin

suprimir el capital, eliminando a los intermediarios". (10) 

La revista "Minero" al tratar el tema del cooperativismo afi~ 

ma: ''El cooperativis•o propone un sistema en el cual se conj~ 

gan la conveniencia humana, libre de egoísmo, la violencia, el 

temor, la miseria 1 la ignorancia. As! desde m's de un aiglo

se ha venido transformando, a pesar de los ataques del indiv1 

dualismo y el colectivismo, hasta llegarla a considerar como

una filosofía, que en conjunto conforman una explicaci6n uni

taria de las cosos". (11) 

La misma publicaci6n en su ejemplar n6=ero 17 señala una nue

va concepción del cooperativismo, sobre la cual manifiesto: 
11 

••• el sistema cooperativo debe ser parte pragm6tica esencial 

(8) Luna Arroyo, Antonio, op. cit.,pp. 43-44. 
(9) Idem. 
(10) Almondi, Alberto, ''La Nueva Ley Cooperativa", Boletín de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer 
sidad de C6rdova, Argentina, 1975, citado por Luna Arro~ 
yo, p. 51. 

(11) Poiason, Ernesto, "El Cooperativis•o", Revi~ta Minero, -
n6•. 16, a~o 11, octubre, M'xico, 1978, p. 5. 



de la refor•a econ6•1ca y estar acorde con las condiciones a~ 

tuales de la econo•ia, aa{ co•o con las necesidades 1 exigen

cias de los trabajadores del pa!s. AdeaAs estA integrada a los 
objetivos de producci6n en la libertad, la democracia y la ju~ 

ticia social". (12) 

A continuaci6n damos a conocer algunos conceptos que se han -

señalado sobre cooperativa, eleaento substancial del cual se

deriva el movimiento cooperativista, las,cuales tienen en co

mún los siguientes rasgos: es una sociedad de personas f!si-
cas que tienen co•o base la igualdad de derechos y responsabi 

lidades: es democrática (un voto por socio); se constituye p~ 

ra realizar una e•presa en co•6n, con el fin de alcanzar un -
mejoramiento social y econ6mico para todos sus integrantes;no 

persiaue fines de lucro; los excedentes se distribuyen de a-

cuerdo a las aportaciones de cada •iembro y estA obligada a -

realizar obras para beneficio social 1 moral de los socios. 

Rosendo Rojas Coria: "Es la organizac16n concreta del sistema 

cooperativo, que lleva en si el germen de una transformeci6n
social encaminada a abolir el lucro y el régimen de asalaria

do, para sustituirlos por la solidaridad y la ayuda mutua, sin 
suprimir la libertad individual". (13) 

Francisco Frola: "Las cooperativas son organizaciones econ6m! 

cae con fines de inter~s colectivo que elcanzan su fin emple

ando un método democrático y basAndose en principios técnicos 

sancionados por los principios de Rochddale". (14) 

W. Hcner: "Una cooperativa es une esociaci6n cuyo fin es fo-

mentar la economie de sus miembros sobre la base de su reci--

(12) Poisson, Ernesto, op. cit~, p. 9. 
(13) Rojas Corla, Rosendo, op. cit., p. 671. 
(14) Frola, Francisco, "La Cooperaci6n Libre". H~~ico. 1938,

pp. 18 1 55. 
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procidad". (15) 

Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.): "La cooperativa-

es una asociaci6n de personas habitualmente de pocos recursos 

financieros, que se han juntado voluntariamente para lograr -

un objetivo econ6mico común mediante la f ormaci6n de una org~ 

nizaci6n mercantil dirigida democráticamente, que llevan un ~ 

porte equitativo al capital requerido y que.aceptan una justa 

parte de los ingresos y beneficios de la empresa".(16) 

Sin embargo, las definiciones sobre cooperativismo no son po

cas por lo que señalaremos algunas más, con el ánimo de poder 

establecer un criterio recto de sus puntos de coincidencia a

sí como de discrepancia, a efecto de dejar en la conciencia -

del lector una idea clara en el análisis de la figura que nos 

proponemos esclarecer como fenómeno ect~el, ye que considera

mos a la cooperativa como un mecanismo-estrategia para la me

jor orienteci6n del rumbo nacional; .asl en opinión de Adolfo

Contreres Vega, la ''distribuci6n~ equitativa'' juega un papel -

determinante para que una orgenizaci6n o fenómeno en particu

lar pueda ser denominado como cooperativismo. Lo afirma al m~ 

nejar el argumento que a continueci6n se cita: 

"El cooperativismo es un nuevo sistema econ6mico creado por -

los trabajadores organizados pare def endef se de las injusti-

cias del sistema capitalista que los explota. Se propone lo-

grar el abaratamiento de la vida¡ abatir la explotación del -

hombre por el hombre; creer la economía de los cons~midores y 

establecer la igualdad económica y social de los homDres, a -

fin de transformar la sociedad humana sobre bases aás humani

tarias y más justas''.(17) 

(15) Citado en Cuadernos del Instituto Nacional de Estudios -
Sobre el Trabajo (INET), No. 7, p. 32. 

(16) Citada en Cuadernos del INET. No. 7. p. 32. 
(17) Contreras Vega, Adolfo, "El Cooperativismo en la Posgue

rra'', M6xico, 1946, pp. 22-24, citado por Antonio Sali-
nas Puente, "Derecho Cooperativo''• Ed. Cooperativis•o, -
K~xico. 1954, p. 51. 
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Seg6n el profesor Charles Gide, "El cooperativismo es todo un 

programa de renovación social; representa un esfuerzo colect! 

vo de la sociedad humana, encaminado a ca•biar el actual estA 

do econ6aico del mundo J a terminar con la explotación que -

hoy sufre el hombre en sus condiciones de consuaidor y produ~ 

tor". (18) 

Otros autores definen al cooperativismo como un sistema de la 

producci6n econ6mica que: 

''l. Agrupa a los hombres en sociedades cuya finalidad no son 

'las utilidades', el lucro, sino la satisfacci6n de las

necesidades econ6micas de sus conciudadanos. 

2. Distribuye las riquezas, el capital, entre los miseos ho~ 

bres que lo producen. Cada individuo, dentro de la econo

nomia cooperativista, es dueño-propietario de una parte -

del capital invertido en la e•presa co•Ún cooperativa me

diante su certificado de aportaci6n. No hay, pues, explo

tados ni explotadores, ni consecuentemente 'clases'. 

3. Permite que las utilidades -el nuevo capital- sean verda

dera y justamente distribuidas y aut~nticas renovadoras -

de la riqueza agotada. 

4. Devuelve al hombre su perdida categoría J dignidad al -

considerarlo no por su dinero, sino por su persona, por-

que en las cooperativas votan lo hombres y no las accio-

nes, no los capitales. 

5. No ignora ninguna de las cualidades del individuo: ni la 

social, ni la intelectual, ni la si•plemente física; pr,2. 

cura que cada quien gane de acuerdo con su capacidad, su

voluntad para el trabajo J sus a6ritos; pero en todo caso 

ve la aatiafacci6n de las necesidades". (19) 

( 18) Salinas Puente, Antonio, Derecho Cooperativo 1 Doctrina,Jurispruden
cio,Codificaci6n,F.d. ,Cooperathi.a,~xico,1954,p. 51. 
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A efecto Luis Gorozpe apunta: "La cooperaci6n no s6lo aumenta 

las co•odidades materiales, sino que eleva al individuo inte

lectual y moral•ente, haciendo que con el ejercicio de los -

actos que requiere la cooperaci6n, de conformidad con la moral 

y la justicia, sirva como instrumento de transformaci6n inte

lectual, física y econ6mica, puesto que afecta a la producci6n 

y distribución de las riquezas" y sefiala que la aplicación de 

esta doctrina ''permite desenvolver las energías para dar ayu

da de uno para los demás, y de los demás para uno¡ es un me-

dio maravilloso de altruismo que va formando una especie de -

devoción para los demás. De este modo, el individuo procura -

tratar a los demás como a ~l mismo, sin sacrificarse en supeL 

sona y sin perder nada en sus intereses. Con la ayuda mutua,

con una voluntad reflexiva, sin afectaciones, bajo formas le

gales y sin causar daño a un tercero, se va realizando este -

movimiento de evolución pacífica, que lleva como consecuencia 

la emancipación del proletario". (20) 

Este sistema pretende que los obreros ya no se consideren ex

plotados, sino que se conviertan en patrones de s! miemos. La 

cooperativa es, de acuerdo a lo dicho, una sociedad justa,coa 

ciliadora de intereses sociales diferentes en bien de un obj~ 

tivo común. De acuerdo a esta teoría la sociedad cooperativa

es: "La organizaci6n que lleva en s! el germen de una trans-

formaci6n social, en la que el lucro es cambiado por la ayudo 

mutua entre los socios y que parte de que su excedente se reia 

vierta en el engrane del desarrollo social''.(21) Encontrándo

se en el cooperativismo "la unión de dos elementos: el social 

y el econ6mico,esto es lo que le da su carácter suigeneris". 

(22) 

(19) 

(20) 

Reyes L6pez, Alberto y Noriega, José Luis, ''La 
ci6n Inminente", Héxico, pp. 124 y 125. 
Gorozpe, Luis, ''La Cooperación", México, 1924, 
18. 

Revolu---

pp. 17 y 

(21) Rojas Corta, Rosendo, "Tratado de Cooperativismo Hexic~ 
no", op. cit., p. 669. 

(22) Rojas Corta, Rosendo. "La Doctrina Cooperativa, Breve -
Ensayo", Héxico, a/e, 1949, p. 60. 
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Esta uni6n de lo econ6•ico y social, busca la elevación del -

nivel de vida de la sociedad a través de la cooperación. Con

la formaci6n de las cooperativas se logra una nueva organiza

ci6n de la producción, la distribución y el consumo. As! por

el cooperativismo se alcanzan los objetivos económicos de la

sociedad. 

El maestro Antonio Salinas Puente, quien funge actualmente e~ 

mo asesor de la Oirecci6n General de Fomento Cooperativo y O~ 

genizaci6n Social para el Trabajo de la Secretaria del Traba

jo y Previsión Social,, se~ala que: ''El Derecho Cooperativo -

ea el conjunto de principios y reglas que fijan los deberes y 
garantizan las facultades de la orsanizaci6n cooperativa en -

su rhgimen interno y en sus relaciones con el Estado y la co

munidad para realizar un fin social de justicia distributiva-

1 democracia econóaica" y que ''conforme a los principios de -

la lógica, el 'genua próximun' es la idea de organización COQ 

perativa y su 'differentia specifica' es la proyección clara

de justicia distributiva y democracia económica que no todos

las organizaciones persiguen". (23) Asimismo manifiesta que -

en su opinión, el concepto de cooperativismo bien puede iden

tificarse como "un sistema de organización jurídica de la clA 

se trabajadora que tiene por objeto realizar en común un fin

social de justicia distributiva y democracia económica". (24) 

El maestro Mario de la Cueva, expone: ''El capitalismo liberal 

produjo la división de la sociedad en clases sociales: la nu~ 

va política intervencionista de estado no ha podido hacerlas

desaparecer. La clase trabajadora ha adquirido conciencia de

s{ misma y ha puesto su estatuto y sus condiciones mínimas p~ 

ra participar en el fenómeno de la producción. El Derecho del 

Trabajo es un derecho de clase, esto es, un derecho protector 

de los trabajadores. La diacusi6n al respecto es casi inútil, 

(23) Salinas Puente, Antonio, op. cit., pp. l y 2. 
(24) Idem., p. 54, 
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pues en tanto subsista la injusticia del régimen capitalista

y en tanto se encuentre dividida la sociedad, como consecuen

cia de esa injusticia, en clases sociales, el derecho del tr~ 

bajo ser~ protector de esa clase''. (25) 

Con la aparici6n del proletariado, la lucha por el derecho ai 
quiere mayor consistencia. La clase trabajadora se organiza -

en sindicatos, federaciones y confederaciones hasta constituir 

un frente único. Como garantia de esta unidad se aplica la -
cláusula de exclusi6n a quienes no se solidaricen con ella.La 

oreanizaci6n de los trabajadores mantiene su independencia -
frente al estado, al que combaten cuando interviene en favor

de la clase patronal. 

En confirmaci6n de estas ideas, A-orós expone: "Los pobres -
que 6nicamente tienen como medio de subsistencia la obtenci6n 

de un salario y que a partir del primer cuarto del siglo XIX, 
constitu7eron el proletariado, han exigido, aunque fuera esta 

una medida puramente transitoria, la imposici6n por el estado 

de leyes obreras y agrarias, que les garanticen un m!nimo d~
sus intereses económicos, creándose indiscutiblemente en con

traposiei6n al derecho burgu~s. un derecho proletario. con e& 

racter!sticas similares a las de la clase social que lo orig! 

n6. (Z6) 

Por su orlgen y por definición, las cooperativas son parte i.!!, 

tegrante de la clase trabajadora. Este principio está consn-

grado en el articulo lo. frecci6n I de la Ley General de So-
eiedades Cooperativas, que exige como condici6n indispensable 

"estar integradas por individuos de le clase trabajadora". -
Por otra parte, el mismo articulo lo. de la citada ley, en su 

Fracción VII, crea el vínculo de orgeni~aci6n en los siguin-

tes t~rmlnos; ''Procurar el mejoramiento social y econ6mico--

(25) De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, M~xico 
• 1949, Toao I, p. 236. 

(26) A•or6s G,, Roberto, Derecho de Clase, H~xico, 1940, p. ~ 
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de aua asociados •ediante la acci6n conjunta de éstos en una

obra colectiva". 

Esta acci6n conjunta la realizan los individuos de la clase -

trabajadora a travAs de laa sociedadea, federaciones, confed~ 

raci6n nacional e instituciones auxiliares del cooperativisa~ 

El derecho cooperativo representa un miniao de sarantias so-

ciales entre laa que figuran el respeto a su r'gimen interior 

la aoberania de laa asa•bleaa J la libertad econ6mica. El fin 
social del derecho cooperativo ea la justicia distributiva y

la deaocracia econ6aica. 

Arist6telea defini6 la justicia distributiva coao un reparto
de loa bienes y de loa honores en proporci6o a los méritos de 

cada uno. Si laa peraonaa no son iguales, taapoco deber&n d&.!:, 

•ele• cosa iguales. 

Se establece una relación proporcional que calificó de ''pro-

porción geoa,trica". 

Inapir6ndoae en estas ideas, Ulpiano defini6 la justicia como 

"La voluntad firae y continuada de dar a cada quien lo suyo". 

A este reapecto, Francisco Frola, escribe: "La asociación co~ 

perativa representa la forma •'• compleja y elevada de la di~ 
tribución. Contrapone a las empresas productoras comunes sua

funciones mismas; pero ejercidas por cuenta de aquellos que,
debido a la imperfecta dietribuci6n, aal!an perjudicados. Por 

tanto, la cooperaci6n ea una instituci6n econ6•ica que tiene

una finalidad esencialmente distributiva y trata de eliminar

los errores de la distribuci6n capitalista, considerada en -

aue aspectos de producci6n, caabio y cr~dito". (27) 

(27) Frola, Francisco, "La Cooperaci6n Libre", op. cit.p.274. 
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De esta aanera, se suprime toda forma de lucro, de plusvalía, 

de eapeculaci6n comercial. Los rendimiento se distriburen en

proporci6n al trabajo realizado por los socios o a las opera

ciones practicadas con la organi~ación y no en proporción al

capital aportado, haciindose partícipe al público de estos b~ 
oeficios. 

Se crea el fondo de previsión social como una instituci&n ca
racterfstica de la organización cooperativa para establecer -

servicios m'dicos J atenci6n profesional para cubrir toda clA 
se de riesgos a que eatA expuesta le vida humana: 1alvaguar-
dando los intereses de la fa•ilia. 

Los elementos esenciales de la democracia son la iaualdad,la 
libertad J el principio de la mayoría, La organi<aci6n coope

rativa, que ha nutrido su existencia en esta fuente, reconoce 

coao une de aua baeea fundamentales. la igualdad de loa ao--

cios. 

ftUn socio, un voto", afirmaron loa sencillos tejedores de Rocl!. 

dale, J este principio fue consagrado por la Alianza Coopera
tiva Internacional. No importa el capital que haya suscrito .Y. 

no de los aiembroe de la organizaci6n; inclusive puede adqui

rir, si lo desea, la •aror!a de los certificados de aportación 
en las asambleas generales aola•ente tendr6 derecho a un s6lo 
voto. 

Los socios fundadores no pueden reservarse ninauna ventaja o
privilegio, ni preferencia a parte al¡una del fondo de opera

ciones, taapoco puede exigirse a loa socios de nuevo ingreso

que auacriban sis de un certificado de aportaci6n o que con-

trataan cualquiera oblisaci6n superior a la de loa eie•broa -

que ra forean parte de la sociedad. En las junta• J aaaableaa 

l•• resoluciones ae to•an por aayor{a de votoa, aaiaia•o, los 

sacios tienenSerecho a votar 1 ser Yotadoa. 
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!ata far•• de•ocr,tica de la oraani&aci6n cooperativa tiene-

un contenido econ6•ico tra•cendente, aatiefacer laa neceaida

dee de 1ua eocioa, de donde se desprende que el derecho coop~ 

rativo se afir•a co•o el derecho de loa trabajadores en su CA 

lidad de aie•broa de una clase aocial, baa,ndose en el princ~ 

pio de organiEaci6n. 

En breve alnteaia Charlea Gide, aeftala el siguiente prosra•a
de acci6n del cooperativia•o: 

1, Destruir laa injuattciaa del capitalismo, que acuaula -

en for•a de riqueza individual, en una cuantas aanos,t~ 

to el prowecho derivado de la auaa de eafuerzos de laa

••Jorlaa¡ 

2. Realizar la idea de tran1foraar el •oda de distribución 

de la riqueza, para que lata beneficie a todos loa que

con au eefuerzo peraonal, contribu1en a crearla J no ú
nica•ente a quienes aportan capital: 

3. Afir•ar la aolidaridad hu•ana, aio diatinci6n de credos 

ni colorea, ain diatinci6n en ricoa J pobres y sin la -
exiatencia de eaplotadorea y explotados. (28) 

Ea decir, llevando en si miaao prop6aitoa econ6•icos J prop6-

aitoa morales. 

Ve•oa entoncea que tiene co•o objetivo principal encauzar la

conducta huaana hacia la realizaci6n de obras de beneficio CQ 

lectivo para obtener au mejoraaiento econ6aico: el individuo

•• beneficia a trav6• del aejoraaiento colectivo, baaAndoae -
principalaente en la idea de interAa social, ausente de lucro 

eo donde esiste la uni6n voluntaria y aolidaria en el trabajo 

el valor del individuo co•o persona, la foraa deaocr6tica del 

aobierno de una sociedad, la diatribuci6n justa de loa e.cede~ 
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tea y la eliainaci6n de inter•ediarioa encarecteftdo el produ~ 
to. 

Una cooperativa debe ser conciente de que foraa parte de un -

arupo ante el cual tiene derecho de Yoto y opiat6n, que •u -

trabajo ea necesario para el desarrollo de un objetivo co•án, 

que algunas vece• puede adquirir aatiafactorea a •ejor precio 
dentro de au grupo que fuera de ,l. 

El aovi•iento cooperativista naci6 propia••nte el 24 de octu~ 
bre de 1844 en lochdale, Inalaterra, una pequela ciudad en la 

que 28 trabajadorea de la lana deciden foraar una aociedad y 

le ponen el noabre de "Rochdale of Equitable Pioneer•"• 

Eate intento de for•ar una cooperativa no era el priaero que

ae hacfa, pero a{ fue el pri•ero que concluy6 feli&aente, de

bido a la viai6n de aua fundadores, que en pre•enai6n de laa

ezperienciaa negativas a or1anizacionea ae prepararon para h~ 
cerlea frente. Un ejemplo •ería la li•itaci6n de loa int.ere-

aes al capital, ya que ae dieron cuenta que no podía cerrarse 

el c••ino de una aanera dr6atica a loa capitalea, puea lea a~ 

rían de utilidad para a•pliaci6n de aua inatalacionea y oper~ 

cionea co•ercialea. Detener au ingreso era pr,ctica•ente det~ 
ner el •ejor funcionamiento de au cooperativa. 

Pode•oa concluir que la idea del cooperativia•o ae estructura 
con diwerao• factores, de tipo paicol6gico, aocial J econ6ai

co, que deben prevalecer ante todo con el efecto final de la

buaqueda de un aejor nivel de vida, ea decir que el cooperati 
Yiaao no concibe al hoabre co•o unidad, sino co•o parte inte

grante de un todo que ae debe a sus partea, misaaa que a su -

vez se deben al todo que pertenecen.Por tanto, no e•iate la.!! 

nidad co•o ente peraonal y apartado, sino co•o eleaento in--

trínaeco para la vida e•itoaa de la nueva personalidad creada 

(28) Cooperati•i••o, Se1unda Edici6n de la Secretaría de l• ! 
conoafa Nacional, Mfzico, 1924, pp, 17 y 18. 
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la cooperativa. 

Cooperativa, que co•o au no•bre lo indica, es actuar, obrar,

pensar, disponer, en una palabra, conducirse de aanera conju~ 

ta, unida, aaiailada a un si1teaa lo auficienteaente capaz de 

exiatir en presencia e interaccl6n consigo alaao. 

1.2 DOCTRINA COOPERATIVISTA 1 PIINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

El cooperatlviaao enaendrado en eu orlaen por el pensamiento

de aente aencilla fue concebido coao la f6raula capaz de re-

solver todos loa probleaaa: coao un aodo de trabajar, diferen 

te de otroa y coao producto de la obaervaci6n de fen6aenos y

de solidaridad universal que justificaban au existencia. 

Se afirma que el cooperatlviaao ea un aoviaiento y lo es par

do• razones; "priaera, porque altera loa conceptos actuales y 

tradicionale• de la vida y del •undo; y •egunda, porque per-

turba al aundo con •U atractivo aiate•a. pero ta•bién porque

lo constituyen una serie de principios y avances en el terre

no de la acci6n social, que hacen de 61, no patrimonio de una 

persona, raza o grupo nacional deterainado, sino un bien uni

veroal". (29) 

Caai todos los estudiosos del cooperativia•o coinciden en se

ftalar co•o la pri•era cooperativa del •undo, la establecida -

en Rochdale, inglaterra, en 1844. Sin e•bargo, no por eso de

jan de reconocer la existencia de al1unoa intentos anteriores 

(29) Roi•• Caria, Roaendo, "Tratado de Cooperativismo Mexica
no , op. cit., pp. 43, 72 J 73. 
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que presentaban uno o varios de los rasgos que m's tarde le -

dar{an su rostro final al cooperativtaao. 

Estos antecedentes los vaaos a encontrar aobre todo en los -

llamados socialistas ut6pico1: Oven, Saint-Siaon, Pourier, -

Bouche2 y otroa,quienes plantearon aua propias foraaa e inte.u 

taran llevar a la práctica su• ideas originale1. Pero •launas 
te6rico1 para justificar el sieteaa, remontan 1u aparici6n a

loa priaeroa intentos cooperativista• de laa reuniones de ho.!,. 

brea que peraeguf an un fin coaún co•o la ca~• J la peaca del
ho•bre prehiat6rico. 

No1otroa, sin eabarso. toaaaos entre lo• antecedentes le coo
perativa de Rochdale, (que ae encargaba de la elaboraci6n de

franelas) en la que 101 trabajadore• •e reunieron r e•tudia-
ron la situaci6n econ6•ica del momento buacan~o la aolucl6n a 

los proble•••• debido, a la crista econ6aica que padectan, de 

donde surai~ron lo• principio• que reair!an • partir de 1844, 
la vida de las sociedades cooperativas de todo el mundo. 

Aceptar loa principios de or¡ani•aci6n Rochdalianoa, si1nifi

ca desde entonces ostentarse co•o cooperatiwiata. Son eatoe -

loe aandamientoa del cooperativia•o, a peear de que han sufr! 

do modificaciones y adecuaciones conforae al tipo de cooperati 

Yaa, al desarrollo econ6aico del pa{a que se trate o a las l~ 
rea de ~ate. 

Los principios del cooperativismo, originados en Rochdale, -
son siete, a pesar de que har quienes consideran que aon m4a, 

que citamos a continuaci6n: 

l. Adheai6n libre 1 voluntaria. 

2. Or¡ani•aci6n libre 1 de•ocrAtica. 

3. Devoluci6n de excedente en proporci6n a las opereciones
efec~uadaa por cada socio. 
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4. Li•itaci6n del inter~s al capital. 

5. Neutralidad politice y relisiosa. 

6. Pa10 al contado. 

7. Fo•ento a la educaci6n. 

Se hace neceaario aeftalar que dicha cooperativa era de laa -

lla•adao de conau•o, que esplica la inclu1i6n de principios -
propio• de eate tipo de cooperativas, quedando los cuatro pri 
•eroa punto• aaentadoa de una aanera obllaatoria para toda• -

laa cooperati•a• y loa trea 6ltiaoa ae16n conviniera a aua n~ 

ceeidadea y condicionea. 

Laa principalea caracterlaticaa de cada uno de estos princi-

pioa aon: 

l. Adheai6n libre y voluntaria.- Se le conoce tambi~n coao 

principio de "puerta~ abiertas" y enuncia que las soci~ 

dadea cooperatlvaa deben el acceso de ellas de todas -
las personas que as! lo deseen, siempre y cuando cumplan 

con lea condicione• eatablecidas. El separarse de la -

cooperativa ea ta•bi'n un acto libre y voluntario, a6n
que pueda eatar reala•entado con el fin&_e garantizar la 

deacapitalizaci6n de eato• organi••o•. 

2. Oraanizaci6n de•ocrAtica.- Dentro de las cooperativas -
cada socio repreaenta un voto ain i•portar el nÚ•ero de 

certif icadoa de aportaci6n que posea y cualquiera puede 

intervenir en laa diciaione• que ae to•en y ocupar car
gos en la adainiatraci6n, lo que significa libertad de

expreai6n real y aut6ntica. 

3. Devoluci6n del excedente en proporci6n a laa operaciones 

efectuada• por cada socio.- Principio funda•ental del -

cooperati•iaao que representa la esencia de esta for••

de aaociaci6n. Se baaa en la diatribuci6n de los excede~ 
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tes -lo que comun•ente se conoce como utilidad- de acue~ 

do con el trabajo que cada aociohaya realizado con la -

sociedad; de esta manera la retribuci6n ae hace con to

da justicia, ya que si la persona deaarrolla aucho tra

bajo y ae eafuerza por hacer prosperar a au eapreaa, al 

•lamo tiempo que loara el objetivo coa6n, ta•bién logra 
un beneficio propio, ya que la diatribuci6n de exceden-

tea le corresponder' en proporcl6n al trabajo por 11 e

fectuado. 

La aanera de llevar a cabo esta diatfibuci6n de exceden

tea es de acuerdo a lo que fije la aaaablea gen~ral. 

4, Li•itacionea del inter6o al capital.- Siendo la• coope

rativas en principio, sociedades de trabajo r no- de ca
pital, a eate último no ae le dio la iaportancla 'ºª o
traa eapre~as le daban; pero taapoco ae perdi6 de ~i•ta 
la realidad, se le otorg6 un inter6s liaitado, debido a 

la ayuda que sieapre puede dar. Se huaca dar un alicieA 

te al capital aportado por cada socio, pero eate inte-

r'• debe aer ainiao, liaitado para que la persona aiaa

predoainando por enciaa del capital. 

Bl monto del inter6a J la abaorci6n de 6ate por la ao-

ciedad e• ta•bi~n fijado por la a1a~blea aeneral, 

5. Neutralidad polltica f reliaiosa.- Principio basado en

la uni6n por el trabajo, dirisido a evitar la deacri•i
naci6n politica o religiosa entre loa socios, ya que e~ 

da aieabro ea libre de profesar sus propi~a creencias -

sieapre J cuando no lo haga dentro de la cooperativa.E~ 

t' estipulado que loa fondos de 6ata no ae pueden dest! 
nar a caapaftaa politicaa ni relisioaaa. 

El apego de eate principio e~ita loa conflictos dentro

de las cooperativas. Sin embarao ea el aenoa re1petado 1 

ya que las cooperativas (casi todas) participan de una-
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manera u otra en aoviaientos políticos o religiosos. 

6. Paeo al contado.- El apego a este principio es lo que -

permite el éxito econ6mico de la cooperativa ya que los 

socios consideran al cr6dito como aliado de los comer-

cientes para obtener una mayor explotaci6n de los cons~ 

midores. por lo que se debe evitar a toda costa. 

Con el pago al contado, los socios se obligan a adqui-

rir artículos necesarios sola•ente, J cuando quieran a.!!_ 
quirir artículos más caros tendrán que ahorrar, evitan

do as{ el despilfarro. 

Aunque existen excepciones cuando se adquieren bienes -

co•o muebles para casa, que no pu~den pagarse de conta

do. 

7. Fomento a la educación.- Más que un principio del coop~ 

rativismo mundial, la educaci6n cooperativa es actual-

mente una necesidad imperiosa si se quiere un auge en -

esta materia. Estimular la educación a través de un fon 

do dedicado a le ~isme, contribuye al desarrollo del -

cooperativismo, ya que desde nifios los hombres aprenden 

el significado de la cooperaci6n y otros espectos fund~ 

mentales pera el desarrollo del mismo. 

Estos principios, como se mencion6,surgieron propiamente en -

Rochdale. cuando un grupo de trabajadores denomin6 a su arga

nizaci6n "Loa justos pioneros de Rochdale", lo cual se bas6 -

en '~rincipios del cooperativismd', mismos que tom6 el Congreso 

de la Alianza Cooperativa Internacional, a instancia de la D~ 

legaci6n F~ancesa en 1930, y elabor6 con ellos un profundo e~ 

tudio que concluy6 en París, hacia el afio de 1937 con su "De

clsraci6n de principios". 
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PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO Eff HEXICO 

1. Estar integrado por individuos de la clase trabajadora. 

En otros paises no se requiere la calidad de trabajador 

para ser socio. En Héxico, la ley de cooperativas est~ 

bleci6 en la fracci6n I como condici6n para estas orga

nizaciones; "Estar integradas por individuos de la cla

se trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo peL 

sonal cuando se trate de cooperativas de productores: o 
se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los

servicios que esta distribuye ~uando se trate de coope

rativas de productores". 

2. Practicar un régimen democrático. 

Los tejedores de Rochdale, creadores del cooperativia•o 

•oderno, construyeron su instituci6n sobre el axioma: un 

socio un voto, y sobre la igualdad en derechos J obli&A 

ciones. 

Esta tradici6n se arraiga en nuestro tiempo, ya que el

cooperativismo es la teoría econ6mica de la democracia. 

3. Establecer entre sus miembros la propiedad colectiva de 

los instrumentos de la producci6n J de los •edios de 

cambio. 

A este aspecto, muy a menudo al amparo del sistema coo

perativo se han asrupado individuos que utilizan esta -

forma de organizaci6n para fines de lucro personal. 

Con frecuencia los cooperativistas dan el aspecto de s~ 

cios propietarios que no trabajan, que tienen asalaria

dos a su servicio percibiendo ganancias e&cesivas en --
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perjuicio de los demás socios y que proceden en foraa -

seaejante a una empresa mercantil. Esto no es cooperoti 

via•o, aunque en algunas ocaciones que son las •enos,e~ 

to sea verdad. 

Si la solidaridad significa un medio para mejorar la Si 
tuaci6n personal utilizando la fuerza colectiva, es 16-

gico que mientras mayores sean los rendimientos del co.n. 

junto, mayores beneficios se obtendrán individualaente. 

Planiol ha explicado las caracter!sticas de la propie-

dad colectiva en la siguiente forma: "Entre dos regíme
nes de propiedad (copropiedad indiviso y propiedad ce-

lectiva), la diferencia no solamente existe en las pal~ 
braa~ difiere en que la propiedad colectiva suprime la

autonomia de las partes individuales. Hablando propia-
mente estas partes no existen: hay un uso común de la -

cosa, o afectación completa de la misma a la utilidad

general, que en muchos casos puede obtenerse sin ningún 

contacto con la cosa utilizada".{30) 

La propiedad colectiva es atributo de lea personas fic
ticias que en nuestro derecho se denominan personas mo

rales, entre ellas el C6digo Civ~l, en su art!culo 25,

fracci6n V, incluye a las sociedades cooperativas. 

4. Realizar un ciclo ccon6mico directo. 

La f6rmula: ''del productor al consumidor, sin interme-

diarios••, encuentra aquí su expresión m!s a•plia. No es 

la s6la realización de una actividad econ6mica en inte

rés de un particular, sino la aatisfacci6n principalme~ 
te de las necesidades comunes por medios colectivos. 

(JO) Plantel, Marce!, "Tratado Ele•ental de Derecho Ci
vil", Traducci6n de Joa6 H. Cajica 1 jr., Puebla, -
M6xica, 1946, pp. 556 r •ists. 



S. Plantear t6cnicamente sus operaciones comerciales. 

La idea inherente a todo sistema, es el programa que le 

sirve de guía; medida esencial de previsi6n para lograr 

el éxito en todos los 6rdenes de la existencia. 

6. Repartir los rendimientos conforme a la participaci6n-

de cada miembro en la obra colectiva que se realice. 

Uno de los trabajadores de Rochdale, Hovarth, fue el a~ 

tor de la regla: "Reparto de los beneficio~ entre los -

socios a prorrata de sus compras''. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas la consagra -

en los siguientes t6rminos: "Repartir sus rendimientos

ª prorrata entre los socios en raz6n del tiempo trabaj~ 

do para cada uno, si se trata de cooperativas de produ~ 

ci6n~ y de acuerdo con el monto de las operaciones rea

lizadas con la sociedad en las de consumo". 

7. Eliminar toda forma de explotaci6n del hombre por el -

hombre. 

El cooperativismo es una reacci6n en contra de los vie

jos sistemas de explotaci6n industrial y comercial. 

Sin embargo, la tradici6n de Rochdale, admite la perce~ 

ci6n de interés limitado al capital; verificaci6n de o~ 

raciones con el público sin devolverle el exceso de peL 

cepci6n que le corresponde. 

Este principio, al suprimir toda forma de lucro o plus

val{a, se aparta del cooperativismo cl&sico: pero cona~ 

gra una norma de j~sticia eocial. 
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8. Intensificar la previsión social J toda clase de benefi 

cios entre sus •ie•bros. 

La previsi6n social es la raz6n de ser de las cooperat! 

vas. Los creadores de Rochdale, decían: "Reservar una -

parte de los beneficios para la instrucci6n de los coo

peradores". 

Este programa lo complementaron con una serie de insti

tuciones ''necesarias para procurar a sus miembros vent~ 

jas pecuniarias y mejorar su vida doméstica y social". 

La ley de cooperativas de H6xico, cristaliz6 este pro-

grama en la siguiente declaraci6n: Procurar el mejora-

miento social 1 econ6mico de sus asociados mediante la

acci6n conjunta de 6stos en una obra colectiva. (artic~ 

lo lo. fracci6n VII) 

9. Prestar ayuda solidaria a otras organizaciones de trobA 

jadores. 

Si los organismos cooperativos están constituidos por -

trabajadores es 16gico que mantengan su unidad de clase 

En este sentido debe existir un sentimiento de solidari 

dad demostrado hacia otras organizaciones de trabajado

res que necesiten apoyo y ayuda para mantenerse precie~ 

mente constituidos y organizados como unidad econ6mica. 

10. Contribuir a la realizaci6n de obras en favor de la co

munidad. 

El cooperativismo no puede concretarse a beneficiar so

lamente a sus aie•bros, sino que debe hacerse partícipe 

al público de estos beneficios. Ade•Aa no puede olvidar 

eua deberes para con la comunidad a cuyo abrigo ae de•.!. 

rrolla y prospera. 
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1.4 ANALISIS DE LOS SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA 
ORGANIZACION COOPERATIVA 

Las personas se clasifican en f Ísicas y morales; las pri•eras 

son los individuos propie•ente dichos, las seeundas est6n --~ 
constituidas po~ una pluralidad de individuos que forman un -

ente moral definido como un aujeto abstracto de derechos rec~ 

nocidos por la ley. A este conjunto de individuos y de perso

nas morales les damos el noabre de orgsnizaci6n cooperativa,

entendiéndose por esta, la estructura jur!dica que coordina -

el esfuerzo t~cnicamente planeado por los miembros que inte-

gran este sistema, para reolizar les actividades que constit~ 

yen su fin común. 

Desde este punto de vista, dicha organizaci6n es un todo den
tro del cual se comprenden: individuos de la clase t"rabajado

ra, sociedades cooperativas, federaciones y confederaci6n na

cional. 

Análisis de los sujetos individuales. 

El articulo to. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

establece como condici6n de ~staa: «Estar integradas por ind! 

viduos de la clase trabajadora que aporten n la sociedad su -

trabajo personal cuando se trate de cooperativas de producto

res¡ o se aprovisionen a trav~s de la sociedad o utilicen los 

servicios que éstas distribuyen cuando se trate de cooperati

vas de consumidores''. 

La palabra cooperativista se deriva del latin: Cum (junto) 7-
operare (trabajar). Por su origen, el cooperativista eo, nec~ 

sariaaente un trabajador. 

Por cooperativista debe encenderse "toda persona f{sica, per-
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teneciente a la clase trabajadora, que subsiste con el produ~ 

to de su esfuerzo individual, material, intelectual o de am-

bos géneros, aportado en la realizeci6n de una obra conjunta

de democracia econ6mica y de justicia distributiva''. (31) 

Por clase trabajadora entendemos el conjunto de obreros, cam

pesinos, servidores del estado, artesanos, profesionales; en

s!ntesis, la poblaci6n econ6micamente d~bil con una ideolog1a 

definida, que por medios colectivos lucha por obtener su sup~ 

raci6n. 

Menores de edad.- El articulo 2o., fracci6n IV de la Ley Gen~ 

ral de Sociedades Cooperativas de 27 de mayo de 1933, establ~ 

ci6 como edad mínima la de 16 años para pertenecer a una so-

ciedad cooperativa. Este requisito está en vigor conforme al

artículo quinto transitorio de la Ley General de Sociedades -

Cooperativas de 1938, ya que al derogarse la primera quedaron 

subsistentes las disposiciones legales que no se opusieran a

le segunda. 

Representantes.- En materia de representaci6n, las bases con~ 

titutivas pueden autorizar el voto por poder, debiendo recaer 

en todo caso, la representeci6n a un coasociado, sin que pue

da representar a más de dos socios (artículo 26 de la Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas y 34 de su Reglamento). Esta 

representeci6n se deberá otorgar ante dos testigos y deberá -

hacerse del conocimiento del consejo de administraci6n o quien 

convoque la asamblea general, antes de la feche en que se ce

lebre éste. 

Fundadores.- No podrá concederse ventaja o privilegio a los i 
niciadores, fundadores y directores, ni preferencia a parte -

(31) Salinas Puente, Antonio, op. cit., p. 173. 
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alguna del capital, ni exigirse a los socios de nuevo ingreso 

que suscriban más de un certificado de aportaci6n, o que con

traigan cualquier obligación econ6mica superior a la de los -

miembros que ya forman parte de la sociedad. (artículo 3o. de 

la ley de cooperativas) 

Asalariados.- El socio de una cooperativa deberá realizar peL 

sonalmente su trabajo, sin tener asalariados a su servicio. 

Esta situaci6n está prevista en el articulo 62 de la ley que

se comenta. Sin embargo el mismo artículo establece casos de

excepci6n en los que podrán utilizar asalariados, siendo es-

tos los siguientes: a) cuando circunstancias extraordinarias

º imprevistas de la sociedad lo exijan: b) para la ejecuci6n

de obras determinadas; y c) para trabajos eventuales o por -

tiempo fijo, distintos de los requeridos por el objeto de la

sociedad. 

En estos casos, sigue señalando el mismo articulo, deberá pr~ 

ferirse a otras cooperativas para la ejecuci6n de los traba-

jos y, de no existir ~stas, se celebrará contrato de trebajo

con el sindicato o sindicatos que para el caso proporcione a

los trabajadores; y si no existiesen organizaciones obreras,

podrán contratarse aquéllos individualmente, dando aviso en -

estos dos últimos casos a la Secretaría de la Economía Nacio

nal. 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en trabajos ex

traordinarios o eventuales, del objeto de la sociedad, serAn

considerados como socios, si asi lo desean y prestan sus ser

vicios durante seis meses consecutivos y hacen, a cuenta de -

su certificado de aportaci6n, la exhibici6n correspondiente. 

Los que ejecuten obras determinadas o trabajos eventuales pa

ra la sociedad, ajenos al objeto de la misma, no serán consi-
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derados como socios, aún cuando sus servicios excedan de seis 

•eses; igual condici6n guardar6n los gerentes y e•pleados t~~ 

nicos que no tengan intereses ho•ogéneoa con el resto de los

agremiados. 

Extran1eros.- Las cooperativas deberán insertar en sus bases

constitutivas, la siguiente cláusula especificada en el artí

culo 2o. del Reglamento de la Ley OrgAnica de la fracci6n 1 -

del articulo 27 Constitucional: "Todo extranjero que, en el -

acto de la constituci6n o en cualquier tiempo ulterior, adqui~ 

re un interés o participaci6n social en la sociedad, se cansí 

derará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y ~ 

tra, y se considerará que conviene en no invocar la protecci6n 

de su gobierno, bajo la pena, en caso de faltar al convenio,

de perder dicho interés o participeci6n en beneficio de la N~ 

ci6n Hexicena''• 

Los extranjeros no podrán desempeñar puestos de direcci6n 

de administraci6n general en las sociedades cooperativas. (aL 

t!culo 11) 

Por otra parte, las sociedades cooperativas de productores no 

podrán admitir como socios a los extranjeros en una propor-

ci6n mayor del 10% del total de sus miembros. (art!culo-2_7) 

Análisis de las personas morales 

Cooperativas.- El artículo 25 del C6digo Civil para el Distr~ 

to Federal establece: ''Son personas morales: •.• V. Las Socie

dades Cooperativas y mutualistas''. 

Los elementos del acto constitutivo de una sociedad son: La -

affectio societatis y la necesidad de aportaciones. 
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La nff ectio societatis consiste en la existencia de una eom-

pleta igualdad y de un fin comón entre los socios. Para real! 

zar este prop6sito, los sacios deben contribuir con los medios 

necesarios dentro de su esfera de acci6n. (aportaciones) 

En la sociedad cooperativa encontrámos estos elementos técni

camente diferenciados. Existe la affectio societatis, puesto

que el articulo lo. de la ley de cooperativas exige, en su -

fracei6n VII, "procurar el mejoramiento social y econ6mico de 

sus asociados mediante la acci6n conjunta de ~stos en una o-

bra colectivaº. En cuanto o las aportaciones. éstas pueden h~ 

cerse en efectivo, bienes, derechos o trabajos. (Artículo 35) 

Vivante define a las sociedades cooperativas en la siguiente

forma: ~En derecho vigente son las cooperativas, sociedades -

de capital variable, reguladas en forma que favorezcan los r~ 

cíprocos servicios para con los socios y de los socios para -

con la sociedad". (32) 

Supino indica que,: ''Lo coopereci6n es un hecho econ6mico de

gran importancial que lleva consigo el concepto de la mutual!. 

dad, de la recíproca ayuda entre varias persones, las m's de

los veces pertenecientes a lo clase de los asalariados, de -

los pequefios poseedores''. (33) 

Entre los mercantilistas de M~xico, destaca la siguiente def! 

nici6n de Rodríguez y Rodr(guez: ''La sociedad cooperativa es

una sociedad mercantil, con denominaci6n, de capital variable 

fundacional, dividida en participaciones iguales, cuya activi 

dad social se presta exclusivamente en favor de sus aociosque 

sólo responden limitadamente por laa _operaciones sociales.(34) 
1~t 
h~ 

(32) Vivante, César, ºTratado de De.recho Mercantil", Traducido 
por César Sili6 Belena, Madrid, 1932, No. 29. 

(33)Supino 1 David, Derecho' Mercantil, Traducci6n de Lorenzo -
Benito, Edici6n "La Española Moderna", Hadri.d, No. 188. 

{34)Rodr!guez J Rodríguez, Joaqu!n, Curso de Derecho Hercan-
til, México, 1947, p. 9 
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Mantilla Malina, consisna la siguiente definici6n: "Sociedad

cooperativa es aquella que tiene por finalidad per•itir a sus 

componentes obtener la m6xima re•uneraci6n por su fuerza de -

trabajo, o el •'xiao de bienes o servicios por el dinero que

pagan a la propia cooperativa, en la cual las utiliaddes se -

reparten en proporci6n a los servicios prestados a la sacie-

dad o recibidos de ella". (35) 

Si el objeto de la cooperativa fuera exclusivamente econ6mico 

&ata definici6n serla coapletai pero ya se ha expresado que -

la cooperativa tiene tambi&n prop6sitos de previsi6n social y 

de servicio a la comunidad en que opera. 

Sin contener una definici6n, el articulo lo. de lo Ley Cene-

rol de Sociedades Cooperativas, señala una serie de requisi-

tos fundamentales que se aproximan a un concepto más conforme 

con los principios cooperativos. 

El texto del mencionado articulo lo. de la citada ley es el -

sisuiente: 

"Son sociedades cooperativas aquellos que rcánan las siguien

tes condiciones: 

I. Estar integradas por individuos de lo clase trabajndora 

que aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se 

trate de cooperativas de productores¡ o se aprovisionen 

a través de la sociedad o utilicen los servicios que éA 

ta distribuye cuando se trate de cooperativos de consu

midores; 

II. Funcionar sobre princ~pios de igualdad en derechos J o

bligaciones de sus aieabros¡ 

III. Funcionar con nómero variable de socios nunca inferior

ª diez; 
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IV. Tener capital variable y duraci6n indefinida; 

V. Conceder a cad8 socio un voto; 

VI. No perseguir Cines de lucro; y 

VII. Procurar el mejoramiento social r econ6mico de sus aso

ciados mediante la acción conjunta de éstos en una obra 

colectiva". 

Finalmente señalamos la definici6n propuesta por el maestro -

Antonio Salinas Puente, que a nuestro juicio reúne las carac

terísticas necesarias o los requisitos indispensables que co~ 

tiene el movimiento cooperativo; Sociedad cooperativa es una

organización de responsabilidad limitada, constituido por in

dividuos de la clase trabajadora que combinen sus recursos y

su esfuerzo personal para realizar un fin común de justicia -

discributiva y democracia econ6mica. 

Elemento indispensable en toda sociedad cooperativa es la a-

portaci6n de los socios. La aportación consiste de modo esen

cial en fuerza de trabajo J en obligaciones de consumo. Ea e

vidente la necesidad de combinar tambi~n bienes econ6micos,p~ 

ro la fuerza de trabajo y la obligaci6n de consumo tienen una 

representaci6n económica que es el valor más estimado para la 

sociedad cooperativa. 

Con esto queremos destacar la significaci6n fundamental delos 

valores intr!nsecamente humanos en la organizaci6n cooperati

va. Sociedad de personas J no de capitales; este principio r.!_ 

presenta uno de los valores más altos del cooperativismo. 

Federaciones,- Como consecuencia obligada del desarrollo coo

perativo surgen las federaciones, que son cooperativas de C0.,2. 
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perativaa; se constituyen taabi6n coao una persona •oral, en

la •is•• for•a r condiciones que eaisten establecidas para -

las sociedades cooperativas y tienen co•o fin principal agru

par a &atas J representarles ante todo tipo de instituciones, 

otras personas •orales y/o físicas, proteaiendo sus intereses 

en for•a colecti•a; ta•bi~n coadyuvan para solucionar los co~ 

flictos internos que pudi~ren existir entre las eismas coope

rativas federadas; están constituidas por socios pertenecien

tes a las agrupaciones que la integran que se conocen con el

nombre de delegados, que integran a su ve~ el cuerpo directi
vo que la representa. 

Se reconoce nada más la existencia de f ederacioncs regionales 

que se deben organizar por ramas de la producci6n o del cona~ 

mo, dentro de las zonas econ6micas que al efecto señale el a~ 

tículo 74 de la ley, 

En H~xico, la ley establece para las federaciones el siguien

te objeto, señalado en su articulo 73: 

I. La coordinación 7 vigilancia de las actividades de las

cooperativns federadas, para la realizaci6n de los pla

nes ccon6micos formulados por la Confedernci6n Nacional 
Cooperativa; 

II. El aprovechamiento en común de bienes y servicios; 

III. La compra 1 venta en común de las materias primas y de
los productos de las cooperativas federadas, as! como -

la compra en co•Ún de artículos de consumo; 

IV. La representaci6n y defensa general de los intereses de 

las sociedades federadas. e intervenir en los conflic-

toa que surjan entre las mis•as; cuando la soluci6n de

~stos no se obtengan con su intervenci6n, pondrán el e~ 



so en conocimiento de la Secretaría de la Econoaía Ma-

cional; y 

V. Contribuir de acuerdo con esta ley para el fondo nacio

nal cooperativo. 

Confederaci6n.- Las sociedades cooperativas deberán formar -

parte de las- federaciones y la autorizaci6n para funcionar -

concedida a una federaci6n implica su inareso inmediato a la

conf ederaci6n, disposici6n contenida en el artículo 72 de la

ley de cooperativas que se transcribe a continuaci6n: "Las s~ 

ciedades cooperativas deberán formar parte de las federacio-

nes, y éstas de la Confederaci6n Nacional Cooperativa. La au

torización para funcionar concedida a una sociedad cooperati

va o a una federaci6n implica su ingreso inmediato a la fede

raci6n o a la Confederación Nacional, según sea el caso. 

En asamblea general, reunida durante los días 25 y 26 de ego~ 

to de 1942, se constituy6 la Confederación Nacional Cooperati 

va de la República Mexicana, C.C.L., que qued6 inscrita en el 

Registro Cooperativo Nacional dependiente de lo Direcci6n Ge

neral de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el ~

Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, bajo 

el número 1-C.N.C., a fojas 1-2 del Volúmen I del Libro de -

inscripciones, con fecha 28 de agosto de 1942. 

El objeto de la Confederación, establecido en la cláusula 4a~ 

de sus Bases Constitutivas y en concordancia con el artículo-

75 de la ley, es el siguiente: 

I. Formular, de acuerdo con la Secretaría de la Econom!a -

Nacional, los planes econ6•icos para las actividades -

que deben desarrollar los organismos cooperativos: 

II. La coordinaci6n de las necesidades econ6•icas de la pr~ 
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ducci6n y el consuao; 

III. La compra y venta en común de las materias primas e im

plementos de trabajo. La venta en co•Ún de los produc-

tos de las federaciones asociadas¡ 

IV. Conocer y resolver los conflictos que surjan en les fe

deraciones y entre éstas y las sociedades cooperativas; 

V. Representar y defender los intereses de las federacio-

nes asociadas; 

VI. Contribuir, de acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, a la constituci6n del Fondo Nacional Coo

perativo; 

VII. La educación cooperativa, en colaboraci6n con el GobieL 

no Federal, a cuyo efecto establecerá o patrocinará el

establecimiento de escuelas, institutos, laboratorios -

de investigaciones sociales y demás centros docentes -

que le permitan sus recursos y lo que aporta en cooperA 

ci6n el Gobierno Federal; 

VIII. Buscar las conexiones necesarias con los organismos co~ 

perativos extranjeros, e fin de obtener intercambios i

deol6gicos 1 econ6micos, procurando de esta •anera su-

plir las deficiencias de las actividades productoras de 

los organismos cooperativos nacionales, as1 co•o encon

trar mejores mercados a los productos existentes de las 

cooperativas del país; y 

IX. La contrataci6n de tácnicos nacionales o extranjeros -

que per•itan mejorar las condiciones de trabajo de las

cooperativaa del país, especialeente en lo que hace a -

la producci6n de artículos que puedan calificarse coao

de industria nueva dentro de nueatro aedio. 
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Por no ser el principal punto de tema del trubajo que esta•os 

desarrollando a continuación se expondrA una breve explicación 

a manera enuncuativa de los principales requisitos que establ~ 

ce la ley de la materia y de las politices que se siguen de ~ 

cuerdo con esta ley en la Direcci6n General de Fomento Coope

rativo y Organizaci6n Social para el Trabajo de la Secretaría 

del Trabajo J Previsi6n Social, para la autorizaci6n de este

tipo de organizaciones. 

Las sociedades cooperativas existen bajo una deno•inación so

cial que deber' ser distinta a la de cualquier otro organismo 

ya autorizado; a continuación deberá llevar las siglas ~.C.L! 

(sociedad cooperativa limitada), o 'S.C.S. 1 (sociedad cooper~ 

tiva suplementada), según lo dispone el articulo 4o. del re-

glamento de la ley. 

La duraci6n será por tiempo indefinido (artículo lo. fracci6n 

IV de la ley). 

~C~o~•~•~t~i~t~u~c-i-6~n_._,_r~e~g-i~•~t~r~o.- De conformidad con el Reglamento I.!!. 
terior de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, exis

te, como ya se señal6, la Direcci6n General de Foaento Coope

rativo y Orgenizaci6n Social para el Trabajo, cuyas funciones 

son en términos generales, la de organizar, foaentar 1 vigi-

lar que toda clase de sociedades cooperativas J otras formas

de organizaci6n social para el trabajo se ajusten a las disp~ 

siciones legales que las rigen. Dependiente de esta dirección 

se encuentra el Registro Cooperativo Nacional, encarsado de -

llevar el control acerca de todo tipo de oraanizaciones exis

tentes en el país. 
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Se requiere uo mínimo de diez socios para constituir una so-

ciedad cooperativa, quienes deberán levantar acta por quintu-

plicado de la asamblea general, en la cual, además de los ge

nerales de los fundadores y los nombres de les personas que -

hayan resultado electas para integrar por pri•era vez canse-

jos 1 comisiones, se insertar& el texto de las bases constit~ 

tivaa. La autenticidad de las firmas de los integrantes será

certificada por cualquier autoridad, notario público, corre-

dar titulado o funcionario federal de jurisdicci6n en el dom! 

cilio social. (artículo 14) 

Las bases constitutivas deber&n contener una serie de estipu

laciones (denominaci6n, objeto, r~gimen de responsabilidad, -

capital, etc.) señaladas por el artículo 15 de lo ley. 

Una vez que hayan quedado satisfechos los deaás requisitos l~ 

gales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá -

conceder la autorizaci6n para funcionar a la sociedad solici

tante dentro de los treinta días siguientes, siempre que no -

venga a establecer condiciones de competencia ruinosa respec

to de otras organizaciones de trabajadores debidamente autor~ 

zedas y ofrezca suficientes perspectivas de viabilidad. (art1 

culo 18) 

El acta constitutiva se hará inscribir en el Registro Cooper~ 

tivo Nacional. Un precedimiento semejante se requerirá para -

la autorización y registro de las modificaciones que se hagan 

a las bases constitutivas de una sociedad. 

Calidad de socios.- Para la admisión de un socio, éste deberá 

presentar su solicitud por escrito al consejo de administra-

ci6n, apoyado por dos aiembros de la sociedad: el consejo de

administraci6n está facultado para aceptllrlo provisionalaente, 

a reserva de que la asamblea general resuelva lo que proceda. 
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Si el consejo de administraci6n o la asaeblea general admiten 

como socio a alguna persona que no reúna los requisitos exig! 

dos por la fracci6n I del artículo lo. de la ley, no podrá -

producir efecto alguno, y además, la Secretaria del Trabajo -

impondrá a la sociedad cooperativa de que se trate, una de -

las sanciones comprendidas en el articulo 84 de la ley (arti

culo 9o. de su reglamento). 

Al efecto, deberá comunicarse a la Secretaria del Trabajo, el 

nombre, nacionalidad y ocupaci6n de los ·nuevos socios. 

Tanto el ingreso como la separaci6n de los socios son libres; 

sus derechos y obligaciones están contenidos en forma general 

en el articulo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperati-

vas, sin perjuicio en lo dispuesto en sus bases constitutivas 

o de su reglamento interior, en su caso. 

Existe un derecho claramente definido para que el aspirante e 

socio de una cooperativa recurra en contra del acuerdo tomado 

por la asamblea general desechando su solicitud de ingreso. 

El artículo 20 del Reglamento de la ley de·cooperativas, ex-

presa que este recurso deber& interponerse ante la Secretaria 

del Trabajo. 

La Secretaria tiene facultades para dictar una resoluci6n de

anulaci6n del acuerdo negativo tomado por la asamblea general-· 

cuando adem&s de reunir el solicitante los requisitos eetatu~ 

rios, las circunstancias de la sociedad per•itan el ingreso -

de nuevos socios sin que por este hecho los integrantes de la 

cooperativa lleguen a percibir ingresos inferiores a un sala

rio remunerador del trabajo de que se trate. 

Otro caso es el que prevé el articulo 25 de la ley, cuando le 

da acci6n a un socio para ocurrir ante la Secretaria, de•an--
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dando su exclusi6n. La acción tiene por objeto lograr le rep~ 

sici6n del socio, si la asaablea general violó los preceptos

legales que establezcan las causas de exclusi6n, o la reposi

ción del procediaiento que debió seguirse para aplicarlas, si 

sólo este se hubiera violado. 

La acción deberá ejercitarse dentro de los quince días siguie~ 

tes a la fecha del acuerdo de exclusión. 

Si la Secretaría declara la nulidad del procedimiento (articu 

lo 18 del reglamento), la cooperativa deberá reponerlo desde

luego, cit,ndose a ese efecto a la asamblea general dentro de 

los quince días siguientes a la de la comunicaci6n del acuer

do de la Secretaria. Si la nulidad ae declara por violaciones 

de fondo, el socio recobrar4 de pleno derecho ese carácter. 

Para la distribuci6n anual de los rendimientos, se estimará -

que el socio trabaj6 normalmente en la cooperativa durante el 

el tiempo que estuvo indebidamente excluido, en las coopcrat2 

vas de productores; y en las de consumo, que realiz6 normal-

mente sus operaciones dura.nte el mis•o periodo, 

Potrimonio socio!.- Las aportaciones están representadas por

certificados, indivisibles, de igual valor y s6lo transmisi-

bles cuando el cedente sea titular de más de un certificado -

de oportaci6n y el cesionario tenga el carácter de socio. 

Los certificados de aportaci6n no son cosos mercantiles, por

consiguiente no devengan intereses, ni participan en las uti

lidades, el patrimonio social es esencialmente variable. 

Fondo de reserva.- El objeto de este fondo en una sociedad 

cooperativa es afrontar las p~rdidas líquidas que hubiére; p~ 

drá ser limitado en los beses constj.tutivos, pero no será me

nor del 25% del patrimonio social en las cooperativas de pro-
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ductores o del 10% en las de consumidores. Cada vez que sea .!. 

fectado deber& reconstituirse {articulo 40) 

Para constituirlo, se destinará del 10 a.l 20% de los rendimie,!! 

tos que obtengan las sociedades en cada ejercicio social, y~ 

na vez que quede totalmente constituido, el porcentaje desti

nado pera formarlo podrá dedicarse a .aumentar el fondo de p·r~ 
visi6n social o a cualquier otro fin que la asaablea general

determine. 

Fondo de previsi6n social.- La pr~visi6n social es la raz6n -

de ser de las cooperativas. Se establece un fondo de previsi6n 

social que deberá constituirse con no menos del 2 al millar -

sobre los ingresos brutos; no podrá ser limitado y se destin~ 

rá preferentemente, a cubrir los riesgos J enferaedades prof~ 

sionales de los socios y trabajadores, ya sea •ediante la CO.!!. 

trateci6n de seguros o en le forma más apropiada al •edio en

que opere le sociedad y a obras de carActer social (artículos 

41 y 42) como le proporci6n de servicios m~dicos y medicinas, 

implanteci6n de sistemas adecuados de higiene, alimenteci6n,

etc. 

Funcionamiento.- Como toda estructura democrática, la asamblea 

general es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a to-

dos los socios, presentes o ausentes, siempre que se hubieren 

tomado conforme a las bases constitutivas, a la ley y a su r~ 

glamento. Las facultades de la asamblea general estAn canten! 

das en el artículo 23 de la ley. 

La a~amblea general, en consecuencia, es la fuente de donde~ 

•ana el consentimiento de una.organizaci6n cooperativa. 

De acuerdo con el principio democrático de soberanía, debcr&

considerarse impl{cita en todos los convenios de esta natura-
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leza, la condici6n de quedar supeditados a la resolución de -

la asa•blea general, que deber6 llenar todos los requisitos -

de forma exigidos por las bases constitutivas, la ley y su r~ 

glamento. 

La asamblea general podrá pedir la nulidad de un contrato ce

lebrado por el consejo de adainistraci6n cuando este hayo o-

brado sin facultades expresas o cuando las obligaciones con-

traídas ocasionen un grave perjuicio econ6mico al propio ar&.!!. 

nismo cooperativo. 

La eupervisi6n de todas las actividades de la sociedad la te~ 

drá a su cargo el consejo de vigilancia que estar~ integrado

por un número impar de miembros no •ayor de 5, con igual núm~ 

ro de suplentes, que deseapeñar6n los cargos de presidente, -

secretario y vocales. En todo caso el consejo de vigilancia -

será designado por la minoría que represente, por lo menos,el 

25% de los asistentes a una asamblea general. 

Una funci6n característica del consejo de vigilancia es el d~ 

recho de veto para s6lo el objeto de que el consejo de admi-

nistraci6n reconsidere las resoluciones vetadas. El derecho -

de veto deberá ejercitarse ante el presidente del consejo de

administraci6n dentro de las 48 horas siguientes a la resolu

ci6n. El consejo de administraci6n podrá ejecutar su decisi6n 

bajo su responsabilidad, pero la asamblea general inmediata-

mente estudiará el conflicto y resolver& en definitiva. 

Además, las cooperativas podrán tener comisiones especiales -

como las de control técnico, conciliaci6n y arbitraje, previ

si6n social y otras •'s, que podrá designar lo asamblea, que

en algunas ocasiones es obligatorio tenerlas integradas den

tro de los cuadros directivos. 

En todos estos 6rganos de ad•inistraci6n y vigilancia, los a-
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cuerdos se tomarán por mayoría de votos, como corresponde e -

la estructure democrática de la sociedad cooperativa. 

Representaci6n.- El articulo 28 de la ley de cooperativas diJ!. 

pone que el consejo de administraci6n será el organo ejecuti

vo de la asamblea general y tendrá la representación de la so

ciedad y la firma social. 

Complementando esta disposici6n, el articulo 36 fracci6n VI -

del reglamento de la referida ley, señala como facult8des del 

consejo de administraci6n: representar a la sociedad ante las 

autoridades administrativas o judiciales o ante arbitras o ªL 

bitradores, con el poder más amplio¡ uno de los miembros de -

este consejo deberá ser designado representante común en los

negoc ios judiciales. 

Cancelaci6n.- Entre las causas pora disolver una sociedad co~ 

perativo, figura la cancelaci6n que haga la Secretarla delTrA 

bajo y Previsi6n Social, de la autorizaci6n para funcionar de 

acuerdo con las normas establecidas por la propia ley. 

Dos motivos señala la ley para cancelar una sociedad: uno de

ellos lo establece el articulo 97 del reglamento de la ley; 
1'La cooperativa que preste un servicio p4blico estará someti

da al control de la autoridad correspondiente en los t6rminos 

de la legislaci6n especial que rija el servicio; J en su caso 

la nulidad, rescisi6n o caducidad del permiso o del contrato, 

serA causa suficiente para que se revoque la autorizaci6n pa

ra funcionar en los thrminos del articulo 87 de la ley", el 2 

tro está contenido precisamente en este articulo, que indica

que en caso de que una cooperativa incurra en infracci6n gra

ve a la ley o a su reglamento y principalaente en las que tien 

dan a establecer una situaci6n que pueda provocar el abatiaie~ 

to de los salarios u ocacionar un perjuicio grave a los trab~ 

jadores organizados o al público en general, o establezca si-
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tuaciones de coapetencia ruinosa respecto de otras cooperati

vas, la propia Secretaria directamente o a instancia de parte 

podrA revocar la autorización para funcionar, mandar las ins

cripciones correspondientes y liquidar la sociedad conforme a 

las prevenciones de esta ley, oyendo en todo caso al organis

ao interesado y previa justificación de las causas que moti-

ven esa deter•inaci6n. 

Como se mencion6 1 la Secretaria del Trabajo actuará de oficio 

o a petición de parte, pero sieapre deberA notificar al orga

nismo cooperativo interesado a quien tiene oblisación de air

en su defensa, desahogando las pruebas que procedan. 

La resoluci6n de la Secretaria, deberA contener una justific~ 

ci6n previa de las causas que la •otiven. 

Otras de las situaciones establecidas por le ley para disol-

ver una sociedad cooperativa, son las establecidas por el ar

ticulo 46 que señala: "Las sociedades cooperativas se disolv~ 

rán por cualquiera de les sisuientes causas: l. Por la volun

tad de las dos terceras partes de los socios; II. Por dismin~ 

ci6n del número de socios a menos de diez; III. Porque llegue 

a consumarse el objeto de la sociedad; IV. Porque el estado~ 

conómico de la sociedad no permita continuar les operaciones; 

y V. Por cancelación que haga la Secretaria de la Economía N~ 

cional de la autorización para funcionar, de acuerdo con las

normas establecidas por esta ley 11
• 

Liguidaci6n.- Las sociedades cooperativas se disolverán por -

cualquiera de las causas que se mencionaron en el artículo 46 

J llegado este caso, la sociedad o la secretaria lo comunica

rá al Juez de Distrito o al de Primera Instancia del orden e~ 

•6n de la jurisdicción, quien convocar' a los representantes

de la federación regional cooperativa correspondiente, o en -

su defecto, a los de la Confederación Nacional Cooperativa y-
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al agente del ministerio público, a una junta que tendrá lu

gar dentro de las setenta J dos horas siguientes y en la que

se proceder! a designar un representante de la· federación o -

confederaci6n, según sea el caso, el que, en uni6n del que d~ 

signe la Secretaria y del que nombre el concurso de acreedo-

res, integrar& la comisi6n liquidadora. 

1.6 

Treintu dias después de que los liquidadores hayan¿toaado po

sesi6n de su cargo, presentarAn al juzgado un proyecto para -

la liquidaci6n de la sociedad. 

El juzgado, con audiencia del Ministerio Público y de la coa.!. 

si6n liquidadora, resolver' dentro de los diez dlas sig~ien-
tes, sobre la aprobaci6n del proyecto. 

El a1ente del Ministerio P6blico T la comisi6n liquidadora, -

que ser6n considerados co•o partes en la tramitaci6n estable

cida con anterioridad vigilarán que loa fondos de reserva y -

de previsi6n social, y en general el activo de la cooperativa 

disuelta, tengan la aplicaci6n debida conforme a la ley. 

Al iniciarse el procedimiento de liquidaci6n 1 el juez del co

nociaiento dará aviso a la Secretaria para que se anote en el 

registro de la sociedad de que se trate, las palabras '1en li

quidaci6n". Al concluir el procediaiento, ord~narA a la pro-

pia Secretaría la cancelaci6n de dicho registro y au publica-

ci6n en el Diario Oficial de lo Federaci6n. 

ETIMOLOGIA 

La palabra cooperar deriva del latín ~· que significa: f..Q.!!.1 

Junto y operare, que significa: obrar, trabaiar. 
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La palabra cooperaci6n se deriva del latín: cooperatio, cuya-

desinencia: .l!.2,. 1 en castellano¡ .5..!..§..!!., expresa la acción del -

verbo y a veces también su efecto. 

Cooperador deriva de las mismas raíces anteriores, más la de

sinencia: .2.!.!.• en castellano .2.!.• que expresa la idea ¿el suj~ 

to activo que ejecuta la acci6n. 

Las palabras cooperatio, cooperativa, provienen del bajo la-
t!n: cooperativus, que se desco•ponen en la siguiente forma: 

~ (junto) y operativus del verbo latino operare (obrar, tr~ 

bajar), en la foraa del supino: operatu•. 

Cooperativa. Derivado odietival. El adjetivo cooperativa, a-

plicado a la palabra sociedad, expresa une categoría especial 

de ásta dentro de la generalidad que la ley señala. Pero las

sociedades cooperativas han adquirido tal importancia. se ha

eeneralizado de tal manera su nombre, que ha sido necesario A 

breviar la denominación completa. El uso ha suprimido el tér

mino sociedad, desienando única•ente con el nombre de coopcrA 

tiva 1 a lo persona moral. 

El uso se ha hecho ley, y el artículo lo. fracción VI de la -

Ley General de Sociedades Mercantiles, expresa: "La cooperat.!. 

va es, por su propia naturaleza, de capital variable". La Ley 

General de Sociedades Cooperativas habla indistintamente de: 

"Las sociedades cooperativas'', o simplemente de : "Las coope

rativas". 

De esta manera, la palabra cooperativa expresa, por sí sola,

une forma específica de sociedad estructurada conforme a pri~ 

cipios exclusivos. 

En cooperativis•o,la desinencia is•o { en latín~) expre

sa la idea de sistema, a diferencia de cooperatis•o, en que -

expresa simple conformidad en el •Qdo de pensar acerca de la-
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cooperaci6n. 

La palabra Cooperativista, deriva del radical cooperativ, más 

la desinencia ista que significa profesi6n, oficio, ocupaci6n 

ordinaria; a diferencia de cooperati~ta, en la que no aparece 

el afijo ivus (significaci6n activa): por lo que se e•plea e~ 

ta última para designar al simple partidario de la coopera--

ci6n. 

De acuerdo con lo anterior, podemos establecer los siguientes 

significados: 

Cooperar: Obrar conju~tamente, de una ma~era gen~ral en todos 

los 6rdenes de la vida, para la realizaci6n de un mismo fin -

de cualquier naturaleza que ésta sea. Cooperar con el deporte 

en la vida familiar, etc. 

Cooperaci6n: Acción y efecto de obrar conjuntamente en todos

los aspectos posibles de la existencia humana· (en el 6rden m! 

litar, en les relaciones de los estados, etc.). 

Cooperador: Sujeto activo de la ecci6n coopera~, en la forma

grametical mAs amplia. 

Cooperatista: El partidario de que una obra humana se realice 

conjuntamente, sin limitaci6n alguna por lo que respecta o su 

c8mpo de actividad, en contraposici6n de indiv~dualista. 

Cooperativado: Sujeto pasivo, individuo a quien han hecho --

miembro del sistema cooperativo sin tomar en cuenta su volun

tad. 

Cooperatiseo: Confor•ided en el modo de pensar para realizar

cualquier fin a trav~s de la acción conjunta, sin especificar 

medio prActico alguno para su ejecuci6n. 
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Los conceptos anteriores son de carácter general. Lo mismo se 

aplican en el aspecto social que en el político, en el orden

militar como en el religioso. 

Las siguientes definiciones establecen una forme concreta de

la actividad hu•ana: 

Cooperativa: Organizaci6n jurídica que tiene por objeto seti~ 

facer una necesidad social por medio del sistema cooperativo. 

Cooperativis•o: Siste•a de organizaci6n jurídica de la clase

trabajadora que tiene por objeto realizar, en común, un fin -

social de justicia distributiva y democracia econ6mica. 

La cooperaci6n no tiene limitaci6n alguna; el cooperativismo

está sujeto a principios cient!ficos y a propia t~cnica legi~ 

lativa. 

La cooperaci6n es una forma moral¡ el cooperativismo es una -

forma de organizaci6n jurídica dentro de la cual es obligato

rio el cumplimiento de sus principios. 

El cooperatismo es una simple conformidad en el modo de pen-

sar para obrar conjuntamente en la realizaci6n de un mismo 

fin¡ el cooperativismo es un sistema social completo. 

La cooperación J el cooperatismo son coapatibles con todas 

las ideologies, con todos los regímenes pol!ticoe y sociales: 

el cooperativis•o es, fundamentalmente, un sistema de domocr~ 

cia económica que se realiza en beneficio de la clase traba

jadora. 

Cooperativo: Lo relativo al cooperativisao. As!, se dice: de

recho cooperativo, procedimiento cooperativo,acto cooperativo 

consejo nacional cooperativo, significando con ello que se --
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trata de instituciones pertenecientes a este mismo sistema e

con6cico. 

Cooperativista: El sujeto activo que realiza una obra perma-

nente dentro del sistema cooperativo. 

El cooperador es un sujeto accidental, espontáneo, sin víncu

los estables, el cooperativista es un trabajador que contrib~ 

ye con su esfuerzo al mejoramiento de la instituci6n econ6mi

ca de la que depende. 

El cooperatista es un simple partidario , como se indic6, es

un simple partidario de que una obra hu•an~ se realice conju~ 

tamente, sin que ello signifique obligaci6n ezigible para ac

tuar; el cooperativista, sino actúa, pierde sus derechos den

tro de la organizaci6n. 

El cooperador es el sujeto gramatical de la acci6n cooperar. 

El cooperatista toma la acci6n de cooperar como un deporte. -

El cooperativista es el sujeto profesional de una relaci6n -

permanente dentro de un sistema econ6mico, jurídico y social

completo. 

Finaleente vamos a mencionar los conceptos-definiciones que -

maneja el aaestro Rosendo Rojas Caria, en su ob~a ya citada: 

Sociedad Cooperativa: Es la organizaci6n concreta del sistema 

cooperativo, que lleva en sí el g6rm&n de una tra~formaci6n -

social enca•inada a abolir el lucro y el régi•en de asalaria

do, para sustituirlos por la solidaridad y la ayuda mutua,sin 

supri•ir la libertad individual. 

Siste•a Cooperativo: es el conjunto de nor•as e institucio-

nes que rigen el funcionamiento de un estado nuevo de cosas,

º sea un nuevo sistema social que va a instaurar el aovímien

to cooperativo. 
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Moviaiento Cooperativo: Es una actitud que conmociona a le s~ 

ciedad actual y que impriae a su sisteaa una earcha din&mica 1 

alentado por los principios de la doctrina cooperativa. 

Doctrina Cooperativa: Es el conjunto de principios en que se

inspira todo el r'gimen cooperativo, para llegar a un mundo 1 
deal. 



CAPITULO SEGUMDO 

II, EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA 

2.1 ¿QUE ES EL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA? 

La propiedad social tiene profundas raíces hist6ricas en Méxi

co. Los antecedentes de lo que hoy se conoce como sector sccial 

de la economía se manifiestan de manera muy clara en la propi~ 

dad comunal y en el ejido, que fueron en buena medida el sus-

tente del desarrollo agrícola en las décadas posteriores a la

Revoluci6n. 

Hist6ricamente, en sus respectivos ámbitos de influencia, los

sectores público y privado han tenido una amplia e importante

participaci6n en la vida econ6mica del país. En el curso de -

los años se han desarrollado y fortalecido diversos instrumen

tos que han definido sus contextos políticos y jurídicos y les 

han proporcionado respaldo econ6mico. 

En el caso del sector social, aunque sus actividades producti

vas poseen una larga tradici6n y su aportaci6n a la economía -

ha tenido importancia, ~sta ha sido relativamente menor si se

toman en cuenta sus potencialidades y la dinAmica de los otros 

dos sectores. 

En efecto, en las distintas etapas del desarrollo econ6aico y
social del pais se han constituido diversas formas de organiz~ 

ciones de trabajadores vinculadas con las actividades product! 

vas tanto en el ámbito urbano como en el rural. Entre ellas, -

destacan el ejido, las cooperativas, las asociaciones sremia-

les, las cajas de ahorro, las sociedades mutualistas, las ao-

ciedades de solidaridad social y recientemente, las eapresas -

sindicales. 

Puede afirmarse v&lidamente que cada una de estas foraas econA 

•ica~ de orsanizaci6n social han contribuido positivamente al -

proceso de crecimiento econ6aico y al desarrollo social del P.!!. 
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is. Sin eabarso, las mismas no han llegado a6n a conformar un

aector integrado, principalmente debido a problemas en tres -

ca•pos: el relacionado con insuficiente capacidad para que la

creaci6n, operaci6n y conducci6n interna de sus unidades econ~ 

micas sea eficiente; el relativo a la deavinculaci6n entre e-

llaa; J el ligado con la poca especifidad de los instrumentos

def inidos por el Estado para apoyarlas. 

Mencionar sector social es hacer referencia a una de las con-

quistas de los trabajadores que se enmarcan dentro del Articu

lo 123 Constitucional y que está acorde con el sistema de eco

nomía mixta adoptado por nuestro pais a partir de la Constitu

ci6n de 1917 y que se ha venido reforzando a trav~s de los di

ferentes periódos gubernamentales. 

La Constitución de 1917 y los principios de la economía mixta

en ella consagrados, reconocen claramente 3 sectores producti

vos: el póblico, el privado y el social. El articulo 27 Consti 

tucional, estableciendo el carácter público originario de la -

propiedad en l't.ico, asienta el derecho que el Estado tiene pa

ra transmitir su dominio a los particulares, constituyendo as! 

la propiedad privada. De igual •enero, el mismo precepto seña

la una serie de bienes calificados de dominio directo o propis_ 

dad de la naci6n, con lo cual se establece lo propiedad públi

ca. Al lado de ésta y de la privada, la Constituci6n asienta ~ 

dem&s las bases para un nuevo tipo de propiedad: lo social. 

Asimismo, establece la rectorla del Estado en materia econ6mi

ca y señalo que a éste le corresponde planear, conducir, coor

dinar y orientar dicha actividad nacional, así como llevar a -

cabo lo regulaci6n y fomento de las actividades que demande el 

inter~s general. Por lo tanto, al desarrollo econ6mico nacio-

nal concurrir4n con responsabilidad social, el Sector Público, 

el Sector Privado y el Sector Social. 
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Aunque el concepto Sector Social hace referencia a organizaci~ 

nes tanto productivas como sociales y políticas para la defen

sa de los intereses de las clases mayoritarias del :a!s (sind! 

catos, confederaciones, congreso del trabajo, etc.) para los -

prop6sitos de este trabajo, s6lo se ha considerado la parte -

productiva del mismo. 

Sin duda alguna existen diferencias considerables entre los -

sectores productivos: p6blico, privado y social, tanto en lo -

que se refiere al tipo de actividades econ6micas en que se de

senvuelven, coao a la significaci6n cuantitativa y cualitativa 

de cada uno de los actores de los mismos. En el caso del sec-

tor social de la econom!a, los rasgos definitivos son: autosu

gesti6n y propiedad social. 

Pera el análisis del Sector Social, habrA que distinguirse, en 

primer lugar, le diversidad de loa sujetos que lo integran, -

siendo los de mayor importancia por su impacto econ6mico y por 

su persistencia hist6rice¡ el ejido, la sociedad cooperativa y 

la comunidad agraria. Ello no excluye la considerac16n de o--

tras formes que se organizan de la misma manera. 

El objetivo de este trabajo es el de contribuir a la clara co~ 

prensi6n de lo que es el Sector Social, sin que la claridad VA 
ya en detrimento de la objetividad por olvidar la complejidad

misma del sector. En consecuencia es conveniente analizar los

aspectos econ6micos, jurídicos, hist6ricos y pol!ticos más re

levantes que lo conforman, y que a pesar de que son tratados -

especialmente en otro capitulo de este trabajo, se harA ligera 

alusi6n a los mis•os. 

Por tradici6n en las administraciones 6ltimas que ha tenido -

nuestro pais se ha patentizado la voluntad pol~tica de promo-

ver el Sector Social por aedio de la concertaci6n de acciones. 

Tal voluntad se encuentra fundada en derecho, justificada his-
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t6ricamente y resulta pertinente para la estrategia del desa-

rrollo econ6mico del pais. Tal fundamentaci6n, justificaci6n y 

pertinencia, se evidencia en los análisis jurídico, hist6rico

y económico que constituyen el contenido fundamental de este -

trabajo, el cual se espera sirva de apoyo para el desarrollo y 

perfeccionamiento del mismo. 

Reconocer a los trabajadores como los principales generadores

de la riqueza es asentar las bases para realizar la integra--

ci6n de ese amplio y poderoso grupo poblacional del campo y la 

ciudad que conforman el Sector Social y que participa en cási

todos los &mbitoe de la economía nacional. 

Por las caracter!sticas econ6micas y sociales de este amplio -

sector aunadas e un no reconocimiento de su participación en -

la población económicamente activa en su rango de ocupado y al 

producto interno bruto, no se de la debida importancia a su -

contribución respecto al desarrollo económico del país, por lo 

que el Estado debe asumir le tarea de vincular las fuerzas de

los trabajadores y demás instituciones para encausarlo o una -

mayor y mejor producción de bienes y servicios básicos. 

Se identifican como componentes de este Sector a las organiza

ciones sociales para el trabajo representadas por sus unidades 

de base que comprenden a los: Ejidos, Comunidades Agrarios, S.Q. 

ciedades de Producción Rural, Unidades Agrícolas Industriales

para la Hujer, Colonias Agrícolas y Ganaderas, Asociaciones de 

Auténticos Pequeños Propietarios, Asociaciones de Artesanos, -

Empresas Agroindustriales de Campesinos o Trabajadores en gen~ 

ral, Sociedades de Solidaridad Social, Empresas Sindicales, S.Q. 

ciedades Cooperativas, y en general a otras formas de organiz~ 

ción económica que pertenezcan por definición a los trabajado

res. 

Se reconocen co•o de segundo grado: la Unión de Ejidos y Comu-
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nidades, eniones de Sociedades de Producci6n Rural, Asociacio

nes Rurales de Interés Colectivo, Federaciones de Sociedades -

de Solidaridad Social, Federaciones de Sociedades Cooperativa~ 

Y por Último las de tercer grado: La Confederaci6n Nacional de

Sociedades de Solidaridad Social y la Confederacion Nacional -

Cooperativa. 

Lo anterior hace referencia a la parte organizada, pero existe 

un gran número de población econ6micamente activa no organiza

da que trabaja en empleos eventuales o no reconocidos coao ac

tivos y que compone lo mayoria de este sector. A estos se les

conoce como la parte marginada de la sociedad y se les identi

fica tanto en los centros urbanos como en los rurales¡ estos -

en el campo son los jornaleros, piscadores, minifundistes, en

fin toda la gaoa de trabajadores agrícolas con pocas posibili

dades de pertenecer a aquellos asalariados u organizaciones -

que alcanzan beneficios de tipo económico y social. Por otra -

parte est&n los subempleados de las ciudades, personas que en

su mayoría Gigrantes de campo-ciudad y que por su ausencia de

capacitaci6n y poca oferta de trabajo les es difícil pertene-

cer al área de los empleados; estos son los vendedores ambulan 

tes~ los trabajadores domiciliarios, entre otros. Henci6n esp~ 

cisl dentro de este Sector son los artesanos no organizados. 

Creemos que para alcanzar posibilidades de desarrollo se hace

necesario organizar e los grupos de trabajad~res no asalaria-

dos y que se encuentran fuera de las Organizaciones Sociales p~ 

ra el Trabajo, para que de esta manera dejen de estar aislados 

y une vez conjuntados puedan tener acceso a las ventajas que ~ 

!rece el Estado y como organizaci6n, con posibilidades de creA 

ci6n constante de nuevas fuentes de empleo. 

Dentro del Sector Social una de las pocas formas asociativas -

que ha tenido una evoluci6n constante con reconocimiento jurí

dico J bajo un plan nacional de funcionamiento es la coopera-
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tiva en cualquiera de sus acepciones. Las otras formas asocia

tivas han tenido una participaci6n aislada dentro del desarro

llo, pero todas y cada una se han desenvuelto dentro de los -

tres sectores de la economía: en el primario por medio de la A 

gricultura, ganadería silvicultura y pesca, siendo en esta úl

tima donde las cooperativas han tenido un papel relevante. En -

el sector secundario por medio de la industria extractiva y de 

transformaci6n resaltando las agroindustrias y dentro del ter

ciario en los servicios y el comercio en donde las cooperati-

vas vuelven a tener una gran relevancia en sus formas de cona~ 

•o y mixtas. 

Aún falta integrar a un gran número de trabajadores que por su 

cuenta participan en la economía con resultados de baja produ~ 

ci6n. Hacia ellos es donde se deben encaminar esfuerzos para~ 

nirlos en asociaciones nuevas o de las ya establecidas para -

que con una organizaci6n bien definida se unan al ejercito de

trabajadores que gozan de ingresos necesarios para su bienes-

ter social y el de sus familias. Se aspira con ello a expandir 

las áreas estructurales y el reparto equitativo de la riqueza

y a reforzar a los trabajadores organizadamente como alternat! 

va para el desarrollo del país. 

Como se mencion6 el Sector Social ha sido considerado hasta e~ 

te momento· como marginal o informal debido a las desigualda-

des en su baja productividad 1 ausencia de tecnología y escaza

capitalizaci6n que se ha reflejado en un nivel de producci6n -

baja y poco constante, a esto podemos aunar una nula capacidad 

competitiva en el mercado, porque mucho de lo que producen lo

consumen sus trabajadores, asimismo ~stos en le mayoría de los 

casos alcanzan niveles de ingresos muy por debajo de los esta

blecidos por la ley, conviviendo en condiciones poco favora--

bles en el &mbito social. 

Esto no quiere decir que el atrazo se deba e la incapacidad de 

sus co•ponentes 1 sino que no han alcanzado a desarrollar orga-
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nizaciones productivas en virtud de que han estado sometidos a 

regímenes de explotaci6n, a transferencia de capital hacia los 

otros dos sectores. Esto ha originado que sean nulos los nive

les de inversi6n por parte de sus trabajadores y que tengan r~ 

percusiones adversas en su poblaci6n económicamente activa, r~ 

presentada por el abandono de las actividades del campo en bu~ 

ca de mejores oportunidades en los principales centros urbanos 

o bien desplazándose como braceros hacia los Estados Unidos. ! 
simismo, en las ciudades se reflejan estos problemas en el de

sempleo o en el subempleo. 

Continuar con este atraso en el Sector Social, lesionar6 en un 

futuro no muy lejano el desarrollo político, econ6mico, social 

r cultural del país. Es por esto que en el presente trabajo se 

dará una panorámica de cuales son sus perspectivas en cuanto a 

creador de empleos, como mejorará debido a una mejor educación 

r capacitación de sus componentes para repercutir finalmente -

en una auténtica productividad que conlleve a obtener mayores

Índices de producción de los productos básicos necesarios para 

el bienestar de los mexicanos. 

Aunque el concepto de Sector Social de la economía es reciente 

las unidades económicas a les que hace referencia han estado -

presentes a lo largo de nuestra evolución histórica. 

En México, este concepto aparece en el discurso oficial a prin 

cipios de la década de los setentas, directamente vinculado a

la propiedad ejidel y comunal, posteriormente este concepto r~ 

basa al ámbito agrario, adquiriendo nuevos contenidos. 

La idea de una actividad económica orientada a la satisfacci6n 

de las necesidades de la poblaci6n siempre ha estado en el cen 

tro de los principales proyectos políticos de la historia na-

cional. En la época prehispánica, en la colonia J en el México 

independiente, una parte importante de la economía rural se b~ 
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s6 en unidades productivas con propiedad o control .por parte -

de los propios trabajadores, varias de las cuales han persisti 

do hasta nuestros d!as. 

Por otro lado, lea sociedades mutualistas que desarrollaban al 
gunas actividades econ6micas fundaaentalmente en el área de -

prestación de servicios y las primeras formas de organizaci6n

coopera tiva de los artesanos surgen a fines del siglo XIX, al

canzando una gran difusi6n entre las agrupaciones de trobajadQ 

res de principio del presente siglo, formando parte del ideo-

ria del movimiento sindical. 

Sin haberse manejado entonces el t~rmino Sector Social, desde

la Constituci6n de 1917 ha quedado claro que existe en el eji

do y la comunidad una forma de propiedad y de organizaci6n di~ 

tinta a la privada y a la pública y cuyo desarrollo ha sido u

no de los principales objetivos del proyecto político del EstA 

do. 

En efecto, la Constituci6n de 1917 recogi6 les demandas políti 

cas, econ6micas y sociales de los diferentes grupos que hicié

ron la Revoluci6n Mexicana. En la misma, específicamente en el 

artículo 27, se consider6 al ejido y a la comunidad agraria cg 

mo formas de organizaci6n pare le producci6n y la distribuci6n 

distintas a las privadas y a los públicas. Una idea similar se 

eatableci6 poco despu~s con respecto a las cooperativas, los -

cuales no se consideraban parte ni del sector privado ni del -

público. De esta forma se fue estructurando un sector de la e

conomía con propiedad social del capital. 

El Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, promovi6 la creaci6n de 

ejidos colectivos y simultáneamente de cooperativas de produc

ción. En el Gobierno del Lic. Gustavo Diaz Ordaz, se apoy6 la

creaci6n de sociedades de solidaridad social. Durante el Go--

bierno del Presidente Luis Echeverria Alvarez, se incluy6 el -

concepto Sector Social en el discurso oficial asociado direct.!!. 
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mente al impulso de la Reforma Agraria. Ya durante el Gobierno 

del Lic. José L6pez Portillo, el concepto de Sector Social ad

quiere una dimensi6n que rebasa el ámbito agrario y adquiere -

nuevos contenidos, y como ya se mencion6 1 si bien este término 

no aparece como tal sino hasta la década de los setentas, los

contenidos a los que alude siempre han sido parte de la tradi

ci6n política mexicana. 

Reconociendo la presencia y potencialidades del sector social

en la realidad econ6mica del país, en diciembre de 1982, fue -

sometida al Congreso de la Uni6n la iniciativa que reform6 el

art!culo 25 Constitucional, misma que se public6 en el Diario

Oficial de la Federaci6n en el mes de febrero de 1983. En ella 

se destace explícitamente la participaci6n activa del sector -

social de la economía como un sector integrado y su importan-

eta en el cumplimiento de las tareas prioritarias del desarro

llo nacional. Asimismo, establece la rectoría del Estado en la 

conducción del desarrollo nacional y fija claramente los propi 

sitos, los ámbitos de actuaci6n y las relaciones entre los --

tres sectores que componen la economía mixta. 

Así el mencionado Artículo postula que: 

''Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional

para garantizar que éste sea integral, que fortalezca le -

soberanía de la Neci6n y su régimen democrático y que, me

diante el fomento del crecimiento económico y el empleo y

una m&s justa distribución del ingreso y la riqueza, permi 

ta el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad prot~ 

ge esta Constitución". 

"El Estado planear&, conducir& y orientar& la actividad ec2 

n6aica nacional, y llevar& a cabo la regulación y fomento

de las actividades que demanda el interés general en el -

marco de libertades que otorga esta Constitución". 



59 

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoya

r' e i•pulsar6 a las empresas de los sectores social y -pr.! 

vado de la economía, sujet&ndolos a las modalidades que -

dicte el interés público y al uso, en beneficio general, -

de loa recursos productivos, cuidando su conservaci6n y el 

medio ambiente". 

Especificamente sobre el sector social de la economía el 25 -

Constitucional señala que: 

''La Ley establecer& los mecanismos que faciliten la organi

zaci6n y la expansi6n de la actividad económica del sector 

social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, co~ 

perativas, co•unidades, empresas que pertenezcan mayorita

ria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de

todas las formas de orgenizaci6n social pare la producci6~ 

distribución y consumo de bienes y servicios socialmente -

necesarios''. 

Con base en este Articulo, se define al sector social de le e

conomía como el conjunto de unidades econ6micas de propiedad -

mayoritaria o exclusiva de los trabajadores, del campo o la -

ciudad, organizados con la finalidad de producir, transformar, 

comercializar y distribuir bienes y servicios socialmente nec~ 

sarios. 

México se ha convertido as!, en pionero en Amhrica al recono-

cer constitucional•ente la existencia e importancia del sector 

social de la economía 

dar su desarrollo. 

al comprometerse su gobierno a respal-

Con las reformas al articulo 25 Constitucional, se establece -

que en la economía •iitB meiicana se da la concurrencia de los 

sectores público, privado y social con el fin de cumplir con -

los prop6sitos generales del desarrollo nacional, y al definir 
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lo q·Ue·.se entiende· por economía mixta, se enuncian diversas C!. 

racteristicas que-tipifican a los sectores público, privado y
social. 

Del mismo articulo 25 de la Constituci6n Política, se despren

de que el sector social comprende a todas aquellas unidades -

productivas en las cuales el capital pertenece a los mismos -

trabajadores. Es esencial que los miembros de este sector sean 

propietarios en tanto trabajadores y no en tanto inversionis-

tas. Existen algunas unidades productivas en donde se da la -

propiedad colectiva por parte de los trabajadores, pero dondc

&stos pueden dejar de serlo y sin embargo seguir siendo propi~ 

tarios, por lo que no forman parte del sector social. 

Por otro lado, es importante mencionar que las empresas con 

propiedad social del capital tienen características propias 

que las diferencian de otros tipos de unidades productivas, ya 

que permiten une mayor participaci6n de los trabajadores en la 

gesti6n y control de la empresa, una distribuci6n de las util! 

dades mAs justa, relaciones laborales de mayor cooperaci6n y,

en general, una organizaci6n de los diferentes aspectos de la

actividad econ6mica mAs acorde con los intereses de los pro--

pios trabajadores. Por lo anterior, las unidades productivas

del sector social son un importante instrumento para alcanzar

una economía más equilibrada, mAs participativa y m&s justa. 

Es conveniente aclarar que las organizaciones de trabajadores

y otras de carActer popular s6lo formarán parte del sector so

cial de la economía en la medida en que, en tanto organizacio

nes, se dediquen directamente a alguna actividad econ6mica.Sin 

embargo, aunque dichas organizaciones no desarrollen una acti

vidad productiva y, por tanto, no formen parte del sector so-

cial de la economía, su carActer les permite convertirse f6cil 

mente en parte de ~ste. 

En el caso de los minifundios, batos no f orMan parte del sec--
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tor social ya que en ellos existe propiedad privada del capi-

tal. Sin e•bargo, su reducido ta•año, que les impide un buen -

eprovechaaiento de las economías de escala, vuelve imperativo

su integraci6n en unidades productivas mayores. Existe la pos! 

bilidad de que las unidades creadas mediante su agrupaci6nsean 

parte del sector social, en el caso de que el propietario re-

nuncie a su derecho de propiedad privada, generando la propie

dad social del capital. Por supuesto, tambien es posible que -

al organizarse los minifundistas formen unidades productivos -

de mayor tamaño en las que la propiedad del capital siga sien

do privada, por lo que en este caso no serian parte de este -

sector. 

Un caso similar se presente con respecto e lea unidades produ~ 

tivas del sector informal urbano. En la medida que los miem--

bros de este sector permanezcan aislados, no pertenecerán al -

sector social. Pero, si se integren en cooperativas u otras -

formas de organizaci6n económica con propiedad colectiva de -

los trabajadores, pasarían a formar parte de él. Sin emborgo,

tambien es posible que se organicen para formar algún tipo de

unidad económica con propiedad privado, por lo que no pertene

cerían al sector social. 

Se considera que las causas que han ocasionado la existencia -

de une variada gama de acepciones respecto del término, ha si

do ocesionado~precisemcnte por la gran cantidad de sujetos que 

participan en él, así como los multiples enfoques institucion~ 

les con que se cuenta poro atender a los mismos. 

Cabe añadir que con lo presente investigación se pretende con

tribuir a clasificar los rasgos generales que tipifican al se~ 

tor social respecto al reato de las sociedades mercantiles. A

si, el an6lisis realizado hasta el momento, ha arrojado los s.!. 

guientes rasgos comunes que existen entre ellas, tipificando -

en sus rasgos generales las caracter!sticas principales del -

sector: 
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- El concepto de propiedad social, que aunque jur!dicamente 

se encuentra definido por exclusión respecto de la propi~ 

dad pública y la propiedad privada, constituye una premi

sa básica para su determinación. 

- La orgenizaci6n social del trabajo implicada en ~1, que -

si bien no ha sido conceptualmente caracterizada en sus -

rasgos principales, s! permite efectuar lo que podria di~ 

tinguirla de las otras formas privadas y públicas de la -

organizaci6n social del trabajo. 

- Administraci6n y dirección social de las unidades produc

tivas. 

- Relaciones laborales de cooperaci6n entre trabajadores d! 

rectivos y de base, fundadas en el dialogo, la comunicn-

ci6n permanente, la adopci6n democrAtica de directrices y

ls elección de equipo y ramas t6cnicas, econbmicas adm! 

nistrativas que garanticen la eficacia operativa. 

- Relaciones de producci6n ajenos a la explotaci6n del tra

bajo humano. 

- Excedente económico canalizado, en una proporci6n conve--

niente a la reproducci6n ampliada de la e•presa o del se~ 

tor, o bien a la constituci6n de un fondo de financlamie~ 

to para la creaci6n y fomento de empresas del sector so-

cial. El excedente econ6mico no podrá ser objeto de apro-

placi6n privada, a6n en el caso de coinversiones. ya que

la empresa opera con criterios de rentabilidad sociel en

correspondencia con el carácter del sector. 

- Reparto de utilidades en relación directa•ente proporcio

nal al trabajo aportado, p~incipio contrario al de las 8.2._ 

ciedades mercantiles, en los que el capital es el destin~ 
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tarta de los excedentes generados del proceso económico. 

- Integración de las seguridades y prestaciones sociales a

la concepci6n y organizaci6n de las unidades productivas, 

con lo que se conjuga el principio de producci6n con las

de distribuci6n equitativa de la riqueza. 

- Prosecución de los objetivos eminentemente sociales me--
diante la participación en el proceso productivo, sin te

ner como fin último el del lucro, y 

- Estrecha dependencia y regulación de su participaci6n ec2 

n6aica a instituciones, organismos y dependencias del es

tado, quien posteriormente a la Revolución de 1917 ha e-

jercido un papel tutelar sobre el sector. 

Las relaciones productivas dentro del propio sector social son 

de unidad. de alianza, de solidaridad, de apoyo, de coo?era--

ción y beneficio mutuo, econ6mico y político, entre ca~pesino~ 

obreros. cooperativistas, artesanos y trabajadores no asalari.!!,. 

dos, 1 de alian~a. cooperaci6n, apoyo e integración, rcspecto

del sector público, para que los sectores social y público se

coordinen e incorporen. participativa y democráticamente a los 

planes global, sectoriales. regionales, estatales, municipales 

o comunales; a le política econ6mica de prodt.eci6n, empleo 1 cr~ 

cimiento y distribución del ingreso expresada por la alianza -

popular para la producción, ~ra que de esta suerte, el sector

social deje de ser atrasado, marsinado, explotado y emerja co

•o una fuerza iApulsora de las fuerzas productivas del pe!s. 

Así podriamos decir que el sector social se define como: el -

conjunto de trabajadores manuales e intelectuales, urbanos y -

rurales no asalariados, que en base a la solidaridad y el apo

yo autuo, persiguen le defensa J el fortalecimiento de los in

tereses de sus aiembros, así coso el acceso a la seguridad so

cial, r cuyas formas asociativas y de propiedad son diferentes 

a la privada T a la p6blica. 
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Entendiéndose como aquel en el cual la propiedad de los medios 

de producci6n se de=ocratizan y corresponden a los trabajado-

res y en el que las empresas que lo integran tiendan a organi

zarse bajo formas de cooperaci6n y partícipaci6n en las deci-

siones y normen su actividad por criterios de rentabilidad so
cial, 

Es el Sector Social en donde las unidsdes económicas adoptan-

formas de organización social para el trabajo, para la produc

ción, la distribuci6n y el consumo, las cuales se caracterizan 

porque los elementos que las constituyen son los que poseen la 

propiedad o el control de sus medios de producci6n. En este 

sentido, las relaciones sociales de producci6n ee dan en un 

contexto de equidad, cooperaci6n y autosugesti6n, lo que da e~ 

mo resultado una apropiaci6n colectiva del excedente r une dis

trihuci6n social de sus beneficios~ Así tenemos que se puede -

definir tambien como el conjunto de empresas de carácter cole~ 

tivo propiedad de un núcleo de trabajadores o de uno organiza

ción sindical, sin propósitos de lucro, integradas transversal 

mente a todas las actividades econ6micas y orientados a produ

c~r. comercializar o consumir bienes y servicios necesarios y
de uso generalizado, y que como ya se indic6, se detecta que -

es un sector bastante heteroghneo y complejo, económica, so--
cial y políticamente, que lo integran las empresas de origen -

sindical, cooperativas de producci6n y consumo, el sistema eji 

dal, las asociaciones de artesanos y todas aquellas e•presas -

agroindustrieles y de comercio que tienen como prop6sito fund~ 

mental un fin social. 

Este sector basa sus criterios de operaci6n, al igual que el -

sector p6blico, en la rentabilidad social, le cual excluye la

explotaci6n del trabajo asalariado e incluye un excedente econA 

mico planificado para la acumuleci6n y, por tanto, paro la re

producción ampliada en escala de la propia rentabilidad sociaL 

El factor productividad es de vital importancia dentro del se~ 
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tor social de la economía, ya que constituye un medio para ap~ 

yar y mejorar la distribuci6n del ingreso para todos los comp~ 

nentes del sector; éste se vería reforzado con el impulso de -

la capacitaci6n y el adistramiento a los núcleos de trabajado

res, mediante la concertaci6n de acciones entre los sectores -

público, privado y social. 

Por otro lado las formas de organizaci6n que conforman el sec

tor social, se distinguen fundamentalmente de la empresa priv~ 

de y de las empresas de organismos paraestetales, en que aque

llas se basen primordialmente en la fuerza de trabajo de sus -

integrantes. 

Algunas formes de organizeci6n social hon encontrado firme reJ!_ 

palde legislativo, otras, no han tenido un reconocimiento le-

gal, por lo que su existencia puede considerarse precaria. 

El apoyo legal o la falto de éste, se refleja en la cnnoliza-

ci6n de recursos financieros que a través del tiempo se hen e~ 

tablecido. Estos recursos han venido a beneficiar a aquellos -

organizaciones cuya existencia legal es firme y, difícil o ex

cepcionalmente, se ha otorgado e otras. Entre las primeras en

contramos a las cooperativas , las comunidades agrarias, el e

jido y las unidades para el servicio exclusivo de los trabaja

dores, entre otros; y en la segunda localizamos a las uniones, 

asociaciones y comités que se constituyen de un modo transito

rio. 

Como ya se mencion6 y a manera de síntesis, el sector social -

productor de bienes y servicios, junto con los sectores esta-

tal y privado, conforman la estructura econ6mica nacional. 

La propiedad o el control de los medios de producci6n de las -

empresas o unidades que forman el sector social, es una propi~ 

dad o control de carActer social, sea de los propios trabejads 
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res que laboran en la empresa o unidad productiva, especifica

mente considerada, sea de la organizaci6n o asociaci6n de tra

bajadores que µromovi6 la creaci6n que fomenta el desarrollo -

de dichas ec?resas o unidades. 

El sector social es la cristalizaci6n org&nica y productiva de 

la alianza de los trabajadores del campo y la ciudad y del prQ 

yecto hist6rico expresado en le Revoluci6n y en la Constitu--

ci6n. Representa la oportunidad de plasmar una modalidad de s~ 

ciedad en la organizaci6n del trabajo encaminada a la transfoL 

maci6n de la sociedad. Por su propia naturaleza se aparta de -

la lógica de la producci6n y acumulaci6n del sector capitalis

ta, al cual no suple o complementa, puesto que su fin es elim! 

nar el régimen de la explotaci6n del trabajo asalariado. 

Lo capacidad de gesti6n productivo, política y social del sec

tor social de la economía es la expresi6n naturnl de la unidad 

y la alianza de todos los trabajadores de le naci6n paro con-

quistar su proyecto de sociedad. Constituye este sector, por -

tanto, uno modalidad especifico de la realidad de México, que

reviste le lucha de clases. Porque el sector social aspira a -

incrementar su peso y participaci6n en la producci6n y la pro~ 

peridad de la sociedad y le naci6n; aspira a expender las á--
rees estructurales del reparto equitativo de la riqueza, sign! 

ficadas por los sectores público , social y privado. 

Se considera necesario definir los mecanismos y politices gen~ 

rales, que hagan viable el desarrollo del sector social de la

econom!a inserto en el proyecto de reforma econ6mice de la clA 

se trabajadora: f6rmulas que debieran considerar, entre otras

cosas: desarrollo de las fuerzas productivas sociales, la in-

versi6n de la apropiaci6n hacia el sector social y el control

y fomento de estas unidades. 

Una reforma econ6mica, en funci6n del desarrollo de este sec--
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tor, incrementará, a ritmo acentuado, los niveles adecuados y

crecientes de bienestar para una mejor alimentaci6n, viviende

seguridad social, así como para el esparcimiento y recreaci6n

de los trabajadores y sus familias, que en su conjunto hagan -

digna la existencia de los mexicanos. 

Por tanto, se considera que el sector social debe dar sentido

y rumbo, tanto pare que la producci6n nacional se encamine a -

la atenci6n de los requerimientos sociales, como para que, el

proceso econ6mico reduzca los márgenes de mala distribuci6n v~ 

gentes y logre una sociedad en que la riqueza y el ingreso sean 

de apropiaci6n colectiva, esto es, de apropiaci6n social, 

Se considera urgente establecer el marco legal y la legisla--

ci6n respectiva que permita la creación, promoción y fomento -

de las unidades productivas que forman parte del sector socia~ 

as! como organizarlo por ramas y áreas de actividad, a fin de

que pueda por un desarrollo propio, ir superando las controdi~ 

ciones que dentro de él existen, 

El dinamismo y buen resultado de la organizaci6n y armoniza--

ci6n de realidades y esfuerzos dispersos en el sector social -

de la economía, requiere de la existencia de un estodo que in

tegre dentro de su acci6n, una politfca econ6mice que plantec

la concertación de acciones entre los sectores estatal, social 

y privado, en el contexto de la alianza popular y democr&tica

para la producci6n, b&sicamente a través de las empresas públ! 

r.as y su relación y apoyo al desarrollo independiente del sec

tor social, ya que éste postula lo posibilidad de deserrollar

una fuerza económica capaz no sólo de producir bien.es de cona.!,! 

mo, sino cambios cualitativos profundos de la estructuro y de

la politice económica. 

Las posibilidades de desarrollo inmediatas y de mediano plazo

son múltiples: de empresas agropecuarias, forestales, pesque-

ras, mineras¡ en la industria de transformaci6n: de materiales 
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de construcción, alimenticias, del vestido y calzado, de impl~ 

mentas de trabajo¡ en el sector terciario: de empresas de tran~ 

porte, de comercio, de servicios turísticos, de esparcimiento

y recreación. Tambibn a nivel agropecuario, queda comprendida

la posibilidad de empresas campesinas o comunales que, en aso

ciaci6n con el estado, enfrenten la construcci6n de capital s~ 

ciel básico (caminos, obras de irrigac16n, electrificaci6n, a! 

macenes para mercados de acopio) que, además de coadyuvar a la 

integraci6n geográfica y econ6mica nacional, signifique para -

la poblaci6n rural una posibilidad de obtenci6n y capitaliza-

ci6n de excedente en empresas permanentes. 

Merecen tambihn ser incluidas dentro de las posibilidades del

sector social las empresas que puedan promoverse en el &mbito

de las organizaciones gremiales urbanas y rurales de trabajads 

res no asalariados y de artesanos. En general, deben y merecen 

ser exploradas todas las alternativas que al sector socialbri~ 

den una estrategia de desarrollo. 

El aislamiento y la dispersión de este sector propician y faci 

litan que sea objeto de explotaci6n. La planeaci6n del desarr~ 

llo nacional, en tanto que instrumento participativo y racion~ 

lizador de la actividad econ6mica y social, debe propiciar --

la articulación, cooperación, complementaci6n e integraci6n -

del sector social a la actividad económica nacional. Las econs 

mies sociales no pueden ser actividades yuxtapuestas, porque -

entonces quedan expuestas a la explotaci6n y a la transferen-

cia de sus elementos dinamizadores; sino tienen que ser activ! 

dades integradas en todos los aspectos, desde la producción 

hasta la comercialización, para que preserven su integridad y

se beneficien a si mismas de sus propios elementos. 

El sector social, estrathgicamente, es de elevada importancia

para promover el empleo masivo, la utilizaci6n 6ptima de recur. 

sos naturales y la producci6n. Desde otro punto de vista, con

congruencia y eficiencia, integrado al desarrollo, el sector -
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social puede demostrar plena•ente que la propiedad social es -

capaz de desempeñar una funci6n absoluta de servicio social y

no de lucro y privilegio privado, e iapulsar el desarrollo co

lectivo mediante la creaci6n de eapleo y riqueza justamente -

distribuida. 

Avanzar en la consolidaci6n y fortalecimiento del sector social 

de la economía es adelantar en el caaino de perfeccionamiento

de nuestro sistema de econoala aixta y abrir posibilidades mAs

amplias y equitativas de participaci6n en el esfuerzo producti 

vo J en la distribuci6n de sus resultados. 

Las potencialidades de impacto inaediato en producción, aprove

chando sus capacidades ya instaladas de fondo en la creación ~ 

mejoramiento de oportunidades de e•pleo, en la reorientaci6n -

de la producci6n hacia lo social•ente prioritario y en la dis

tribuci6n •As equitativa del ingreso, hacen del sector social

uno de los instrumentos del ca•bio estructural que requiere H! 
xico. 

Cabe, por último, reiterar que dentro de un programo de apoyo

de este sector no se trata de subsidiar o aplicar un sistema -

de preferencias generalizadas y por tie•po indefinido. Se tra

ta, por el contrario, de esti•ular actividades socialmente úti 

les y empresas económicamente viables proporcionándoles un maL 

co juridico y administrativo adecuado y un esquema de politi-

cas y prograaas que tome en cuenta sus peculiaridades y carac

ter!sticas diferenciales. 

Se trata, en fin, de que el sector páblico colabore, sin subs

tituir al trabajo y al esfuerzo de las organizaciones sociales 

y de que contribuya con sus instrumento de inducci6n y concer

taci6n a una •ejor vinculaci6n y a un aayor equilibrio en las

relaciones y coaple•entaci6n con el sector privado. 

En conjunto se busca, en Últiaa instancia, profundizar y avan

zar en el perfeccionamiento del siste•a deaocr6tico mexicano y 

en la conatrucci6n de una sociedad a6s justa. 
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2.2 POLITICAS DE FOMENTO Y PLANEACION PARA EL DESARROLLO 
DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA. 

El desarrollo ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo 

del tiempo. El término mismo, como la realidad especifica a la 

que se refiere, ha estado en constante evoluci6n. El desarro-

llo nos remite al despliegue y crecimiento, de los elementos -

que forman el entorno material y las condiciones sociales en -

que los individuos viven y se reproducen. 

Tradicionalmente, los indicadores de la producci6n constituyen 

la referencia básica a través de la cual se cuantifica o eva-

lúa el srado de desarrollo. En general, puede hablarse de un -

proceso continuo de crecimiento en la medida en que estos ind~ 

cadores se han movido casi siempre hacia arriba. 

El desarrollo como tal, siempre ha sido cuestionado en uno o -

varios sentidos •. Subdesarrollo y antideearrollo, por citar so

lamente dos casos, han sido, algunos de los conceptos puestos

como contrarios, pero formando parte de un mismo proceso. Asi

mismo, el t~rmino desarrollo ha recibido diferentes adjetivos

calificativos: tardío, subordinado, desigual, combinado, deveA 

diente, excluyente, etc. 

En el lenguaje se expresan los contenidos cambiantes de los -

conceptos pues " ••. siempre que pensamos tene~oa presente en el 

conocimiento algún sentimiento, imagen, concepto, o cualesquier 

otra interpretaci6n, que nos sirve de s{mbolo".(51) 

Lo anterior explica la obsesiva frecuencia del t~rmino equita

tivo como adjetivo del desarrollo, lo cual no es casual ni foL 

tuito, pues pretende describir una realidad presente y un pro

p6sito colectivo. 

(51). Citado por Umberto Eco en su tratado A Theory of Semio-

tics, Indiana, University Presa, 1979, p. 166. 
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El desarrollo equitativo, en el sentido aquí empleado, hace r~ 
ferencia a lo que es el iaperativo de nuestra historia y de 
nuestro cie•po: oportunidades aás homogéneas para acceder al -
bienestar; desarrollo cQn redistribuci6n, etc. 

La equidad que i~plica redistribuci6n de ingresos, generaci&n
de empleos y justicia social est& articulada de &anera obliga

da con un ejercicio aAs aaplio de la democracia que se expres~ 
a su vez, en una partícipaci&n social más vasta, tanto en los
procesos políticos co•o en los económicos. 

La b6squeda de la equidad eot& profundaaente arraigada en la -
historia de México. La opoaici6n al privilegio es una constan
te en la e~olución de su sociedad. Se evidencia en la tradi--

ci6n de las foraaa asociatiwaa para la producci6n, basadas en
los principios de la solidaridad r el beneficio colectivo. La
experiencia nacional en este terreno es rica y aleccionadora. 
Lo anterior peraite afitaar que la b~squeda de la equidad a -
partir de la ampliaci6n 1 adecuación a nuestros tiempos, de -
las formas asociativas para la producci6n. no ea el resultndo
de una inquietud intelectual Qino el reconocimiento de una reA 
lidad histórica que ha vali~ado sus resultados en la pr4ctica. 

En efecto, como se afiraaba en diciembre de 1982 en la exposi
ción de motivos de la iniciativa presidencial que dio o~igcn a 

la refor~a del artículo 25 de la Constituci6n de los Estado• Q 
nidos Mexicanos: "Ea necesario, para fortalecer la entructura

constitucional del ~iateaa econ6mico de la Naci6n. que 6nta-~ • 
• se reencuentre en aua origenes. reafirme sus valores J recu~ 

pere la esencia de la Conatituci6n para que, sobre esas bases. 

lleguemos a la ainteaia de la orientaci6n que noa dan nuestros 

valores con las nec~aidadea de la instruaentaci6n~ •• ''• "··~El

pa!s necesita da un horizonte aAs amplio que vaya •As $llA de

la resoluci6n de loa probl~aaa inmediatos y que aobre baues ~
sostenidas de prQducti•id$d e igualdad, permita la ~onv~rgen--
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cia de los esfuerzos de los sectores de la econo•ia mixta para 

afirmar la seguridad y confian~a en el desarrollo de la Naci6d.' 

La inquietud social por la igualdad siempre ha estado present~ 

la 'poca que vivimos actualiza y refrenda este anhelo. Los si& 

nos cotidianos de la transici6n as! lo •anifiestan: reindus--

trializaci6n, modernizaci6n, innovaci6n tecno16gica en todos -

los campos de la actividad econ6mica, etc., La necesidad del -

cambio estA dada desde afuera, no obstante la integraci6n a la 

econo•!a mundial obliga a los paises en desarrollo, para aant~ 

ner su soberanía, a realizar este proceso de transformaci6n de 

aanera activa, creativa y eficiente, buscando sie•pre el bene
ficio de loa intereses nacionales y el bienestar creciente de

los grupos •'s desprotegidos. 

En este sentido, se hace necesario asegurar un proceao de in-
versi6n y de participaci6n del sector social de la econo•!a en 

condiciones de eficiencia y productividad que satisfaga los r~ 

quisitos del creci•iento con equidad social. 

La experiencia hist6rica en H~xico, al igual que la de otroa -

paises de América Latina, ha demostrado que el creci•iento ec~ 

nómico no puede ser un fin en e! mismo, sino que debe entende~ 

se como un aedio para el logro de los objetivos del desarrollo 

tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto. 

La década de los aftas setenta muestra con claridad que el cre

cimiento es necesario, pero no es suficiente para enfrentar -

los probleaas de la pobreza y el subdesarrollo: loa peri6dos -

de crecimiento estable, y a6n de tasas aceleradas, no implica

ron correcciones en la diatribuci6n del ingreso ni la incorpo

raci6n de loa sectores •arginados a loa frutos del proareao e

con6aico. (52) En consecuencia, el asunto estriba no a6lo en -

(52) CEPAL, A•~rica Latina en el U•bral de loa aftoa 80'•, San
tiago de Chile, no•ie•bre, 1979. 
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obtener. 

En el pasado pudieron darse grandes avances y transformacione~ 
Se •ultiplicaron lss cif raa del ingreso nacional r se evanz6 -

notable•ente en el proceso de industrialización: en otras palA 

bras, se losr6 un grado notorio de modernizaci6n. Sin embargo, 

tal progreso no condujo al establecimiento de las bases que a

segurasen una dinAaica propia y sostenida de desarrollo, que -

superasen las pronunciadas heterogeneidades econ6•icas y soci~ 

lea. que atendiesen el eapleo productivo de las fuerzas de trA 

baja y diesen soluci6n a las graves carencias sociales. 

En otros t'r•inos, el modelo de desarrollo seguido condujo a -

un creci•iento inestabl~, con el agravaaiento de los deaequil! 

brioa en la estructura productiva r en la distribuci6n de los

frutoa del creci•iento. Por tanto, el estilo de desarrollo dio 
lugar a procesos de concentraci6n, de desigualdad y erclusi6n, 

f de estructuracihn "incompleta" o trunca de los sistemas pro

ductivos nacionales. {53) 

Al coaienzo de la dicada de los aaos ochenta concluy6 la fase

de crecimiento J dio paso a un prolongado perf 6do de crisis 

que se caracteriza por la incapacidad de volver a crecer en -

for•a sostenida y por profundos desequilibrios econbmicos y f! 
nancieros. SimultAneamente, en virtud de las pol!ticas de ajuA 

te seguidas, se acentuaron las contradicciones del modelo de -

desarrollo y se reactiYaron las preocupaciones sobre la situa

ci6n social. 

Dentro de las limitantes internas mAa significativas para el -
creci•iento se encuentran las caidas en los niveles de la in-

verai6n 1 del ahorro. (54) Los rubros más afectados por la diA 

(53) 

(54) 

Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983 
-1988, México, SPP, 1983, pp. 89 a 90. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno 
Bruto 1980-1985, Héxico, SPP-INEGI, 1987, 
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minuci6n en la formaci6n de capital han sido los relacionados

con la infraestructura productiva. 

Es por lo anterior, que en H~xico, al mismo tiempo que la poli 
tice econ6mica reciente se oriento a corregir los desequili--

brios econ6micos y financieros fundamentales, se instrumenta-

ron acciones encaminadas a proteger el bienestar social para A 
tenuar el impacto de la crisis. La estrategia de corto plazo ~ 

torg6 una alta prioridad a la protecci6n del empleo y la plan

ta productiva. (55) No obstante, a pesar de estos esfuerzos, -

los efectos de la crisis significaron retrocesos en las condi

ciones de vida de los grupos mayoritarios de la poblaci6n 1 pBL 

ticularaente de los asalariados. 

De esta manera, un nuevo enfoque de desarrollo debiera suponer 

transformaciones no s6lo en el &•bito estricta•ente econ6•ico, 

sino tambi~n incluir amplias modificaciones en las relacionea

sociales, en virtud de que sus metas tendr&n que ser expresión 

de las aspiraciones y objetivos de los sectores que integran -

la economía mixta. Para el fortalecimiento de ésta, es urgente 

consolidar una opci6n expansiva y equitativa del desarrollo. 

Desarrollo con equidad supone como requisito reasumir un creci 

miento intensivo en generaci6n de empleos y en mayores ingre-

sos para los grupos de menores recursos,atendiendo si•ult&nea

mente la satisfacción de las necesidades bAsicas de la pobla-

ci6n. (56) 

Ante la evidencia del fracaso de la tesis de que los benefi--

cios del crecimiento se "derramarían" hacia los estratos de w~ 

nor productividad, o marginados del aparato productivo, resul

ta fundamental la adopción de un criterio redistributivo basa

do en acciones dirigidas a cambiar las condiciones estructurales 

que determinan la distribución de la riqueza y de los ingreso~ 

(55) "El progra•a •exicano de Reordenaci6n Econ6aica, 1983-19! 
4" en El FHI, el Banco Mundial y la Crisis Latinoaaericana, -
Compilaci6n SELA, M~xico, siglo 111, 1986, J Poder Ejecutivo -
Federal, pp. 117 a 126. 
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Desde el punto de vista conceptual se pueden señalar dos !{-

neas estrat,gicas b6sicas para definir una política distribut~ 

va: la que afecta directamente la concentraci6n de los acervos 

J activos existentes; y aquélla conducente a apoyar medidos d~ 

rigidas a auaentar la participaci6n en los beneficios de la e~ 

tividad econ6mica de los estratos mayoritarios de la poblaci6~ 

incrementando sus ingresos a través de diversas políticas: Fi~ 

cales, monetarias, crediticias y de gasto público, así como m~ 

diente la difusi6n del crecimiento t~cnico y los procesos de -

ad•inistraci6n. (57) 

En la realidad cotidiana de los paises en vías de desarrollo,

donde ea imperativo tanto el crecimiento econ6mico como la ju~ 

ticia social, destacan las posibilidades que presenta la part! 

cipaci6n social en el proceso de la formaci6n del capital pro

ductivo nacional, como el mecanismo que permitiría conjugar el 

creciaiento sostenido con el coaproaiso de asegurar una distr! 

buci6n del ingreso más justa, dándole as{ también, contenido ~ 

con6mico a la propia participaci6n social. De esta manera, de

sarrollar formas asociativas en la producci6n y en la inver-

ai6n es una respuesta para enfrentar los retos de le crisis e~ 

tual 1 la necesidad del creciaiento a largo plazo. 

Las organizaciones sociales para el trabajo, se constituyen en 

alternativas viables para incorporar a vastos sectores de la -

poblaci6n a las actividades productivas que demanda el desarrQ 

llo nacional. No obstante, la mayoría de estas organizaciones

creadas hasta la fecha, no han desarrollado sus actividades -

productivas en foraa eficiente ni han generado fuentes de tra-

(56} Prograaa Regional de Empleo para América Latina y el Car! 
be. Organizaci6n Internacional del Trabajo, ''Buscando la
Equidad", Santiago de Chile, 1987. 

(57) Coaisi6n Econ6•ica pa•a Am~rica Latina y el Caribe. Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas, "Crisis y desarrollo: -
Presente y Futuro de Am~rica Latina y el Caribe'', Vol.III 
Santiago de Chile, 1985. 
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bajo remunerado que les permita mejorar los niveles de vida de 

sus integrantes, ya que no han contado con los aecanismoa de.!. 

poyo que les permita evolucionar de acuerdo a las exigencias -

del mercado; contar con los beneficios del avance tecnológico; 

y, dejar de ser simples unidades productivas primarias sin re

laciones funcionales entre si, 

Ante esta situaci6n, es de vital importancia que dentro del -

cambio en la estrategia del desarrollo nacional se les deje de 

tratar de manera residual y se les impulse a trav&s de •ecani~ 

mos específicos, selectivos y adaptados, con una mayor partici 

paci6n del Estado, y que sirvan de apoyo y complemento a la p~ 

lítica de promoci6n y ayuda a estas organizaciones y tengan c~ 

mo objetivo central lo eliminaci6n prosresiva de los obst6cu-

los que se opongan a su creaci6n y desarrollo. 

Estos mecanismos deben permitir diseñar estructuras, planifi-

car acciones e implementar programas, que interrelacionados 1-

aplicados conjuntamente, favorezcan su forma de operar y pue-

dan cumplir mejor su papel clave que tienen las organizaciones 

sociales para el trabajo dentro del desarrollo econ6aico y so

cial del país. 

En nuestra estructura productiva encontramos problemas de mar

ginalidad y atraso de amplios sectores de la poblaci6n, que -

han venido generándose históricamente en virtud de un eodelo

de desarrollo basado en la acumulaci6n y transferencia del exc.! 

dente econ6mico rural hacia los sectores m&s desarrollados, a

través de mecanismos de mercado consistentes en una relaci6n -

desigual de precios de intercambio entre los productos agrope

cuarios y los manufacturados, operados por medio de la concen

traci6n, intermediaci6n excesiva y la especulaci6n. 

El deterioro de las condiciones productivas y de la vida en -

laa Eonas rurales aunadas al creciaiento demográfico, propi--

cian una acelerada migraci6n hacia la ciudad, presionando fueL 

teaente sobre la estructura ocupacional r la de•anda de servi-
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cios fundamentales, tales como vivienda, salud, educación, ali 

mentaci6n y transporte, entre otros. 

La carencia de empleo estable y remunerado, de seguridad so--

cial, la protecci6n a la salud, de vivienda y demás satisfect~ 

res básicos; la falta de capacitaci6n y adiestramiento para el 

trabajo, la baja productividad, as! como el no estar bajo la -

protecci6n efectiva de nuestro derecho laboral, son caracter!~ 

tices que definen a los grupos informales urbanos, cuya inci-

dencia m6s alta se da en el Distrito Federal, sin que con esto 

se excluya a los grupos informales rurales. 

En este sentido, particularmente en la zona periférica de nue~ 

tra ciudad se asientan amplios grupos de poblaci6n marginal, -

de los cuales aran parte efectúa actividades que no les saran

tiza un ingreso fijo y suficiente ni est&n sujetos a nins~n r! 

simen de sesuridad jurídico-administrativas y los cuales con-

forman el sector informal urbano. Así tambi~n y como parte de

esos grupos se encuentra a la poblaci6n inactiva, compuesto -

por jovenes que por su escasa o nula preparaci6n no acceden al 

mercado de trabajo, o bien aquellas persones, que por su edod

se les ha relegado del mismo. 

La existencia de este población marginada y el deseprovecho--

miento de estos recursos humanos potenciales, revelan lo insu

ficiencia de la estructura productiva, poniendo en evidencie -

la orientaci6n misma del crecimiento. 

Al considerar entonces que este estrato socio-econ6mico de la

poblaci6n representa un potencial de recursos humanos disponi

bles que demandan de una fuente de ocupaci6n digna y útil, se

considera a la organizaci6n social para el trabajo, como una -

de lea alternativas a6s viables para atenuar la problem&tica -

del desempleo y subempleo; organizaci6n que a su vez contribu

ye a una m6s justa distribuci6n del ingreso y en la que no ---
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existe contraposici6n entre el capital y el trabajo, puesto 

que los trabajadores son dueños de sus propias empresas y que

además coadyuva al logro de los objetivos de programas priori

tarios para la naci6n. 

Apoyar y desarrollar el sector social equivaldrá dar a sus co~ 

ponentes beneficios, pues serían extensivos los programas gu-

bernamentales de alimentaci6n, seguridad social, justicia y d~ 

sarrollo de la cultura y la recreaci6n as{ como el mejoramien

to de la vivienda. 

Con educaci6n, capacitaci6n y adiestramiento, los trabajadores 

serán un punto en el desarrollo econ6mico-social y les permiti 

rá elevar su productividad así coco a arraigarlos en sus luga

res de origen, promoviendo la integreci6n de mecanismos que fA 

ciliten el conocimiento y fomento de los diversos rubros que -

componen el sector social. 

Con financiamiento, una vez organizados en forma integral po-

dr!n participar de los beneficios del crédito pare su desarro

llo y fomento, por medio de criterios de rentabilidad econ6mi

ca y utilidad social de sus unidades, esto procurando trata--

mientos preferenciales a los proyectos que generen mayor núme

ro de empleos y produzcan o distribuyan los bienes socialmente 

necesarios, aunado a lo anterior, procurando el otorgamiento -

de estímulos fiscales. 

En el aspecto de comercializaci6n el sector social, apoyado -

por el Estado, deber! en su beneficio reducir y evitar el in-

termediarismo comercial, así como su contribuci6n a la no alza 

de los precios. 

La organizaci6n social para el trabajo, al eliainar la actual

dispers16n de multitud de pequeñas unidades de trabajo y de -

trabajadores por cuenta propia, facilita el proceso de modero! 
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el acceso de estos gru-
Estado, al progreso téc

de materias primas. 

Por lo anterior, el impulso a un sistema de empresas oreaniza

das bajo formas sociales para el trabajo, implicará mejorar -

significativamente en cantidad y calidad la situaci6n ocupaci~ 
nal, que requiere de cambios en las estructuras de producci6n

y en la orientaci6n del proceso productivo. fortaleciendo as!

nuestra economía sixta. contribuyendo a una distribución m&s ~ 

quitativa de la riqueza y al establecimiento de un orden so--

cial mAa justo y equilibrado, 

El desarrollo del sector social de la economía exige, en prim~ 

ra instancia, la participaci6n concertada de loa diversas org~ 

nizaciones que lo componen, a trav6s de la conjugación de sua

esfuerzos, recursos r capacidad de decisión. 

La concurrencia del sector público, no significa una interven

ción en los procesos internos del sector social, sino un ins-
trumento de alianza que puede fortalecer las capacidades y ac

ciones propias del sector, en función de su desarrollo y de u
na negociación mAs equitativa con otros sectores de la econo-

mia y de la sociedad. 

Se plantea entonces como objetivo estimular una activa y ere-

ciente participaci6n de les organizaciones sociales del campo-
1 la ciudad en ·1a vida econ6mica, política y social del pa!s. 

Asimismo, impulsar su contribuci6n, tanto a la generación de -

empleos como al incremento de la producci6n y de la productiv~ 

dad en 'reas prioritarias para el desarrollo nacional; alentar 

un aprovechamiento integral de sus recursos; y facilitar la -

participación equitativa de sus •iembros en los beneficios del 
proceso productivo, de tal manera que se incremente el patrie~ 

nio de los trabajadores~ 
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Las estrategias para lograr estos objetivos, se enmarcan den

tro de dos grandes ámbitos: 

El primero, relacionado con las actividades que realizan las

unidades económicas del sector social y las representaciones

obreras, campesinas y de cooperativas hacia el interior de -

sus organizaciones, y que inciden en su fortalecimiento y en

una mayor capacidad de interlocuci6n con el sector público y
el privado. 

El segundo, referido al grupo de acciones institucionales que 

apoyan el crecimiento, desarrollo y consolidaci6n del sector

social, y que ~egulan equitativamente su relaci6n con el con

junto de la economía y con los otros sectores con los que es

tablece su intercambio. 

En ambos campos las estrategias orientan acciones hacia lo s.!. 

guiente: 

Las organizaciones del sector social requieren fortalecer y -

aumentar su planta productiva. Para el efecto, se debe emprert 

der un conjunto de acciones para identificar. ubicar y carac

terizar cabalmente a las eiistentes, conel fin depropiciar un

aprovechamiento 6ptimo de todos los recursos con que cuenta -

el sector y de su capacidad productiva instalada. 

En el mismo sentido se debe plantear la necesidad de efectuar 

estudios para conocer las potencialidades en diversos campos

de actuaci6n y as! incrementar su participaci6n a trav&s de -

nuevas unidades econ6micas. orientando su producci6n prefere.!!. 

temente hacia bienes y servicios socialmente necesarios. 

El incremento de la productividad y el crecimiento de sus ac

tividades econ6micas, está basado en una amplia movilizaci6n

de sus recursos flaicos y humanos, que procure una mejor com

binaci6n entre ellos, y utilice y desarrolle su propia capee~ 
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dad organizativa. 

En este sentido, en apoyo a las acciones y demandas del sec-

tor social, es vital que el sector público procure la aplica

ci6n conjugada de diversos instrueentos, que como ya se men-

cion6, son la 1nversi6n pública destinada a crear y ampliar -

la infraestructura básica complementaria, la asistencia téc

nica, el acceso a innovaciones tecnol6gicas, el financiamien

to oportuno y el apoyo a la comercializaci6n. 

Asimismo, es relevante impulsar los elementos que faciliten -

el control por parte de las organizaciones sociales sobre las 

distintas fases de sus procesos productivos, desde la adquis! 

ci6n de insumos, pasando por el acopio 1 la industrializaci6~ 

hasta la comercializaci6n y distribuci6n de los bienes y ser

vicios. 

Para respaldar la producci6n y el crecimiento del sector so-

cial se precisa de la retenci6n del excedente econ°6mico produ

cido por el mismo, mediante mecanismos de protecci6n de sus -

condiciones de intercambio con los otros sectores de la econ~ 

da, 

Una mayor eficiencia y mejor uso del conjunto de recursos de

que dispone el sector social requiere actuar de manera coordi 

nada e integrada en los distintos Ambitos de sus actividades, 

en las diversas fases del proceso productivo y entre las org~ 

nizaciones del propio sector, para emprender proyectos comu-

nes o complementarios. 

Actuar unidos en loa mercados de insumos y de productos perm! 

te a las organizaciones sociales, ademAs de una mayor eficie~ 

cia, una aejor defensa de sus intereses econ6•icos y la obteE_ 

ci6n de beneficios de las economias de escala. 
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Las unidades econ6micas del sector social, se deben concient.!. 

~ar de la importancia r ventajas que proporciona la integra-

ción y colaboración entre ellas, para que realicen acciones -

enfoc3das a fortalecer este proceso, principalmente en el ám

bito de la comercializaci6n entre las organizaciones de trabA 

jadores urbanos y las de productores rurales. 

En es~e marco, el sector público debe respaldar la integra--

ci6n de empresas del sector social, asi como la articulación

entre unidades económicas urbanas y campesinas. 

Para el efecto de una más amplia generaci6n de empleos, se r~ 

quiere un •ejor aprovechamiento y utilizaci6n de su planta -

productiva, as{ como la formación de nuevas unidades ecan6mi

cas, optando por aquéllas que crean mayor empleo directo o i~ 

directo. 

También se requiere alcanzar niveles altos de eficiencia eco

n6miea que permita la acumulaci6n de capital requerido para -

la aapliaci6n sostenida del propio sector y para procurar ae.12, 

res condiciones de trabajo y de ingreso. 

Por último, es indispensable lograr niveles adecuados de re-

tribuci6n a los bienes r servicios producidos por el sector -

social, así como un acceso oportuno y con costos razonables a 

sus principales insumos. 

Como aedio para conjugar esfuerzos 1 recursos en busca de ob

jetivos comunes, se requiere estimular la adopc16n de formas

de organización jurídicamente v611das, que reconozcan las ca

racterísticas r necesidades de las actividades econ6micas a -

desarrollar J consideren la realidad sociocultural de su en-

torno. Es por ello que d1ver1as entidades del sector social 1 

del ••ctor público deben tratar de i•pulser el eatableci•ien

to y perfeccionaaiento de diversas for•as de organ1~ac16n ao

cial para el trabajo. 
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Por su parte, la existencia de procesos adecuados de adminis

traci6n y gesti6n interna, acompañados de la formación de re

cursos humanos, constituye la premisa básica para garantizar

la viabilidad y eficiencia de las unidades econ6micas del ses 

tor social. Su desarrollo plantea la necesidad de fortalecer, 

por una parte, la participaci6n de sus organizaciones en la -
planeación general, sectorial y regional del país. Por otra,

exige mejorar los procesos de programeci6n y gesti6n interna

de sus empresas, impulsando y fortaleciendo la consulta y la

concertaci6n con las organizaciones del mismo~ Con base en e

llo se debe buscar un uso más eficiente de los recursos y una 

mayor consistencia en las acciones del sector público encami
nados al apoyo de la organizaciones sociales. 

En el mismo sentido. se debe fomentar la descentralizaci6n de 
actividades y la simplificaci6n de los trámites e instancias

adminiatrativas, a trav~s de acuerdos de coordinaci6n y con-

certaci6n entre el sector público y las organizaciones del -

sector social. 

En este orden de ideas, para asegurar el uso más adecuado de

los recursos del sector social, se requiere inducir y respal

dar procesos internos de planeaci6n, en distintos plazos, bu~ 

cando f6rmulas que permitan promover el establecimiento de -
sis~emas administrativos, financieros y contables, apoyados -

con la correspondiente capacidad de los recursos humanos en -
las empresas y organizaciones del sector social. (58) 

La idea sustantiva del proceso de planeaci6n entra&o el recon2 

cimiento de que el libre fuhcionamiento de las fuerzas del -

mercado no conduce de manera automAtica a la estgnaci6n Ópti
ma de los recursos productivos. En consecuencia, la recupera-

(58) Presidencia de la República, Direcci6n General de Comunj_ 
caci6n Social, "Principales Acciones de Apoyo al Sector
Social 1983-1987~,"fxico, 1983. 
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ci6n de un cierto ritmo de crecimiento y una mejor distribu-

ci6n de los beneficios del mismo, no es un resultado que sur

ja de manera natural en el proceso de desarrollo. 

La planeaci6n, por tanto, tiene como funci6n primordial el e~ 

tablecer los criterios para la optimización, desde el punto -

de vista social, de la asignación de recursos, sobre cuya ba

se ejecuten las acciones directas del sector público o se o-

torgue fundamento a la acción gubernamental indirecta median

te la puesta en marcha del conjunto de instrumentos de la po

li tics econ6mica, de carácter tanto global como sectorial. 

La planeaci6n del desarrollo debe apoyarse en orientaciones -

que den lugar el cumplimiento de las prioridades nacionales,

sectoriales y regionales de la politice econ6mica, as! como -

al establecimiento de condiciones que tiendan un puente de a

cercamiento entre las decisiones microecon6micaa y los reque

rimientos para la optimización del beneficio social. 

En la medida en que la planeación es tambi~n un ejercicio de

revisi6n peri6dica de metas, basada en criterios tanto t~cni

cos como políticos, se hace imprescindible en la perspectiva

de un crecimiento con mayor equidad, el fortalecimiento J or

ganización de la sociedad y, en general, de aquellos agentes

relativamente rezagados, marginados de la politice de desarrQ 

llo precedente, cuya participación será fundamental en el co~ 

texto de un nuevo desarrollo económico. 

Se considera que es en este sentido donde estaría el interés

del sector social de la economía el expandir sus posibilida-

des de intervenir en el proceso de la planeaci6n a efecto de

que sus necesidades, demandas y propuestas, fueren incorpora

das en el diseño, ejecuci6n y evaluac16n de las decisiones -

que le afectan. 
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Para alcanzar una inserci6n adecuada en el Sistema Nacional -

de Planeaci6n DemocrAtica, el sector social tendría que indu

cir y respaldar procesos internos de planeaci6n, en distintos 

plazos, para asesurar un uso más adecuado de los recursos na

turales, humanos, financieros y materiales de sus unidades -

productivas, a través de la promoci6n de sistemas administra

tivos, financieros y contables, con la correspondiente capaci 

taci6n de recursos humanos, tanto en las unidades econ6micas

Co•o en las organizaciones sociales. (59) 

A travfa de lo que el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrá

tica deno•ina vertiente de concertaci6n, ·el sector social ti~ 

ne posibilidades de intervenir en la def inici6n de un uso más 

eficiente de los recursos y con ésto dar mayor consistencia a 

las accione• del sector p6blico encaminadas a su apoyo. 

Igual•ente, pueden perfeccionarse los mecanismos de concerta

ci6n para que los prograaas sectoriales y anuales hagan expl! 

citas las prioridades, políticas y acciones, que fomenten el

aector social de la econo•Ía. 

Del •is•o •odo, el sector social de la economía desarrollaría 

interna•ente instrumentos t~cnicos específicos que le permi-

tieran afinar sus criterios de selecci6n para jerarquizar los 

tipos de proyecto• de inversi6n y las ramas específicas en -

donde se desarrollarían 6stos, de manera que se pudiera iden

tificar la •agnitud de loa impactos econ6micos y sociales de

eatoa proyectos, ae{ co•o au incidencia en el ámbito macroec~ 

n6mico en un proceso de planeaci6n del sector en congruencia

con las p~ioridadea nacionales. 

Un plantea•iento eatrat6sico que presenta un enorme potencial 

para contribuir al fortalecimiento 1 presencia eficiente del-

(59) Presidencia de la República, Direcci6n General de Comuni 
ci6n Social, "Principales Acciones de Apoyo al Sector S~ 
cial de lo Econo•ia 1985-1987", "~xico, 1987. 
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sector social, lo constituyen las posibilidad~s de actuar de

•anera solidaria, coordinada e integrada en los diferentes &~ 

bitas de actividad, en las distintas fases del proceso produs 

tivo y entre diversas formas y organizaciones del propio sec

tor que puedan llevar a cabo proyectos comunes o compleaenta

rios. (60) 

En este sentido, la integraci6n se concibe en un aarco ampli~ 

lo cual implica tambi~n la colaboraci6n entre organizaciones

que realicen actividades similares o co•plementarias y que -

les pueda permitir una mayor eficiencia de conjunto, a la vez 

que una mejor defensa de sus intereses econ6aicoa, al actuar

unidos en loa •ercadoa de insumos y de productos. 

Tambi6n es posible que al conjugar actividades diatintaa, pe

ro co•plementarias, se genere un aprovecha•iento de recursos

en otraa actividades que aapl!en las expectativas y le den -

aultidi•ensionalid•d a la integraci6n econ6aica. 

En un proceso de integraci6n es importante lograr una 6ptiaa

J eficiente articulación entre unidades econ6micas urbanas y

ruralea, que podrlan constituirse en circuitos regionales de

producci6n, coaercializaci6n y distribución de inau•oa, bie-

nea y servicios b&aicos. 

LAS l'OLITICAS DE FOMENTO, 

Potenciar y acelerar el desarrollo de las unidades econ6aicaa 

del sector aocial de la economía requerirla, entre otras co-

saa, de una adecuada politice de foaento, de carActer inte--

gral, dirigida especificaaente al sector. 

(60) Preoidenci~ de la Rep6blico, Dirección General de Coauni 
caci6n Social, "Principalea Acciones de ApoJo al Sector-
Social de la Econo•la 1985-1987", op. cit., Mfaico, 198~ 
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As! co•o ae ha alentado y promovido el desarrollo del sector

privado a trav's de un vasto conjunto de mecanismos e instru

mentos ''ad hoc'', de igual forma, atendiendo a sus condiciones 

y particularidades, el sector social de la economía necesita

de una politice de fomento, por lo menos en igual medida a la 

que el sector privado ha recibido. (61) 

La politice de fomento integral podria incidir en los siguie~ 

tes aspectos: 

i) En el A•bito econ6mico, el fomento podría procurar el

desarrollo de •ayeres inversiones para el sector, que

acrecienten el patrimonio y los bienes de producción -

en poder de los trabajadores organizados, rurales y UL 

banas, que aseguren la producci6n de bienes socialmen

te necesarios, una acu•ulac16n significativa para el -

desarrollo autoaostenido y la distribuci6n m&s equita

tiva de los insresos. 

11) En el aspecto social, se podría buscar la democracia -

en lo econ6mico, a trav~s de la participaci6n de los -

trabajadores en la administraci6n de las empresas y u

na a&s amplia participaci6n ciudadana en la resoluci6n 

de los proble•as sociales. 

iii) En lo polltico, podría producirse un diAlogo frecuente 

y comprometido con los trabajadores y sus empresas pa

ra coaprender con •ayor claridad sus inquietudes y -

proble•as, dando como resultado, mayor impulso al sector 

social. 

A continuaci6n se apuntan algunos planteamientos que forma--

r!an parte de la estrategia con las características expuestas 

(61) Presidencia de la Republica, Direcci6n General de Comuni 
caci6n Social, "Principales Acciones de Apoyo al Sector
Social de la Econo•i• 1985-1987", op.cit.,pp. 13 a 16. 
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a) La asistencia tecnica. 

La asistencia técnica adquiere un papel fundamental en el de

sarrollo de las potencialidades del sector social de la econ~ 

mía. La experiencia ha demostrado que sin un apoyo efectivo,

dificilmente pueden superarse los problemas que enfrentan la 

implantación, organización y funcionamiento de las empresas -

sociales, así como la toma de decisiones en las mismas. 

El diseño y ejecución de una política de asistencia t~cnica -

podría enmarcarse en un programa global de desarrollo del ses 

tor, respondiendo así a las necesidades generales y especifi

cas de la empresas. En ese tenor, será el resultado de los -

trabajos conjuntos entre el sector social y las instancias de 

gobierno vinculadas a tal proceso, y de los compromisos esta

blecidos con universidades e institutos de educación superio~ 

El otorgamiento de la asistencia t'cnica podría ser directo y 

en el lugar donde se ubican los usuarios del servicio, pues -

de esta manera se conocerían con profundidad el medio ambien

te y la problemática especifica de los beneficiarios; ambos -

elementos indispensables para la selecci6n de las alternati-

vas adecuadas a los problemas identificados. 

En suma, la politice de fomento hacia el sector podría sitUBL 

se dentro de un sistema que impulse de •aners inte1ral el de

sarrollo de capacidades aut6nomas de gesti6n , de •anera que

las unidades econ6micas que integran el sector social est6n -

en capacidad de establecer mecanismos propios de desarrollo -

autosostenido. 

Cada una de las instituciones gubernamentales responsables -

del fomento del sector, deben estar en conocimiento de loa d.!. 

ferentea apoyos especificas que otorgan otros organismos pd-

blicoa a las empresas del sector social, como es el caso de -
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algunos fideicomisos, de manera tal que puedan canalizarlos -

en su favor, evitando duplicidadea y desperdicios de recurso& 

En esta perspectiva, el desarrollo de las empresas del sector 

social requiere de una asistencia técnica integral que se ba

se en el diseño y ejecuci6n de acciones de apoyo en materia -

de planeaci6n, formulaci6n y evaluaci6n de proyectos de inveL 

ai6n, gestión financiera, producci6n, tecnología, mercadotec

nia, sistemas y procedimientos administrativos y contables, -

formaci6n de cuadros directivos y técnicos, asistencia juríd! 

ca, control y se9uimiento. 

La asistencia técnica debiera poner énfasis en el desarrollo

de la capacidad de autogestión, de operación técnica y de de

cisión de los •ieebroe de las e•preaas del sector. Adicional

•ente, podr!a incorporar nuevas tecnologías, procesos y sist~ 

•aa ouaceptibles de •ejorar la eficiencia de las empresas y -

de increaentar su aportaci6n a la vida econ6mica del pa!s. 

La experiencia de•uestra que las tareas propias de la asiste~ 

cia t~cnica requieren de una amplia especializaci6n de los -

responsables de realizarlas y de cierta afinidad ideol6gica -

con loe objetivos de desarrollo del sector social. 

a) Proara•as de capacidad t~cnica 
niatrativos r aerenciales. 

formación de cuadros odmi 

La revisi6n de la prActica de los programas de capacitaci6n -

sugiere centrar la atenci6n en el dessrrollo de una eficiente 

gesti6n interna de laa unidades productivas, mediante la for

maci6n de recursos huaanos que garanticen la consolidación y

el crecimiento de dichas unidades. 

En este sentido, aer6 necesario poner 'nfaai• en la capacita

ción de los actuales dirigente• de eapreaas y organismos, as! 

co•o de loe nuevos directivos que se incorporen, a fin de que 

sean preparados auficienteaente para conducir con eficiencia-

1 rentabilidad las e•preea• sociales bajo eu responsabilidad. 
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Esto~ programas de capacitaci¿n podrían orientarse a los si~

guientes aspectos: 

i) Formar los mandos mediQs y ejecutivos de las unidades

econ6eicas sociales en las técnicas de administraci6n
Y finaazas de las empr~sas, en los métodos para la or

ganizaci6n de la produ~ción o de le prestaci6n del aeL 

cio. 

it) Intensificar y ampliar les conoci~ientos que necesitan 

maneja~ los ptofesioniat~s y t6cnicos en ••terias rel.!. 
cionadas con el sector social, particular•ente en as~

pectos tfcnicos de eapreaas de ta•afto •ediano J peque
ño, 

iii) Capacitar instrqctores del sector social, en eapecial

a los responsables de atender las 'reas de educeción,

J de f ur~ar a los dirigentes 1 los cuadros obreros 1 -

campes!nos, que a su v~z colaboren en la formaci6n de
otros co~pañeroa y as! poder aultiplicar los efectos -
de la capacitación. 

i~) Actualiz~r y formar funcionario&, pro•otores y aaisteA 

tes tfenicos del sector póblico, a efecto de que apo-
yen, fomenten y organi~en unidades productivas socia-

les con plena viabilid•d econ6aica y social con las -
t6cnic•s modernas de administraci6n de e•presaa, acti
vidade• de producci6n r prestaci6n de servtcioa. 

~) Contribuir a le for•aci6n de docentes e investigadores 

en te••s relevantes pata el sector social, que sean -· 
susceptibles de tratarse a trav'a de procesos foraalet 

abiertos_ o bien por aedio de loa departaaentoa de ex· 

tensi6n acad~•ica o educaci6n continua de los centro1 
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de educación superior 1 posibilitando con ello la gene-

ración de estudios e investigaciones de apoyo a las ac

tividades educativas. 

e} Polltica tecnol6aica del sector. 

El acceso de las unidades productivas del sector social a la tec
nología foraaria parte de una política para el conjunto del sec-

tor, ya que loa tipos 1 ritmos de absorci6n tecnol6gica son impoL 

tantea tanto para el desarrollo futuro y consolidaci6n del propio 
sector, coao para la economía en su conjunto.(62) 

El fen6meno tecno16gico tiene efectos importantes en el empleo y

la distribución de ingresos, pero adem'a determinante para el pr_st 

ceso de foraaci6a de capital en el sector. 

La tecnologle eat6 vinculada al proceso de inversi6n y no podr!a

analizarse, tanto en su contenido como en sus efectos, al margen

de aspectos tales como la estructura econ6~ica productiva, los r.!t 

curso• naturales disponibles y potenciales, los recursos hu~anos-

1 loa siste•as educativos y de capacitaci6n. Para influir en es-
to• factores ee requiere plazos lareos de aaduraci6n donde se fu

sionan las experiencias internacionales 1 nacionales al respecto. 
El balance entre aabas lo establecen laa infraestructuras cientí

ficae 1 tecnol6gicas del pais y las pol!ticas nacionales relacio
nadas con la inverai6n. (63) 

En el marco de una política de fomento, el sector público podría
brind&r apoyo al sector social para que éste desarrolle sus capa-

(62) J, S'bato, "Deeerrollo Tecnol6gico en Am~rica Latina y el C~ 
ribe", Re•iota de la CEPAL, No. 10, Santiago de Chile, abril 
1980. 

(63) E. Florea, "La ciencia y la Tecnología en Héxico", Héxico,
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, 1982. 
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cidades J acceda al proceso tecnol6gico a trav~a de la combina--

ci6n de dos vertientes de acci6n: 

i) Detecci6n y multiplicaci6n de las potencialidades que ofr~ 

cen las tecnolog!as propias, desarrolladas hist6ricamente, 

en determinadas actividades dentro de la cultura y tradi-

ciones del país. 

ii) Desarrollo de la investigaci6n cient!fica y tecnol6gica y

la utilizaci6n del conoci•iento ya adquirido, para la ado~ 

ci6n de nuevas tecnologlas apropiadas a las condicione• e~ 

pec!f icaa de la relaci6n de factores productivos en deter

•inadas unidades y actividades. 

En su•a, el objetivo podria ser coabinar el apoyo y foaento a ni

vel de las unidades productiva• con loa efectoa neto• del conjun

to del sector social, lo que ayudaria al eatableci•iento de nue-

vaa ventajas comparativas y a •asi•izar en el •ediano y larso pl~ 

zos la generaci6n permanente de empleos directos e indirectos. 

d) Financiaaiento al sector aocial. 

La proble•'tica que plantea el financia•iento del desarrollo del

aec tor social, demanda la implantaci6n de una coordinaci6n y con

certaci6n de apoyos, orientados en forma especializada J diatinti 

va de sus empresas, J que sean operados por la banca de deaarro-

llo, la banca múltiple y loa fideicoaisos de fo•ento econ6•ico, -

federales y estatales, aprovechando au capacidad J esperiencia -

t~cnica y operativa aplicada a un programa per•anente de financiA 

atento. 

Al respecto no seria conveniente crear una nueva inatituci6n u ºL 
ganis•o financiero de fomento, pues se podrian duplicar capacida

de•, recursos hu•anos 1 aaterialea con costos adicionales, frente 
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a la alternativa de aprovechar la infraestructura financiera ya -

existente. No obstante, el apoyo financiero al sector social no -

podr& resolverse a partir de los instrumentos disponibles, sin -

que se introduzcan adecuaciones pertinentes en materia de políti

cas y procedimientos orientados especif icamente a las empresas -

del sector social. 

Para dar respuesta a la insuficiente capacitaci6n de las empresas 

del sector social, el sistema financiero de fomento podriaincluir

un programa de garantias de cobertura, mayor del que se dispone -

actualmente, que est6 limitado a sujetos y proyectos muy selectos 

o de muy alta prioridad. Asimismo, podría ser conveniente ampliar 

la capacidad para iapartir asesoría y asistencia que ayudara a S,!!. 

perar les restricciones que establecen las políticas y procedi--

mientos vigentes para obtener cr,dito de las diversas fuentes. Dl!. 

das las características y carencias de las empresas del sector SQ 

cial, las decisiones de financiamiento deberían estar más relaci~ 

nadas con la viabilidad técnico econ6mica de sus actividades y -

proyectos, lo que implicaría colocar en un plano secundario las -

garantios materiales de los solicitantes. 

Probablemente, lo anterior podrá lograrse introduciendo modifica

ciones en la reglamentaci6n normativa del crédito con que operan

la banca de desarrollo, la .banca múltiple y los fideicomisos. P1!. 

ra estos Últimos podría pensarse en la conveniencia de ampliar -

sus funciones, operaciones y recursos, para incluir ramas de acti 

vidad econ6micamente que actualmente no comprenden y en las que -

se encuentran unidades econ6micas del sector social que requieren 

financiamiento. 

En lo que toca a recursos, la política gubernamental de financia

miento de desarrollo podría considerar la asignaci6n de recursos

eepec!ficos para atender las demandas básicas del sector aocial,

incluso en el marco de una política selectiva de apoyo creditici~ 
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Resultaría importante buscar la adecuaci6n de los montos, tasas -

de inter,s, plazos de amortización y de gracia y mecanismos de 8A 

rant!a, congruentes con el proceso de maduración de las empresas

del sector social. Las tasas de interés deberían tener un subsidio 

razonable a fin de reducir las cargas financieras. 

Asimismo, habría que analizar le pertinencia de impulsar la parti 

cipaci6n de los gobiernos de los estados pera que constituyan in~ 

trumentos complementarios de crédito y de garantía, r aún de asi~ 

tencia técnica, bajo el principio de compartir con las empresas -

del sector social los riesgos y costos del impulso al desarrollo

econ6mico. Lo anterior es posible hacerlo institucionalmente y -

con criterios uniformes de manera que se asegurara la congruencia 

de políticas y procedimientos. 

FACTIBILIDAD ECONOHICA DEL SECTOR SOCIAL. 

En términos econ6aicos, el sector social ha venido paulatinamente 

perdiendo importancia en la economía. La falta de atenci6n a la -

promociOn y apoyo a las distintas unidades que integran a dicho-

sector, se debe, creemos, a la falta de credibilidad respecto al

potencial de desarrollo econ6•ico que existe en él. 

A la fecha, la existencia del sector social va en relaci6n direc

ta con le producci6n de bienes de consumo básico-popular, como es 

el maíz, frijol, trigo, productos pesqueros, leche, huevo J carn~ 

éste Último en menor medida. 

Por otra parte, se debe considerar que el sector social, además -

de productor, representa también un recurso demandante de gran -

magnitud, al cual no se le ha prestado la debida atenci6n, en viL 

tud del bajo nivel de ingresos que presenta, J a que el aparato -

productivo nacional, co•o se ha mencionado, se ha orientado a sa

tisfacer la demanda proveniente principalmente de los sectores de 

•edios 1 altos ingresos. 
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Otro aspecto a contemplar, es la capacidad de absorción de empleo 

y ai•ult&nea•ente, la posibilidad a futuro de incorporac16n de d! 

cho sector, adem4s de las unidades que lo integran a la fecha, a

tados aquellos actores productivos, que estando sujetos a una si

tuaci6n contractual de trabajo por el nivel de ingresos, el dere

cho a servicios •édicos, la índole de los préstamos econ6micos-s2 

ciales recibidos J au afiliaci6n a organizaciones laborales, no -

cu•ple con los •Íni•os suficientes para vivir decorosamente. La -

poblaci6n infor•al, co•o se concept6an todos aquellos sujetos cu

ya labor presenta las anteriores caricterísticas, y otras, s6lo -

podr4 ser incorporada adecuada•ente al proceso productivo, media~ 

te la organizaci6n en unidades sociales, sin por 6sto 1 olvidar -

que a su vez •uchoa de los individuos que conforman al sector so

cial presenten caracter!•ticas si•ilares a las anotadas. 

Desde el punto de vista del desarrollo regional, su importancia -

ea funda•ental en cuanto que ea un factor de arraigo de la pobla

ci6n (ejido). Por otra parte, la explotación de los recursos na

turales de una regi6n, cuando se han concedido con exclusividad -

al sector social (cooperativas), no s6lo ha contribuido a la dis

tribuci6n equitativa del ingreso, sino que ha servido de base pa

ra la integraci6n de otras actividades, que conjuntas promueven -

el desarrollo nacional. El apoyo a estas actividades eliminando -

factores limitantes o de ineficiencia, son parte del sistema que

promover!a el fortalecimiento integral de &reas deprimidas. 

El sector social puede contribuir en la solución de los problemas 

del subeapleo per•itiendo mejorar los in9reaoa de todos aquellos

que estAn incluido• en este rubro, resaltando sus posibilidades -

de allegarse loa beneficios de la ae9uridad aocial, la educaci6n, 

capacitaci6n , adieatra•ieoto 1 producti•idad. 

Para capacitar,ea requisito pri•ordial el educar J desafortunada

aente la gran ••1oria de los co•ponentes de eate sector se encue.!!. 
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tra fuera del nivel b&sico educativo, por lo tanto, se requiere -

que los servicios educativos promuevan hacia eso poblaci6n los VA 
lores, actitudes y hábitos que requiere el desarrollo, ~sto se 1~ 

grará atender si en forma adecuada se legitima la diversidad cul

tural del pa!s recalcando las diferencias regionales r locales en 

el proceso educativo. Cumpliendo con esto se estar! en disponibi

lidad de hacerlos escalar los niveles básico y •edio de la ense-

ñanza acordes a cada una de las necesidades de las regiones que -

habitan. 

Asimismo se deben impulsar los programas de adiestra•iento r CBPA 
citaci6n que demandan los cambios estructurales del desarrollo ec~ 

n6aico del país. Para desarrollar al sector social de •anera din! 

mica, se requiere de la to•a de conciencia de los trabajadores -
respecto a su propio valor y a las fuerzas que encierra• sua pe-

queñas econo•iaa, ~ato sola•ente se puede lograr •ediante el pro

ceso educativo y capacitador, debidamente aiste•atizado a nivel -

nacional r coo la participaci6n del estado. 

Educaci6n y capacitaci6n en el sector social equivalen a formar -

los recursos humanos que intervienen en el proceso de oraaniza--

ci6o, funcionamiento J desarrollo para hacer posible que logre u

na exitosa econo•ia de •ercado. 

La capacitaci6n tendrá que ser para los trabajadores, para los 

dirigentes una vez que est'n organizados, para la for•aci6n de 

instructores y para especializar a profesionales, t'cnicos, inve~ 

tigadores y •aestros en •ateria de sector aociel. 

El Ámbito de la educación y capacitaci6n en este sector deberá e~ 

tar acorde a las diversas actividades que genera para poder sol-

ventar las necesidades que surjan cuando en for•a or1anizada ae -
encuentren. 

El 6abito educacional deberA eatar orientado hacia aapectoa so--
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cioculturales en donde se deberá concientizar a· la poblaci6n

de este sector acerca de los logros que en estos aspectos sc

hayan alcanzado en el país. En el '•bito organizacional se d~ 

be •otivar al trabajador sobre las ventajas de constituir or

ganizaciones productivas, y en el '•bito funcional, en donde

cubiertos los dos ámbitos anteriores se pasaría a este aspec

to preciso sobre capacitaci6n y adiestramiento en donde se a

barcaría todo aquello relacionado con la administraci6n, pro

ducci6n, co•ercializaci6n y funcionaaiento de las sociedades
conati tuidaa. 

La creaci6n de e•pleoe con trabajadores capacitados no compl~ 

•entaria un ciclo de desarrollo si no comprende el aspecto -

productivo y 6ate es ante todo un aedio para incrementar el -

bieneatar social y no un sisteaa de explotaci6n para generar

ª'ª riquezas, sino que se logre auaentar la coapetitivided, ha
ya un aejor reparto de loe ingresos y que auxilie a trabajad2 

rea y consuaidores para alcanzar mayores beneficios de toda -
!ndole. Incrementar la productividad en los componentes del -

sector social equivaldrá a contribuir a alcanzar condiciones

de pleno eapleo, por una parte haciendo que haya trabajo para 

todos y por la otra que el trabajador eaplee plenamente sus -

facultades. 

PROPUESTAS DE ACCION PARA EL SECTOR SOCIAL, 

Dadas las restricciones a que se han visto soaetidos los lnt~ 

grantes del sector social de la econoa!a se hace necesario o~ 
9anizarlo e intesrarlo de manera aAs productiva, y esto, s6lo 

se 101rará •ediante el cambio estructural de las limitantes -

que han !•pedido movilizar el potencial econ6mico J particip~ 

tlvo que poaee este sector. 

Un pro¡raaa de apoyo responde al prop6aito fundaaental de co~ 

aolidar al sector social dentro de nueatro r'gimen de econo--
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•Ía aixta y bajo la rectoría del Estado, para la mejor contr~ 

buci6n del desarrollo nacional. 

Con el prop6sito fundamental de organizar e integrar producti 

vamente a sus diversos componentes bajo for•as de organiza--

ci6n social para el trabajo, lo que permitiría en el corto y

•ediano plazos la creaci6n y el mejoraaiento de empleos, inc~ 

diendo por su estructura de•ocr6tica en una mejor distribución 

del ingreso y en el •ejoramiento sustancial de los niveles de 

bienestar para SUB integrantes, ae proponen las Siguientes BS 

cienes: 

A Corto Plazo: 

Generalidades 

Definir una politice orientada a incorporar prioritaria•e~ 

te a la producci6n a los grupos aarginales rurales, as! e~ 

ao a los informales urbanos, ton el objetivo de aejorar -

significativamente en cantidad y calidad la situación ocu

pacional en M~xico. 

Organizar e integrar productivaaente •ediante foraaa de o~ 

ganizaci6n social para el trabajo a loa grupos del aector

inforaal urbano que presenten las condiciones mAs f avora-

bles, con el fin de que cuenten con ingresos peraanentea y 

remuneradores, seguridad social y que tengan la oportuni-

dad de capacitarse y aumentar su productividad. 

Reorientar las actividades econ6aicaa que actualmente de-

se•peñan algunos miembros del sector inforaal urbano, ha-

cia otras mayormente productivas 1 participativas, ello c~ 

•o respuesta al hecho que un gran núaero de trabajadores

del sector deae•peñan actividade• econ6•icaa con un bajo -

nivel productivo J participativo. 
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En este sentido, dar una especial atenci6n a la promoci6n

de cooperativas de producción o servicios que agrupen a la 

poblaci6n económicamente activa que se encuentre dispersa, 

tomando co•o base las habilidades y experiencia de cada i~ 

dividuo, a efecto de situarle en la actividad id6nea. 

Elaborar estudios y propuestas que coadyuven a :a organizA 

ci6n e integraci6n del grupo de los no asalariados, bajo -

las formas de organizaci6n que operan como uniones y aso-

ciaciones, elev6ndolas a formas de organizaci6n social pa

ra el trabajo, implementando aecanismos de apoyo con lapaL 

ticipaci6n del Estado. 

Coordinaci6n eficiente de las instituciones páblicas comp~ 

tentes para el desarrollo sistemAtico y efectivo del sector 

aociel. 

Elaborar el •arco jurídico para el sector social de le ec~ 

nom!a. Esta tarea requiere de un estudio minucioso de las

leyes que ectual•ente regulan a las organizaciones socia-

les para el trabajo que integran el sector social, además

de que se hace necesario que este marco tenga coogruencia

con el proyecto nacional para que el cumplimiento de esto

legislaci6n conlleve a una participaci6n •'ª activa y con~ 

tante del sector en el desarrollo de le econom!a nacional: 

Ley Federal para el Fomento del Sector Social, que regule

e i•pulse a 6ste, concentre, de unidad jur!dica y congrue~ 

cia a las diversas disposiciones vigentes: Ley General de

Sociedades Cooperativas y Reglamento, Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social, normas relacionadas con el sector so-

cial ~ue contienen las leyes agrarias, laborales, de soci~ 

dades aercantiles y otras. 

ldentificaci6n de aquellos grupos susceptibles de ser orga

nizados •As f acilaente dentro del sector social de la eco-
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nomía debido e las propias características de sus miembro~ 

de sus condiciones de trabajo o de la actividad econ6mica

que desempefian. 

En otro sentido, este lineamiento estrat~gico también po-

dr!a implicar la detecci6n de aquellos grupos con mayor n~ 

cesidad, debido a sus niveles de bienestar, de organizarse 

para desarrollar una actividad productiva. 

Def inici6n de ramas de actividad econ6mica preferentes pa

ra el sector social. 

Foaentar la producci6n de bienes social•ente necesarios -

dentro del sector social, ya sea en unidades productivas -

anterioraente formadas o mediante la creaci6n de nuevas u

nidades que se dediquen a esta actividad. 

La producci6n de bienes básicos y estrat~gicos es una de -

las formas en que el sector social puede contribuir de me

jor manera al desarrollo nacional. En este •arco se subra

ya la importancia de evaluar aqu6llas áreas de la produc-

ci6n de bienes y servicios en las que más le convendr!apa~ 

ticip~r directamente a las organizaciones de trabajadorea

y otras formas de carácter popular. 

EDUCACIOH, CAPACITACION Y ADIESTRAHIENTO. 

Elaborar •aterial didáctico y autodidáctico técnico, para

apoyo de la capacitaci6n y el adiestramiento del sector s~ 

cial. 

Formular un diatema de educaci6n y capacitaci6n para los -

•iembros de este tipo de organizaciones con el objeto de -

pro•over y desarrollar sus conoci•ientos, capacidades y del! 

trezas tendientes a au•entar la eficiencia en tareas rela-
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cionadaa con el trabajo, la producci6n y el mejoramiento -

de sus condiciones de empleo. Este sistema buscaría una ma

yor coordinación interinstitucional que permitirla la apli

caci6n integral y la unificación de programas y acciones -

que desarrollan las diferentes dependencias e instituciones 

educativas y de capacitaci6n. 

Elaborar evaluaciones peri6dicas sobre la productividad de

los organismos sociales para el trabajo que integran· al se~ 

tor. Esto con el objeto de crear los elementos que permitan 

contar con un diagnóstico permanente y actualizado. 

Orientar los programas de capacitaci6n de acuerdo a los meL 

cadas laborales. 

Aprovechar los medios de comunicaci6n para hacer extensivos 

dichos programas. 

Promover programas de capacitación que se vinculen con los

de alfabetizaci6n. 

GASTO PUBLICO, 

Propiciar que la inversi6n pública se oriente prefcrenteme~ 

te al apoyo de la producci6n de bienes y servicios social-

mente necesarios. 

Indicar la aplicaci6n del gasto público hacia la generación 

de infraestructura productiva y de servicios, en donde se -

encuentre mayor concentración de organizaciones del sector

social. 

Canalizar los recursos humanos 1 financieros que fortalez-

can loa aiate•aa autogeationarios del sector social en la ~ 

conomia nacional 
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POLITICA FISCAL Y FINANCIAMIENTO. 

Estructurar programas de asistencia y apoyo técnico por -
parte de las entidades financieras y las dependencias fo-

mentadoras, en la selecci6n, formulaci6n y ejecuci6n de -

proyectos de inversi6n. 

Ampliar para las organizaciones sociales para el trabajo,

en todas las ramas y sectores de su actividad, los progra

mas de apoyo instrumentados actualmente pera el desarrollo 

de la pequeña y mediana industria. Los programas comprend~ 

rian la asesoría financiera, para la mejor racionalizaci6n 

de los recursos con que cuentan estas organizaciones¡ ase

gurando la acci6n coordinada de los diversos fondos finan

cieros que act6an en cada sector; adecuando tasas de inte

r6s, plazos de amortizaci6n y sistemas de garantías, de a

cuerdo a las características y posibilidades especificas -

de estas organizaciones. Se propone asimismo, que estos -

programas contemplen el aprovechamiento o aplicaci6n delos 

recursos de otros programas ya establecidos. Estos programas, además
i nc 1 u ir! an asistencia t~cnica para apoyar las actividades

contables, administrativas y aquellas vinculadas al proce

so de producci6n como medio para mejorar la productividad, 

la calidad del empleo y la estructura interna de estas or

ganizaciones. 

Para el desarrollo de estos programas, se propone el esta

blecimiento de unidades regionales que brindarían los ser

vicios ya descritos a todo tipo de organizaciones sociales 

para el trabajo, independiente•ente de la rama de activi-

dad en que se desenvuelven. 

Analizar, adecuar y simplificar las reglas generales de o

peraci6n de las entidades financieras, para agilizar el a~ 

ceso al crédito. 
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COMERCIALIZACION. 

Promover la integraci6n de las sociedades cooperativas en

el sector social de la economía (principalmente del sector 

•arginal rural e informal urbano) a los sistemas de comer

cializaci6n creados por el Estado, aprovechando la experie.!l 

cia e infraestructura de las mismas. 

A Mediano Plazo: 

Generalidades. 

Que el Estado asegure la creciente vinculaci6n de acciones 

entre los sectores estatal y social a trav6s de las empre

sas públicas, que garanticen a la vez, el desarrollo inde

pendiente del sector social. 

Ampliaci6n y fortalecimiento del sector social, como fuer

za motora del cambio y generaci6n de la riqueza. 

Desarrollar la capacidad de gesti6n del sector social, a -

fin de garantizar niveles superiores de eficiencia y rent.!!. 

bilidad social. 

Establecer un programa integral para el foaento y f ortale

cimiento de las organizaciones sociales para el trabajo a

trav&s de mecanismos de coordinaci6n intersectorial que fA 

vorezcan la intearaci6n econ6mica de estas organizaciones

y la creaci6n y aejoramiento del empleo. 

Promover la organizaci6n social para el trabajo, buscendo

equilibrar los criterios de utilidad social y rentabilidad 

econ6mica y dando prioridad a aquellos proyectos orientados 

a la producci6n de bienes y servicios socialmente necesa-

rios y que conte•plen el uso de tecnolog!aa que propicien

una mayor utilizaci6n de mano de obra. Para esto, ae prop.2, 
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ne una mayor canalizaci6n de recursos por parte del Estado 

y su estricta y adecuada aplicaci6n, incorporando los pro

yectos de apoyo a las organizaciones sociales para el tra

bajo dentro del proceso de programaci6n--presupuestaci6n -

del Sector Público. 

Formar un sistema nacional de informaci6n y comunicac16n -

de los integrantes de este sector. Su cuantificaci6n, así

como todo el acervo estadístico que se pueda concentrar s~ 

bre él es parte fundamental del conocimiento que se requi~ 

re sobre el sector para poder determinar los programa& que 

a todos los niveles necesita implementar el Gobierno Fede

ral, 

Contar con un banco de datos implica conocer los aspectos

socio-econ6aicos, el grado de participación en la economía 

nacional y el desarrollo en que se encuentra el propio ses 

tor. 

Tambi~n con este sistema se podrá integrar al mismo tiempo 

al desarrollo de los sectores público y privado y de la e

conomía ~n seneral. 

BIENESTAR. 

Propiciar la participación orsanizada y solidaria del sec

tor social en la producci6n, en mantenimiento, la conserv~ 

ci6n de viviendas y el equipamiento comunitario. 

PRODUCTIVIDAD. 

Establecer un siste•a de asesoría y apoyo para que las em

presas de este sector adquieran tecnología apropiada y ad~ 

cuada a sus características productivas y econ6•icas. Qua-
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no desplace mano de obra, que permita explotar más intenSA 

aente los recursos naturales y haga posible la reducci6n -

de costos y la 1ncorporaci6n de mayor valor agregado a sus 

productos. 

Aplicar mecanismos para que los incrementos de la producti 

vidad redunden en mayores ingresos y ~n menores precios PA 

ra su clase trabajadora. 

Foraar y capacitar cuadros empresariales, t&cnicos y aano

de obra para el sector. 

Finalmente, es necesario señalar que estos esfuerzos por pro

veer a los sectores aarginados de eapleo digno y ainimos de -

bienestar resultarían insuficientes sin la participación dec! 

dida, solidaria y organizada de los propios ciudadanos. Pues

s6lo a través de la organizaci6n social, creemos, se puede -

lograr el acceso a la producci6n socialmente necesaria, al -

consumo b4aico y a la satisfacción de las necesidades vitales 

no sólo de los sectores marginados sino de toda la poblaci6n. 
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2.3 OBSTACULOS Y PRINCIPALES AREAS DE LIMITACIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA. 

A lo largo de este trabajo se ha mencionado que el sector so

cial de la economía está en capacidad de lograr un desarrollo 

mAs acelerado y profundo, pues dispone de un acervo consider~ 

ble de recursos. 

En este apartado se abordan de manera particular los aspectos 

que podrían repercutir especialmente en la definici6n de poli 
tices acordes con las necesidades del sector. Las áreas esco

gidas se refieren a la organizaci6n empresarial, la disponib! 

lidad de cuadros técnicos y gerenciales, la asistencia técni

ca, los problemas de financiamiento, la comercializact6n y el 

•arco jurídico. 

El origen externo es uno de los muchos frenos que enfrenta el 

sector, fundamentalmente derivados del papel que se le ha a-

signado dentro de las estrategias de desarrollo tradicionele& 

Sin embargo, también existen problemas internos que proceden

de su falta de integraci6n o de sus formas de operaci6n y ad

ministraci6n. 

Dentro de los obst&culos de origen externo al sector social,

se destacan: 

i) El papel subordinado que se ha otorgado al mismo dentro 

de nuestro sistema de economía mixta, que orienta su eA 

pansi6n en 'reas que no interesan al sector privado o -

público y que no siempre son les m's rentables. 

ii} Los derivados de la coyuntura econ6mics y política, en

loa que las empresas sindicales, las cooperativas J o--
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tras formas asociativas, pasan por duras pruebas de co~ 

petitividad en mercados deprimidos, cambios bruscos en

la política hacia el sector¡ en suma, de coyunturas ec~ 

n6micas que frenan su desarrollo y que generalmente van 

acompañadas de cambios en la estrategia política que tB!!. 

bién les afecta severamente~ 

iii) Las originados en la falta de una política gubernamental 

clara y definida que permita, sin fluctuaciones dra•át!. 

cas, instru•entar una estrategia integral de apoyo al -
desarrollo del sector social de la economía. 

iv) Derivado de lo anterior, los generados en la ausencia -
de mecanismos de fomento que respondan a la naturaleza

y características del sector social, en materia de es-
quemas de financiamiento, asistencia técnica y capacit.!, 

ci6n, adem§s de la ausencia de una estructura jur!dica

que propicie la integración del sector. 

v) La frecuente falta de aceptación y comprensi6n del sec

tor social de la econom{o, en la sociedad en su conjun

to e inclusive, de parte de los servidores públicos en

eas! todos los niveles. 

vi) Esta falta de coaprensi6n se extiende a otros sectores-

y de hecho, posibilita que prive en la sociedad una i

dea equívoca acerca del sector social y su papel, lo que 

hace que se espere de él, por un lado, eficiencia y pr~ 

ductividad, 1 por otro, sacrificio e su generacibn de~ 
tilidades; es decir, las pretensiones sociales ante una 

empresa del sector exceden a veces los íimites econ6miCA 

mente aceptables, e incluso, o vecesf ec magnifica su -

reaposabilidad de contrapeso no s6lo econ6mico, sino PS 
lítico ante el poder y la presencia del sector privado. 
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En el análisis sobre-los obstáculos de origen interno, se de~ 

tacar1: 

i) la disyuntiva entre atender a los objetivos sociales -
que le son propios y mantenerse en el mercado compi--

tiendo con empresas públicas y privadas cuyos objetivos 
se encaminan al 6xito 'econ6mico. Esto implica dar plena 

validéz al imperativo de operar en t~r~inos de eficien

cia y productividad, para atender simultáneamente las -

metas sociales y las económicas. 

ii) Los derivados de su falta de integración¡ es decir, de
la ausencia o estado incipiente. en muchos casos, de u

na estructura organi%ativa conjunta que le peralta des

plegar estrategias como sector y obtener con ello econ~ 

a!j!la de escala. 

iii) Se 1-dentifican especialmente obstáculoa en la operaci6n·. 

ad~inistraci6n y org•nizaci6n interna de las empresas y 

unidades del sector, que se manifiestan en la escasez -

de cuadros gerenciales y t•cnicos, preparados con la o
rientaci6n empreaariol que exige el sector social a fin 

de co•binar deaocracia con eficiencia. La eficiencia y
la coapetitividad no están reñidas con las formas aso-

ciativas de producción. 

A pesar de los obstáculos externos e internos. se reconoce la 

capacidad empresarial de las unidades del sector social, de -

sobrevivir aún en •edio de las dificultades que se imponen a -
su desarrollo, que en algunos casos, han significado una dra

m&tica y ardua lucha por perte de los trabaj•dores. Igu~lmen

te se reconoce que tales obst,culos no hen impedido al sector 

social tener un• creciente a1gn1ficaci6n econ6mica 1 social Y 

una contribuci6n fundamental a la diatribuci6n de la riqueza, 
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y que sus potencialidades abren perspectivas para una amplia

patticipaci6n y contribución al desarrollo equitativo y a la

soluci6n de la crisis, si se cuenta con las políticas de fo-

mento adecuadas. 

Al respecto se plantea la necesidad de desplegar acciones en

tre las diversas formas organizativas que componen al sector, 

a fin de fortalecerlo política y econ6micamente. 

Igualmente, la i•portancia que reviste para la sobrevivencia

de estas empresas dentro de una economía e•inentemente capitA 

lista, es el apoyo mutuo 1 solidario de las organizaciones s~ 

ciales que las sustentan. 

LA PROBLEHATICA Y LOS PLANTEAMIENTOS. 

Actualmente el universo del sector social se constituye con -

el conjunto de las unidades econ6micas creadas a trev~a de -

las distintas for•as asociativas de producci6n con base en la 

propiedad social: participaci6n directa: participación usufru~ 

tuaria; a trav6s de terceros; y participación mixta. (64) 

(64} En la legislaci6n •exicana se identifican las siguientes 
formas asociativas del sector social: las cooperetives,
sus federaciones regionales y su con!ederaci6n nacional, 
contempladaa en la Ley General de Sociedades Cooperati-
vas; las sociedades de solidaridad social, sus federaci~ 
nes y su confederación nacional, previstas en la Ley de
Sociedades de Solidaridad Social: las sociedades mutua-
listas, regla•entadas en la Ley General de Instituciones 
de Seguros: los ejidos¡ las comunidades agrarias, las u
nidades agrícolas industriales para la •ujer campesina y 
las industrias rurales, resuladas en la Le1 Federal de -
Reforma Agraria; las uniones de ejidos y de comunidades
agrarias, las asociaciones rurales de interis colectivo 
y las empresas sociales, contempladas en la Ley General
de Cr~dito Rural, 1 las unidades de producc16n constitu! 
das entre ejido& y comunidades agrarias, reguladas en le 
Ley de Fomento Agropecuario. 
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Cabe hacer notar que en los t&rminos de esta definic16nquedsn 

excluidos los trabajadores por cuenta propia, los que no es-

tan organizados, as! como otras organizaciones que se consti

tuyan con prop6sitos de cualquier otro tipo que no sean los ~ 
con6micos. 

Su actividad la ha realizado enfrentándose a un vasto conjun

to de problemas que limitan y restringen sus potencialidades~ 

Estos problemas se pueden agrupar básicamente en tres grandes 
rubros: 

i) Los referidos a la creati6n 1 operaci6n y conducción i~ 

terna de las unidades económicas; 

ii) los que atañen a las relaciones entre las unidades ec~ 

n6micaa; 

iii) los que tienen relacihn con los apoyos definidos por -

el Estado. 

De manera mAs especifica, se pueden desglosar los problemas -

que li•itan el desarrollo de estas unidades económicas en lo
ai¡uiente: 

i) Inadecuada programaci6n y carencia de procedimientos -

para la organización y gesti6n del proceso productivo; 
ii) integración insufuciente de sus actividades; 

iii) baja cobertura de sus acciones de capacitaci6n; 

iv) escasa capacidad para identificar r diseaar pro7ectoa

de inversión; 

v) falta de comunicaci6n y de integración entre los orga

nismos del sector; 

vi) desconocimiento por parte de los integrantes del sec-

tor de •uchos de losinatrumentoa de apoyo J foaento; 

vii) in•uficiente respaldo financiero 1 t'cnico concebido -
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específicamente para el desarrollo del sector¡ 

viti) falta de políticas apropiadas de organizaci6n, educa-

ci6n, investigaci6n, desarrollo técnico y capacitaci6n 

especialmente dirigidos al sector; 

i•) reducido apoyo para orientar sus inversiones hacia pr~ 

yectos prioritarios; 

x) falta de actualizaci6n del •arco jurídico; 

xi) desvinculación y discontinuidad de las politices gubeL 

naaentales. 

Por lo anterior, se hace necesario el apoyo por parte del Es

tado para que el sector social despliegue sus capacidades y -

potencialidades y logre un desarrollo sectorial, regional y -

nacional mAs equitati•o. 

LA ORGANIZACION EMPRESARIAL EN LA PRODUCCION. 

La funci6n empresarial es aquélla que se realiza cuando se DI 

ganizan diversos factores de la producción con la finalidad -

de obtener determinados bienes J servicios. El tipo, destino

f razones para producir estos bienes J servicios pueden ser d.!. 

ferentea de una empresa a otra, o bien, si se trata del sec-

tor público, social o privado. 

Una vez definidos los objetivos y los recursos asignados, la

capacidad empresarial cobra un papel decisivo en el éxito o -

fracaso de la actividad econ6mica. 

En las e•presas del sector social, sean éstas de tipo ejidal, 

co•unal, cooperativo, o de propiedad de loa trabajadores, el

acceso a una capacidad e•presarial eficiente ha sido liaitad~ 

en consecuencia, se han visto obstaculizadas aua posibilida-

de1 para ser unidade• autoauatentadaa J con capacidad de coa-
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petir exitosamente, en un marco de economía mixta, con produs 

toa que ofre~can una calidad J precio acordes a las necesid~ 

des del mercado que se va a atender. 

El desempeño de dicha capacidad, en las unidades productivas

del sector social, se expresa mediante procedimientos o prin

cipios gerenciales o administrativos¡ éstos varían su grado -

de complejidad en función del tamaño o escala de producci6n y 

del tipo de bien o servicio que se requiera obtener. No obs-

tante, aún la actividad empresarial de una micro-unidad puede 

ser un proceso simple 1 complejo a la ve~. si se observa des

de la perspectiva de su inserci6n en el conjunto del sector. 

Es por ello que la aoluci6n de mayor complejidad requiere la

asistencia t'cnica de especialistas. 

La superación de este tipo de liaitaciones exise encararse a

tra•~a de la atenci6n especial a factores específicos, detec

tados en los diagn6sticos correspondientes a cada tipo de ac

tividad y eapresa. 

Entre los elementos que surgen sobre el funciona•iento de di

versas unidades de producci6n en el sector social J que re--

quieren especial atenci6n est!n las siguientes: 

1) En el 'rea propiaaente adainistrativa se requiere de -

sistemas financieros y contables, elaboraci6n periódi

ca de estados financieros que peraltan conocer en for

aa peraanente su liquidez. 

ii) El diseño y la calidad de los productos. Es~os a eenu

do constituyen un obstAculo para consolidarse en el -

aercado. Asi•is•o, en el •rea de producci6n, la caren

cia de algún sisteaa sencillo de planeaci6n J pro8r••A 
ci6n i•pide una ad•iniatraci6p adecuada de loa tieapoa 
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7 las posibilidades de controlar la calidad. 

111) El mercado. Es el rengl6n que exige tambián atenc!6n. 

En efecto, además de contar con un diseño del producto 

adecuado a las condiciones reales de la demanda, se r~ 

quier contar con algán sistema de inf ormaci6n r de pr~ 

moci6n, con formas de relaci6n, con eventuales compra

dores y con políticas de precio r comercialización. En 

el caso de pequeñas empresas, este aspecto fundaaental 

s6lo es posible desarrollarlo a trav~s de la asociaci6n 

de diferentes unidades productivas del sector social,

de aanera que se establezca la escala econ6mica a!nima 

necesaria en este tipo de actividades. 

iv) El caapo legal y financiero. Si no estA debidaaente ªL 
ticulado eate aspecto, es dificil acudir a las diver--
1as fuentes de financiaaiento, a los fondos o a los f~ 

deico•iaos especiales, aunque todos esthn diseñados p~ 
ra dar un tratamiento preferencial a las empresas que

se encuentren dentro del sector social. 

Adea&s a aenudo, en la fase de iniciaci6n de actividades J en 

las formas de operar, estas unidades responden principalaente 

a laa necesidades derivadas de las condiciones sociales e~trA 

eapresariales, sin el debido equilibrio con los factores que

hacen de la organizaci6n empresarial un elemento básico para

un funciona•iento eficaz y eficiente de las eap~esas del sec

tor social. 

LA DISPONIBILIDAD DE CUADROS TECHICOS GERENCIALES. 

Eatrechaaente vinculada a la capacidad empresarial est' la n~ 

eesidad de disponer de cuadros tfcnicoa 7 gerenciales. Su es-
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caaez constituye una limitaci6n de carácter ad•inistrativo y
obataculiza el desarrollo de las unidades econ6aicas de este-

sector. 

La insuficiencia de personal t~cnico y gerencial que cuente -

con une formaci6n y visi6n de organizaci6n de las unidades e~ 

mo empresas eficientes y rentables es, por regla general, uno 

de los elementos que impide resolver otros problemas. 

En buena medida, estos problemas tambi~n se originan porque el 

Pequeño y mediano empresario -caracter!stica de la gran aayo

ria de las unidades del sector- carece o no dispone de auf i-

ciente conociaiento de gesti6n administrativa, ni de capaci-

dad de negociaci6n, tanto ante sus clientes coao ante sus pr~ 

veedores de insuaos, J en general, por contar con sistemas

adminlatrativos y operativos rudimentarios y poco eficaces. 

Ahora bien, esiste en el sector un n6aero considerable de un! 

dades econ6micas cuyo volumen de operaciones y ta•año no jus

tifica econ6•icamente la contrataci6n de un profe~ional espe

cialista con dedicaci6n exclusiva. En este caso, virtualaente 

no tinen mayor opci6n que la fuai6n o integraci6n con otra.E~ 

to se expreaar{a por medio de una cooperaci6n adainiatrativa, 

unificando alaunas operaciones de uso común para un conjunto

de empresas tales como, la comercializaci6n, el financiamien

to J los servicios contables. 

Otro aspecto que falta desarrollar con mayor intensidad, es -

fortalecer y aapliar la relaci6n de los siete••• educativoa,

auperior y aedio superior, t•cnico y universitario J de capa

citaci6n con las necesidades del sector social. 

LA ASISTENCIA TECNICA. 

La asistencia t6cnica proporcionada por diveraaa institucio--
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nes gubernaaentales y de educaci6n superior, ha figurado como 

ele•ento iaportante para las unidades productivas del sector

social. No obstante, como resultado de la combinación de va-
rioa factores, ésta no ha alcanzado a cubrir suficientemente

laa necesidades que el desarrollo del sector en su conjunto -
requiere. Entre los principales factores que han limitado su

efecto positivo se encuentran: 

i) Los esfuerzos 1 acciones de las instituciones no han -

alcanzado la articulaci6n necesaria, dentro de un pro

graea eapec{fico para el sector, con ho•egeneidad de -

criterios sobre la •ateria; 
ii) En alguna •edida, las actividades de apoyo técnico no

conaideran cabalmente las necesidades de los benefici~ 

rios. as{ coao taapoco su participaci6n; 

iii) Loa fondos de foaento han prestado asistencia t~cnica

vinculada al otorgaaiento de financiaaiento. Empero,en 
ocasiones el apoyo t~cnico adquiere un sesgo hacia la -

supervisi6o de la aplicaci6n del crédito r su recuper~ 
ci6n. a&a que al cuapliaiento de los objetivos de las
eapreses o • su aejora•iento productivo; 

iv) La cobertura de loa prograeas de laa dependencias de -

la Adalniatraci6n Pública Federal, en ocasiones es in
suficiente y no sieapre se hace un seguimiento de las

acciones; 

v) Insuficieacia de cuadros t~cnicos 1 ad•inlstrativos 1-
d6neos en las dependencias oficiales para llevar a ca

bo proara••• inte¡ralea de foaento; 
vi) Escasa asistencia t~cnica especializada en identificar 

y foraular proyectos de inversi6n factibles para el -

sector social. 

Laa li•itantes referidas no han peraitido, en la aedida nece

aaria, que el sector social enfrente con cierto '•ito sus pr2 
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blemas tales como: la inadecuada programaci6n y carencia de -

m6todos y procedimientos apropiados para su orgenizaci6n J -

gesti6n¡ la débil integración de sus·actividades; la baja co

bertura en sus acciones de capacitaci6n y educación: la capa

cidad limitada para identificar y diseñar proyectos de inver

sión viables; y la incipiente organizaci6n interempresarial -

de defensa de sus intereses. 

LOS PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO. 

En México las necesidades de financia•iento de las e•presas -

del sector social de la economía tienen la posibilidad de ser 

atendidas por un sistema financiero diversificado, en cuanto

al tipo y versatilidad de sus instrumentos y operaciones. 

El siste•a financiero ha evolucionado principal•ente por su -

relaci6n direcca con el sector eoderno de la econo•!a, al que 

preferentemente orienta sus servicios cualitativa y cuantita

tiva•ente. 

El siste•a bancario cuenta con los recursos financieros que -

capta del público ahorrador J los que orienta el Gobierno Fe

deral al fomento de actividades prioritarias, a traY6s de los 

fondos o fideicomisos de fomento económico, que san mecanis-

•os financieros co•plementarios a los recursos y capacidades

del sistema bancario. 

En otras palabras, la banca se distingue de los fideicoaisos

de foeento, en que aquflla presta dinero a clientes J los s~ 

gundos financian el concepto de desarrollo de las eapresas,p,!t 

ro dentro del •arco de restricciones de la banca. 

Juzgado en au conjunto, aparenteeente el siste•a bancario in.!. 

tituido es adecuado para apoyar a las eapresas del sector so-
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cial. Sin emberso, los principales obst&culos no parecen locA 

lizarse en la disponibilidad de recursos, sino m&s bien en las 

pr&cticas bancarias para el otorgamiento de crédito. En estas 

se consideran factores y condicionantes que únicamente pueden 

aer satisfechos por unidades econ6micas con un grado de capi

talizaci6n que excede considerablemente el monto de crédito -

por otorgar y asi constituir garantías amplias que respalden, 

conjuntamente con otros factores y condiciones adicionales,la 

decisi6n de otorgar el cr~dito. 

Cuando en la instru•entaci6n de cr6dito bancario los bancos

diaponen de recursos co•pleaentarios •ediante descuento, y se 

controlan y aainoran los riesgos de la recuperaci6n con ava-

les, garantías, asistencia t6cnica, etc., el apoJo crediticio 

se hace •&a acceaible a las unidades productivas del sector -

social. 

Co•o un factor deterainante para elotoraamiento de los crédi

tos lo constituye el grado de capitalizaci6n de los solicita~ 

tes, nu•erosaa e•presas sociales no resultan elegibles para -

obtener financia•iento de la banca o de los f ideicoaisos de -

foaento que operan a trav6a del sisteaa bancario, si no se -

cuenta con un aecanlsao o aleteas institucionalizado que otoL 

gue las garantlaa de las que carecen. 

En las actuales circunstancias operativas de la banca, queda

de hecho aarginada una gran mayoría de las unidades producti

vas industriales, co•ercialee J de servicios del sector social 

a pesar de la existencia de fideicomisos de fomento econ6mico 

que incluyen prograaas de garantía a la banca intermediaria. 

"'ª a6n, la ma1or parte de las eapresaa del sector social no

accede a las fuentes de financiamiento no bancariaa, a excep

ci6n de la• que foraan ellas •is•aa, como unione• de cr6ditos 

o cajaa de ahorro J pr6ataao, de cobertura J aervicios limitA 

do•. 
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A lo anterior debe sumarse la estructura, las políticas, los
procedieientos y las normas con que el sistema financiero a-

tiende a los demandantes de crédito, estableciendo as{ una -

compleja serie de condicionantes que, en mAs de algún sentid~ 

sirven para darle vigencia a criterios discriminatorios para

la colocación o asignación de recursos. 

En general las decisiones de cr~dito se basan en unos cuantos 

elementos, entre los cuales destacan la capacidad de pago de

las empresas, las garantias materiales que respalden el finan 
cia•iento que se otorgue, la lla~ada solvencia moral y econó

•ica de los solicitantes en los negocios, y ftnal•ente, la -

conveniencia que represente para la institución o fuente de -
financiaaiento el otorgar el cr6dito. 

En las condiciones en que funciona actualmente el sistema fi

nanciero, '•te atribuye a las peculiaridades J deficiencias -
de las e•presas sociales la restricc16n de acceso al crfdito. 

•'s que ~ la instrumenteci6n del siste•a bancario o de los fi 
deieoeisos de fo•ento; de ah! que la posibilidad de concesión 

de cr,dito descansa en el juicio de valor que se hace sobre -

•uy diversoa aspectos de las solicitantes confor•e a lee le-
yes, noraas y procedi•ientos establecidos. 

Para el caso de e•presas sociales, ade•As de sus antecedentes 
crediticios 1 el co•portamiento personal o la experiencia en

el negocio de quienes representan a la sociedad, se requiere

conter con un proyecto de 1nversi6n en acti~idadea especlficaa 

reali1ables o al alcance pr,ctico de loa socios, que comprue

be producir ezcedentes que determinen la aeguridad de contar

con capacidad de pa90. Ade•6a, ta•bi6n se exige tener o esta

blecer una infor•ac16n conteble 1 financiera confiable. que -
deeueatre ~onoci•iento de las actividades y control de loa r~ 
curaoa econ6•icos. 
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A loa criterios 1 normas que las instituciones de cr~ditoadoJ?. 

tan, deben apesarae los aapectoa relacionados con la capaci-

dad funcional y los recursos humanos y técnicos de los banco~ 

que influyen en le selecci6n de su clientela. Asiais•o, pro-

bableaente por econo•!a operativa, no se da atenci6n generali 

zada a pequeftos solicitantes de crédito que implique la impaL 

tici6n de asistencia técnica y otras formas de apoyo adminis

trativo, financiero y coaercial. 

Vinculado a lo anterior, se observa que los recursos financie 

roa y de asistencia son asignados en foras selectiva otorgán

dolos a eapreaas y proyectos que reúnen las aayores garantías 

J las aejores cualidades dejando fuera a solicitantes que pr~ 

sentan diversas deficiencias en su organizaci6n productiva, -

rentabilidad econ6aica o integreci6n jurídica. 

F6r•ase as{ un circulo vicioso en donde las imperfecciones ju 

r!dicas, funcionales, adainistrativas 1 co•erciales de las e~ 
presas del sector social, infructuosamente luchan contra las

reatriccioues del siate•a financiero, y al obstaculiz&rseles

su acceso a loa progra•as de apoyo se perpetGan sus deficien
cias. 

EL MERCADO Y LA COMERCIALIZACION. 

a) Las empresas del sector social frente al •ercedo. 

Las empresas productivas del sector social se manifiestan en

la •ajor!a de lea actividades econ6micas. En algunas, son pr~ 

doainantes, co•o en la pesca, la agricultura 1 en las pecua-

riaa J silv!colaa; no as! en las industrialea, co•erciales y
en loa servicios , en que •u presencia ea ainiaa. 

Loa obatAculoa que enfrentan la• distintas eapresaa aociales

para su• producciones son diYer•o•, no s6lo por las caracte--
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riaticas de sus actividades, sino ta•bihn por su heterogenei

dad en cuanto a su taaaño, localizaci6n, organizaci6n y grado 

de capitalización o recursos disponibles. 

Por otra parte, los procesos de coaercializaci6n actuales re

quieren de infor•aciones, decisiones J relaciones para las 

que la •arar parte de las empresas sociales no cuentan con C!t 

pacidad para solventarlas aisladamente con ~xito. 

Loa esfuerzos que realizan diversas eapresas del sector social 

por lograr acceso a los mercados, son frecuenteaente infruc-

tuoaos o con resultados efímeros o inconsistentes, debido priE, 

cipalaente a la carencia de estrategias J recursos financie-

ros que les den soporte adecuado para competir y ganar. 

Se requieren opereciones de acopio que posibiliten la conaol.!. 

daci6n de vol6aene• de ofertas que hagan rentable el al•acenA. 

je, el transporte 1 el abasto. Esta oferta a au vez, tieneque 

adecuarse a las demandas especificas del •ercado, que requie
ren de una dosis considerable de eapecializaci6n·y experien-

cia, que escasea en la mayoría de las e•presaa del sector. 

b) La oraanizaci6n de los productores para la co•erci•lizaci6n. 

Co•o se aeftalaba, en un gran n6mero de e•preaa• del sector •.!!. 

cial su concurrencia al •ercado significa resolver una aerie

de proble•aa que •1 bien son co•unea, no encuentren fAcil ao

luci6n individual, pues dan lugar a aecania•oa de inter•edia

ci6n que realizan la doble funci6n de consolidar una oferta -

pequefia y dispersa r redistribuirla a trav~a de diweraoa canA 

lea, hasta el cooauaidor final. 

Ea la eatructura de loa precioa, la re•uneraci6n recibida por 
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los productores aparece como la fracci6n •enor, reserv~ndose

el aparato de distribuci6n el mayor margen. Para corregir en

alguna medida lo anterior, se debe sustituir la excesiva in-

termediaci6n. con sistemas propios de los productores coordi

nados con otros agentes econ6aicas, que les pereitan partici

par en el aercado, tanto dom~stico como exterior, en mejores
condiciones co•petitlvas y con mayor rentabilidad comparati

va. 

e) La orsanizaci6n de los productores pare la adguisici6n de in

~· 

La comercializaci6n co•prende ta•bién la adquisición de insu

•os diversos para las actividades productivas de las empresas 

del sector. Nuevamente su taaaño reducido J dispersi6n geogr! 

fica, influ1en sobre los precios de su• insumos bAsicos r de

loa servicios que re~uieren para la producci6n; si a ello se
a6na el hecho de que carecen de recursos econ6micos suficien

tes o tienen limitado acceso a fuentes de financiamiento, se

afecta la oportunidad y precio de suministros, con la cense-
cuente incidencia negativa sobre sus costos y desde luego so

bre sus resultados econ6•icos. 

De aqu! que la organizac16n de las pequedas 1 •edianas empre

sas sociales para realizar compras en co•Ún, puede ser una a! 
ternativa que les per•ita aejorar su capacidad de negociaci6n 

frente a los proveedores J obtener beneficios por aenores co~ 

tos de adquisici6n. 

d) La oraanizaci6n social oara el consuao. 

Entre las diversas consecuencias de la crisis econ6mica se r~ 

gietra el deterioro del nivel de vida 1 de la capacidad de -

coapra de aaplios sectore• de la poblaci6n, especial•ente los 

de •6• bajos ingresos. 
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En respuesta a lo anterior, las organizaciones obreras y cam

pesinas han incursionado en loa mecanismos de distribuci6n y

comercializaci6n de productos b&sicos, de consumo popular y -

de demanda generalizada. 

Las empresas o tiendas as! constituidas se enfrentan desde su 

desarrollo inicial a problemas ya señalados: pocas lineas de

mercanclas; escasa capacidad de negociaci6n con los proveedo

res, insuficiente infraestructura y deficiencias administrati 

vas y operativas. 

Suelen darse casos de tiendas o cooperativas formadas por or

sanizaciones de trabajadores que han logrado superar estas l.!. 

citaciones con niveles de competitividad frente a otros sist~ 

mas de comercializaci6n. En ellas se ha contado con financia

•iento, asistencia t~cnica y capacitaci6n en materia comercial 

y se ha avanzado en el perfeccionaeiento de sus organizacio-

nes para el abasteciaiento, transporte e infraestructura, de

tal suerte que ya estAn en condiciones de constituir un sist~ 

aa de coaercializaci6n social, que pudiera eslabonarse con las 

eapresas productivas del propio sector. 

e) Presencia ubernaaental en la coaercializaci6n de las e• esaa 
del sector social de la econo• a. 

Para contribuir a la soluci6n de los problemas y obstAculoa -

que tienen productores y consumidores se advierte la acci6n

aubernamen tel directa, e trav6s de orsanisaos y empresas parA 

estatales, con el prop6sito de aliviar loa efectos negativos

de eventuales prActicas monop6licas u oligop6licaa, desorgan! 

zaci6n, ineficiencia y altos costos de algunas for•as de dis

tribuci6n. En algunos de estos casos con acciones sustituti-

v••• y en otros, acciones competitivas con sistemas modernos, 

con el objetivo de hacer m6a eficiente y aenoa costosas las -

funciones co•ercialea y coabatir prActicaa indeseables de •CA 
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para•iento y especulaci6n. 

En las actividades agropecuarias el principal soporte que les 

ha brindado el gobierno a las organizaciones del sector social 

coao productores, se concentra en las funciones de acopio y -

distribuci6n de granos b6sicos y en aenor aedida en los produ~ 

tos perecederos. La aayor parte de la producci6n de productos 

perecederos se encuentra doainada por una estructura de inte~ 

aediaci6n exceaivaaente fragaentada que se coabina con medidas 

de control de precios al consuaidor final, para traducirse en 

una depreai6n e•agerada en el inareao de los productos. 

Laa eapreaaa aocialea que realizan tranaforaaci6n induatrial

confrontan , por au parte, probleaaa de caracterlsticas distin 

taa. En efecto, la producci6n de prendaa de vestir, calzado,

•ueblea, ali•ento• proceaadoa, etc., no encuentran aco•odo fA 

cil•ente en loa siate•a• viaiblea de di•tribuci6n J aua alteL 
nativas de venta se reducen a colocar Yolú•enea limitados de

producci6n entre detallistas o realizar ventas directas, en -
condiciones precarias, espor6dicaa o interaitentea, que normal 

•ente resultan loauficienteaente reauneradaa. La alternativa

que pudiera encontrarse en el Estado coao coaprador taabién -
eat6 condicionada a la calidad, cantidad J precio de los pro

ducto• de laa eapreaaa induatrialea del sector. 

EL MARCO JURIDICO. 

Co•o ae ha aeftalado anterioraente, el articulo 25 Constltuci.2. 

nal, reconoce la participaci6n activa del sector social en el 

desarrollo econ6aico nacional, iapone al !atado la reaponaab! 

lidad de apoyar e iapulsar a las eapreaaa de dicho sector J -

preacribe que la Ley eatablecer& loa •ecania•oa que faciliten 

la or1anizaci6n 1 la e•panai6n de la acti•idad econ6aica del

aector aocial. 
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Sin embargo, frente a esa avanzada concepci6n integral del -

sector social, las leyes federales todavía reaulan de manera

aislada ceda una de las formas asociativas de dicho sector, -

propiciando la dispersi6n de sus esfuerzos e inhibiendo la iE 

tearaci6n de sus actividades econ6micaa. 

En efecto, como reflejo de la dicotomía entre el ca•po y la -

ciudad, dentro del sistema jurídico mexicano es palpable la -

aeparaci6n entre las leyes aplicables al sector social rural-

1 las relativas al sector aocial cooperativo. 

Aai•iaao, cabe advertir que cada for•• jurídica del sector ·~ 
cial rural 1 sus reapecti•oa organis•oa de aeaundo 1 tercer -

arados, aon objeto de regulaci6n de una aaplia variedad de 1~ 

yea: Refor•a Agraria, Crfdito Rural, Fo•ento Agropecuario 1 -

Socied•de• de Solidaridad Social. 

Existen diveraaa leyes que, ade•'• de reaular actividades ec~ 
n6•icaa especificas, como la pesca, la •iner!a, la explota--

ci6n forestal, loa aervicioa turísticos y la conatrucci6n de

Yiviendas, establecen distintas •odalidadea para laa for••• .!. 

sociativas del sector social. 

La carencia de una concepci6n intearal del aector social en -

11 leaialaci6n federal, ha dado !usar • lo• •iauientea fen6•~ 

•o• J proble•aa que se citan en for•a ilustrativa: 

1) Eziate una clara desventaja reapecto de las sociedades 

•ercantilea, cuyo naci•iento no depende de un acto di~ 

crecional de las autoridadea, en tanto que laa cooperA 

t1v1a co•o las sociedades de solidaridad 1ocial deben

solicitar a una dependencia federal una autor1zac16n -

para funcionar. El respectivo procedi•iento ad•iniatrA 

tiYo auele poner en rieaao 1a·conatituci6n de tale• e,1. 
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presas. 

ii) La Ley General de crédito Rural considera como sujeto

de crédito a la empresa social, pero no regula esta fi 
gura~ 

iii) La Ley Federal de Reforma Agraria contempla las indus

trias rurales, pero no establece las formas juridícas

apropiadas para su creaci6n y operaci6n. Tampoco escl~ 

rece la condición jurídica de los trabajadores de ta-

les industrias, ni delimita sus derechos frente a los

ejidatarios, 

iv) Actualmente, se presenta le dificultad para articuler

el legitimo prop6sito de los campesinos de mejorar el

precio de los productos agr!~olas con la aspireci6n de 

los trabajadores de la ciudad pare asegurar el abasto
alimenticio a precios accesibles. Para integrar las OL 
ganiiaciones sindicales, los ejidatarios J los trabaj& 
dores asalariados, se podr!a utilizar la figura de la
asociaci6n en participaci6n, una cooperativa de consum~ 

una sociedad civil o una mercantil. Pero ninguna de e

sas figuras satisface cabalmente el objetivo plantead~ 

dado que la leglslaci6n del sector social no contempla 
la integraci6n de una empresa mixta obrero-campesina. 

v) Invadiendo el ámbito propio de la legislaci6n agraria

y de la ley Cooperativa, la Ley Federal de Pesca y su

Regla~ento, en relaci6n con la Ley General de Socieda

des Mercantiles, permiten la asociación en participa

ción entre ejidos, comunidades y cooperativas de pro-

ducci6n pesquera, esi como la adquisición por parte de 

estas cooperativas de participaciones sociales en otras 

personas morales. 

vi) En los Últimos años apareci6 le empresa de origen sin-
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dical como una nueva forma de organización del sector

social. Ante la falta de un ordenamiento jur!dico esp~ 

cífito, las organizaciones sindicales han adoptado las 

más disímiles formas jur!dicas para constituir empre-

ses, como son las asociaciones y sociedades civiles, -

las sociedades an6nimas y de responsabilidad limitada, 

las cooperativas de consumo, las tiendas sindicales y

los fideicomisos. Las leyes aplicables confieren a ca
da figura jurídica un diferente tratamiento organiza-

cional, administrativo y fiscal, que inhibe la integr~ 

ci6n y el desarrollo de las empresas sindicales. 

vii) El afán de tutelar y proteger tanto a los socios y a -

los trabajadores como a la autenticidad de las empre-

sas del sector social, ha dado lugar a une intervención 

estatal que ha puesto mayor 6nfasis en el registro y -
la vigilancia que en el fomento de dichas empresas.Por 

ello, en muchos casos, en vez de alentar se ha inhibi

do la iniciativa empresarial de los trabajadores. 

viii) Por lo que se refiere al marco institucional para la -

promoci6n y fomento del sector social rural, cabe señA 

lar que el Estado ha establecido diversas dependencias 
y entidades que atienden, en forma por demAs desartic~ 

lada, los requerimientos de dichas empresas relativos

ª insumos para la producci6n, obras de infraestructura 
agropecuaria, créditos, geguros, canales de comercial.!_ 

zaci6n, asistencia técnica, capacitaci6n, etc. 

Lo antes expuesto lleva a considerar que en el aislaaiento,la 

dispersi6n y la supcrposici6n de las leyes relativas a las -

formas asociativas del sector social, se encuentra la causa -

de que se carezca de la normativtdad legal que permita y pro

picie la necesaria conjugac16n de esfuerzos y recursos entre

los ejidos y las comunidades, las cooperativas, las socieda--
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des de solidaridad social, las empresas sindicales y el sec-

tor público, a través de mecanismos y medios tales como: los

convenios de integraci6n econ6mica; las asociaciones en part! 

cipaci6n¡ la fusi6n de las empresas del mismo tipo¡ la libre

agrupeci6n de las distintas clases de empresas, independient~ 

mente del actual régimen de incorporaci6n obligatoria de las

empresas a sus organismos de segundo y tercer grados¡ la con~ 

tituci6n de nuevas sociedades del sector social, en cuyo cap! 

tal social puedan participar indistintamente las distintas -

formas asociativas del propio sector, las entidades paraesta

tales, etc. 

Desde otra perspectiva, cabe advertir que la participación de 

los Gobiernos de los Estados en la regulaci6n, registro, vig! 

lancia, promoci6n y fomento de las empresas del sector socia~ 

ha sido auy limitada, excepción hecha de la intervenci6n que

tales Gobiernos tienen en el proceso de dotaci6n de tierras a 

los ejidos y en el de reconocimiento de derechos posesorios a 

las comunidades agrarias y de las acciones recientes llevadas 

a cabo en algunas entidades federativas. 

Por otra parte, no existe un organismo que represente al sec-

tor social en su conjunto, ni a nivel nacional, ni a nivel l~ 

cal. Esta desintegraci6n provoca que la participaci6n en las

distintas instancias de planeación del desarrollo, por cada -

organizaci6n representativa de cada especie de empresas del -

sector social, sea asistemAtica y necesariamente refleje una

visión fragmentaria del sector. 



CAPITULO TERCERO 

III. DESARROLLO HISTORICO DEL COOPERATIVISMO NACIONAL 
Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA. 

3.1 HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO. 

Desde antes de la llegada de los españoles en Am~rica, el Im

perio de An6huac tenia una estructura econ6mica, política y -

religiosa basada en la cooperaci6n 1 que facilitaba la organi

zaci6n social para el trabajo en condiciones muy semejantes a 

lo que postulaban los iniciadores del cooperativismo univer-

sal. 

Es el caso del Calpulli, las Cajas de Co•unidades Ind{genas,

los P6sitos, las alh6ndigas y los Greaios de Artesanos. 

EPOCA COLONIAL. 
a) El Calpulli. 

La organizaci6n de los habitantes prehisp6nicos estaba const!. 

tu{da en co•unidades, aediante la tenencia de la tierra. La -

aayor cantidad de tierras pertenecían al rey, los nobles, la

clase •ilitar y la clase sacerdotal y otra e1tensi6n estaba -

destinada a las comunidades llamadas Calpullalli o tambi~n -

Calpulli, o sea tierra de los barrios. 

La co•unidad era precedida por un consejo de ancianos que en

cabezaba el pariente de •ayor edad. El consejo llevaba el re

gistro de sus mie•bros, distribuía las tierras laborables en

tre los co•ponentes de la comunidad, ordenaba el trabajo en -

común y distribuía los productos obtenidos mediante el traba

jo, una parte se destinaba para el tributo de rey y el reato

para satisfacer las necesidades del trabajador y sus fa•ilia& 

Cada faMilia poseía las tierras en calidad de usufructo, no -
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tenia f~cultades para enajenarlo, pero si lo podían transmi-

tir en for•a hereditaria. Las tierras abandonadas o que perm~ 

nec!.an ociosas, el consejo las recogía y les daba posesión in

mediata a la formación de nuevas familias. La tenencia de ls

tierra estaba condicionada al bien social¡ en cuanto a la irri 

gaci6n, eobellecimiento y defensa era co=unal. El Colpullipor 

su organizaci6n social y su funcionamiento se asemejaba a las 

actividades del cooperativismo moderno.(65) 

b) Las Cajas de Coaunidades Indigenas. 

Despuhs de la toma de Tenochtitlán, principió la organizaci6n 

civil de la ciudad u semejanza de la metrópoli y se introdujo 

una nueva forma de posesión: la propiedad privada. Las mejo-

res tierras de los indigenas fueron repartidas entre los sol

dados vencedores, formándose con ello la gran propiedad indi

vidual de los españoles. 

Por otro lado las Leyes de las Indias, trataron de conservar

y de proteger los intereses y la organización de los indios; 

dispusi~ron la creación de las tierras de las comunidades in

dígenas y especialmente autorizaron la existencia de lo que -

denominaron República de Indios, las cuales funcionaban con -

sus propias autoridades e instituciones sin dejar de recono-

cer al Rey de España. 

Funcionaban como un sistema primitivo de cooperativismo las -

que estaban reglamentadas en la Recopilaci6n de las Leyes de

lndias en la Ley II, Titulo III, Libro IV que decía lo siguie~ 

te: 

"En las Cajas de Comunidades han de entrar todos los bienes -

(65) Vazquez Torres, Moises, El Cooperativia•o en H~xico, Re
vista IEPES, Cooperativis•o, Héxico, 1978-1979, p. 33. 
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que el cuerpo y colección de indios de cada pueblo tuviere.

para que de ah! se gaste lo preciso en beneficio común de t& 

dos y se atienda a su conservaci6n y aumento y todo lo dem6s 

que convenga, distribuyhndolo por libranzas, buena cuenta y
raz6n y asimismo las escrituras y recibos por donde consta

se de su capital efectivo". 

El cuidado y la administraci6n de las Co~unidades Indigenas

estaba a cargo de oficiales reales y de las autoridades de -

los caciques indigenas. 

Sin duda que los caracteres cooperativos de las Cajas eran -

bien claros: estaban organizados en beneficio de los natura
les y funcionaba como una Institución de ahorro, previsi6n y 

pr~stamo. Desgraciadamente con el transcurso del tiempo los 

administradores cometieron grandes abusos, de modo que los -
indigenas no recibían ningún provecho. (66) 

c) Los Pósitos. 

Los Pósitos se fundaron con fines de caridad, para ayudar a

loa indígenas. Posteriormente evolucionaron hasta convertir

se en almacenes en donde loa agricultores depositaban sus es 
sechas con el fin de prevenir de los periodos de escacea,con 

el tiempo se transformaron en cajas de ahorro y ref acciona-

rios 1 que auxiliaban poderosamente a los labradores pobres y 

contribuían eficazmente a la producci6n agr!cola y ganadera. 

El objeto principal del Pósito era proporcionar semilla a los 

labradores pobres, los que deberían devolverla en el tie~po

estipulado •As el uno por ciento de lo prestado. 

(66) Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Toeo 
Primero, Quinta Edición, Hadrid, Editor Boix, 1841. 
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Uno de loa beneficios logrados por los P6sitos fue la de e

vitar la carestía moderada de loa granos y regular los pre-

cios al funcionar como graneros coaunales, que provocaban los 

acaparadores que acostumbraban comprar las cosechas al reco

gerse para provocar la escasez con el alza de los precios. 

Hás tarde llegaron a funcionar coao cajas rurales de ahorro

J pr,stamo que facilitaban la adquisición o uso de aperos,m! 

quinas, plantas, abonos, animales reproductores y en general 

todos los elementos útiles para la agricultura y pequeOas in

dustrias del caapo. Loa fondos de los P6sitos llegaron en ªJ!. 

mento pero desaperecieron totalmente con la guerra de la In

dependencia. 

En la organizaci6n de los P6sitos encontramos fonAas concretas de coope

ra ti v isao en su aspecto rural. 

d) Las Alh6ndigas. 

Al igual que los Pbsitos, les Alh6ndigas fueron institucio-

nes que funcionaron como graneros, ya que éstos se estable-

cieron en las ciudades. Fundamentalmente tenían como finali

dad la de eliminar a los acaparadores y llevar directemente

la producci6n e manos del consumidor. 

La especulaci6n en la Nueva España estaba rigidamente contr~ 

lada y muchas veces estaba prohibida, ya que los acaparado-

res se aprovechaban de situaciones criticas y ocultaban los

granoa para provocar la escasez y posterior~ente lo reven:lian 

a precioa excesivamente elevados. 

Las Alh6ndigas aparte de eliminar a los interoediarios, ser

vían taabi6n para regular los precios. De este modo se diBP.!!. 

ao que todos los agricultores y loa arrieros deberían depos1 

ter obli1atoriamente sus cosechas en las Alh6ndigas estable-
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cidas; dándoles a caabio un·comprobante en que se hiciera 

constar su procedencia el preeio que se estipulaba. 

Estas instituciones se les considera como el antecedente de

las cooperativas de distribuci6n que actualmente conocemos. 
(67) 

e) Los Gremios de Artesanos. 

Una vez que fueron soaetidos los indigenas 7 pasados algunos 

años de la colonización española, se dio lugar a la emigra-
ci6n de los pobladores de diversas ocupaciones provenientes

de Espafia. entre ellos soldados, co•erciantes, aventureros,

elérigos y nu•erosos artesanos de diversos oficios; r se co~ 
sider6 necesario ordenar las actividades de éstos, en dispo

siciones deno•inadas "Ordenanzas de los Greaios", en la man~ 

rs C090 estaban expedidos en España. 

Las Ordenanzas de Gremios eran expedidas por el Cabildo de -

Ciudad de México y estaban confirmadas por el Virrey. 

Los Gremios de la Hueva España, eran exactamente igual que -

en Europa, estaban organizados en Cofrad!as de un •isao ofi
cio. Cada Cofradla tenia UD Santo Patrono; la agrupaci6n de

todos ellos integraba una corporaci6n, 1 cada corporaci6n e.!_ 
taba sujeta a una Ordenanza. 

Las Ordenanzas de los Gremios estaba elaborada en forma minJ! 

ciosa en cuanto a la adainiatraci6n. la parte t6cnica, as! -

coao laa personas que lo integraban : compuesto por loa SIJren 

dices. oficialea, •aestroa, alcaldes, aayordoeoa 1 loa vend~ 
dores e inspectores. e.a.da uno de ellos tenia derec~oa 1 obli

gaciones eapec!íicae. el centro de trabajo era el taller, en 

el que •e encontraba la ceaa del aaestro, en donde aprendÉes 

1 oficialee participaban de una vida faailiar, el aaestro e-
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ra el jefe, 

En esa organización gremial se distinguiéron ciertas Ordenan 

zas como la de sombreros, zapatos y otras de diversas artes, 

y oficios alcanzando su plenitud y su prosperidad econ6mica

y prestigio en todas las poblaciones en donde se habían des~ 

rrollado. 

En España lo mismo que en Francia y en otros países de Europa; 

no faltaron los ataques a las corporaciones por considerar -

que li•itaban la libertad de los artesanos a trabajar en la

que mejor les conviniera. 

Las ideas y opiniones de loa políticos y economistas dieron

lugar a que se expidiera en Eapaffa a partir de 1760, varias

Céduias reales que liaitaban la organizaci6n de los artesa-

nos. (68) 

Posteriormente le Revoluci6n Francesa de 1789, declar6 los -

derechos universales del hombre, de libertad, igualdad y fra

ternidad; y concedi6 a todos los ciudadanos, libertad para~ 

jercer cualquier oficio sin necesidad de pertenecer a ningu
na agrupaci6n. (69) 

(67) Rojas Caria, Rosendo, "Tratado de Cooperativismo", Edi~ 
Fondo de Cultura Econ6mica, H6xico, 1982, pp. 54 y 55. 

(68) Cruz, Santiago, "Las Artes J los Gremios en Hueva Espa
i\a", Edit. Jua, S.A., Khi:ico, 1960, pp. 10, 11 y de la 
27 a la 39. 

(69) Trueba Urbina, Alberto, "Nuevo Derecho Internacional S.!!, 
cial 11

, Edit., Porr6a, H'xico, 1979. 
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Años despu~s en la sesi6n de 8 de junio de 1813, las Cortes

de Cediz, concedi6 a todos los españoles y extranjeros del -

reino, que podrían dedicarse libremente a las artes y oficios 

de cualquier naturaleza sin necesidad de licencia para ingr~ 

sar a un gremio. 

Tal disposici6n tuvo repercusi6n no solamente en España, si

no principalmente en Héxico. Como consecuencia de estos acon 

tecimientos, las agrupaciones gremiales fueron suprimidas de 

una manera oficial. Sin embargo tuvieron que transcurrir mu

chos años para que desapareciera una organizaci6n que tanta

importancia había tenido; más adelante habrían de tranafor-

marse, (70) 

Por otro lado mediante la introducci6n de los articulas ex-

tranjeros y el desplazamiento de los productos artesanales -

se torn6 m&s dificil la situaci6n de los artesanos que se vi~ 

ron obligados a insresar como jornaleros en los obrajes. 

Los dueños de los obrajes sin freno alsuno explotaban aiaer~ 

blemente a los trabajadores, de los cuales aujeres y niftos -

les hacían trabajar de doce a catorce horas, sin ninsún d{a

de descanso, prácticamente estaban como esclavos, en la cual 

tenianque vivir en el interior de la obra a fin de que rin-

dieran m6s el trabajo. 

Si la situaci6n era dificil para los jornaleros, los trabaj~ 

dores del campo eran verdaderos esclavos del terrateniente. 

Por otro lado la iglesia era propietaria de muchos bienes de 

consideración, entre los cuales tenia propiedades de las co-

(70) Remoline Roqueni, Felipe, Constituci6n de Cadiz, Docu-
••ntoa 3 P.R.I., H6xico, 1812, pp. 1 a la 44. 
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fradias, conventos, hospitales, colegios, edificios y terre

nos. 

Hidalgo, recogiendo algunos conceptos de la tradici6n prehi.!!,. 

p&nica y conmovido por la miseria y la explotaci6n de los n~ 

turale..s, se dedic6 a enseñarles varios oficios, entre ellos, 

fund6 factorias de loza, ladrillo y otros productos, igual-

mente se dedic6 al cultivo del gusano de seda, en el cual los 

organiz6 en forma cooperativa en cuanto a su contenido, las

utilidades fueron distribuidas en forma proporcional entre -

los participantes de las diversas actividades. (71) 

Con la natural facilidad que tenían los naturales para apre~ 

der, pronto se ejercitaron y conocieron estos y otros ofi--

cios traidos de los artesanos españoles. 

HEXICO INDEPENDIENTE. 

La Conetituci6n de 1824, no incorpor6 disposiciones para con~ 

tituir organizaciones, y por lo tanto el r~gimen cooperati

vo f el de asociaci6n no tuvieron posibilidad de estructura

ci6n. Es hasta 1843 cuando loa artesanos, reunidos en sus d.!. 

ferentes esferas de actividad, equivalente a los antiguos gr~ 

mios coloniales, se unieron con el objeto de reagrupar a to

dos los gre•ios dispersos, constituyhndose en dos tipos: de

oficios y especialidades, que unidos formaban las llamadas -

"juntas menores", con cierta similitud con las antiguas cor

poraciones, tendientes a satisfacer una conjunta defensa co~ 

tra las manufacturas extranjeras, que paulatinamente iban a

propiándose del coaercio de la República; asimismo las jun

tas pugnaron por la defensa de los intereses comunes, coady~ 

(71) Rojas Corle, Roaendo, 11Tratado de Cooperativia•o HextcA 
no", op. cit., PP• 54 y 55. 
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vando al incremento y perfeccionamiento de manufactureras n~ 

cionales. 

Y en esa búsqueda de mejorar calidades e incremento de pro-

ducción, nacieron las escuelas para sus propios miembros,do.!'!. 

de se impartían cursos elementales de artes y oficios, ten-

dientes a elevar el ni~el de vida de los artesanos, r de sus 
manufactureras. 

Al propio tiempo se crearon instituciones de beneficencia Pl!. 

ra la proteccibn de sus agremiados y procedieron a estipular 

las bases constitutivas, el dictado de sus estatutos recto-

rea y la promulgación de los reslamentos conducentes para su 

funcionamiento, encontrando gran acogida entre los diversos

artesanos. 

Más adelante proliferan las juntas de Beneficencia y Cajas -

de Ahorros, correspondientes a la Sociedad Mercantil y de S~ 

guridad de le Caja de Ahorros de Orizaba, constituida el 30-

de noviembre de 1839, por ser la primera instituci6n de fra~ 
es naturaleza cooperativa, funcionando como banco, montep!o, 

y caja de ahorro para evitar la usura y otorgar servicios de 

Beneficencia Pública, cuyo ejemplo sirvi6 para que en diver

sas partes de la República se crearan otras mAs con similares 
caracter!sticas. 

EPOCA DE LA REFORMA. 

La Constitución de 1857, al incorporar el articulo 9o. del -

derecho de asociación, permitid fortalecer la estructura jur.!. 

dica del cooperativi&110 e impuls6 la integraci6n de socieda-

dea mutualistas que hablan empezado a cobrar for•a en 1853--

1854, en lo• albores de la Revoluci6n de Ayutla. 
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El mutualismo, tendiente a integrar fondos de asistencia pe

ra beneficio de sus asociados, en casos de enfermedad, nece

sidades graves y defunci6n, contenía tan pleno sentir solidA 

ria, que pronto logr6 penetrar en le conciencia de los gre-

mios, quienes vieron en esta figura jur!dca una posibilidad

de aseguramiento en sus necesidades y soluci6n a problemas -

de afectaci6n personal. 

Más no obstante ese creciente éxito de mutualismo y preciSA 

•ente en base a esa inquietud despertada.las fallas incrustA 

das en su sistema de conf ormaci6n provocadas pricipalmente -

por su rápido establecimiento e impropia preparaci6n de sus

conductores, produjeron una desorganizaci6n interna y propi

ciaron abusos entre numerosos socios que se fingían enfermos 

para disfrutar de ~e cuotas de incapacidad y entre otros ca

sos por la tardla asistencia a quienes verdaderamente reque

rían atenci6n; J por 6ltiao, una demostrada ineficacia deri

vado de la mala administraci6n, o sea, que aquella estructu

ra autualista, nacida de un sentimiento de solidaridad, fue

decayendo tan r&pidaaente como habla surgido, en tanto los -

verdaderos lideres coaprend!an la necesidad de canalizar los 

esfuerzos hacia la transformaci6n de las mutualidades en in~ 

tituciones esencialmente cooperativas; toda vez que entre -

loa dirigente existía ya un pleno conocimiento del movimien

to cooperativo internacional que habla cobrado ~xito en diveL 

sos paises. Fundados enun criterio, ciertos mutualistas deci 

dieron transfor•arse y principiaron a crear el Fondo Cooper~ 

tivo, a la vez que se gestaba el movimiento de organizaci6n

obrera. 

El 1871, bajo los auspicios del Presidente Licenciado Don B~ 

nito Ju,rez, se inici6 el proceso de unificaci6n de todas -

laa sociedades autualiatas de artesanos para integrar un fren 

te 6nico de trabajadores para cuyo objeto se expidi6 la con-
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vocatoria de rigor, nombrándose la directiva provisional y -

se formularon los estatutos que habrían de regir los desti-

nos del Gran Circulo de Héxico, con el lema de "Libertad, I

gualdad y Justicia''. 

En el mismo proceso electoral la fuerza unida de los trabaj~ 

dores logr6 el triunfo de un cooperativista denominado como

regidor del ayuntamiento de la Ciudad de México, con lo cual 

el gran circulo cobr6 mayor importancia al considerarse fun

damental en los comicios el voto de obreros y artesanos en -

toda la nación, unidos en un mismo fin, otorgar al moviaien

to cooperativo el impulso decisivo. 

La literatura que babia llegado a México desde 1868, sobre -

cooperativisco fue fundamento esencial para el desarrollo de 

la idea entre trabajadores y artesanos, quienes a trav~s de

la prensa y ciclos de plAticas, conferencias y debates p6bl.l 

coa, principiaron a difundir las bondades que el cooperati-

vismo había ofrecido en otras latitudes. Arraigando el crit_!t 

rio entre los trabajadores, se integró en 1876 la priaera -
cooperativa de consumo denominada Colonia Obrera de Buenavis

ta en los albores del Porf iriato. 

EL PORFIRIATO. 

Al ascender a la Presidencia de la República Porfirio Diaz,

principiaron las dificultades del Circulo y los cooperativi~ 

tas, toda vez la enemistad política de Diaz con Lerdo de Te

jada, a quien hablan apoyado los trabajadores y artesanos. -
H6s no obstante ello y el descontento existente por el enfren 

taaiento con el gobierno y con franco deseo de superar las -

divisiones dentro del circulo de obreros, se intento su ubi

caci6n en 1879, estableci~ndose nuevas bases y atribuciones -



139 

para el Consreso de Obreros,mAs sus logros fueron reducidos -

por las presiones gubernamentales. 

Ya para 1884, ante el enfrentamiento decidido entre los tra

bajadores con el que ya apuntaba ser dictador, principi6 el -

decaimiento del movimiento, aunque sus lideres pugnaban por

rehacerse. Para lograr la reunificaci6n se presentaron pro-

yectos sobre un C6digo Obrero, la creaci6n del Banco Nacio-

nal Obrero, la Caja Aviadora, y aún la posibilidad de const! 

tuir la RepGblica obrera. 

La pertinaz lucho continu6 y se instalaron las primeras Col~ 

nias Cooperativas en el Distrito Federal y en algunas entid~ 

des de la República, como la de Tenancingo, creada con obje

to de resolver una huelga perdida por los trabajadores de u

na fábrica de hilados que había dejado a los trabajadores -

sin empleo. 

Las facultades extraordinarias por el Congreso a Porfirio -

Díaz en 1887, para reformar el C~digo de Comercio, derivaron 

en la expedici6n de un nuevo Código de quince de septiembre

de 1889, en el que se incluyó a las cooperativas para legali 

zar el sistema existente, incorporados en la fracción V del

art!culo 80 relativo a las sociedades mercantiles. 

El capítulo VII dedicado o los sociedades cooperativas en sus 

artículos del 238 al 259, contiene una similitud definitiva

con las sociedades anónimas, reducidas a actividades mercan

tiles y despejada del carácter social, cultural, de defensa

común y demás características del sistema cooperativo intrtn 

seco. Así durante el Porfiriato, en tanto estuvo vigente es

ta legislaci6n fue nugatorio el sistema legalizado de lasc02, 

perativas, y s6lo fue útil para desnaturalizarlo de su obje

to. 
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Hás las cooperativas continuaron su lucha y en base a ese C~ 

digo superando las presiones del poder público, establecié-

ron sociedades cooperativas de consumo aún sabiendo de su COL 

ta te~poralidad por las continuadas clausuras de D!az. sien

do la Sociedad Mexicana de Consumo, fundada en 1890 y otra -

similar, organizada en Tampico, en 1900, las únicas que tu-

viéron un mejor destino. 

Aunada a ello con esfuerzos dignos de encomio, se crearon al. 

gunas cooperativas de construcci6n de casas, fundamentada en 

los estatutos promulgados al efecto, y·as! nacieron la ·Pro-

tectora y la Compañia de Ahorros e Inversiones que perdure-

ron hasta 1910. 

LA REVOLUCI05. 

Cuan¿o Madero levanta la bandera de la libertad contra la -

dictadura, 16gico es que todos aquellos trabajadores y arte

sanos, campesinos y obreros se sumaron al movimiento en que

veian la salvaci6n de su causa, y durante la etapa bálica de 

la Revolución cerraron filas y por igual Madero y Zapata, CA 

rranza y Obregón contaron con el apoyo decidido de trabajad~ 

res y campesinos. 

Al t~rmino de la contienda convocada por el Constituyente de 

Quer~taro, los cooperativistas estuvi~ron representados, y -

su causa se viÓ satisfecha al incorporarse en la Constitu--

ción los artículos 28 y fracción XXX del 123, preceptos que

otorgan a las sociedades cooperativas el fundamento jurídico 

que permitia el pleno ejercicio de su funcionamiento al ampl!.. 

ro de la Ley fundamental. 

Mo podeaos olvidar que desde el ao•ento en que despertó la -

conciencia c{vica del aexicano en 1910, se habian formado --
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dos asociaciones de importancia vital para el movimiento; El 

Centro Hutuo Cooperativo y posteriormente la Casa del Obrero 

Mundial, pero es necesario constatar que la destrucción del

movimiento cooperativo durante el Porfiriato había sido tal, 

que los cooperativistas se veían indefectiblemente unidos a

los obreros, sin poderse significar como grupo separado, pe

ro paulatinamente se agruparon a los sindicatos de trabajad~ 

res y apoyaron la formaci6n de cooperativas de producción y

de consumo. 

Venustiano Carranza, recogi6 las inquietudes de los cooper~ 

tivistas y apoy6 el •ovimiento propiciando la formaci6n de -

•uchas cooperativas, entre ellas la constituci6n de la Soci~ 

dad Nacional de Consumo, cuyo ejercicio manifestó áxito tan

creciente, que provoc6 la for•aci6n de una cadena de 20 tie~ 

das en la Ciudad de H~xico, a fin de evitar que la producci6n 

agrícola fuáse a menos de intermediarios y acaparadores.(72) 

Ya en ebullición el sistema cooperativo y penetrando en la -

conciencia de los sectores medios de la poblaci6n, numerosos 

grupos de estudiantes, respaldaron en base a la constitución 

pro•ulgada, la creaci6n del Partido Cooperativista Nacional, 

generada en la propia Escuela de Jurisprudencia, en cuyo se

no se encontraban por igual obreros textiles, tranviarios, -

choferes, estudiantes, intelectuales 1 artistas. 

Coaligada por el Partido Laborista Mexicano, el Agrarista,el 

Socialista del Sureste, se for•aron la Confederación Nacio-

nal Revolucionaria, alcanzando la aayoría en la C4mara de O~ 

putadas, y alcanzando la elección respectiva le Comisi6n PeL 

•anente del Congreso. 

Su pri•era actividad co•o partido político fue la elecci6n -

de •ie•bros del Congreso y del Ayuntamiento de la Ciudad de-
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H~xico, y lleg6 a adquirir verdadera fuerza politice, cuando 

pudo influir decisivamente en los nombramientos de Magistra

dos y Jueces para el Distrito Federal; ~xito que permiti6 su 

fortalecimiento impulsándoles a participar en las elecciones 

de Presidente de la República en apoyo al General Alvaro 0-

bregón, como candidato independiente a quien llevaron a la -

Presidencia de la República en 1920, logrando a la vez, in-

corporar a sesenta diputados federales y cinco gobernadores, 

salidos de sus filas,(73) 

El 6xito del partido cooperativista, se vi6 reflejado en el

arraigo de la conciencia colectiva nacional, y consecuente-

mente el surgimiento de un régimen cooperativo de gran enve.r. 

eadura. 

As{ el 21 de junio de 1921, el partido eaiti6 un •anifiesto

que le gan6 nuevos adeptos entre diversos grupos de la pobl~ 

ci6n de la República, tanto por las tendencias avanzadas de

su contenido, como por el hecho de laborar una nueva doctri

na cooperativa, denominada Plataforma Nacional. 

En base a ello ese mismo año el Partido instaló la Acade•ia

de Estudios Políticos y Sociales, integrada por diversos gr~ 

pos de estudios históricos, filosóficos, sociales, político' 

econ6•icos, de legislación y jurisprudencia, estadísticos, ~ 

ducacionales, literarios y artísticos, J el grupo organiza-

dar de la Universidad Popular, cuyo órgano oficial lla•aron

corporación. 

(72) Rojas Caria, Rosendo, op. cit., pp. 48, 83, 91, 97, 14~ 
174, 186, 205, 259, 268 y 296. 

(73) Moreno Diaz, Daniel, Loa Partidos Politicoa del M6xico
ConteaporAneo, Edit. A•érica, México, 1973, PP• 81 • l• 
85. 
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Destacados políticos, escritores, intelectuales y juristas,

formaron los grupos de estudio y la importancia de esta int~ 

graci6n, hasta antes nunca vista, condujo al Partido Cooper~ 

tivista a tener la aplastante mayoría de 120 diputados, con

siderable el n6mero de senadores y varios gobernadores de los 

estados, independienteaente de haber ganado las elecciones -

en casi todos los ayuntamientos. 

En esta etapa de oro del cooperativismo nacional se sucedie

ron una serie de iniciativas en las cámaras, destacándose lo 

relativo a instituir el primer Banco Cooperativo Rural, la -

aplicaci6n del artículo 27 Constitucional en cuanto al frac

cionamiento de los latifundios y dotaci6n de tierras a los -

pueblos, la Ley de Cooperaci6n Agrícola fundándose a la vez, 

la Confederaci6n Cooperativa del Trabajo y numerosas cooper~ 

tivas de crédito, educaci6n y de•&s. 

Quizá el desmedido ~xito del Partido Cooperativo precipit6 -

su calda, porque provocaron un enfrentamiento con el General 

Alvaro Obreg6n 1 qui~n les había estimulado en toda su activi 

dad y decidieron apoyar la candidatura de Adolfo de la Huer

ta, en lugar del General Plutarco El{as Calles, hecho que 

pro•oc6 la revoluci6n de Huertistas que al ser derrotados -

precipit6 al partido hacia su ocaso. 

La falta de apoyo de los cooperativistas a Calles se reflej6 

en su desinterés en cuanto asumi6 la Presidencia, provocando 

su destrucc16n, m&s sin eabargo convencido Calles de que el

aisteaa cooperativo era benéfico al país, iapuls6 el movimie~ 

to 1 aunque le rest6 fuerza política present6 al Congreso de 

la Uni6n una iniciativa de Ley de Cooperativas, aprobada en

dicie•bre de 1926, co•o pri•era nor•a jurídica en su género. 

Ho obstante laa críticas suscitadas es necesario reconocer -
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que fue el primer intento serio de legislar sobre une mate-

ria tan controvertlda. 

Como quiera que fuere, el movimiento cooperativo nacional r~ 

cobr6 su prestigio y en 1929, se cre6 la Escuela de Coopera

tivismo de corta duraci6n, pu~s en 1932 la Secretaria de Ed~ 

caci6n Pública la clausur6. 

En 1930 se instituy6 el Departamento de Fomento Cooperativo

dependiente de la Secretaria de Economía Nacional, en tante

en el mismo año se cre6 la Direcci6n Nacional de Cooperati-

vismo de la Secretaria de Educaci6n Pública. 

El Presidente Abelardo L. Rodríguez, entusiasta cooperativi.!, 

ta procedi6 a organizar las empresas de transporte bajo el -

siste•a cooperativo, para cuyo efecto presentó iniciativas -

de reforma a la Ley General de V!as de Co•unicaci6n a fin de 

incorporarlos a ella. 

Por su parte en diversas Entidades de la República princ1pi6 

a legislarse sobre sociedades cooperativas, siendo Yucat&n -

la primera que proaulg6 la Ley de trece de octubre de 1932. 

El General L&zaro C&rdenas al ascender a la Presidencia de la 

República otorg6 al movimiento cooperativo definitivo impul

SQ, al proceder a elaborar f6rmulas pera su expansi6n e in-

cremento. 

Un segundo Congreso Cooperativo se reuni6 en la Ciudad de -

México en 1935, donde se acordaron, entre otros, solicitar

reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y la ere.!_ 

ci6n de la Liga Nacional de Sociedades Cooperativas, idea -

cristalizada en 1937 confor•ando filiales en todas las enti

dades de la Rep6blica, lo cual deriv6 en la creaci6n de la -
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Cofederaci6n Nacional Cooperativa de la República Mexicana. 

Con relaci6n a las reforaas a la Ley de Sociedades Cooperati

vas, el General Lázaro Cardenas, present6 una iniciativa qu~ 

sometida a debate 1 discuciones públicas permiti6 su depura

ci6n en diversos aspectos, para ser promulgada en 1938 1 con

un sentido más a•plio que la anterior, y cuyo Reglamento con 

teap16 aspectos no vistos con anterioridad. 

Seria prolija la relaci6n de las cooperativas en di\·ersas r.!_ 

mas en ese régimen y su éxito creciente, por igual en la in

dustria •olinera que de fabricantes de pan, artesanía o ar-

tes gr,ficas, pero a{ cabe resaltar que posterior•ente el m~ 

vi•iento cooperatiYo nacional fue decayendo en algunas ramas 

co•o el transporte, de consu•o y otras •ás de car&cter 6gro

pecuario, sin embargo otras m's han subsistido, inclusive se 

han incre•entadoy cada dfa van siendo •ejores.(74) 

(74) Rojas Coris, Roseado, op. cit., pp. 301 a la 310, 328· a 
329 y de ls 337 a la 342. 
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HISTORIA DEL SECTOR SOCIAL 

Las unidades que conforman a este sector no son nuevas crea

ciones jurídicas o ensayos de unidades de producción recien

inventadas, sino por el contrario, tienen una trayectoria -

significativa en la historia de la naci6n mexicana, desde T~ 

nochtitlán hasta nuestros días. En consecuencia, la promo-

ci6n del sector social no constituye una cuesti6n arbitraria 

y caprichosa, sino es una respuesta a requerimientos para el 

desarrollo nacional históricamente evidenciados. 

Para no caer en la repetici6n -porque ya se mencion6 al ini

cio de este capitulo- s61o se har6 alusi6n a los aspectos que 

más interesan para el desarrollo de la parte que corresponde 

a este punto. 

Las unidades agrícolas conun régimen de propiedad social y~ 

na organizaci6n social del trabajo, como ya se ha indicado,

han existido en ~&xico, desde la época precortesiana. Desde

entonces hasta nuestros días, se pueden distinguir los si--

guientes peri6dos de evoluci6n hist6rica del sector social -

en el ca•po: 

a) EPOCA PREHISPASICA. 

Si bien es hasta nuestros días cuando comienza a adquirir ·~ 

yor relevancia el t'r•ino sector social, el origen del •is•o 

se encuentra en las formas colectivas de propiedad y produc

ci6n del Iaperio Azteca. El Calpulli o tierra colectiva par

celada y el Altepetalli o tierra colectiva no parcelada eran 

unidades econ6•icas muy semejantes al ejido parcelario actual 

y a las co•unidades agrarias y al ejido colectivo de nuestros 

días. 
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b) COLONIA. 

Después de la conquista y con el desarrollo de la dominaci6n 

española, la poblaci6n indigena y sus tierras comunales dis

minuyeron significativamente, no obstante la relativa prote~ 

ci6n legal que la Corona brindaba a los indios y a sus tie--

rras. 

El reparto de tierras a los pueblos españoles que se funda-

han y a las reducciones indígenas que se establecían fue una 

disposici6n de Felipe 11 en .1573 en la cual se ordenaba que

dichos pueblos tuvieran un ejido de una legua de largo pare

el ganado, además de aguas, tierras, montes, entradas, sali

das y labranzas. (75) 

Obsérvese que el ejido en la sociedad colonial era propio de 

loa pueblos españoles y de las co•unidades indigenas. En COft 

secuencia la propiedad colectiva existía tanto para los esp~ 

ñoles como para los naturales, mientras la propiedad privada 

era derecho exclusivo de los peninsulares. 

Es !•portante aclarar que el ejido colonial difiere tanto del 

Calpulli y Altepetlalli aztecas como el ejido moderno encua~ 

to que el ejido colonial era un terreno com6n del pueblo que 

servia como patio de juego, terreno para trillar. paro esto~ 

cia del ganado y para reserva en caso de expansi6n de lo po

blaci6n, pero no era tierra de cultivo. Asimismo el ejido de 

la Nueva España diferia del ejido español en cuanto este tan 

s6lo era un terreno situado a la salida de los pueblos (de -

ahi su nombre "exitus"-ejido) que servía para resolver pro-

blemas de espacio en caso de expansi6n. 

(75) Le•us García, Raul, Derecho Agrar_io Mexicano, Edit., -
Limsa, H~xico, 1976, p. 147, 
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La doble táctica de la política agraria colonial produjo una 

estructura agraria polarizada: por una parte les encomiendas 

y haciendas de españoles que explotaban la fuerza de trabajo 

indígena a tra-és de diferentes mecanismos (encomienda, enca

sillamiento, concertación, esclavitud, peonaje, etc.) y con

centraban grandes extensiones de las mejores tierras, muchas 

de ellas habidas mediante el despojo de las tierras comuna-

les¡ por otra parte una masa de naturales dispersos en comu

nidades y reducciones indigenas que sobrevivían en parte en

la escasa tierra comunal y en parte con la venta de su trabA 
jo en las arandes haciendas. 

Así durante la colonia, el sector social agropecuario estuvo 

representado principalmente por las tierras de las comunida
des indigenas y muy secundariamente por los ejidos. Durente

este per16do de dominaci6n española el sector social de la A 
gricultura sostuvo s la mayoría de la poblaci6n de la Nueva

España y al igual que en nuestro siglo sirvi6 de fuente para 

la concertaci6n del ingreso, en cuanto que la producci6n de
las tierras comunales pagaban parte del trabajo que el pe6n

vendia al hacendado, al igual que en la actualidad el ejido

costea parte de la fuerza de trabajo que el jornalero vende

ª las grandes empresas agrlcolas. 

e) INDEPENDENCIA. 

A principios del siglo XIX la miseria de los indigenas, re-

sultado de la pol{tica a9raria colonial y de los abusos de -· 
los espaaoles 1 criollos, representaba una constante aaenaza 

de insurrecci6n. Para eviterlat la Corona, dispuso en aayo -

de 1810 un reparto m6s equitativo de las tierras y aguas. -
Tras tres aialos de ezplotsci6n los naturales prefirieron a

brazar la causa de ls independencia que ao•eterse a las dis

posiciones de un gobierno cura legitimidad habia perdido. 
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Los intereses de la poblaci6n indígena se manifestaron en el 

Primer Decreto Agrarista, proclamado por Hidalgo el 5 de di

ciembre de 1810. En tal decreto se exigía la restituci6n de

las tierras de las comunidades indígenas y el reparo de tie

rra entr~ los pueblos. Ante la rebeli6n indígena, las Cortes 

de C'diz dictaron orden en 1817 para que las tierras comuna

les se distribuyeran en propiedad privada entre los ind!ge-

nas que tuvi~ran derecho y de que se realizara el reparto de 

tierras excedentes. 

En el ideario político de Horelos se encuentran los princi-

pioa agraristas que posterior•ente inspiraron la reforma a-

graria de la Revoluci6n. Entre estas t~sis agraristas cabe -

•encionar las siguientes: 

i) Soberanía del Estado sobre su territorio¡ 

ii) Distribuci6n equitativa de la riqueza p6blica; 

iii) Restituci6n a los pueblos indígenas de sus tierras C.2, 

•una les; 

i_v) Supresi6n del latifundio y reparto de tierras entre -

los caapesinoa necesitados para liberarlos de la ser

viduebre feudal; 

v) Imposici6n al derecho de propiedad de una carácter de

funci6n social; 

vi) Autorizaci6n de la expropiaci6n de la propiedad priv~ 

da por •otivos de interés social y mediante indemnizl!, 

ci6n. 

Culainada la Guerra de Independencia las demandas agraristas 

de Hidalgo Morelos no se realizaron en cuanto que los que

cul•inaron la independencia eran aquellos que en un princi-

pio habían luchado contra los movi•ientos populares indepen

pendentiatas J que co•o ea de suponer, estaban en contra de

la• políticas asrarias y a favor de los terratenientes espa-
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ñoles, tales como la restituci6n de las tierras comunales, -

reparto de tierras excedentes, fraccionamiento del latifundio, 

etc. 

d) EL PORFIRIATO. 

Con la Revoluci6n de Tuxtepec, en 1876 y en inicio del largo 

gobierno del General Díaz se continúa la política latifundi.! 

ta vía leyes y decretos de colonización. La Ley de Coloniza

ci6n del 15 de diciembre de 1883 •andaba deslindar, •edir y
fraccionar terrenos baldíos o nacion·ates para colonizarlos de 

tal manera que las adjudicaciones por persona, nacional o eA 
tranjera no excedieran de 2,500 has. Posteriores circulares y 
regla•entos apuntalaban e incrementaban esta política de co

lonizaci6n a favor del latifundis•o, os! el decreto del 18 -

de dicie•bre de 1893 supri•e Is limitación de 2,500 Has. por 

persona, dejando abierta la extcnsi6n del terreno que se po

día adjudicar por persona. 

El resultado de la politice de colonizaci6n durante el Porf.!. 

riato fue que en 1910 babia 830 hacendodos que poselan el --

97% de la tierra y 410,345 agricultores, entre loa que se -

contaban los pocos comuneros que hab{an subsistido que te--

n!an el 3% restante. Al lado de estos existian 3'123,975 JoL 

naleros que representaban el 96.9% de los jefes de familia -
rural que no poseían tierras (76) y sobrevivían con los det~ 

riorados salarios que de 1876 a 1910 se habían reducido en -

thrminos reales en un 57%. (77) 

La pauperizaci6n del campesinado y el obrero, el desempleo -
agrícola e industrial agudizado por la expulsi6n de 50,000 -

braceros en 1907, la concentracihn del poder pol!tco 1 au ·~ 

(76) Reyes Osorio, Ser1io, 

{77) James O. Cockoft, Recursos Intelectuales de la Revolu-
ci6n Hexicana, Edit., Sislo XXI, p. 47. 
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aencia de movilidad se conjuntaron para la irrupción violen

ta de las •asas populares en 1910. 

e) REVOLUCIOM. 

En cuanto las bases de los distintos movimientos armados de-

1910, eran fundamentalaente campesina, las demandas agraris

tas se manifestaron en los planea de los caudillos revoluci~ 

narios con diferentes aatices. Los tres planes m6s importan
tea fu,ron el de San Luis, el de Ayala y el de Guadalupe. 

En el Plan de San Luis firmado por Madero el 5 de octubre de 

1910, ex11la la restituci6n de las tierras a sus antiguos 

propietarios con el pago a cargo de los invasores de la in-

deanizaci6n por los perjuicios sufridos. Los sujetos de der~ 

cho agrario eran ánica•ente los sujetos individuales. 

El 28 de noviembre de 1911 E•iliano Zapata, proclama el Plan 

de Ayala como consecuencia de las divergencias con Hadero, -

disponiendo la ocupación inmediata de los terrenos por los -

pueblos, reconociendo como sujetos de derecho agrario a los
puebloa, a las agrupaciones indígenas y a los pequeños pro-

pietarioa. El patriaonio de los sujetos colectivos serian -
las tierras, montes y aguas con los que se formarían ejidos, 

colonias y fundos legales. 

Si bien el Plan de Ayala rescata el nombre de ejido, éste no 

ae define con claridad.No es sino hasta 1912 cuando la Comi

si6n Agraria Ejecutiva se preocupa por dar una definici6n a

este t6r•ino, condider6ndola co•o un conjunto de tierras de

propiedad co•unal y determinando que la soluci6n al problema 

agrario deberla efectuarae por vía de la reconstituci6n de ~ 

jidoa de loa puebloa, ea! a raíz de los •oviaientos agraris

taa, la palabra ejido empezaba a asociarse a la tierra de --
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cultivo eo~unal. 

La Comisi6n Agraria Ejecutiva confundi6 la tierra ejidal con 

la comunal. confusión que fue resuelta por los trabajos de -

revisi6n de la Constituci6n del 57 por la C6mara de Diputa-

dos. entre los que destacaban Juan Senabia qui6n propuso li
mitar el término ejido para la organizaci6n agraria de los -

pueblos y el thrnino comunidad para el de las agrupaciones -

indígenas. 

El 3 de dicie~bre de 1912 Luis Cabrera propuso un Proyecto -

de Ley declarando de utilidad pública nacional la reconstit~ 

ci6n y dotación de ejidos para los pueblos que lo necesita-

sen. Considerando que el patriminio ejidal es inallanable r
estarla constituido por tierras de cultivo, lugar para habi

taci6n, agua, montes y pastos. En cuanto la personalidad ju

rídica de los pueblos no reconoce la propiedad del ejido si

no posesi6n y usufructo comunal, peraaneciendo la propiedad

en manos del Estado, hasta no haber reforma constitucional. 

Venustiano Carranza en su decreto del 6 de enero de 1915. -
promulgado para cuaplir con las ediciones del Plan de Guada
lupe, se apeg6 er.teraaente al proyecto de Luis Cabrera. 

Ho obstante que la recon9tituci6n f obtenc16n de ejidos era

la Yia que la aaror!a de los jefea e intelectuales de la Re

voluci6n conaideraban como la •6s apropiada para resolver el 

problema agrario, en la Constituci6n de 1917 se elude el t'L 
mino, quizA porque a pesar de los intentos de definir el co~ 

cepto de ejido aún no era claro~ 

En lugar de referirse al ejido el articulo 27 Conatituciona~ 

alude a 11 co•unidad, reconociendo su cap1cidad jurídica pa

ra ser propietaria y disfrutar en coaún de laa tierras.aguas 
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J dem6s bienes que constituyen el patrimonio de la c~munida~ 

Ea i•portante resaltar el hecho de que en este Articulo Con,!. 

titucional se establecen loa principios jurídicos para el r! 

al•en •ixto de propiedad vigente en nuestros d!as: la públi

ca, la privada J la de lae coaunidadea que podemos caracteri

zarla coao social. 

Reconocida conatitucionalaente la propiedad social en gene-

ral y esplícitaaente la foraa coaunal de dicha propiedad, -

faltaba reconocer y legislar aobre la f oraa ejidal de la pr~ 

piedad social rural. Tal leglalaci6n resultaba ur1ente en -

cuanto dicha organlzaci6n era una deaanda de las masas camp~ 

ainaa que hablan participado en la Revoluci6n. Alvaro Obre--

16n, a peaar de au intenci6n de redistribuir la tierra bajo
el rfai•en de pequefta propiedad, tuvo que inclinarae por la
reconatituci6n J dotación de ejidos, As{ en 1920 ae promulga 

la Ley de Ejidoa, en la que se siate•atizan diferentes disp~ 

sicionea asrarias anteriores J se define al ejido co•o la -

tierra dotada a loa puebloa J •e establece que dicha doteci6n 

debe aer •uficiente para que cada •ie•bro obtensa un insreso 
equi•alente al doble de los jornalea vigentes. Aaiaisao, se

estipulaban los tráaitea de dotación que resultaron hartos -

coaplicadoa4 

A partir de entonces, la política ejidal se convirtió en la

y{a principal de la reforaa agraria. Durante la d~cada de los 

20'• •e sucedieron varia• disposiciones lesalea, afinando d~ 
talle• y haciendo opcional lo Ley de Ejido de 1920, Asi, du

rante e1ta d~cada se conaolid6 el aparato juridico para apo

yar el desarrollo del ejido, coao la principal unidad del -

sector •ocial en el caapo. Faltaba que dicho aparato jurídi

co fuera apro•echado por el sobierno para realizar un efect~ 
•o reporto ajidal, lo cual correepondi6 al 1obierno de CArd~ 
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nas. 

En términos generales, durante el peri6do de la Revoluci6n -

puede observarse la evoluci6n de un marco legal que reconoce 

a las unidades del sector social, coaunidadea y ejido• como

sujetos de derecho agrario. Asiaiaao, los gobiernos re•olu-

cionarios encontraron que la reforaa agraria debería de ba-

sarse en la organizaci6n ejidal de loa caapesinos. 

Sin embargo, el sector social de la agricultura no fue el 6-

nico prote&ido por el aarco constitucional y deaAa diapoai-

ciones agrarias. En el •iaao articulo 27 aa6n de reconocer -
la propiedad privada se eatipula el derecho de aaparo de a-

quelloa propietarios privados con certificado de inafectabi

lidad. 

Si bien del gobierno Carranciata, el ejido e•pieza a ser con

siderado co•o labia principal de la refor•a agraria, tal po

lítica constituye una t&ctica para apaciguar a loa ca•pesi-

noa desposeídos •As que de ser una estrategia en la que ae -

fundiera la justicia social J el desarrollo del sector agro

pecuario. En efecto, ni Carranza ni Obreg6n, ni •ucho •enoa

Calles crelan en la viabilidad econ6aica del ejido J el apo

yo que a 61 dieron fue resultado de las presiones de los ca~ 

peainoa sin tierras, •'• que de au convenci•iento en la i•-
portancia de las unidades del aector social en el proyecto de 

deaarrollo agrícola. Prueba de eato ea el hecho de que • la 

par que ae desarrollaba un marco juridico para la pro•oci6n

del aector aocial, ta•bi~n ae e•it!an leyea, decreto• r cir

culare• tendientes a defender la pequefta, la •ediana 1 la -
aran propiedad privada. Ejeaploa de eataa 6ltiaaa diapoaici~ 

nea leaalea aon el Decreto de 1921, en el que ae fijan lea -

condicionea de la "pequefta propiedad inalienable" aa! coao -

el Realaaento de 1922 aediante el cual ae atora• derecho a -



155 

los propietarios de predios afectados por la reforma agraria 

para que aaiataa a loa tribunales en caso de que la afecta-

ci6n &N ilícita, pudiéndo lograr la suapensi6n de resolucio
nes. As!, hasta 1924 tan a6lo se habían repartido 1'400,000 -

Has. a 137,700 ejidatarios, •ientraa que aeguían existiendo

•'ª de 13,000 haciendas de •'a de 1,000 Has., que en total~ 

caparaban 93 1 000,000 de Has. (78). As! la estructura agraria 

caai nada había ca•biado en relación a la de porfiriato. 

Durante el •••i••to de Callea ai bien la presión de las ••-

••• ruralea ain tierras, obli96 a Callea a repartir 3'000,<XX> 

de Haa. a 302,539 ca•peainos, 1 a los otros tres gobiernos -

de au ••xi•ato un total de 5'724,491 Haa, a 403,656 benefi-

ciarioa: ta•bi'• ea cierto que el desarrollo del sector so-
cial ae veía cada wez a6a obataculiEado por lo "jefes de la

revoluci6n" coao lo revel6 la declaración de Calles en la e~ 

treviata concedida a "El Univeraal" en 1930; 

" ••• la felicidad de los csapeainoa no puede asegurArseles, -
d6ndolea una parcela de tierra ai carecen de la preparaci6n-
1 101 eleaentoa neceaarioa para cultivarla ••• Por el contra-
rio, eate ca•ino noa llevarA al deaactre porque esta•oa creá~ 
do pretencionea 1 fomentando holgazanería ••• Lo que tene•o•
que hacer ea po•er un hasta aquí J no aeauir adelante en --
nueatroa fracaaoa ••• Lo que ae hizo en la lucha revoluciona
ria en noabre de la aupreaa necesidad de vivir debe dejarse
tal co•o eat6. El paria que se apoder6 de un pedazo de tie-
rra debe conserwarla. Pero al aisao tieapo teneaos que hacer 
also sobre la aituac16n presente. Cada uno de los gobiernos
de loa estados debe fijar un peri6do relativamente corto en
el cual las coauaidadea que todavía tienen derecho a pedir -
tierras puedan ejecutarlo ; y, una vez que haya expirado es
te plazo ni una palabra ••• sobre el asunto. Deapu~a debeaos 
dar garantías a todo el aundo, tanto a loa agricultores pe-
queftoa coao a los arandea, para que resuciten iniciativa y -
el cr~dito p6blico J privado". (79). 

(78) H. Gutel•aa, Capitali••o J Refor•a Agraria. Edit., Era, 
H~xico, 1974, p.94 1 •i&•· 

(79) Ide•., pp. 98 1 99. 
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f) CARDENISHO. 

La contrareforma agraria insinuada en las declaraciones de -

Calles fue cortada de tajo por el Presidente Cárdenas, quien 

no a6lo volvi6 a la política de reparto de tierras via eji-

dos, sino que concibi6 a 6ste como un recurso para i•poner -

la justicia social al mismo tiempo que para fincar el desa-

rrollo agropecuario. 

La nueva política ejidal de Cárdenas requería de refor•a• al 

aarco jurídico agrario, por lo que se refora6 el 27 Constit~ 

cional para eli•inar el aaparo en aateria agraria, as{ co•o

se eaiti6 el C6digo Agrario de 1934 en el que ae eatipulaba

que las decisiones presidenciales en aateria agraria debe--

r!an aer "inmediatas y definitivas". AdeaAs en el nueYo C6d1_ 

10 Agrario se auaentaba el n6aero de sujetos de derecho a1ra

rio1 ya que aparte de loa reconocidos por la Con•tituci6n 1 -

por la Ley de Ejido•, y por el anterior c6diao, •e incluian
tambi~n a los trabajadores de las haciendas. Sin e•barso •e

li•itaba el derecho de estos peones en cuanto no podían re-
eta.ar las tierras de la hacienda donde trabajaban, aino que -

tenían que inacribir•e en las listas de censo de loa pueblos 

Yecinoa. Esto, aunado al reconoci•iento de las •pequeftaa ex

plotaciones inafectables", que podían abarcar hasta 150 Has. 

devela que la pol!tica asraria de C'rdenas no pretendía eli

ainar la propiedad privada sino quitarle a 6ata el carActer

ae•ifeudal que a6n conservaba 1 convertirlos en Yerdaderaa -

e•presaa capitalistas. Aa! 1 la pequefta propiedad "inaliena-

ble", ae deaarroll6 ensorroaamente durante este peri6do, ya

que de 610,000 unidades existente• en 1930, paa6 a 1'211,000 
en 1940, 

El apoyo que C6rdenaa dio a la pequefta propiedad no obatacu

liz6 •u decidida voluntad política de proyecter el eieteaa -
ejidal coao la base del sector aaropecuario. Muestra de eata 
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voluntad es el hecho de que durante su gobierno se repartie

ron •'ª tierras que todos sus antecesores revolucionarios -

juntos, as! de 1935 a 1940 fuéron entregadas 17'891,555 Has. 

a 814,537 campesinos ejidales. 

Obsérvese que la política agraria de CArdenas se caracteriza

justamente por respaldar la economía mixta en el campo. Por

un lado un recien fortalecido Sector Social, por otro un re~ 

peto al tradicional•ente do•inante Sector Privado. Si bien -

C'rdenaa rescat6 un espacio territorial que el Sector Priva

do babia usurpado al Sector Social no afecto el espacio nec~ 

serio para que los propietarios privados tuvtáran en partic~ 

lar una •ejor perspectiva de desarrollo. El hecho de que la

pequeña propiedad tuviera una e•tensi6n de 150 Has. mientras

que el pro•edio de la parcela ejidal fuera tan s6lo de 5.75-

Haa., es clara •anifestaci6n de laa distintas posibilidades

de desarrollo para uno J otro sector. Si bien C!rdenas com-

pens6 tales diferencias, con una pol!tica crediticia de ase

soría a f~vor del ejido, sus sucesores canalizaron la inver

si6n p6blica J la política crediticia para desnivelar drást! 

camente la balanza a fayor de la asricultura privada. 

s) PRIVATIZACION DE LA AGRICl/L1URA (1949-1958) 

Avila Camacho, Higuel Alem'n 1 Ruiz Cortinez dirigieron la -

política agraria en sus respectivos regímenes a favor de la

propiedad privada J en detrimento del ejido y los comunide-

des agrarias. 

No obstante la abierta protecci6n que Avila Camacho brind6 a 

la propiedad privada, ta•biEn ae vio obligado a continuar el 

reparto agrario. Durante su gobierno se repartieron 5.5 mi-

llanea de Has. entre 9,112 ca•pesinos. 

Misuel Ale•6n acent6a el reforzamiento del sector privado de 
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la econom!a agropecuaria. En los primeros años de su gobier

no (1947), reform6 el articulo 27 Constitucional, extendien

do los límites de la pequeña propiedad. Así mismo, se rein-

trodujo el derecho de amparo en materia agraria. 

Otra tActica seguida por el Presidente Alemán pera reforzar

e! sector privado, fue la orientaci6n de la inversi6n públi

ca en obras de riego o favor de las propiedades particulare& 

En res6•en, durante la d~cada de los 40 1 a el presidente Avi

la Camacho pri•ero, y sobre todo el Presidente Ale•An des--

pués, frenaron el !apetu que C6rdenas había dado al sector -

social del campo 1 protagonizaron una "contrarefor•a" agra-

ria a favor del sector privado. 

El Sexenio de Ruiz Cortinez no se dif erenci6 •ucho del de A

v ila Camacho 1 Ale•&n. En el peri6do 52 a 58 se repartieron-

3.5 millones de Has., amparadas por 160,000 certificados de 

inafectabilidad. 

h) REINICIO DE LA REFORMA AGRARIA (1958-1970). 

A fines de la década de los SO's 1 pricipios de los 60'a el

descontento de las mesas campesinas, resultado de las polít~ 

cas a favor de la Propiedad Privada Rural, 1 en detri•ento -

de la Propiedad Social, se •anifiesta en •ovimientos agrari~ 

tas cada vez m4s relevantes, como es el caso de los campesi

nos de morelos, liderados por Rubén Jaramillo. Ante tal ai-

tuaci6n , una de las tActicas seguidas por los gobiernos de

L6pez Hateas y Díaz Ordaz, fue el de reiniciar el reparto a

grario vía ejidal y le casi suspensi6n de certificados de i

nafectabilidad. 

Es manifiesta la inclinaci6n a favor del Sector Social Rura~ 
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durante los gobiernos de L6pez Hateas y Diaz Ordai. en los -

que se repartieron más de 32 millones de Has~. a $áS de me-

dio mill6n de ejidatarios, mientras que tan sólo se otorga-
ron 838 eertificados de inafectabilidad. No obstante al fi-

nel de la d~cada de lo• 60•s, el •ismo gobi~rno reconocía la 

existencia de más de tres ~illones de campesinos sin tierras. 

i) SEXENIO 1970-1976. 

La política agraria del gobierno de Luis Echeverría se caro~ 
teriz6 por una constante preocupaci6n por reorganizar al sil!_ 

tema ejidalco~o solución al problema agrario, en particular -

al del dese•pleo rural 1 la bajo productividad agrlcola. Con 

esta principal finalidad en •ayo de 1971 entra en vigor la -

Ley de Refor•a Agraria. 

Los rasgos generales de esta Ley estAn orientados e otorger

no s6lo capacidad jurídica al ejido y a la comunidad agraria 
coao anteriormente existía. sino también darles B estas en

tidades del Sector Social personalidad jurldica. 

En relaci6n especifica con el ejido, la Ley de 1971 intent•
definir claramente su organi%aci6n in~erna y funcionamiento

orientando tal entidad hacia la organi~aci6n colectiva del -

trabajo. J convirtiéndo al ejido en una eapresa econ60ica -
•ultiacti va {agropecuaria, industrial y de servicios) por 0s 

dio de una ampliaci6n considerable de su patrimonio. En efe~ 

to, la Ley Federal de la Reforma Agraria considera eo=o pa-
triaonio ejidalno s6lo las parcela ogr!colas y los recursos

forestales y ganaderos, sino tambi&n aquellos no sgropecua-

rios que puedan aprovecharse para el turis~o, la pesca o la

ainer{a, actividades que deben realizarse bajo la administr~ 

ci6n del ejido y no bajo el control de los ejidatartos indi

viduales. Además de este patrimonio econ6mieo la Ley reconoce 

otro deno•inado social con~tituído por el solar urbano. la -
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parcela escolar, y la unidad agrícola e industrial para la -

mujer. 

Cabe ~encionar que si bien todo el patrimonio ejidal es pro

piedad del ejido y no del ejidatario, existan ciertos recur

sos patrimoniales que pueden ser adjudicados individualmente 

a cada ejidatario como es la parcela agrícola y el solar ur

bano t mientras que existen otros que no pueden ser adjudica

dos individualmente, como es el caso de los recursos forest.!_ 

les, pastizales y recursos no renovables. 

Si bien en el gobierno de Luis Echeverr!a existi6 la inten-

ci6n de colectivizar la •a1oria de los ejidos para que éstos 

fueran verdaderas unidades sociales de producci6n, la reali

dad es que la in•ensa •ayor!a de los ejidos son parcelarios

J s6lo unos pocos colectivos. Si bien en cuanto unidad de pr2 

ducci6n la Ley reconoce que la organlzaci6n del trabajo a su

interior puede o no ser social en cuanto la ad•inistraci6n -

del patrimonio, la Ley de Reforma Asreria, sefiala que debe -

se colectiva. 

j) SEXENIO 1976 1982. 

Al iniciarse el sexenio de José L6pez Portillo, el proble•a
agrario tanto en tfr•inos econ6micos coao políticos era del! 

cado. El probleaa •'s grave era el de desempleo f subeapleo

rural que activaba las toaas de tierra y oficinas públicas. 
Desde los primeros ados de su gobierno L6pez Portillo def i-

ni6 el nuevo giro de la política agraria con tendencia a or

ganizar eficazmente los recursos huaanos, t~cnicos 1 natura

les del caapo y a no realizar un aero reparto asr~rio sin -
preocuparse por la asistencia t6cnics y financiera para ha-

cer producir al Sector Social de la Agricultura. Adem'• la -

reserva de terrenos nacionales, que en 1977 ae calculaba en-
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5 millones de Has., no alcanzaba para dotar de una parcela -

mínima necesaria a los 6 millones de campesinos sin tierra. 

En consecuencia, la politice agraria debería enfocarse a la

organización de la producción agropecuaria de tal manera que 

si no todos pueden poseer tierra, todos puedan tener un tra

bajo que les garantice un mínimo de bienestar. 

Esta orientaci6n de la política agraria se manifiesta en su

Primer Informe de Gobierno en 1977: 

"El rhgimen no admite ning6n creciaiento que se apoye en la
injust icia o en la explotación del hombre y su familia. Par
ella nos preocupa la condici6n de los jornaleros que ni tie
nen y quizá no alcazarán tierras, la Reforma Agraria, no los 
puede proteger por la vis del reparto, pero sí por las leyes 
del trabajo compensando su debilidad mediante su organiza--
ci6n ahora incipiente. En el campo cada vez con mayor fre--
cuencia coníorae al avance del reparto y organización, ejid~ 
tarios, pequeños propietarios y comuneros, serán los patro-
nes de los jornaleros. Como equilibrar esta relaci6n es pro
blema que nos debemos plantear ••• :. 

La preocupaci6n del Presidente l6pez Portillo por hacer que

la Reforma Agraria fuera al mismo tiempo que realista, en -

cuanto al reparto de tierras, justa y econ6micamente eficaz, 

se concientiz6 en la Ley Federal de Fomento Agropecuario que 

entr6 en vigencia en febrero de 1981 y cuyo propósito fund~ 

mental es promover la organizaci6n entre productores y trob~ 

jadores, privilegiando a las unidades del sector social a -

fin de solventar el problema del sub y desempleo rural, as{

como la crisis de producci6n agropecuaria. 

Al crear las figuras juridicas de las Unidades de Producci6n 

en las que se asocian sujetas del sector privado, público y

social, así como los distritos de riego se enfatiza en la i~ 

portancia de la organizaci6n del trabajo productivo sobre el 

problema de la tenencia de la tierra. La eficacia de la Ley-
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como instrumento de la nueva orientaci6n de la Reforma Agra

ria, está aún por determinarse. 



IV. 

CAPITULO CUARTO 

LA ELEVACION A RANGO CONSTITUCIONAL DEL SECTOR 
SOCIAL DE LA ECONOHIA 

En el mes de diciembre de 1982, fue turnada para su estudio -

por el C. Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Uni6n,C~ 

misi6n Legislativa de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales,

Una iniciativa que propuso •odificaciones y adiciones a los -

artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constituci6n de los -

Estados Unidos Mexicanos. 

En estas reformas se define con claridad la rectoría del des~ 

rrollo econ6mico nacional a cargo del Estado, con la concurre~ 

cia de los Sectores Público, Social y Privado, quedando clara 

la idea de un Rhgimen de Economía Hixta, en donde se incluyen 

nuevos mecanismos de participaci6n aocial, estableciendo un -

sistema de pleneaci6n democrático del desarrollo que fije las 

bases para un desarrollo rural integral y una mejor justicia

agraria, ordenando fundamentalmente las atribuciones del Est& 

do en •ateria de planeaci6n, conducci6n , coordineci6n y orie~ 

taci6n de la economla nacional, as! como aquéllas de regula-

ci6n J fo•ento .. 

Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribu

ciones del Estado en materia econ6•ica, que se encuentren te~ 

bién consignadas en los artículos 3o., So., 31, 73, 74, 89, -

115, 117, 118, 123, 131 y dem!s relativos de nuestra Ley Su-

pre•a dan al Estado Hexicano participaci6n y gesti6n en la e

cono•ia nacional, por lo que vemos que se trata fundamental-

•ente de un capitulo de reforaas econ6micas a la Constituci6n 

en donde se incluye por pri•era vez, a este nivel, el término 

sector social, en contraposici6n o equivalencia a los otros -

dos aectores tradicional•ente conocidos; p6blico y privado. 
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Se ratifica la libre concurrencia al desarrollo econ6mico y -

se definen las áreas estratégicas a cargo del Estado. Se tra

zan en si las lineas de conducción de la economía, las bases

del juego económico de precios, la protección de los consumi

dores, el apoyo racional a las actividades de los campesinos. 

Asimismo se amplían las facultades del Congreso de la Unión -

para expedir leyes sobre la planeación nacional del desarro-

llo económico y social, en t~rminos tanto de atribución come

de corresponsabilidad. 

Se ordena, alienta y protege, en este conjunto de reformas, -

la actividad económica que realicen los particulares, asi co

mo el establecimiento de mecanismos para f ocilitar la organi

zación y expansi6n de la actividad econ6mica del sector social 

de la clase trabajadora de la ciudad y el campo, cuya contri

buci6n en la producci6n, distribuci6n y consumo de bienes y -

servicios socialmente necesarios es cada vez m's significati

va e importante. 

Para efectos del trabajo que se realiza, J no por ser menos -

importantes otras modificaciones y adiciones que incluyeron -

estas reformas econ6micas, s6lo se tratar&n aquellas que con

cerni~ron o que tocaron aspectos relativos a la inclusi6n del 

sector social de la econo•la, sin que por esto deje de trata~ 

se el enfoque meramente econ6•ico que se sostuvo durante to-

das las discusiones previas a la aprobaci6n, como serla el e~ 

so del articulo 26 que se refi~re exclusivamente al sistema -

de planeaci6n democr,tica del desarrollo nacional, en donde -

se incluye la participaci6n de los sectores sociales. 

Asi•iamo no se menciona la adici6n de dos p&rrafoa que aufri6 

el articulo 16 de nuestra Carta Magna, que se refi,ren a la -

inviolabilidad de la correspondencia y aqu&lla que prohibe que 

en tiempo de paz ningón miembro del ej~rcito podr& alojarse -

en casa particular contra la voluntad del due~o. ni i•poner -

prestaci6n alguna •.• , incluidos estoa anterior•ente en loa ªL 
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ticuloe 25 y 26. De la misma manera se excluye del an&lisis -

lo relati~o a las adiciones sufridas por el articulo 73 en 

sus fracciones IXIX.-D; XXIX.-E y XXIX.-F, que amplían las f~ 

cultades del Congreso de la Uni6n para ·la expedici6n de leyes 

sobre planeaci6n nacional del desarrollo económico. 

Las ponencias de los diferentes Partidos Políticos en los de

bates llevados e cabo fueron muy ricas y variadas, tanto por

loa que hablaron a favor, como los que hablaron en contra, 

•encionando que la aa1or!a de éstas as! coso sus discuciones

estu•i~ron orientadas o tuvi~ron como centro de discrepancia

la cuesti6n rectora de la economia nacional por parte del Es

tado y no sobre la naturaleza de la inclusi6n del sector so-

cial a nivel Constitucional, hecho en el que la mayoría delas 

fracciones partidistas hablaron a favor y que en ocasiones muy 

ligeraaente se toc6. 

As{ pues a continuaci6n se presentarán, conforme a lo anterioL 

aente expuesto, los aspectos más relevantes que contiénen las 

reforaas a nuestra Constituci6n, tanto en sus presentaciones

como en las relatarlas llevadas a cabo por los diversos dipu

tados que participaron como oradores y exponentes defendiéndo 

los fundaaentos ideológicos de los partidos que representa-

ron, desde la iniciativa del Ejecutivo Federal, hasta la pu-

blicac16n en el Diario Oficial de la Federaci6n del Decreto -

Proaulgatorio. 

4.1 INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

ce. SECRETARIOS DE LA CA"ARA 
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA. UNION. 

PRESENTE. 

"Loa principios del proyecto nacional que contiene la Consti

tuci6n de 1917 son a{ateais de las aapiracione• que el pueblo 



166 

ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayectoria ha

cia la integreci6n de su nacionalidad, organizaci6n pol!tica

y afirmaci6n soberana ••• 

La Constituci6n estableci6 las bases para forjar la unidad -

cultural y política de la Nación y de una democracia que con

tara con instituciones s6lidas para conducir la transformaci6n 

social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramien

to de las condiciones materiales y culturales del pueblo. 

A partir de este orden normativo, H~xico ha podido construir

sus Instituciones de fomento del desarrollo econ6mico, las -

instituciones políticas que le dar!on visbilidad al proyecto
nacional y crear los instrumentos de intervención del Estado

en la econoa!a para promover un desarrollo •As acelerado y e

quilibrado de las fuerzas productivas ••• 

Las relaciones econ6micas de hoy, en relac16n al mundo y den

tro de nuestro pa!s, son mucho •ás complejas. La interdepen-

dencia de nu~stros procesos productivos entre sectores y re-

giones es muy a•plia, lo que lleva a efectos y reacciones en

cadena ante los fen6menos econ6•icos nacionales e internacio

nales. 

La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los di 

versos agrupa•ientos se han ampliado y fortalecido. El tejido 

social es hoy más rico y complejo. Existe ya un a•plio y fuer 

te movimiento obrero, organizaciones campesinas, de clases ·~ 

dias, empresariales, de técnicos y profesionistaa, cada vez -

a6a participantes e interconectados en un siste•a de comunicA 

ci6n nacional y con posibilidades crecientes para expresar -

sus puntoa de vista ••• 

Se ha dado en H6xico una acelerada modernización. Sin eabargo 

ésta no ha podido resolver con la celeridad necesaria loa gr!,. 
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ves problemas de desisualdad social, de ineficiencia y baja -

productividad, de escasa competitividad de nuestros productos 

en el exterior y la generaci6n de suficiente ahorro interno -

para financiar el desarrollo ••• 

La agudizec16n de estos fen6menoa ha llevado a una situaci6n

cr!tica que pone en entre dicho, no s6lo la expansi6n económi

ca, sino la viabilidad misma del proyecto nacional y las li-

bertades de•ocráticas que éate sintetiza. Existe una falta de 

adecuaci6n entre el orden nor•etivo y las nuevas ezisencias -

del desarrollo integral que senera incertidumbre y obstaculi

za el desarrollo ••• 

Ante esta situaci6n el pais requiere asumir el problema de la 

def inici6n del ru•bo de la estrategia de desarrollo a partir
de principios constitucionales del desarrollo economico naci~ 

nel que actualicen y ordenen las atribuciones existentes. es

tablezcan la seguridad jurídica y permitan romper con los pri~ 
cipales obst!culoa que en mayor medida limitan el cumplimien

to de los fines de la Naci6n ••• 

Los principios constitucionales del desarrollo econ6mico na-

cional, que esta reforma propone, están referidos a la natur.!!, 

leza y funcionamiento de nueStro sist~ma político que establs 

ce la Constituci6n. Eetoa son correspondientes con el régimen 

de propiedad J las formas de relación del Estado 1 la aocie-

dad que ella deter•ina, asi como con nuevos mecanismos de PªL 

tic1paci6n social que lleven a fortalecer J perfeccionar nue~ 

tro r~gimen de•ocrAtico. 

Estos principios de filosofia política del desarrollo econ6mi 

co nacional son consecuente• con la esencia de la Revoluci6n

Hexicana. con la necesidad de un desarrollo equilibrado 1 foL 

•es •Aa modernas de organi~aei6n, sin que ae altere la estrus 
tura de nue•~ro orden nor•ativo y constitutivo de aobierno. 
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La iniciativa de reformas que se refiere a la rectoría del E~ 

tado y la econom!a mixta, establece un sistema de planeación

democrática del desarrollo, fija bases para el desarrollo ru

ral integral y una mejor justicia agraria ••• 

En las reformas se ordenan las atribuciones del Estado en ~a

teria de planeación, conducci6n, coordinaci6n orientaci6n -

de la economía nacional, as! como aquellas de regulación y f2 

mento ••• 

El ejecutivo a mi cargo estima necesario adecuar, actualizar

e incorporar los principios del desarrollo económico a la Con~ 

tituci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 

quedarían contenidos en los articulas 25, 26, 27 y 28 de la -

Constituci6n ••• 

Con la iniciativa de reformas al articulo 25 se establecen en 

un s6lo cuerpo de ideas los fines de la rectoría del Estado -

que derivan del propósito de garantizar que el desarrollo sea 

integral, que fortalezca la soberanía de la Naci6n y su régi

men democr~tico y que, mediante el fomento del crecimiento -

del desarrollo econ6aico y el empleo y une m&s justa distrib~ 

ci6n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de

la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases

sociales 1 cuyo desarrollo y seguridad protege la Constituci6~ 

En lo que concierne a la economía mixta mexicana se establece 

la concurrencia del sector p6blico, del sector social y del -

privado a los prop6sitos generales del desarrollo nacional,!~ 

corporando a todas aquellas formas de actividad econ6mica que 

contribuyen al desarrollo de la Nación. 

Para el sector p6blico se establece que tendrá a eu cargo ex

clusivo las &reas estrat6gicas que la Constituci6n especific& 

Para fortalecer a la sociedad y lograr el mejor cumplimiento-
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de los fines de los organismos descentralizados y empresas -

que •e sitúan en las 6reas estrathgicas, se considera necesa

rio que la ley defina formas de participación social en ésta~ 

conservando el Estado en todo tiempo el control sobre la con

ducci6n y operación de las misaas. En las 6reas prioritarias

el sector público podrá participar por s{ o conjuntamente con 

el sector social 1 privado de acuerdo con la ley para impul-

aarlas y organizarlas. 

Se consigna explícitaaeote al sector social como integrante -

fundamental de la economia mixta, con lo que se recoge una -

aspiraci6n de las organizaciones sociales de H'xico y se fati 

lita el estableciaiento de un nuevo equilibrio en la economía 

aixta para una difusi6n m6s amplia y directa de los beneficios 

del desarrollo nacional. Se compromete el apOJO del Estado y

la sociedad bajo criterios de equidad J productividad a loa .!t 

jidos, sindicatos, uniones, organizaciones de trabajadores, -

cooperativas, comunidades, J en general empresos que pertene~ 

can mayoritariamente a los trabajadores. Con ello se creen m~ 

jores condiciones para su desenvolvimiento que fortalecen los 

propósitos sociales de la Revoluci6n ••• 

Con el nuevo artlculo 25 se fijan por tanto, los prop6sitos y 

la aujeci6n jurídica de los tres sectores al principio de le

galidad, con lo cual se sientan las bases para reafirmar la -

certidumbre en el proceso de largo alcance en el desarrollo -

de la econoa!a aixta mexicana y para la moderni%ación de todo 

la legislación que regula la intervención del Estado en la e

conoa!a ••• Las definiciones relativas a la economía mixta de

limitan 1 protegen las actividades económicas del sector so-

cial J del sector privado. 

El artículo 26 establece expl!citaaente las facultades del EA 

tado para planear el desarrollo nacional, actualaente iaplíci 

ta• en la propia Conotituci6n 1 establecidas en leyea aecund.!, 

riaa. Al recoger en laCoostítuci6n loa prop6aitoa, atribucio-
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nea y las bases del sistema nacional de planeaci6n democrAti

ca, y la participaci6n de toda la sociedad en el proceso, se

fortalece la capacidad del Estado para hacer converger los e~ 

fuerzas de la sociedad hacia el desarrollo integral de la Na

ci6n, que conte•ple el avance polltico, econ6mico, social J -

cultural del pueblo de manera sólida, din&mica, permanente, ~ 

quitativa y eficiente ••• 

Las nuevas fracciones XIX y XX que adicionan el artículo 27 -

tienen por propósito introducir el concepto de desarrollo ru

ral integral, aa! coao condiciones para una impartición expe

dita de la justicia agraria y el fortaleciaiento de la segur! 

dad jur{dicll en el caapo. 

Se mantienen todas las demAs disposiciones y el texto del ar

ticulo 27, as! como el n6mero del mismo, ya que este contiene 
las definiciones hist6ricas fundamentales sobre el régimen de 

propiedad y las conquistas de la reforaa agraria que, con es

tas adiciones, habrAn de ser enriquecidas al facilitarse la

organizaci6n de la producción en el ca•po a partir del r~gi-
men de propiedad agraria que conquistó la Revolución Hexican& 

El articulo 28 se refor•a J adiciona de acuerdo con la filos~ 
~f!a y los principios que se establecen en el articulo 25 que, 

a su vez , son correspondientes con la filosofia de todo el -

texto constitucional. Esta reforma ha sido planteada como ne

cesaria para actualizarlo y hacerlo consistente en su orient~ 

ci6n ... 

Se introduce ahora el concepto de pr&ctica monop6lica sin qui 
tarle fuerza a la prohibici6n de lo anterior a loa aonopo-

lios, para adecuar la regulaci6n de la concentraci6n J loa -

nuevos fen6aenoa de oli1opolio y para e•aluar las conaecuen-

ciaa dela acci6n de las eapresaa en el bienestar de loa ciud.!. 

danos y de loa consuaidorea ••• 
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De acuerdo con las ideas antes expuestas y en ejercicio de la 

facultad que al Ejecutivo Federal confiere el Articulo 71, -

fracci6n I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito some

ter a la consideración del H. Congreso de la Uni6n la presen

te iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 25 de la Cons
titución Politice de los Estados Unidos Mexicanos para quedar 

como sigue: 

Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarro-

llo nacional para garantizar que éste sea integral, que fort~ 

lezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y -

que mediante el fomento del crecimiento econ6mico y el empleo 

y una más justa distribuc16n del ingreso y la riqueza, permi

ta el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los in

dividuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege e~ 

ta Constituci6n. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la act! 

vidad económica nacional, y llevará a cabo la regulac16n y f~ 

mento de las actividades que demande el interés general en el 

marco de libertades que otorga esta Constituci6n. 

Al desarrollo econ6mico nacional concurrirán con responsabil.!.. 

dad social, el sector pGblico, el sector social y el sector -

privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ6mica 

que contribuyan al desarrollo de la naci6n. 

El sector público tendrA e su cargo de manera exclusiva las ! 
reas estratégicas definidas por esta Constituci6n. Para un m~ 

jor cumplimiento de sus fines, la ley precisar! formas de PªL 

ticipaci6n en estas Areas, conservando el Estado en todo tiem-
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po el control ·sobre su conducci6n operaci6n. 

Asimismo, podrá participar por si o con los sectores social y 

privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las 
áreas prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e 

impulsará al sector social y al sector pri~ado de la econom!~ 

sujetándolos, junto con las actividades econ6micas que reali

za el Estado, a las modalidades que dicte el interés público

y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, -

cuidando su conservaci6n y el medio ambiente. 

La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organiza-

ci6n y la expansi6n de la actividad econ6mica del sector so-

cial, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, coopera

tivas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o e~ 

clusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las -

formas de organización social para la producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios ••• 

ARTICULO TERCERO,- Se modifica el artículo 26 de la Constitu

ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar co

mo sigue: 

Articulo 26.- El Estado organizar& un sistema de ploneaci6n -

democr&tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinA 

mismo, permanencie y equidad al crecimiento de la economla P!!.. 

re la independencia y le democratizaci6n política , sociel y
cultural de la Naci6n. 

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitu-

ci6n determinarAn los objetivos de la planeaci6n. La planea-

ci6n ser& democr&tica. Mediante la participaci6n de los dive.r_ 

sos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de 
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la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de de

sarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se suj.!, 

tarán obligatoriamente los programas de la Administraci6n Pú

blica Federal ••• 

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 27 de la Constitu-

ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las fracciQ. 

nes XIX y XX, como sigue: 

XIX.- Con arreglo a esta Constituci6n el Estado dispondrá las 

medidas que requiera el auxilio legal a los ejidatarios y co

muneros en los procedimientos agrarios, la impartici6n exped.!. 

ta y honesta de la justicia agraria y la seguridad jurídica -

de la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña -

propiedad, 

XX.- El Estado promoverá las condiciones pera el desarrollo -

rural integral, con el prop6sito de generar empleo y de garan 

tizar el acceso de la poblaci6n campesina al bienestar y su -

justa incorporaci6n y participación en el desarrollo nocionaL 

Asimismo, fomentar& la actividad agropecuaria y forestal para 

el mejor uso de la tierra, con obras de infraestructura, ins~ 

mos, cr~dito y servicios de capacitación y extensionismo. 

Con sujeción a este Articulo, el Estado impulsará e la organi 

zación para la producción, industrialización y comercializa-

ci6n que requiera la economía nacional y el beneficio de los

campesinos. 

ARTICULO QUINTO.- Se modifica el artículo 28 de la Constitu-

ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar co

mo sigue: 

Articulo 28.- En los Estados Unidos Heiicanos quedan prohibi

dos los •onopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y 
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las exenciones de impuestos en los tbrminos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibi-

ciones a título de protecci6n a la industria •.• 

El Estado contarA con los organismos y empresas que requiera

para la eficaz explotaci6n de las actividades estret~gicas a

su cargo y en las de carácter prioritario donde, de acuerdo e 

les leyes, participe por sí o con los sectores social y privA 

do. 

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores -

formadas pera proteger sus propios intereses y las asociacio

nes o sociedades cooperativas de productores para que, en de

fensa de sus intereses o del inter~s general, vendan directa

mente en los mercados extranjeros los productos nacionales o

industriales que sean la principal fuente de riqueza de la r~ 

gi6n en que se produzcan o que no sean articulas de primera -

necesidad, siempre que dichas asociaciones est~n bajo vigilall 

cia o amparo del Gobierno federal o de los Estados, y previa

autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legislaturas reJ! 

pectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a -

propuesta del Ejecutivo, podrAn derogar, cuando as! lo exijan 

las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para

la formaci6n de las asociaciones de que se trata ••• 

TRANSITORIO 

ARTICULO CHICO.- Las presentes reformas y adiciones a la ConJ! 

tituci6n Politice de los Estados Unidos Hexicanos entrar6n en 

vigor al día siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi a4s distinguida cons! 

deraci6n. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 



4.2 CAMARA DE DIPUTADOS. (Cámara de origen) 

A.- DICTAMEN. 

COHISION DE GOBERNACION Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A la Comisi6n Legislativa de Gobernaci6n y Puntos ConstituciQ 

nales fue turnada une iniciativa del Poder Ejecutivo Federal

que propone •odificaciones y adiciones a los articulas 16, 2~ 

26, 27, 28 J 73 de la Constituci6n Política de los Estados U
nidos Mexicanos ••• 

Lea reformas que se proponen conservan y dan actualidad a las 

definiciones hist6ricaa constitucionales sobre la legitima d! 

recci6n de los procesos socioecon6•icos por parte del Estado

co•o expresi6n de los intereses generales ••• 

••• la comisi6n estima conveniente expresar los antecedentes -

hist6ricos, puntos doctrinarios y planteamientos jurídicos -

que propone a conaideraci6n de la H. Asamblea en el siguiente 

DICTAMEN: 

El Constituyente de 1917 estableci6 que la propiedad de tie-

rras y aguas co•prendidas dentro de loa límites del territo-

rio nacional corresponden originariaaente a la Naci6n, la cual 

ha tenido el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada ... 

La Comisi6n estima que las reformas propuestas obedecen e una 

necesidad determinada tanto por el arado de desarrollo econó

•ico y la densidad y la complejidad alcanzados por la socie-

dad mexicana, como por la acumulaci6n de sus contradicciones, 

que se han reflejado en una crisis econ6mica de alcances es--
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tructurales -inscrita en la m6s profunda crisis mundial desde 

la gran depresi6n de 1929 ••• 

Todo ello demanda un reordenamiento jurídico que enmarque los 

nuevos términos exigidos para la convivencia de la fuerzas s~ 

ciales responsables del proceso productivo y articule las e-

nergias y potencialidades de toda la sociedad. 

El texto que se pone a consideraci6n para el articulo 25 est~ 

blece en términos concluyentes la rectoría del Estado en la & 
conomia. Mediante la funci6n rectora el poder público se obl.!. 
ga a conducir el desarrollo nacional, garantizando que este -

sea equilibrado, integral y socialmente justo a fin de crear

las condiciones que aseguren la auténtica dignidad de las peL 

sones ••• 

El Papel que se asigna al sector social como integrante de la 

economla mixta responde a las demandas mayoritarias y fortal~ 

ce la alianza hist6rica popular en que se funda nuestro pro-

yecto social, en lo fundamental, el de lograr una distribuci6n 

cada vez m&s equitativa de loa beneficios que genera el queh.!. 

cer econ6mico del pais •.• 

El articulo 25 propuesto indica que la rectoría del Estado -

se realizarA fundamentalmente, a través del proceso de plane~ 

ci6n ••• con la participaci6n de los sectores sociales ••• El -

concurso de todas las fuerzas productivas del pa!s queda asi

establecido y orientado bajo criterios de equidad social. Las 

organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades y ~ 

tras formas de participaci6n recibir&n, a través de la ley,e~ 

t!mulo y aliento, junto con los particulares y sus empresas -

en la medida que éstos se responsabilicen con el inter6• pú-

blico y actúen con responsabilidad social. 

El articulo 26 propuesto en la iniciativa constituye, un ave~ 
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ce notable en el derecho positivo mexicano, en cuanto se in-

corporan las normas de la planeaci6n, que no s6lo recogen fe

cundas experiencias, sino asientan las bases para un sistema

democrAtico de amplia participaci6n popular en dicho proceso. 

Al referirse al artículo 27, la iniciativa adiciona dos frac

ciones, la XIX y le XX, que introducen en uno de los art!cu-

los básicos de nuestra doctrina constitucional el concepto de 

desarrollo rural integral y las condiciones para hacer expedi 

ta la justicia y fortalecer la seguridad jurídica en el camp~ 

Se atiende as! a la antigua demanda del campo, cuyos exponen

tes m&s calificados han señalado que son el rezago y la inse

guridad jurídica las dos grandes rémoras del progreso rural y 

los mayores obstáculos para impulsar la ecci6n productiva y -

hacer prevalecer la equidad en favor de los campesinos mexic~ 

nos. 

El concepto de desarrollo rural integral responde a la deman

da de estímulo y de una eficaz acc16n de fomento a las activ~ 

dades de la poblaci6n campesina, planteamiento que les refor

mas propuestas al artículo 27 Constitucional recogen en toda

su complejidad, estableciendo la obligaci6n del gobierno fed~ 

r&l de apoyar las obres de infraestructura, otorgar los insu

mos y prestar los servicios de crédito, capecitaci6n y exten

sionismo ••• la Comisi6n encontr6 inobjetable la propuesta -

del Ejecutivo de mantener las disposiciones constitucionnles

que protegen a las asociaciones de trabajadores, las coopera

tivas y las actividades de autores y artistas ••• 

La Comisi6n encuentra que de ser aprobada esta iniciativa se

enriquecerA y ampliará el texto constitucional para que en él 

se contengan las bases legales, institucionales y programáti

cas de una estrategia de desarrollo integral de la Naci6n, -

que respetando los principios de 1917, corresponda a las nec~ 

aidadea actuales y del porvenir. 
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En atención a las consideraciones expuestas por esta Comisi6~ 

a la exposici6n de motivos de la iniciativa del Ejecutivo y -

con fundamento en los articulas 71 y 72 de la Constituci6n P~ 

lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 54, 56 y 64 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

y 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno I~ 

terior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,

se somete a la honorable asamblea el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS 
Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 16, 
26,27,28 y 73 CONSTITUCIONALES 

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Uni6n. 

B.- DIARIO DE LOS DEBATES. 

EL C. PRESIDENTE: ••• está a discuci6n en lo general ••• el dis 
temen formulado por la Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos.Cons

titucionales. 

Se abre el registro de oradores. 

EL C. DIPUTADO BERNARDO BATIZ VAZQUEZ (PAN): ••• Nuestro Jui
cio en lo general es contrario al proyecto por las razones de 

orden político y de orden econ6mico que ponemos a su conaide

raci6n. 

Objeciones de carActer político. 

Lo primero que destacamos de la iniciativa presidencial es u

na falta de oportunidad política, la reforma Constitucional,

tiene tres objetivos fundamentales, establecer la rectoría -

del Estado sobre desarrollo nacional, elevar a rango constit~ 
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cional el af6n planificador del Gobierno, mediante un sistema 

de planificaci6n del desarrollo 1 finalmente determinar den-

tro del sistema de econoaia mixta las !reas reservadas al ses 

tor público. 

La inoportunidad en nuestra opinión es evidente, la Constitu

ci6n no es el lusar adecuado para introducir mediante una re

forma precipitada un programa personal de Gobierno. Es ya i

naceptable que cada nuevo presidente llegue al inicio de su -

mandato con su paquete de reformas constitucionales, como si

lo Constituci6n fuera la obra en que cada artista sexenal qui~ 

re dejar la impronta de su personalidad. La Constituci6n mer.!t 

ce respeto y puede y debe ser reformada, pero ton solo median 

te una prudente ref lexi6n y a trav6s de un sistema en el que

el pueblo aanifieste su osentaaiento con los cambios ••• 

Objeciones jur!dicas. 

Desde el punto de vista jurídico, rechazamos las reformas pr~ 

puestas porque no responden al espiritu de la Constituci6n y

porque contrariamente a lo que se afir•a en el dictamen no h~ 

ce "esplicita" la función rectora del Estado tal como estén -

presentadas ni responden taapoco a un "pacto social revitali

~ado". Lo cierto es que la reforma que pretende el Ejecutivo. 

rompe con el sistema constitucional establecido por el consti 

tuyente de Queretaro en 1917 J no responde de ning6n modo a -

pacto alguno. ya que constitu7e una imposici6n unilateral a -

espaldas de la voluntad popular, que no ha tenido a6n ni tie

ne ocaai6n de aanifea~arse al respecto ••• 

Una Ley constitucional, requiere de un lenguaje preciso y tés 

ftico, que no este sujeto a apreciaciones e interpretaciones -

dudosas J las reforaas que discutimos usan y confunden térmi

nos que no explican y que son contrarios a la aceptación que-

1eneralaente se lea da ••• 
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En Acci6n Nacional pensamos que se requiere definir la econo

mía mixta, determinando las áreas precisas de los particula-

res y de gobierno con todo rigor y sin dejar lugar a dudas y

esto no se hace en el proyecto que analizamos ••• 

Queremos también rectoría del estado en la economía, rectoría 

no propiedad y suplantaci6n, rectoría que es dirigir y planear 

mediante los instrumentos constitucionales y legales que tie

ne el gobierno, rectoría que no debe ser dictadura; queremos

un plan participativo no impuesto desde el ejecutivo y quer~ 

mos una definici6n clara de la economía mixta, J como nada de 

esto resuelve ni contiene el proyecto, votaremos en su contra 

e invitamos a los seftores diputados de todos los partidos a -

hacer lo mismo .•• 

EL C. DIPUTADO HECTOR RAHIREZ°CUELLAR (PPS): ••• El sector s~ 

cial, que ahora elevamos a rango constitucional de una •anera 

coherente, también surge como producto de la lucha de la cla

se trabajadora f de los campesinos. Las cooperativas de die-

tinto tipo, las tiendas sindicales f todo el esfuerzo que el

•ovimiento obrero ha hecho para estructurar todo un sector de 

la propiedad, ea un instrumento de la clase obrera para luchar 

en contra de los "ecaniamos del mercado de la libre empresa; 

es un instrumento para combatir la carestía, el acaparamiento 

y la especulac16n f tambi&n para contrarrrestar la fuerza de

los monopolios privados en Hfxico. 

Pero el sector social de la econo•!a, por si solo, considera

do aisladamente, no podr6 desarrollarse co•o lo quisiera el -

movimiento obrero: la cooperativa corre el riesgo de proati-

tuirse hasta ser una vulaar sociedad an6ni•a f la tienda sin

dical ta•bi6n aie•pre corre el rieaao de degenerar en un neg~ 

cio para loa particulares a quienes se lea concesiona. Por e

so vislumbramos una relaci6n estrecha con la propiedad eata-

tal f la propiedad aocial, relaci6n que debe ser en el •arco-
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de la independencia del Estado y del movimiento obrero, ambas 

formas de la propiedad persiguen ciertamente prop6sitos simi

lares, pero deben operar y desarrollarse en forma arm6nice,al 

mismo tiempo que independiente. 

La iniciativa que hoy comentamos abre las puertas para le in

tervenci6n de los trabajadores en el sector páblico de la ec~ 

nom!a, para la planeaci6n, la direcci6n y la conducci6n. 

Por eso nosotros pensamos que los trabajadores no deben part.!. 

cipar en la propiedad de las empresas públicas porque esto -

disminuirá su capacidad combativa, esto limaría su potencial~ 

dad de lucha al convertirlos tembi~n en propietarios y por lo 

tanto desvirtuaría el combate que el proletariado tiene en -

nuestro pais ••• 

EL C. DIPUTADO RAFAEL AGUILAR TALAMANTES (PST): •.• Inslsto,!o 
verdaderamente trascendente de la reforma es que llega a la -

Constituci6n la propiedad social. Y esta demanda hace ticmpo

que constituye una demanda fundamental del movimiento obrero

organizado. 

Pensamos que las implicaciones de esta reforma son verdadera

mente trascendentes¡ en primer lugar n quienes piensan que la 

elevaci6n a rango constitucional de la propiedad social podría 

traer como consecuencia el debilitamiento de las posiciones ~ 

breras en el seno de la sociedad mexicana, hay que contestar

les que es todo lo contrario. Lo cierto es que la clase obre

ra de nuestro país tendrá ahora mejores condiciones para des~ 

rrollar una lucha de clases exitosa, tendrá mejores condicio

nes para elevar su papel pol!tico y social en el seno de la

sociedad mexicana. 

Hay quienes piensan que los obreros serán conducidos al cola

boracionismo con estas medidas que hoy propone el Ejecutivo,

pero lo cierto es que la lucha de la clase obrera se va a el~ 

ver a un nivel superior, empezando porque la tradici6n de la-
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lucha sindical en Héxico se quedaba sujeta a veces al simple

aumento salarial o a la eleveci6n de la pitanza pera los tra

bajadores .•. 

Cuando analizamos la iniciativa nos percatamos de que ésta -

contiene elementos que permiten asegurar desde ahora, que la

iniciativa empresarial de las grandes masas obreras será des~ 

teda, será estimulada. Y claro, no nos sorprende la opini6n -

en contra ¿e quienes siempre han despreciado esa iniciativa y 

esa capacidad de los trabajadores. 

Quienes hao venido aquí a hablar en contra, no es cierto que

lo hagan por miedo al estado, lo cierto es que lo hacen por -

miedo a las masas trabajadoras. Y por lo que representa la r~ 

forma para esas masas trabajadoras explotadas que hoy van a -

ver co•o un derecho constitucional, su derecho a ser propiet~ 

rios de las e~presas. 

Ese sector social, insistimos nosotros, lo que le de trascen-

dencia a la reforma enviada por el ejecutivo, es la inclusión 

del sector social de la economía lo que le da es~ trascenden

cia histórica, porque posibilita la incursi6n de amplias masas 

trabajadoras a un nuevo nivel de su lucha pera conquistar la

justicia por la que siempre han venido luchando. 

EscuchAbamos los argumentos del compañero diputado H'ctor Ra

m!rez Cuellar, cuando decía que los obreros no deben partici

par como propietarios de las empresas p6blices porque pierden 

combatividad. Yo le diría al compañero diputado Ramirez Cue-

llar: esta no es le misma pol,mica de la década del 30 no es

el mismo debate; no son los mismos tie•pos. Hoy, se ha desa-

rrollado una clase obrera poderosa en nuestro pata, que ha a

creditado plenamente la capacidad no solaaente de crear 1 de

sarrollar grandes empresas sociales, sino incluso, de ser la

que dirija grandes empresas p6blicas. 
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Se piensa que la reforma está dedicada a los artesanos; se 

piensa que la reforma está o tiene dedicatoria simplemente p~ 

ra los pequeños grupos de obreros que formarán pequeñas y me

dianas empresas. No se piensa con la perspectiva hist6rica s~ 

ficiente para entender que si alguien ha acreditado su capac! 

dad de dirigir al país y de orientarnos hacia el rumbo de la

conquista de un gobierno de los trabajadores, es precisamente 

el movimiento obrero organizado. No se piensa que los grandes 

núcleos campesinos puedan tambi6n organizar grandes empresas

agropecuarias. Parecerla, que quienes han estudiado Econom!a

Pol!tica, se han dejado esquematizar su cerebro por los manuA 

les de divulgación y les falta frescura para interpretar con 

claridad las amplias potencialidades que están dormidas en -

las masas trabajadoras de nuestro pais .•• 

Se asombran muchos, de que se hable en el lenguaje político-e 

eon6mico de economía mi~ta. lQué ~caso en todas las formacio

nes econ6mico-sociales no se conservan sie~pre los diversos ~ 

lementos de las diversas formaciones econ6micas mismas, delos 

sistemas de producci6n diversos? 

Nosotros indudablemente vivimos en una economía capitalista. 

Es el sistema do•inante el capitalismo, pero cierto es que -

por nuestras circunstancias históricas hemos logrado desarro

llar un sector estatal muy amplio y poderoso; y también un -

sector social marginado, disminuido, pero que tiende ahore -

con la reforma a prevalecer, a desarrollarse y a convertirse

en un factor iaportantlsimo de la vida nacional. No nos asus

ta el t'rmino de economía mixta, pensamos por el contrario -

que la propiedad nacional tiene formas diversas de expresarse 

y que eso posibilita toda la justeza te6rice, política e his

t6rica de la reforma. 

Pensa•os que el hecho de que se norme de la manera como lo e~ 

tA haciendo la reforma enviada por el Ejecutivo, la propiedad 
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social y se regule la propiedad privada, posibilita un desa-

rrollo nacional mucho más sano y capacita al pa!s para enfren 

tar los tiempos de crisis, superarlos y poder arribar a una -

nueva situaci6n en donde indudaL!emente serán les mayorías tr~ 

bajadoras las que logren salir airosas y fortalecidas de esta 

situaci6n ••• 

EL C. DIPUTADO JOSE LUIS LAHADRID (PRI): ••• Sector p6blico, -

sector social y sector privado, no son elementos de una defi

nici6n ideal, inclusive yo remitiría el jucio valorativo aceL 

ca de cada uno de ellos; en cambio, si pienso que responden a 

la terca realidad que es la economía, lea viable nuestra Na-

ci6n si se prescinde de uno de estos sectores?. Respondo: la

terca realidad nos impone la existencia de estos tres segmen

tos de le economía nacional. 

Lo que le conccptuaci6n ideológica ganará con la reforma con~ 

titucional será definitivo en contra de las ideas de aquellos 

que anclados en les viejas concepciones del individualismo p~ 

sesivo lo más que admiten es la acci6n supletoria del Estado

en la economía. A ellos debo reiterar: si las reformas seco~ 

vierten en texto constitucional, la ecci6n del Estado no será 

supletoria, será rectora ••• 

LA C. DIP. SRIA. HILDA ANDERSON: En votaci6n econ6mica se pr~ 

gunto a la asamblea si se considera suficientemente discutido 

el dictamen en lo general. Los ciudadanos diputados que est~n 

por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

{votaci6n) 

Suficientemente discutida señor presidente. 

EL C. PRESIDENTE: Para los efectos del artículo 134 del Re-

glamento Interior del Congreso General , se consulte a la a-

samblea si alg6n ciudadano diputado desea reservar alg6n art! 
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cUlo para discutirlo en lo particular. 

Proceda la Secretaria a recoger la votaci6n nominal en lo ge

neral y en lo particular de los articulas no impugnados, en -

un solo acto. 

LA C, DIP. SRIA. HILDA ANDERSON: Se va a proceder a recoger -

le votaci6n nominal en general y en lo particular de los artl 

culos no impugnados. Se ruega a la Oficialia Mayor haga los ~ 

visos a que se refiere el articulo 161 del Reglamento Inte--

rior. 

(votaci6n) 

LA C. DIP. SRIA. HILDA ANDERSON: Señor Presidente, se emiti~ 

ron 240 votos en pro y 65 en contra. 

EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general el dictamen y en lo

particular los artículos no impugnados, por 240 votos. 

EL C. DIPUTADO FRANCISCO ORTIZ HENDOZA (PPS): (desde su curuU 
Quiero hacer una proposici6n antes de que se pase a discusi6n 

en lo particular. 

EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor diputado Ortlz 

Hendoza. 

EL C. DIPUTADO FRANCISCO ORTIZ HENDOZA: En otro campo de la -

izquierda, se habla de que lo nuevo es el sector social y el~ 

ro, nos est&n dejando solos en el concepto de la defensa de -

las cuestiones más avanzadas que se dan en nuestras luchashi~ 

t6ricas ••• 

El propietarismo, porque ahora ya hasta se apoyan para soste

ner la tesis de que los trabajadores deben ser propietarios -
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de las empresas del Estado, hasta lo que dice el PDM, el pro

pietarismo pertenece al sector privado, quiárase o no se qui~ 

ra, llámese como se llame; el obrero que pasa a ser propieta

rio de empresas ayuda a la concepci6n del capitalismo popula~ 

quiárase o no se quiera, porque defiende ye su propiedad, no

particular como dicen los de le iniciativa privada que dicen

que en el socialismo no se les deja tener propiedad no, no es 

cierto ••• El propietarismo, quiárase o no 1 va hacia la propie

dad privada, lo que nosotros sostenemos de la clase obrera -

es que participe de la direcci6n de las empresas y del Estad~ 

de la direcci6n 1 no de la propiedad que es una cosa diferente 

ser propietario de un instrumento de producci6n aunque sea de 

una parte, a ser accionista y eso les cambie la cabeza, quié

rase o no se quiera. Algún día lo comprenderán ••. 

Se abre el registro de oradores para la discusi6n del articu

lo 25. 

EL C. DIP. DAVID OROZCO ROHO: ••• Objetamos el articulo 25 no

porque establezca la rectoría econ6mica del estado. El PDM -

también admite esa rectoría, sino por la clase de rectoría -

que aquí se establece en el texto constitucional que, en el -

fondo, no es m&s que, de acuerdo con su texto, establecer una 

dictadura m&s del Ejecutivo. 

Nuestro concepto de rectoría econ6mica del estado, de que in

tervenga donde deba intervenir, parte del concepto de suplet2 

ridad, de subsidiaridad¡ que el estado intervenga donde los -

particulares no puedan hacerlo o lo hayan hecho mal para com

pletarlos o para corregirlos. Y este concepto es el que marca 

la linea divisoria entre una intervenci6n econ6mica democr&t!. 

ca y enmarcada en un concepto de las libertades y una inter-

venci6n totalitaria. 

Si se habla del sector social, si se hab~a del sector privad~ 
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pero no como titulares de derecho sino co•o titulares de pro
tecci6n. El estado alentará y proteger&, la ley establecerá -

co•o se deberán fomentar al sector social, que por cierto di

cen que es una gran conquista que se ha introducido en la Con~ 

tituci6n, si es que alguna vez existi6 y aqu! forma parte de

él los ejidos, ya estaban en el Art. 27 Constitucional; no se 

le define bien, podría ser la actividad econ6mica, el sector

social y luego empieza una enumeroci6n de ejidos, organizoci~ 

nes de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que

pertenezcan mayoritariamente a los trabajadores, y luego dice 

"en general todas las formas de organizaci6n social paro la -

producci6n, distribuci6n y consumo de bienes y servicios so-

cialmente necesarios" ••• señala los sectores sin ninguna nor

matividad, sin ninguna consecuencia normativa, y en el trons

fondo queda la facultad del estado de intervenir sin limites, 

sin respetar un &mbito de libertad, sin establecer una garan

tía para los agentes de la vida econ6mica, un derecho. Noda,

todo es la facultad del estado, por eso no incurrimos en una

exageraci6n ret6rica al llamar a esto totalitario cuando al-

guien quiere todo, cuando no deja nada, cuando todo es paro -

~l, es totalitario, señores ••• 

EL C. DIPUTADO HANUEL SOLARES (PRI): ••• Dice el diputado Oro~ 
co Romo, en lo que se refiere al articulo 25, que la facultad 

interventora del Estado debe ser supletoria, que el Estado d~ 

be intervenir en donde los particulares lo hayan hecho mal.El 

"Estado abstinente'', al que se refiere el diputado Orozco Ro

mo, el soterrado estado guardian, que no solo el dictamen de

la Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales, sino t~ 

da la teoría del Estado y la ciencia política del siglo XX, -

han rechazado por inoperante y obsoleto, es el "Estado Poli-

cia". El Estado proveedor tan s6lo de las condiciones materi~ 

les para la intervenci6n de aquella supuesta mano invisible -

que ordenaba oferta y demanda para la consecuci6n de intere-

ses privatistas, contrarios a la historia universal ••• 
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Se pretende en la iniciativa fijar las atribuciones del Esta

do y sus alcances por el cabal ejercicio de su soberanía, sin 

elle México no podría avanzar 1 caeríamos en desajustes y en -

desviaciones que impiden superar las desigualdades y no podr{~ 

mas inducir al sector social y al privado en la construcci6n

del proyecto nacional .•• Los criterios de equidad y de produ~ 

tividad social que señala el articulo 25 de la iniciativa, d~ 

hemos entenderlo en los criterios para impulsar le actividad

de los sectores sociales. El logro de la productividad social 

no podremos hacerlo haciendo que el obrero trabaje m&s, sino

consiguiendo que el obrero trabaje mejor, no podremos conse-

guir la productividad social haciendo que el empresario invieL 

ta más, sino que invierta en el sentido donde, cuándo, c6mo,a 

que horas se necesitan sus ingresos¡ no se trata s6lo del ad~ 

cuado rendimiento del capital, sino en producir •As bienes ú
tiles, mejores servicios y salarios, precios más accesibles; 

el sentido del artículo 25 es presentar una alternativa para

el bienestar colectivo, nuevas fuentes de empleo, bienestar -

para el trabajador y su familia, mejores ingresos, riqueza -

compartida .•• 

EL C. DIPUTADO RICARDO GOVELA AUTREY (PST): ••• el elevar a -
rango constitucional la propiedad social, consideramos noso-

tros que es el aspecto más importante. La organizaci6n delos 

trabajadores, la organizaci6n de los obreros, de los campesi

nos para participar directamente en la vida econ6mica del pa

ís, irá transformando, irá dando una batalla en la realidad -

concreta, en la realidad econ6mica del país, para ir aisland~ 

para ir transformando de fondo el r~gimen de propiedad actual 

mente existente en el país ••. Frente a los grandes monopolios 

extranjeros y privados, frente a un estado poderoso, la clase 

obrera. los trabajadores del país, a trav&s de su participa-

ci6n en la vida econ6mica en propiedad social, se convierten

en estos mo•entos en el 6nico factor que podrA equilibrar la

situaci6n, que podrá crear las condiciones materiales pera una 

salida democrática y nacionalista a la crisis por la que atr~ 
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vieza el país ••• 

En este sentido las reformas que se están proponiendo, porque 

establecen la rectoría del estado sobre la economía, porque -

van en contra de los monopolios, porque elevan a rango consti 

tucional la propiedad social, consideramos que son en cierto

sentido una demanda real del pueblo, porque el pueblo de Héxi 
co son las grandes mayorías que no tienen ninguna propiedad,

los obreros, los campesinos, los trabajadores que demandan en 

este momento poner un freno al libertinaje de la propiedadpr~ 

veda, poner un freno a las deformaciones que en la vida econ~ 

mica del país realiza la propiedad privada en los medios de -

producci6n, y es una demanda democrática, no es la imposición 

de un gobierno, es una demanda de los trabajadores .•• 

EL C. DIPUTADO HERIBERTO BATRES GARCIA (PRI): .•. A nuestro -

juicio, dos conceptos fundamentales campean en la iniciativa

del Ejecutivo para reformar y adicionar el Artículo 25 de la

Constituci6n General de la República: economía mixta y rcctQ 

ría del Estado. Ambos conceptos son a nuestro juicio comple-

mentarios en nuestro régimen econ6mico constitucional. 

El régimen de economía mixta implica a nuestro juicio un sis

tema democrático en el que se concilia la libertad de empresa 

con la planeaci6n del desarrollo econ6mico. Significa a nues

tro juicio un r~gimen de pluralismo econ6mico participativo -

que se proyecta en el campo de las decisiones econ6micas fun

damentales ••• Economía mixta es a nuestro juicio un sistema -

basado en estructuras paralelas y complementarios integrado -

por los sectores público, privado 

acción aut6nouo cada uno de ellos 

social, con un campo de -

que respondan siempre al-

inter~s superior del país, sobre la base de una sola concep-

ci6n del desarrollo nacional. 

Economía mixta es también con el espíritu de nuestro constit~ 
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cionalismo social, el fortalecimiento del sector social. Su -

participación en la producci6n y distribuci6n de los satisfas_ 

tores que exige el bienestar de las mayorías, permite con ello 

excluir del juego de la oferta y la demanda, los art!culosque 

aseguran su alimentación, el transporte, el vestido, la ha.bit!. 

ción y la recreaci6n social. 

Rectoría económica del Estado es, seg6n nuestra opini6n, pla

neación del desarrollo econ6mico y social del pa!s. Es la fa

cultad para que el poder político representante del conjunto

de la sociedad, haga posible sobre la base de una sola conce.,E. 

ción del desarrollo, la participaci6n de los sectores pUblic~ 

social y privado 1 siempre en interés superior del pa!s. 

Rectoría del Estado significa a nuestro juicio, lo planeaci6n 

democrática del desarrollo, con base en el ejercicio de los -

postulados indeclinables que en el campo de la economía le -

concede al Estado la Constituci6n Federal. 

La economía mikta debe mantener por ello su más puro sentido, 

el de un mecanismo para corregir las desigualdades propias de 

la estructura capitalista y no un instrumento para perpetuar

la injusticia social ••• 

La iniciativa busca que al desarrollo nacional concurran no -

s6lo el sector privado y el sector p6blico, sino también que, 

mediante mecanismos que faciliten la organizaci6n y la expan

si6n de la actividad económica, concurra tambi~n el sector SQ 

cial. Ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas ,

comunidades, empresas que pertene~cen mayoritariamente o ex-

clusivemente a los trabajadores, y en general, todas las for

mas de organizaci6n social pare la producci6n. distribución 

consumo de bienes y servicios socialmente necesarios •• , 

EL C.DIPUTADO JUAN GUALBERTO CAMPOS VEGA (PPS): ••• Nosotros -

no venimos aquí a sectarizar las cosas, quien lo sectariz6 -
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fue el propio PST que vino a decir a esta tribuna que lo Úni

co importante era la inclusi6n del Sector Social de la econo

m!a en el nuevo capitulo de la economia nacional. Eso si está 

mal ••• Es por eso que ellos no est&n de acuerdo con la porti

cipaci6n del Estado. Nos est&n planteando un proyecto que es

tá fundamentado exclusivamente en la participaci6n del llama

do sector social de la economia. Y nos vienen a plantear aquí 

las viejas t~sis del capitalismo popular, rebasados por la -

historia hace mucho tiempo, de que los obreros deben partici

par de las acciones de las empresas del Estado. lPorque no -

vienen ya claramente a coincidir aquí con la derecha, con el

PAN y el PDH y nos vienen a decir que tambi~n quieren la tie

rra en propiedad para los campesinos?. Porque saben lo que p~ 

serla compañeros diputados, si la tierra estuviera en monos,

en propiedad de los campesinos, ya la hubieran vendido a los

grandes capitalistas del campo, ya se hubieran vuelto o far-

mar los grandes latifundios. Y si las acciones de las empre-

ses estuvieran en manos de los trabajadores, también ya las -

hubieran vendido a los grandes capitalistas, porque la clase

obrera no tiene los suficientes recursos pero satisfacer sus

necesidades: Adem&s, se fomentarla en ellos conceptos de pc-

queña propiedad, pequeños burgueses, que la horlan menos revo

lucionario. 

Lo Único que hace m&s revolucionaria le clase obrera que los

demás sectores de la vida de un país, es precisamente no tc-

ner acceso a la propiedad, es precisamente luchar todos los -

dias con los propietarios de los medios de producci6n. Si no

sotros le damos a los trabajadores la posibilidad de que sean 

propietarios de acciones, estemos abriendo un camino peligro

so para nuestro país, que no beneficia al pueblo, sino que b~ 

neneficia a los intereses que han combatido de manera perma-

nente el camino que hemos escogido para avanzar como indepen

dencia ••• 
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EL C. DIPUTADO RAFAEL AGUILAR TALAMANTES (PST); ••• Si los co~ 
pañeros del Partido Pupular Socialista no entienden lo que -

es la propiedad social, no entienden lo que es el sector so-

cial de la economía, no es culpa nuestra. Cuando nosotros ha

blamos de que la reforma al Articulo 25 propicia el desarro-

llo del sector social de la economía, y que los trabajadores

se conviertan en propietarios directos de las empresas, esta

mos hablando de la propiedad social, no del capitalismo popu

lar ni de que cada obrero se convierta en un accionista y en

un propietario privado de la empresa. 

Nos parece absurdo que no se entienda la diferencia entre el

planteamiento del Partido Dem6crata Hexicano, que en su pro-

grama establece convertir a los proletarios en propietarios,~ 

videntemente un capitalismo ut6pico, a lo que nosotros esta-

mas que según palabras del diputado Ortiz Hendoza perecería -

que estamos tambibn planteando un socialismo ut6pico. De nin

guna manera. Nosotros pensamos que en la sociedad mexicana es 

perfectamente posible la propiedad social, de los trabajado-

res sobre medios de producci6n, aGn en el marco del sistema -

capitalista actual, y aunque sería une propiedad socialista -

embrionaria, puesto que al frente del Estado no est&n los tr~ 

bajadores, consideramos que eso significa un avance social ·~ 

cho muy importante .•• 

EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaria e la asamblea si el 

Articulo 25 se encuentra suficientemente discutido. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA HILDA ANDERSON: En votación econ6mi 
ca se pregunta si está sufucientemente discutido el Artículo-

25. 

(votaci6n) 

Suficientemente discutido. En consecuencia se va a proceder a 
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recoger la votación nominal del Articulo 25 en sus té~minos. 

(votaci6n) 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA HILDA ANDERSON: Señor Presidente, -
la Secretaria informa que se emitieron 203 votos en pro y 67-

en contra. 

EL C. PRESIDENTE: Aprobado el articulo 25 en sus términos,por 
203 votos. 

Se abre el registro de oradores para la d1scusi6n del articu

lo 26: 

LA C. DIPUTADA IRHA CUE DE DUARTE (PRI): .•• La propuesta ela
borada por la Comisibn, con base en la iniciativa correspon-
diente, pretende elevar a norma constitucional la oblisaci6n

del estado de planear de manera democrAtica, con la concurre.!!. 

cia de los diferentes grupos sociales, para plantear los pro
blemas, señalar objetivos, fijar metas, configurar estrategias 

asignar recursos, determinar responsables y establecer la re~ 

lizaci6n de las acciones pertinentes, coordinando todos los -
esfuer~os en la reali~aci6n •.• Hoy aqu!, estemos reunidos pa

ra deliberar sobre la conveniencia de plasmar, a nivel constl 
tucional, no s6lo los principios de la planeación democrática 

sino ir más adelante, continuar siendo la vsnsuardio, para ds 
terminar con claridad que es menester contar con un sistema -

nacional de planeaci6n 1 cuyo desarrollo práctlco es por cier

to ya irreversible,que formule, evalúe y controle de manera -

participativa la integraci6n, ejercicio y revisibn del plan -

nacional de desarrollo ••• 

EL C. DIPUTADO SERGIO QUIROZ MIRANDA (PPS): ••• Nosotros en el 
PPS concebimos la planeaci6n como una forma racional de con-

tribuir al logro de loa objetivos de mejorar las condiciones-
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de vida del pueblo y de contribuir a garantizar un nivel de -

bienestar decoroso para las generaciones futuras, lo mismo p~ 

ra fortalecer le economía nacional que para garantizar la in

depcndenc ia econ6mica plena de la Naci6n. S6lo mediante lapl~ 

neaci6n se pueden preveer, ordenar y articular las activida-

des para evitar los efectos anárquicos que ha registrado la -

economía nacional en los últimos años. 

La planeaci6n es el mejor medio para disminuir los efectos de 

la crisis y de los recesos econ6micos porque pueden preveerse 

y tomarse medidas oportunas. El sistema que pregona que el ds 

serrallo econ6mico debe producirse por el juego espont6neo de 

las fuerzas econ6micas ha demostrado su ineficiencia porque -

invariablemente conduce al desequilibrio y al derroche econ6-

micos. Por estas razones el PPS está de acuerdo en la implan

taci6n del sistema de planeaci6n democrática, pero porque to~ 

bién ho sido una demanda permanente de las fuerzas de•ocráti

cas de México y de nuestro partido en lo particular ••• 

EL C, DIPUTADO GANDIDO DIAZ CERECEDO (PST): ,,,La planifica-
ci6n es importantísima en toda actividad, máxime cuando setr~ 

ta de la múltiple y compleja de un estado, donde las encrsias 

todas deben incidir en lo finalidad del bien com6n, y en mo

mentos de crisis, como el que atravesamos, es por dem6s urge~ 

te que en nuestro país se haga un recuento de los recursos de 

todo tipo ••. se distribuyen con equidad entre sus destinata-

rios, que no pueden ser otros que el pueblo y la clase traba

jadora que los crea. 

El sector agropecuario hace falta, está urgido de una planifi 

caci6n integral, planificado, integrado al conjunto de la ac

tividad nacional haciendo complementaria la actividad ganade

ra intensiva con la agricultura mecanizada, tecnificada,con -

altos rendimientos y no diversificada más como consecuencia -

de un sistema pecuario extensivo en abierta pugna con una ac-
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tividad agrícola de bajísimos rendimientos ••• evitando el in

termediarismo innecesario, mediante una adecuada comercializ~ 

ci6n donde participen los propios productores organizados en

instituciones de propiedad social ••• En una palabra, en elma.L 

co de la planificaci6n democrática nacional debe haber reci-

procidad justa, equitativa y racional entre todos los secta-

res de la producci6n, descansando más ésta en los sectores p~ 

blicos y sociales de la econom!a ••• 

EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaria a la Asamblea si cl
art!culo 26 se encuentra suficientemente discutido. 

LA C. SRIA. DIPUTADA HILDA ANDERSON: Por instrucciones de la
presidencia, en votaci6n econ6mica se pregunta si se encucn-

tra suficientemente discutido el Articulo 26. 

Suficientemente discutido. 

En consecuencia se va a proceder a recoger la votaci6n nomi-

nal del art. 26 en sus t~rminos. Se ruega a la Oficialía Ha-

yor haga los avisos a que se refiere el art. 161 del Reglame~ 

to Interior. 

(votaci6n) 

Señor Presidente, se emitieron 233 votos en pro y 46 en con-

tra. 

EL C. PRESIDENTE: Aprobado en sus thrminos el art. 26 por 233 
votos. 

Se abre el Registro de Oradores para la discusi6n del Articu

lo 27. 

EL C. DIPUTADO FRANCISCO CALDERON RUIZ (PAN): ••• Cuando el --
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dictamen de la Comisión de Gobernaci6n y Puntos Constituciona

les dice que el rezago y la inseguridad jurídica son las dos

grandes r6moras del progreso rural y los mayores obstáculos -
para impulsar la acci6n productiva, y hacer prevalecer la e-

quidad en favor de los campesinos, estamos s6lo porcialmente

de acuerdo parque omite no sh si deliberadamente o por invo-

luntario olvido, otros elementos que han impedido el desarro

llo de nuestras comunidades rurales~ Este otro elemento es su 

organizaci6n con fines más políticos que productivos. Es evi

dente que a más de 60 años de consumada la Revoluci6n, no se-

. ha querido organizar al campo para la producci6n y sacarlo de 

su postraci6n permanente. Esa responsabilidad recae principal 

mente en el régimen cuyos dirigentes han manejado la problem! 

tica del campo en tal forma que un exsecretario de Agricultu

ra, Osear Bruer Herrera, con todo raz6n y sin haber sido des

mentido hasta ahora, afirm6: que el ejido está organizado pa

ra votar y no para producir ••• 

En la misma exposici6n de motivos, se dice que se buscan las

condiciones para hacer expedita la justicia y fortalecer la -

seguridad jurídica en el campo. Estamos totalmente de acuerdo 

en lo referente a que el campo hace falte hacer expedita la -

justicia, que a la fecha no se da porque la justicia sigue e~ 
pantanada en el cúmulo de intereses políticos del régimen, de 

su partido y de sus caciques. Pero considero que ya existen -

medios para subsanar esas anomalías. Los podemos encontrar en 

la Ley Federal de Reforme Agraria; en todo caso valdría la p~ 

na revisar esta ley. Ho recarguemos ni parchemos nuestra ya -

de por si recargada y parchada Constituci6n ••• 

LA C. DIPUTADA KARTHA CHAVEZ PADRON (PRI): ••• Concretizando
las puntos de vista campesinos en ralaci6n al tema que aqui -

ha tratado Don Francisco Calderón Ortiz, de Acci6n Nacional,

en relaci6n al concepto de desarrollo rural integral, podemos 

observar que toda la década de los 60 se trabaj6 previsoria--
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mente en dos direcciones: una fue acelerar el reparto agrario 

de los vol6menes legal y expeditamente af ectables para dejar

pendiente s6lo lo altamente conflictivo y los terrenos nacio

nales que restaba deslindar y formular su declaratoria corre~ 

pondiente y, por otra, empezamos a prepararnos para trasladar 

el acento principal de la.reforma agraria hacia la organiza-
ci6n productiva del campo y 6ste es el momento que vivimos ~ 

hora. esta es la raz6n fundamental por la que el Ejecutivo -
propone adiciones al artículo 27 constitucional y alli engloba 

el concepto que ahora extraña Don Francisco Calder6n que se -

incluya en la Constituci6n ••• 

De lo anterior podemos deducir que es tiempo propicio para f.!!. 

Marcar constitucionalmente la necesidad de promover el desa-

rrollo rural integral, no s6lo porque contamos con anteceden

tes que pueden ayudarnos a decidir los mejores programas a s~ 

guiri acometiendo un momento ~As en el largo proceso de nues

tra reformo agraria, sino porque el tiempo y las circunstan-

cias políticas, nacionales e internacionales señalan como ne

cesaria tal adici6n en este momento ••• 

EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaria a la Asamblea si el
articulo 27 se ~ncuentra suficientemente discutido. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA HILDA ANDERSON NEVAREZ: En votsci6n

econ6mica se pregunta si está suficientemente discutido el BL 

t!culo 27. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmati 

va 1 sírvanse manifestarlo. 

Suficientemente discutido señor Presidente. 

En consecuencia se va a proceder a recoger la votaci6n nomi-

nal del artículo 27 en sus términos. 

(votaci6n) 
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LA C. SECRETARIA HILDA ANDERSON NEVAREZ: Señor Presidente, se
emitieron 228 votos en pro y 46 en contra. 

EL C. PRESIDENTE: Aprobado el artículo 27 en sus thrminos por-
228 puntos. 

Se abre el registro de oradores para la discusi6n del Artículo 

28. 

C. DIPUTADO VICTOR GONZALEZ AVELAR (PRI): ••• Es indiscutible
la necesidad de actualizar el equilibrio entre el sector públ! 

ca. el privado y el social, fortaleciendo a ~ste Último y evi

tando la concentraci6n econ6mica y las prActicas monop61icas. 

Es de aceptaci6n y demanda de la gran mayoría del pueblo mexi

cano, el que el sector público le corresponde la rectoría del

estado y por lo mismo, la orientaci6n regular y fomento del de

sarrollo econ6mico integral as{ como la responsabilidad de es

tablecer estrategias globales y normas jurídicas necesarias,p~ 

raque los diversos sectores se sujeten al interés general .•• 

La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos est~ 

blecer las bases jurídicas e institucionales tendientes a lo-

grar una estrategia del desarrollo integral de la Nación. Pre

tenden también las reformas reafirmar la democratización en la 

transformación de México, una mayor participación social y c2 

munitoria y un sistema nacional de planeaci6n democrática •.• 

Las prioritarias y la definición de economía mixta y el desa-

rrollo rural integral¡ el mejoramiento en la justicia agraria

y muy principalmente el reforzamiento de la rectoría del Esta-

do ••. 

En razón de que nuestro tiempo demanda un nuevo modelo de des~ 

rrollo dentro de un marco de economía mixta en el cual los se~ 
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tares social y privado _participen responsablemente en el gran

proyecto nacional es necesario remarcar la subordinación de e

sos sectores al interés general ••• 

Se reitera la prohibici6n de los monopolios, estancos, las ex

enciones de impuestos y las prohibiciones a título de protec-

ci6n a la industrie y se introduce el nuevo concepto de práct! 

ces monop6licas, lo que permite al estado una mayor acci6n pa

ra evitar de manera realista la concentraci6n del poder econ6-

mico en pocas manos; se pretende, ademAs, evitar que grupos e

con6micamente poderosos tomen decisiones que puedan llegar a -

afectar los intereses de los consu•idores ••• 

Esta facultad da al Estado la posibilidad de intervenir en los 

actos de co•ercializaci6n o intermediac16n, con todas las im-

plicacines que esto representa; abre un verdadero abanico de -

posibilidades para que el rector de le economía, no únicamen-

te persiga con eficacia los monopolios o los oligopolios y los 

pr&cticas monop6licas, puede imponer precios máximos a los ar

tículos o productos de consumo generalizado, sino que adem&s -

tendría la posibilidad de regular la organizaci6n de la distr~ 

buci6n, la comercializaci6n y la interaediaci6n que los parti

culares hagan de los productos, con el fin de que no se afecte 

indefinidamente e los consumidores ••. 

Con el fin de ampliar la perticipaci6n democrática de los di-

versos sectores de la vida econ6mica, la iniciativa reconoce -

la posibilidad de participaci6n del sector social y privado en 

las actividades prioritarias, siempre bajo el control del est~ 

do y sujeto a los fines determinados en el proyecto nacional.

La intenci6n es que la sociedad en su conjunto intervenga re-

suel tamente en la gesti6n de su propio desarrollo y que le na

ci6n entera enfrente la crisis con decisi6n y en forma compar

tida ••• 
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EL C. PRESIDENTE: ••• Sírvase consultar la Secretaria a la Asa~ 
bles si el ArJ!culo 28 se encuentra suficientemente discutido. 

LA CSECRETARIA DIPUTADA HILDA ANDERSON: Por instrucciones de -
la Presidencia y en votaci6n econ6mica, se pregunta a la Asam

blea si considera que está suficientemente discutido el art!c~ 

l> 28. 

Los ciudadanos diputados que est~n por la afirmativa s!rvanse

manifestarlo. 

Suíicienteaente discutido. 

Se va a proceder a recoger la votaci6n nominal del Articulo 2& 

en sus t6rminos. 

(votación) 

Señor Presidente, se emitieron 236 votos en pro y 47 en con-

tra. 

EL C. PRESIDENTE: Aprobado el articulo 28 en sus t~rminos, por 
236 votos. 

En consecuencia la presidencia declara: Aprobado en lo general 

y en lo particular el proyecto de decreto de reformas y adici.2. 

nes a los articulas .•. 25,26,27,28 ..• de la Constituci6n Polí

tica de los Estado Unidos Mexicanos. 

LA C. SECRETARIA HILDA ANDERSON NEVAREZ: Pasa al senado para
sus efectos Constitucionales. 



4.3 CAMARA DE SENADORES. (Cámara revisora) 

A.- DICTAMEN. 

COMISIONES UNIDAS 
SEGUNDA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y SEGUNDA DE PLANEACION 
DEL DESARROLLO ECOSO~ICO SOCIAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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A las comisiones que suscriben fue turnado para su estudio y -

dictámen el expediente con minuta proyecto de decreto aprobado 

por la Colegisladora, que refor~a y adiciona los artículos •.• 

25, 26, 27 fracciones XIX y XX: 28 ••• de la Constitución Polí

tica de los Estados Unidos Mexicanos • 

••• La iniciativa del ciudadano Presidente de la República,que 

dio origen al proyecto de decreto turnado a esta Cámara por la 

Colegisladora, está inspirada, a juicio de las comisiones dic

taminadoras, por aquellos elevados principios que justifican -

el propósito de la reforma a los preceptos constitucionales ya 

enumerados. En ella se precisa el sentido, contenido, direcci6n 

y ritmo del proyecto nacional y se hacen explicitas las normas 

de acci6n con las que debe conducirse el desarrollo nacional,-

·en las que se define el marco conceptual y operativo del sist~ 

ma de econoaia mixta f de la funci6n rectora del Estado en el

desarrollo ••• 

En este marco deben ubicarse el espiritu y la letra de las re

formas sobre la rectoría del Estado en el desarrollo; el esta

blecimiento de un sistema nacional de planeaci6n definida con~ 

titucionalmente; la participaci6n democrática en este campo,c~ 

mo derecho de la sociedad y de los sectores que la integran:la 

definición de las áreas de interés público reservadas al Esta

do~ la fijaci6n de bases para ordenar el desarrollo rural int~ 

gral y perfeccionar la justicia agraria¡ así como la ampliaci6n 

de las facultades del Congreso de la Uni6n en los campos rela-
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tivos al desarrollo nacional, en t~rminos tanto de atribuci6n

como de corresponsabilidad .•• 

Por tales razones existe un convencimiento en las comisiones -

dictaminadoras de que es legítimo, fundamental y procedente,co 

mo lo propone el proyecto de reformas, configurar en el artic~ 

lado de la Constitución las normas sobre la rectoría del esta

do en materia económica y las reglas que garanticen la libre -

participación privada y social en ese campo, el lado del sec-

tor pública. Economía mixta, planeaci6n democrática y partici

pativa del desarrollo y rectoría del Estado, son, por ello, i~ 

disolubles ••• 

Con igual claridad y vigor con los que este precepto propuesto 

en el proyecto ordena alentar y proteger la actividad económi

ca que realicen los particulares; ordena tambi~n el estableci

miento de mecanismos para facilitar la organización y expansión 

de la actividad económica del sector social, de la clase trab~ 

jadora de le ciudad y el campo, cuya contribución en la produ~ 

ci6n, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 

necesarios debe ser cada vez m&s significativa e importante ••• 

••• Por las razones anteriores, las suscritas comisiones se peL 

miten someter a la aprobación de la Asamblea, el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS ••• 25 0 26 0 27 FRACCIONES -
XIX Y XX; 28,DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Sala de comisiones ''Francisco Zarco" de la honorable C&mara de 
Senadores.- K6xico., a 29 de diciembre de 1982. 
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B.- DIARIO DE LOS DEBATES. 

Está a discusi6n en lo general. 

EL C. SENADOR MARTINEZ BAEZ: ••• Esta reformas que se refieren
ª los artículos 25, 26 y 28, y también otros artículos correlA 

tivos que, son de gran trascendencia e importancia ••• Pero no -

estaaos aquí -y eso es lo que me interesa destacar a la aten-

ci6n de esta honorable asamblea- realizando un cambio estruct~ 

ral absoluto y completo. Lo que estamos haciendo es recoger -

principios, declaraciones, decisiones politices fundamentales

sobre distintas materias que en el transcurso de estos dos te~ 

cios de siglo de México ha llevado a cabo, a través de un pro

ceso e~traño de inducir dentro de la filosofía expresada en las 

decisiones politices fundamentales, ciertos principios políti

cos rectores o normativos de algo que se encuentra en esospri~ 

cipios como encerrados en una nuez ••• 

••. No estamos haciendo sino una reíormulac16m de principios -

constitucionales, de decisiones politices fundamentales. Y --
quiero también recordar a ustedes las exigencias, los reclamo~ 

las quejas que todos escuchamos en nuestras personales campa-

ñas para repres~ntar a las entidades federativas en el seno de 

esta augusta asamblea. 

EL C. SENADOR ROMO GUT!ERREZ: ••• La inclusi6n del sector social 
de le economía en el texto constitucional, es el eje de la nu~ 

va estrategia y el hecho de mayor significancia política. En -

alguna ocasi6n exprese que el sector social es una posibilidad 

tangible pera desarrollar una fuerza econ6mica formidable, ca

paz de producir bienes, crear empleos, contribuir al crecimie~ 

to del producto, generar cambios cualitativos de la estructur~ 

la política econ6aica, el poder de decis16n y la correlaci6n -

de fuerzas sociales: que su fomento r consolidaci6n permitir!a 

captar nuevos excedentes para aumentar la capacidad de produc-

ci6n 1 estiaular el progreso nacional. 
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Con un sector estatal consolidedo 1 un sector social desarroll~ 

do y un sector supeditado B los objetivos prioritarios de la -

planeaci6n democrática. es posible promover y asegurar una co~ 

peraci6n fructífera entre todas las formas de propiedad, siem

pre bajo la rectoría del estado y en beneficio de la Nación. 

El desenvolvimiento acelerado del sector social de la economía 

creará las bases materiales y espirituales para construir unas 

nuevas relaciones sociales de producci6n, ajenas a la explota

ción del trabajo humano, solidarias, de dialogo, cooperaci6n e 

integraci6n entre la base y la direcci6n de la empresa; y con

ellas, se abrirá paso el ideal supremo del pueblo mexicano, la 

sociedad igualitaria, que reconocer& en el trabajo el valor s~ 

premo de la convivencia, el factor esencial para la distribu-

ci6n de la riqueza y el ingreso, y la forma más pura de expre

si6n y afirmaci6n de la naturaleza humana •.. 

Al inscribir en nuestra Constituei6n Política, un capitulo de

der·echo social económico estamos contribuyendo al avance de una 

revoluci6n que se inmortalizó en las hist6ricas jornadas del -

constituyente de Quer~taro. Es la nuestra, una revoluci6n que

se reafirma y no transige ante el embate de los poderosos ••• 

EL C. SECRETARIO KENDOZA CONTRERAS: Por no haber impuanaci6n -
al dictamen, se procederá recoger la votaci6n nominal en lo 8~ 

neral y en lo particular. por lo que se ruega atentamente al -

personal administrativo requerir la presencia de los ciudada-

nos Senadores que se encuentran en la Sala de Desahogo, en cu~ 

plimiento de lo dispuesto por el articulo 161 de nuestro Regl~ 

mento. 

(Se Cumple) 

Señores Senadores, se va a proceder a recoger la votación nom1. 

nal en lo general 1 en lo particular. Mendoza la recibe por la 
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afirmativa. 

LA C. SECRETARIA HERNANDEZ DE GALINDO: Hernández por la negati 
va, 

(Se recoge la votaci6n) 

EL C. SECRETARIO HENDOZA CONTRERAS: Aprobado en lo general y -

en lo particular por 59 votos. Pasa a las Legislaturas de los

Estados para los efectos constitucionales. 

4,4 COHPUTO Y DECLARACION DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES. 
(Comisi6n Peraanente del Congreso de los Estados Unidos HexicA 
nos), 

TERCERA COMISION DE TRABAJO, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisi6n que suscribe, fue turnado el expediente que con

tiene el Proyecto de Decreto de reformas y adiciones a los ar

tículos ••• 25,26,27 Fracciones XIX y XX; 28 ••• de la Constitu
ción de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Comisión encargada de dictaminar el c6mputo de las Legisla

turas Locales que han aprobado las importantes reformas a los

preceptos constitucionales mencionados, ratifica las considerl!. 

cianea que han llevado al constituyente permanente a modificar 

la Ley Fundamental del pa!s, promovidas a iniciativa del ciud~ 

dano Presidente de la República .•• 

El proyecto de refor•as y adiciones fue aprobado en su oportu

nidad por la Honorable Cámara de Diputados 1 la Honorable Cám~ 

ra de Senadores, la que, en cumpli•iento a lo dispuesto por el 

articulo 135 de la Constitución Federal, lo turnó a las Honor~ 



206 

bles Legislaturas de los Estados, de manera que quedase compl~ 

teda la intervención del Constituyente Permanente pera elevar

la jerarquía constitucional y formar parte del pacto federal!~ 

ta aqu~llas reformas iniciadas por el ciudadano Presidente de

la Rep6blica. 

En el expediente que ha sido turnado a la Comisión Dictaminad~ 

ra, consta que en el proyecto de Decreto ha merecido la aprob~ 

ci6n de las Legislaturas de los siguientes Estados: Aguasca--

lientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coa-

huila, Coli~a. Chiapas, Guerrero, Hichoacan, Nayarit, Nuevo -

Le6n, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco , Tlaxcala, Tema~ 
lipes, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Efectuado el cómputo, se desprende que el Proyecto he merecido 

la aprobaci6n de le mayor!a de las Honorables Legislaturas y -

por consiguiente procede declorarse le eprobaci6n de las refoL 

mas y adiciones al precepto de referencia. 

Por tales razones y para dar debido cumplimiento a lo dispues

to yor el Articulo 135 Constitucional, la Comisi6n que suscri

be se permite someter a la aprobaci6n de la Honorable Asamblea 

el siguiente 

PROYECTO DE DECLARATORIA 

Le comisión permanente del honorable Congreso de los Estados U

nidos Mexicanos en uso de la Facultad que le confiere el arti

culo 135 de la Constitucion General de la Rep6blice y previa -

aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los 

Estados, declara reformadas y adicionados los artículos ••• 25, 

26, 27 fracciones XIX y XX: 28 ••• de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso -

de lo Uni6n.- H~xico, D.F., o lo. de febrero de 1983. 
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EL C. PRESIDENTE: EstA a discusi6n el Proyecto de Declaratoria 
de Reformas y Adiciones a los articulas ••• 25,26,27 fracciones 

XIX y XX; 28 ••• de la Constituci6n Politice de los estados Un! 
dos Mexicanos. 

LA C, SRIA, SEN, SILVIA HERNANDEZ: Por no haber quien haga uso 
de la palabra, se va a proceder a tomar la votaci6n nominal. 

(votaci6n) 

Señor Presidente, se emitieron 20 votos en pro y 2 en contra. 

EL C, PRESIDENTE: La Declaratoria fue aprobada por 20 votos. 
Se declaran reformados y adicionados los Articulas ... 25,26,27 

fracciones XIX y XX; 28 ..• de la Constituci6n Politice de los

Estados Unidos Mexicanos. 

LA C. SRIA. SILVIA HERNANDEZ: Pasa al ejecutivo para los efec
tos constitucionales. 

4.5 DECRETO PROHULGATORIO. 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
EL 3 DE FEBRERO DE 1983. 

Decreto que reforma y adiciona los articulas ..• 25,26,27, fra~ 

cienes XIX y XX¡ 28 ••• de la Constituci6n ~>olítica de los Est.!_ 

dos Unidos Mexicanos. 

Al marsen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados U

nidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 

Miguel de la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de loe

Estado Unidos Hexicanos, a sus habitantes,sabed: 

Que la Comisi6n Peraanente del H. Congreso de la Uni6n se ha -
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servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

"La Comisi6n Permanente del Honorable Congreso de los Estados

Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el ar

tículo 135 de la Constituci6n General de la República y previa 

la aprobaci6n de la mayoría de las Honorables Legislaturas de

los Estados, declara reformados y adicionados los Artículos •.• 

25,26,27, fraccione• XIX y XX: 28 ••• de la Constituci6n Pol!t.!. 

ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

(se transcriben las reformas y adiciones y quedan los artículos 
para los efectos de este trabajo, como se mencion6 al inicio de 
este capitulo en la parte correspondiente a le Iniciativa del
Ejecutivo Federal). 

TRANSITORIO 

ARTICULO UHICO.- I.as presentes reformas y ediciones a la Cons

ti tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrar&n en 

vigor ald{a siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial -

de la Federaci6n. 

Sal6n de Sesiones de la Comisi6n Permanente del H. Congreso de 

la Uni6n.- M~xico, D.F., a 2 de febrero de 1983.- Sen.Miguel -

Gonz4lez Avelar, Presidente.- Sen. Silvia HernAndez de Galind~ 

Secretario.- Dip. Eulalio Ramos Valladolid. Secretario.- R6br! 

cas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci6n 1 del artículo 

89 de la Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos y para -

su debida publicaci6n y observancia, expido el presente Decre

to en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad

de H&xico, Distrito Federal, a los dos días del mea de febrero

de mil novecientos ochenta y tres.- Misuel de la Madrid Hurta

do.- R6brica ••• (80) 
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(80) De la Madrid Hurtado, Miguel, "El Marco Legialativo para 
el Cambio", dicie•bre de 1982, To•o II, pp. 5 a 258. 



CAPITULO QUINTO 

V, LA LEY ORGANICA DE LA ADHINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y LAS 
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INCIDEN EN 
EX FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA. 

La Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal, precepto 

normativo que establece las bases de organizaci6n de la Admi-

nistraci6n Pública Federal, centralizada y paraestatel, define 

las funciones y responsabilidades de las entidades que la int.!_ 

gran, a fin de llevar a cabo la ejecuci6n de los planes , pro

yectos y programas, emanados del Poder Ejecutivo Federal, Ley

donde queda incluida la atenci6n al sector social. 

La competencia de cada una de las Secretarías de Estado, Cepa~ 

tamentos Administrativos y demás entidades, se caracteriza por 

su orientaci6n política, econ6mica y social hacia todos los s~ 

tares de la poblac16n. Pero existen alsunas a las cuales la Ley 

les confiere responsabilidades específicas para el sector so-

cial de la economía, a saber: 

A. Art. 34.- A la Secretaria de Comercio Fomento Industrial, e~ 

rrespondc el despacho de los siguientes asuntos: 

"X. fomentar la organizaci6n y constituci6n de toda clase de -

sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producci6n indus-

trial, la distribuci6n o el consumo". 

"XXII. Fomentar, estimular y organizar la producci6n econ6mica 

del artesanado, de las artes populares y de las industrias fa

miliares''. 

''XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo

de la industria pequeña, mediana y rural y regular la organiz.!. 

ci6n de productores industriales". 
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9. Art. 35.- A la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráuli-

cos corresponde el despacho de los siguientes asuntos; 

''IV. Determinar y conducir las políticas de organizaci6n de -

productores del sector agropecuario, en torno a programas re-

gionales y nacionales, con la participación de las autoridades 

locales que corresponda". 

''V. Fomentar las organizaciones mixtas con fines de producción 

agropecuaria o silv{cola''• 

C. Art. 36.- A la Secretaria de Comunicaciones y Transportes co-

rresponde el despacho de los siguienres asuntos: 

"XIII. Foaentar la organizaci6n de sociedades cooperativas cu
yo objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y -

transportes". 

D. Art. 37.- A la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología co-

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

''III. Promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar 
la organización de sociedades cooperativas de vivienda y mate

riales de construcción". 

E. Art. 40.- A la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social co--

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

nx. Promover la organizeci6n de toda clase de sociedades coop~ 

rativas y dem&s formas de organización social para el trabajo, 

en coordinación con las dependencias competentes, as! como re

solver, tramitar y registrar su conatltuci6n, disoluc16n y l.!. 

quldaci6n''. 



212 

f. Art. 41.- A lo Secretaria de la Reforma Agraria corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

"II. Conceder o ampliar en t~rminos de ley, las dotaciones o -
restituciones de tierra y asuas a los núcleos de poblaci6n ru
ral". 

"III. Crear nuevos centros de pobleci6n agrlcola y dotarlos de 

tierras y aguas y de la zona urbana ejtdal". 

"VIII. Resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas

con los problemas de los núcleos de poblaci6n ejidal y de bie
nes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o 

entidades. con le partlcipaci6n de las autoridades estatales y 

municipales". 

G. Art. 42.- A la Secretaria de Turismo corresponde el despecho -
de los siguientes asuntos: 

"XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infrae.! 

tructura turística y estimular la parttcipaci6n de los secto-
res social y privado". 

H. Art. 43.- A la Secretarla de Pesca corresponde el despaeho de

los siguientes asuntos: 

"X. Fomentar la organlzaci6n de las sociedades cooperativas de 
producci6n pesquera y las sociedades, asociaciones y uniones -

de pescadores". 

Las Entidades de la Administraci6n P6blica Paraestatal, en la

que se refiere a los programas y proyectos para la organizacl6n 
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y foaento del sector social, son coordinados y evaluados por -

las Secretarias de Estado o por los Departamentos Administrati 

vos, según la naturaleza de sus actividades. Dentro de las en

tidades paraestatales encargadas de atender los asuntos de una 

for•a directa encontraaos las siguientes: BANRURAL, CONASUPO,
IHSS. 

No obstante de que la pol!tica econ6mica y social del Gobierno 

de la República delineada en el Plan Nacional de Desarrollo -

considera la organizaci6n y foaento cooperativo, como base de

la producci6n y apoyo al proceso de desarrollo y de recupero-

c16n econ6aica del país, encontraaos que solamente las Depen-

dencias seftaladas, consideran dentro de sus atribuciones el f~ 

mentar la organización de sociedades cooperativas y de atención 

al sector social. 

Las Secretarías de Estado, que por sus características y fun-

ciones no tienen porque considerar esta atribuci6n, son: 

Secretaria de Hacienda y Cr~dito P6blico 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaria de Marina y 

Secretaría de la Contraloría General de le Federación. 

Sin embargo, las Dependencias que deben dentro de sus faculta-

des, considerar estas acciones, son les de: 

Secretaria de Gobernación: 

Dentro de sus atribuciones, si puede fomentar y organizar so-

ciedades cooperativas para la producci6n cinematográfica, de -

la radio, de la televisi6n de la industria editoriol. 

Secretaría de Programuci6n y Presupuesto: 

Consideramos que esta Dependencia, dentro de sus facultades el!, 

tA señalar en los ejercicios presupuestales de las Secretarias 
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y Departame~to de Estado, las partidas que se destinarán para

el fomento y desarrollo cooperativo, ya que esta promisión es

nacional en los distintos sectores de la economía y sin recur

sos no puede cumplirse con este prop6sito. 

Secretaría Ce Energía. Minas e Industria Paraestatal: 

Debe de completarse la f recci6n II del artículo 33 que establ..!!, 

ce el despac~o de los asuntos que le competen a esta Dependen
cia, organizando cooperativas para la explotaci6n de fundos mi 
neros, industrializaci6n, tranaportaci6n y venta de minerales, 

asi como la producci6n, almacenamiento, transportaci6n y venta 

de aceites y productos derivados del petroleo. 

Cuenta esta Secretaria, con una Direcci6n de Estudios de la A! 

ministraci6n Laboral, donde se regulan las concesiones otorga
das a las sociedades cooperativas que tengan alguna actividad

ralacionada con la extracci6n y explotaci6n de un recurso nat~ 

rol. 

Secretaria de Educaci6n Pública: 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas Escola

res, es la SEP, a quien corresponde la orsanizaci6n, resistro, 
fomento, vig~lancia, asesoramiento e inspecci6n de las cooper~ 

ti vas escolares tanto de consumo como de producci6n, de c·onfo.t 

midad con el Reglamento de Cooperativas Escolares. 

Este sector es vital para la organización J fomento del coope

rativismo 1 lograr crear conciencia cooperativa en todos los -
6mbitos de la actividad econ6mica, incluyendo en los distintos 

niveles academices la enseñanza de la doctrina y forma de org~ 

nizac16n cooperativa. 

Secretaria de Salubridad r A•iatencta: 

El lector salud, puede 1 debe considerar dentro de sus facultA 

des organizar y fo•entar el cooperativismo, creando bajo este

r~st•en, laboratorios, far•acias, servicios fúnebres 1 ce•ent~ 
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rios, as! como de actividades fitosanitarias. 

Es la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, sobre qui~n -

recáe la tarea principal de promover la organizaci6n de toda -

clase de sociedades cooperativas y otras formas de organiznci6n 

social para el trabajo, en coordinaci6n con las dependencias -

competentes, así como resolver, tramitar y registrar su const! 

tuci6n, disoluci6n y liquidaci6n, además de aquellas que le s~ 

ñela específicamente la Ley General de Sociedades Cooperativas 

y su Reglamento. 

De esta forma la Secretaría del Trabajo se convierte en el eje 

principal (cabeza de sector) y coordinador de las actividades

del movimiento cooperativo a nivel nacional. 

En la estructura interna de la STyPS se encuentra lo Direcci6n 

General de Fomento Cooperativo y Organizeci6n Social para el -

Trabajo, quien es el órgano ejecutor de las disposiciones que

le confiere la Ley General de Sociedades Cooperativas, as{ co

mo el encargado de fomentar, organizar su estructura y funcio

namiento que permita desarrollar los programas e su cargo. 

Asimismo esta Direcci6n diseño y elabora programes y propues-

tas de acci6n en materia cooperativa, dá asesoría t~cnica a -

las cooperativas que lo solicitan en los aspectos jurídicos,

financieros, de organizaci6n administrativa, de estudio de meL 

codo, de factibilidad, realiza estudios de investigaci6n de -

nuevas formas de organizaci6n social para el trabajo. 

En coordinaci6n con otras dependencias dá cumplimiento a las -

políticas que en materia de fomento y organizaci6n se han for

mulado en favor de las cooperativas; otorga conocimiento legal 

a los procedimientos administrativos creados por las cooperat! 

vas; interviene en la supervisi6n y vigilancia, emite opinio-

nes relativas a los actos sociales celebrados por las coopera-
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tivas. atiende y asesora las quejas y recursos de inconformi-

dad sobre exclusión de socios, eprobaci6n de los consejos de -
administraci6n. 

Mediante visitas de inspecci6n auxilia ~n la regularizaci6n de 

los organismos cooperativos cuando estos no se encuentran den

tro de los términos de la Ley General de sociedades Cooperati
vas. 

Tanto a las Federaciones Regionales, como a la Confederación -
Nacional Cooperativa, esta Dirección General supervisa su fun

cionamiento administrativo. 

La secretaría de Relaciones Exteriores otorga y autoriia el r~ 

gistro del objeto social, no~bre y direcci6n de lo sociedad -

cooperativa, como tambi~n facultn a ésta para incluir en sus -
Bases Constitutivas la cláusula del Articulo 27 Constitucional 

relativa al trabajo de los extranjeros en las cooperativas. 

Cuenta con la Direcci6n General de asuntos Jurídicos y el De-
partamento de Permisos Artículo 27 Constitucional. 

5.1 ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE CONCERTACION DE ACCIONES. 

Por la característica de distribución y agrupaci6n intersecto

riel de las sociedades cooperativas y para lograr coherencia -
en la acci6n pública que se emprenda para su atenci6n, promo-
ci6n y fortalecimiento, se requiere una coordinaci6n efectiva

y plena de las dependencias fomentadoras que integran la Comi

si6n Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, establecida 

por Acuerdo Presidencial publicado el 10 de mayo de 1978 como~ 

Órgano de planeacién para coordinar las acciones en materia de 

fomento cooperativo. 
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La concertación de compromisos sobre diferentes acciones de -

competencia concurrente y de inter~s común entre los gobiernos 

federal, estatal y municipal en materia de fomento cooperativo 

implica distintas vías para su concreci6n en virtud de que co~ 

forme a la Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Federal -

corresponde a diversas dependencias realizar funciones tendie~ 

tes a fomentar la organizaci6n de sociedades cooperativas, o -

bien requieren a la sociedad cooperativa para promover la or

ganizaci6n con fines de producción de ciertos sectores, donde

queda incluida también, como ya se mencion6, la atención al -

sector social. 

En este sentido el Gobierno Federal a travós de sus dependen-

etas ha celebrado acuerdos de coordinaci6n con los gobiernos -

de las entidades federativas, de los cuales derive la creaci6n 

de mecanismos de coord1nac16n en donde las tres instancias de

gobicrno se comprometen a promover y convenir la participaci6n 

constante y el cumplimiento de resoluciones acordadas secto--

rialmente, que en casos específicos plantean acciones de promQ 

ci6n, organización y fomento de sociedades cooperativos y otras 

formas de organizaci6n social paro el trabajo. 

En la estrategia para el fomento y desarrollo de estas unida-

des de producci6n social, se plantea el impulso racional de -

la promoci6n y consolidaci6n de las sociedades cooperativas,a

s! como su integraci6n enlazando las distintas romas ccon6mi-

cas en donde éstas participan. 

El conjunto de políticas que a continuaci6n se establecen, son 

la expresión operativa de las acciones de promoci6n y apoyo a

emprender por las dependencias fomentadoras agrupadas por sec

tores, cuya orientaci6n está dado por el Programa Nacional de

Fomento Cooperativo. 

Comercio Fomento Industrial. 
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Sector Industrial, 

-Promover la creaci6n de cooperativas de producci6n de bienes de 

consumo básico para la pobleci6n, principalmente de alimentos. 

-Fomentar el desarrollo de cooperativas dentro de le pequeña y

mediana industria que por su naturaleza absorbe a la mano de Q 

bra. 

-Incorporar a los artesanos a formas más modernas de producción 

que les proporcione remuneraciones más justas a sus habilidad

des. 

-Impulsar la modernización industrial y tecnol6gica que permita 

a las cooperativas aumentar su productividad. 

-Propiciar la consolidaci6n de las cooperativas industriales a

trav~s de la asesoría y asistencia t~cnica en materia de odmi

nistraci6n, comercializaci6n 1 financiamiento y tecnificaci6n de 

procesos productivos. 

-Incorporar a las cooperativas de este sector a organismos de -

segundo y tercer grados buscando la integraci6n del sector,asi 

como establecer condiciones equitativas de intercambio. 

-Fortalecer a las cooperativas industriales, mediante el csto-

blecimiento de programas de regularizaci6n de su situaci6n le

gal. 

-Fortalecer las cooperativas de producci6n existentes, princi-

palmente en les ramas que incorporen meno de obra y generen -

bienes de consumo final e insumos intermedios, 

Sector Comercio. 
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-Promover y fomentar sociedades cooperativas de consumo. 

-Fortalecer a las cooperativas de consumo de bienes básicos a -

a través de la firma de convenios con otros organismos del se~ 

tor social y con los diversos sectores productivos. 

-Promover la organizaci6n de consumidores a través de los medios 

masivos de comunicaci6n como parte de las campañas de protcc-

ci6n el consumidor r al salario. 

-Apoyar a las cooperativas de productores de bienes b~sicos de

uso generalizado mediante asistencia financiera suficiente y ~ 

portuna. 

-Dar prioridad a las cooperativas de productores en la adquisi

ci6n de bodegas y locales, y en la organizaci6n cooperativa de 

estibadores y alijadores en les centrales y módulos de abasto. 

-Comercializar los bienes básicos producidos por las cooperati

vas en tiendas sindicales y oficiales, internados, reclusorio~ 

hospitales y guarderias preferentemente. 

-Mediante la promoción y organizaci6n de cooperativas, coadyu-

var a garantizar el abasto oportuno de productos básicos y a -

mejorar la distribuci6n regional de la capacidad de ecopio 1 a! 

macenamiento y transportación de los mismos. 

-Participar en la reducci6n del intermediarismo excesivo, el a

caparamiento y las prácticas especulaotes, a través de la pro

moci6n y fomento de las diferentes, formes de orgenizaci6n de -

consumidores, comerciantes y productores. 

Agricultura r Recursos Hidráulicos. 

-Promover y organizar sociedades cooperativas agropecuarias. 
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-Formular un programa de apoyo para las sociedades cooperativas 

de producción y consumo en lo que se refiere a la comercializ~ 

ci6n de productos y adquisición de insumos, así como proponer

el establecimiento de centros de acopio en lugares cercanos a

las unidades productivas, y centros de distribución en los lu

gares de consumo mAs importantes con inversión conjunta de or

ganismos cooperativos y los gobiernos federal y estatales. 

-Fortalecer y consolidar a las cooperativas agropecuarias y fo

restales ya existentes. 

-Impulsar y organizar cooperativas de producción agropecuaria y 

agroindustriales entre pequeños propietarios, colonos, jornal~ 

ros agrícolas, campesinos sin tierra y mujeres. 

-Satisfacer y mejorar los niveles de alimentaci6n, vivienda, s~ 

lud y educaci6n de la poblaci6n rural, mediante el fortaleci-

miento y promoci6n del trabajo cooperativo para contribuir de

esta manera a atenuar la migraci6n rural urbana y a estimular

el desarrollo regional. 

-Promover, organizar e integrar la fuerza de trabajo campesina

que se encuentra actualmente dispersa, bajo la forma de organ! 

zaci6n cooperativa. 

-Promover la transferencia de recursos de capital y financieros 

para impulsar la capitalizaci6n de las unidades de producci6n

organizadas como cooperativas agropecuarias del sector, vía d~ 

taci6n de maquinaria e insumos baratos, financiamiento necesa

rio y oportuno, tasa bajas de inter~s y obres de infraestruct~ 

re. 

Comunicaciones Transportes. 
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-Regular a las cooperativas existentes del sector para lograr -

la mayor eficiencia, aprovechamiento 1 coordinaci6n en la pre~ 

taci6n de los servicios. 

-Consolidar de manera efectiva a las cooperativas prestadoras -

de los servicios de transporte con la finalidad de satisfacer

plenamente las necesidades de la comunidad. 

-En el marco de desarrollo regional, fortalecer y promover coo

perativas de transporte que contribuyan a articular las etapas 

¿e producci6n y comercializaci6n en donde tambi~n participan -

este tipo de sociedades. 

-Realizar programas de regularizaci6n jurídico-administrativa -

para el fortalecimiento de las cooperativas de transporte. 

-Promover cooperativas de autotransporte de carga. 

-Fomentar cooperativas de transporte colectivo fluvial, lacus-

tre y terrestre en el medio rural y suburbano. 

-Fortalecer las cooperativas de servicios turísticos mediante -

programas de asistencia integral 

-E~ablecer convenios entre este tipo de cooperativas y sus or-
1 

gahismos cooperativos, con las organizaciones del sector scx:ial 

para apoyar su fortalecimiento y promoci6n en las instalocio-

nes turísticas pertenecientes a este sector. 

-Fomentar las organizaciones cooperativas de marina •ercante en 

sus actividades de maniobras portuarias, transportact6n local, 

local de pasajeros r pesca deportiva. 

-Fortalecer a las cooperativas del sector con el otorgamiento -

de apoyoa a trav~s de aaesorias. 
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Desarrollo Urbano y Ecología. 

-Integrar metodologías para promover y dar asistencia t~cnice a 

los programas de vivienda. 

-Fomentar y apoyar la aplicaci6n de normas y tecnologías en pr~ 

gramas locales de vivienda cooperativa. 

-Promover y apoyar la captación de recursos financieros para -

programas de vivienda cooperativa. 

-Diseñar y operar metodologías de participación y organizaci6n

social de la comunidad, en los programas de vivienda cooperat! 

va. 

-Diseñar 1 aplicar t~cnicas e instrumentos de capacitaci6n para 

beneficiarios de programas de vivienda cooperativa. 

-Promover la organización de cooperativas de consumo de vivien

da y de producción de materiales pare la construcción entre -

grupos de personas de bajos recursos. 

-Establecer convenios con las autoridades responsables del des~ 

rrollo urbano y tenencia de la tierra, para definir los linea

mientos y prestar asesoría en cuanto el uso de los recursos -

territoriales, permisos de construcción y procesamientos comu

nes en la materia. 

-Apoyar la vinculación entre las cooperativas de este ramo con

el fin de obtener beneficios mutuos. 

-Apoyar la producci6n y distribución de insumos pera la vivien

da en las &reas urbanas y rurales. 



223 

Traba1o J Previsión Social. 

-Desarrollar un sistema de capacitaci6n y adiestramiento que -

permite propiciar el cumplimiento de los preceptos legales que 

otorga a los trabajadores el derecho a recibir capacitaci6n y

adiestramiento que establecen la obligaci6n de los patrones a

proporcionárselas, así como fomentar la organizaci6n, moderni

zaci6n, competitividad y desarrollo de las sociedades coopera

tivas por medio de la promoci6n y apoyo financiero. 

-Promover 1 fortalecer la organizaci6n social para el trabajo,

para aumentar la oportunidad de empleo, contribuyendo al incr~ 

mento de la producci6n, productividad y los niveles de ingre-

sos de la población. 

-Llevar a efecto la capacitaci6n, formación y asistencia t~cni

ca del personal cooperativado, as! como para preparar cuodros

de personal técnico, académico y de gestión de alto nivel den

tro dentro del sector federal y estatal. 

-Desarrollar y difundir técnicas y medios avanzados de product.!_ 

vidad, para contribuir a su incremento y coadyuvar a la eleva

ci6n de los niveles de celificaci6n de los trabajadores. 

-Coadyuvar a trav~s de la organizaci6n de cooperativos e gorn~ 

tizar la conservaci6n del empleo, as! como a incrementar las ~ 

portunidades de ocupaci6n productiva y bien ~emunerada, a fin

de absorver parte de la pobloci6n que se incorpora año con año 

al mercado de trabajo J a la que se encuentra en condiciones -

de desempleo y subempleo. 

-Esti•ular la participaci6n de las organizaciones sindicales y

sre•iales en los programas de fo•ento cooperativo. 

-Fo•entar la cre•ción de cooperativas de consu•o entre los tra

bajadores. 
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-Estudiar y ordenar medidau de seguridad e higiene en los cen-

tros de trabajo para la protecci6n de los cooperativistas. 

-Propiciar el incremento de la productividad en las sociedades
cooperativas intensificando la capaciteci6n y el adiestramien

to de los recursos humanos y promoviendo la investisaci6n, de

sarrollo y adaptaci6n de tecnologias. 

-Realizar p~ogramas promocionales conjuntamente con las organi

zaciones obreras y campesinas para difundir las eeracterJsti-

cas, principios y ventajas del cooperativismo. 

-Estructurar programas de asistencia y apo70 thcnico por parte
de las instituciones de cr~dito y las dependencias fo•entado-

ras en la selección, for•ulaei6n y ejecuci6n de proyectos de -

inversi6n cooperativa. 

-Elaborar cursos e instructivos relacionados con temas fiscale~ 

jurídicos, contables y administrativos para que los cooperat1 

vistas cono~can aus derechos y obligaciones en las diferentes

diaposicionea legales y el funcionamiento de sus organizacio--

nes. 

Reforma Aararia. 

-Realizar programas de capacitaci6n campesina que consoliden a
las cooperativas de este sector. 

-Proaover e instrumentar programas de capacitaci6n entre los -
grupos campesinos susceptibles de orsanizarse en cooperativas. 

-Proaover la organizaci6n cooperati•a en actividades agropecua

rias que requieran el uso intenatvo de •ano de obra. 
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-Diseñar y realizar programas de capacitación permanente para -

la formaci6n y actuali~aci6n de promotores y técnicos que apo

yen la organi~aci6n cooperativa en el medio rural. 

-Dedicar especial atenci6n al fomento de cooperativas que pue-

dsn incorporar a los campesinos sin tierra, coadyuvando de es

ta manera a disminuir los indices de subempleo y desempleo. 

-Propiciar la integración de las cooperativas por ramas de pr~ 

ducci6n, a fin de lograr un sistema operativo integral que a-

barque la producci6n 1 beneficio, industrializaci6n y comercia

lización de los productos agropecuarios, con base en una estru~ 

tura econ6mica-financiera, capaz de lograr la capitalización -
interna. 

-Promover la organizaci6n de cooperativas entre los productores 

rurales de ejidos, comunidades, minifundistas y colonos parn -

la explotación de sus recursos agropecuarios y forestales, con 

el objeto de evitar la desintegraci6n socioecon6mica y f isio-

grAf ica de los recursos naturales, técnicos y humanos en eji-

dos J comunidades fundamentalmente. 

-Propiciar la integraci6n de las sociedades cooperativas a los-

6rganos representativos de segundo y tercer grado~ 

-Proaover la integraci6n de las cooperativas B los sistemas de

comercializaci6n creados por el Estado, aprovechando la infra

estructura de los mismas. 

-Orientar a las sociedades cooperativas sobre el correcto mane

jo de los créditos obtenidos. 

-Beneficiar a ejidatarios f comuneros con la explotación inte-

gral de los recursos naturales existentes, asesorando el este

bleci•iento de contratos y convenios que celebren con tercero& 
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-A trav6s de la organización cooperativa promover la explota--

ción nacional de los atractivos turísticos localizados en eji

dos y comunidades. 

-Ampliar, diversificar y elevar la calidad de los servicios tu

rísticos que prestan actualmente las cooperativas mediante la

capacitación y adiestramiento de sus recursos humanos. 

-Contribuir a la generación de empleos y al fomento del turismo 

de ingresos medios y bajos, mediante la promoción y organizo-

ción de servicios de hospedaje y preparación de alimentos y b~ 

bidas en zonas turísticas. 

-Promover el turismo social. 

-Promover la organización de empresas sociales en centros turi.!, 

ticos no explotados, facilitando con ello le creación de empl~ 

os. 

-Crear los mecanismos necesarios para estimular el financiamie.!! 

to de empresas sociales turisticas. 

-Inducir el turismo social hacia las zonas donde predomine la -

actividad turistica de les empresas del sector social. 

-Contribuir a la disminuci6n de los indices de desempleo, me--

diante el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas

pesqueras que se constituyan en unidades de producci6n. 

-Incrementar la oferta de las distintas especies, prefcrenteme~ 
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te de aquellas que otorguen una mayor rentabilidad a las coop~ 

rativas y de las que signifiquen alimentaci6n econ6mica para -

la poblaci6n de bajos ingresos. 

-Favorecer el desarrollo de la acuacultura a través del trabajo 

cooperativo de los campesinos y pescadores de ribera. 

-Fortalecer e incrementar la producción pesquera de las cooper~ 

tivas a través de la adquisici6n de embarcaciones que les per

mita ampliar su radio de acci6n, con las reservas de ley. 

-Impartir cursos de capacitaci6n técnica y adiestramiento a las 

tripulaciones de las embarcaciones. 

-Fomentar la organización cooperativa para la construcci6n r~ 

paraci6n de embarcaciones menores y medianas. 

-Promover la creaci6n de astilleros organizados en cooperativas 

para la construcci6n y reparaci6n de embarcaciones medianas y

menores. 

-Fortalecer a les cooperativas especializadas en cultivo y ex-

tracci6n de especies comerciales a través de asistencia técni

ca adecuada y financiamiento suficiente y oportuno. 

-Apoyar la conformeci6n de una red de transporte regional cone~ 

teda con las centrales y m6dulos de abasto. 

-Desarrollar y difundir técnicas de conservaci6n y manejo de -

productos con la finalidad de prevenir el desperdicio excesiv~ 

-Apoyar la venta de productos pesqueros al consumidor final en

las mismas localidades. 

-Promover la organizaci6n de pescadores en cooperativas para m~ 
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jorar las condiciones de las comunidades cuya actividad deter

minante es la pesca. 

Energía. Hines e Industria Paraestatal. 

-Incrementar la productividad y mejorar el control de calidad -

de los productos elaborados por las cooperativas de participa

ci6n estatal del sector. 

-Apoyar la promoci6n, organizaci6n y constituci6n de sociedades 

cooperativas cuyo campo de acci6n se encuentre inti•amente re

lacionado con las actividades mineras y de industria paracsta

tal. 

-Promover la organizaci6n de cooperativas para la extracci6n, -

transformaci6n J transportaci6n de minerales localizados en e

jidos y comunidades, asi co•o para la explotaci6n de recursos

naturales utilizados como materiales para la construcci6n. 

-Propiciar una mayor productividad operativa J una mejor estru~ 

tura financiera de las cooperativas del sector. 

-Participar en la protecci6n de la planta productiva J el em--

pleo, saneando e incrementando la eficiencia productiva de las 

cooperativas asrupadas en este sector. 



VI. 

CAPITULO SEXTO 

LA ORGANIZACION SOCIAL PARA EL TRABAJO 

La organizaci6n social para el trabajo desempeña un papel estr~ 

tégico en el desarrollo econ6mico, político y social de nues-

tro país, representando en todo momento una alternativa de pri 

mer orden pare una verdadera distribuci6n del ingreso y por e~ 

de un mejoramiento de los niveles de vida J de trabajo de los

eeyorias nacionales. 

Estas formas de organizaci6n de los trabajadores mexicanos han 

sido el resultado de sus luchas por mantener y aseburar el em

pleo y sus medios de vida y una forma de defenderse ante la -

concentraci6n creciente de la propiedad y el capital. 

El Estado ha manifestado una decidida voluntad de apoyar o es

tas formas asociativas que cuentan con un gran arraigo en el -

pueblo mexicano. Así, como ya se mencion6, en la década de los 

treinta se fomenta y apoya al ejido colectivo y a la comunidad 

agraria, concibiéndolos como una piedra angular de la estruct.!:!, 

ra agraria que per•itiría un desarrollo arm6nico e integral en 

el agro mexicano. Asimismo, crea las condiciones para desarro

llar la cooperativa, a la que se le considera como un medio -

fundamental para la defensa de los intereses de la clase trab.!!. 

jadora; para ello se crea en 1938, la Ley General de Socieda-

des Cooperativas y su Reglamento. 

Pero es hasta la primera mitad de los setenta, cuando se crean 

nuevas formas organizativas tales como la sociedad de solidar! 

dad social, la empresa ejidal, la asociac16n rural de interés

colectivo, etc. 

En este peri6do, el gobierno se propuso sistematizar esta di-

versidad de figuras asociativas, por medio de la Ley Federal -
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de Reforma Agraria, la Ley General de Crédito Rural y la Ley -

de Sociedades de Solidaridad Social, buscando revitalizar y -

reorganizar al sector primario. No obstante, no fue sino hasta 

el inicio de la década de los ochenta, cuando se globaliz6 es

ta diversidad de organizaciones sociales para el trabajo bajo

el concepto de sector social, tratando de realizar un tratamie~ 

to sistemático y planificado de dichas organizaciones, lo que

reflej6 el interés del Ejecutivo por rescatar la importancia y 

el peso que tienen este tipo de organizaciones. Cabe mencionar 

que, en general, todas las figuras asociativas del sector so-

cial son figuras derivadas de las tres formas de organizaclón

social para el trabajo de más relevancia econ6mica y social y

de mayor persistencia hist6rica: el ejido, la co•unidad agra-

ria y la sociedaC cooperativa. 

Sin embarao, el carácter estrat~gico que juega la organi~aci6n 
social para el trabajo, y en general el sector social, no que

da reducido a la mere cuesti6n del empleo sino que va a6s all' 

es decir, en cuanto a la naturaleza de su producci6n, el tipo

de productos y los destinatarios de istos que lo convierten en 

una forma organizativa con posibilidades actuales y potencial! 

dades enoraes. 

A nivel de algunos productos individuales, se refleja la i•po.r. 

tanela del sector social, toda ve% que produce aproximidamente 

el 60% de la producción de maíz, frijol y trigo, sranos bási-

cos por excelencia para la ali•entaci6n del pueblo aexicano. A

simisao, produce prácticamente la totalidad de la producct6n -

en la pesca de camar6n, abul6n, lanaosta, almeja y tortuga. ya 

que la captura de estas especies son reservadas eacluaivamente 

para las cooperativas pesqueras, con lo que se de•uestra el r~ 

conoci•iento que el Estado le ha dado a este tipo de or1aniza

ci6n social para generar empleos 1 dedicarse a la captura de -

eapeciea •arinas para la eli•entaci6n nacional. 
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Estos datos demuestran la importancia que tiene le organiza--

ci6n social para el trabajo en el campo como fuentes de empleo 

y co•o generadora de productos b6sicos. 

Desde una perspectiva hist6rica, las acciones que emprendi6 el 

Estado para organizar a los campesinos, han variado, respondie~ 

do a las políticas agrícolas y agrarias dictadas por los diveL 

sos regímenes. 

A pesar de ciertos intentos que algunas administraciones real! 

zaron para mejorar la situaci6n de la organizaci6n campesina,

eatos no lograron conforaar una estructura org&nica que modifi 

cara de manera significativa los t~rminos de intercambio intei 

sectorial. En este sentido, los escasos resultados obtenidos -

por parte del Estado se deben a la parcialidad de sus acciones 

J• que no han rebasado dentro del A•bito productivo el aspecto 

for•al; •As aún, no han acabado de hacer suyos los intereses -

de los productores desde una perspectiva social. 

De ello se deri•a que el panora•a de loa productores rurales -

se encuentre debilitado, ya que es a!ni•o el grado de partici

paci6n activa , conciente J solidaria en la resoluci6n de sus 

intereses. En otras palabras, la mayoría de los productores -

han llevado a cabo acciones individuales aisladas, organizAnd~ 

se en los casos existentes con el mero prop6sito de satisfacer 

necesidades inmediatas. 

En este contexto, la problem4tica de la organizaci6n de produs 

torea en las actividades agroindustriales supone una caracter! 

zaci6n que distingue dos modalidades de organizaci6n. La prim~ 

ra de ellas, se refiere a las relaciones que los productores -

directos de materias priaas establecen con la agroindustria -

privada y paraestatal, en cuyo caso, se presenta una relaci6n

•ercantil entre dos aaentes econ6micos independientes; la otra 

relativa a la proble•'tica de aquellos productores que se in--
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sertan en las instancias de transformaci6n de sus productos -

confor•ando agroindustrias integradas. 

En el primer caso, la principal limitante que encaran los abas 

tecedores de la agroindustria, se expresa en la presencia de -

bajos niveles organizativos frente a la empresa y a los agen-

tes intermediários que los explotan. Para dichos productores,

es común el sometimiento a los mecanismos mercantiles estable

cidos unilateralmente por las grandes empresas agroindustria-

les, •6xi•e si el productor primario realiza la venta de sus

productos individualmente. En este caso, el papel del inter•e

diario que enlaza a los productores primarios con la empresa ~ 

groindustrial resulta au•aaente perjudicial a sus intereses. ! 
si, abastecer a la agroindustria por esta vla, teniendo bajos

niveles orsanizativos, agudiza la descapitalizaci6n de los pr~ 

ductores de •aterias pri•as. 

En el segundo caso, se ha observado que las condiciones organ~ 

zativas de los productores en la agroindustria intesrada del -

sector social, presenta niveles deCicientes debido al descono

cimiento de los factores que intervienen en el proceso agroin

dustrial J a la falta de participaci6n activa en la for•ulaci6n 

evaluaci6n y operaci6n de los proyectos agroindustriales. En -

estos casos, es frecuente la inexistencia de cohesi6n solida-

ria y de prActicas democrAticas de dectsi6n y sesti6n. 

Como ya se anot6 anterior•ente, el concepto sector social sur

gi6 en referencia al campo •exicano y sigue siendo en esta&rea 

en donde el sector social tiene una mayor i•portancia cuantit~ 

tiva tanto por la producc16n que genera como por sus niveles -

de empleo. 

En t'rainos ya apuntadoa,ae puede afirmar que los tipos de e•

presas del sector social •As comunes en el campo aon el ejido

J la coaunidad agraria; sin e•bargo, tambi6n se localizan en -
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éste, otro tipo de unidades productivas pertenecientes al sec

tor social como la unidad agrícola industrial para le mujer, -

las cooperativas agrícolas y las sociedades de solidaridad so

cial, entre otras. 

De la revisi6n de la situaci6n de los ejidos y las comunidades 

se puede desprender que, en la mayoría de los casos, el probl~ 

me m&s grave a que se enfrentan sus miembros es el reducido i~ 

greso que obtienen y que determina que sus niveles de aliment~ 

ci6n, salud, educaci6n y en general, de bienestar sean preca-

rios y no sotisfagen los mínimos adecuados. 

Ln anterior situaci6n es resultado fundamentalmente de la ese~ 

sa productividad que se observa en multitud de ejidos y comun! 

dades, y en general, en todo el sector rural tradicional. En-

tre las causas que podemos señalar para explicar esta escasa -

productividad est&n las siguientes: 

-Los precios de los productos agrícolas, en particular de los -

bienes producidos tradicionalaente por los ejidos y comunida-

des, los cuales se orientan a los cultivos básicos, que son m~ 

nos rentables, han tenido un crecimiento menor que los de otros 

tipos de bienes, lo que significa que su productividad, medida 

en t~rminos monetarios, no crezca tan rapidomentc. 

Esta situaci6n es a su vez resultado, entre otros, de una ine

ficiente estructura de comercializaci6n, con gran cantidad dc

intermediorios, lo que provoca que los productores primarios -

tengan que vender sus productos a precios reducidos. 

-La administraci6n de la producci6n en los ejidos y comunidades 

padece de varios defectos como resultado de problemas de lega

lidad, de organizaci6n J de preparaci6n de los edministradore& 

La indefinici6n con respecto e la tenencia de la tierra es un-
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problema que aún persiste en buena cantidad de ejidos y comun1 

dades. Esta situación representa un obstáculo para elevar la -

producci6n y la productividad y, además, es causa de conflicto 

entre diferentes unidades productivas y al interior de elles. 

Otro problema importante es que los miembros de los ejidos, e~ 

munidades y otras organizaciones del sector social en el campo 

carecen de la preparaci6n adecuada para administrar eficiente

mente el desarrollo de la actividad econ6mica de estas unida-

des productivas. 

-La maquinaria y equipo, los instrumentos de trabajo J el capi

tal de operaci6n de las unidades productivas del sector social 

en el campo son, en general, insuficientes como resultado de -

su escaso capital inicial, de sus reducidos niveles de ahorro

J de las grandes dificultades que enfrenta para acceder al fi

nanciamiento. 

Dado que los ejidos y comunidades agrarias se localizan entre

los grupos más desprotegidos de la sociedad, no es de extra-

fiar que inicien sus operaciones con recursos muy reducidos, i.!!.. 

suficientes para desarrollar adecuadamente su actividad. Ade

m&s, el bajo nivel de ingreso de estas unidades productivas -

les i•pide reinvertir suficientes recursos, por lo que su si-

tuaci6n de descapitalizaci6n es prActica•ente permanente. Una

posible soluci6n a esta problem&tice, que ha sido exitosa en -

múltiples casos, es el financiamiento por parte de la banca e.!. 

pecializada, sin embargo, muchas unidades no logran conseguir

los cr6ditos o éstos son insuficientes. 

-La calificaci6n técnica y operativa de los miembros de los ej~ 

dos y comunidades es reducida, sobre todo en las ocupaciones -

que requieren una mayor preparaci6n, lo que repercute en el d~ 

serrallo de toda la actividad econ6mica. 

-La escasez de recursos humanos capacitados es un problema co--
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mún a toda la actividad econ6mica, haciéndose más agudo dentro 

del sector rural tradicional como resultado del mismo rezago ~ 

con6mico y educativo de los grupos que pertenecen a él. 

-Las técnicas productivas utilizadas por la mayoría de las uni

dades del sector social en el campo son tradicionales, siendo

en algunos casos muy rudimentarias, por lo que sus niveles de

productividad son reducidos, entre otros. 

Como la mayoría de los datos apuntados ye fueron tratados en -

el cuerpo de este trabajo, a continueci6n pasaremos a referir

nos al que trata la importancia del buen nivel organizativo de 

los productores en la agroindustria integrada del sector social 

que a nuestro juicio podría ser un punto de apoyo para, encieL 

ta medida, sacar del grave rezago en que se encuentra sumergi

do dicho sector. 

6,J ANALISIS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL 
TRABAJO SUSCEPTIBLES DE LLEVAR A CABO LAS 

DIFERENTES FASES DEL PROCESO AGROINDUSTRIAL 

Al efecto se llev6 a cabo un análisis de las características -

y posibilidades de las figuras asociativas dentro de la estru~ 

tura jurídica a fin de priorizar aquellas que ofrezcan las me

jores perspectivas para que los productores primarios se inte

gren a las fases de transformaci6n y comercializaci6n de su -

producci6n, y además que haga viable la incorporaci6n de los -

trabajadores del campo en una figura que les asegure relacio-

nes de mayor igualdad. 

Se seleccionaron así, en principio, las figuras asociativas -

que presentan las condiciones necesarias pera ser consideradas 
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como organizaéiones sociales para el trabajo. entendidas ~stas 

como aquellas donde no existe contradicci6n entre el capital y 

el trabajo, esto es, aquellas figuras en las que los trabajad2 

res son dueños de sus medios de producción y donde el trabaja

se asume colectivamente. 

A partir de los criterios antes mencionados y dentro de los ºL 

denamientos legales que norman la vida de las diversas figuras 

asociativas, se identifican un total de siete formas de organi 

zaci6n social para el trabajo de base o primer grado, algunas

de las cuales pueden integrarse en organismos de segundo y teL 

cer grados, conformando nuevas organizaciones con personalidad 

jurídica propia. La relación de estas organizaciones sociales

para el trabajo está integrada de la siguiente manera: 

De base: 

- Ejido, Comunidad y Nuevo Centro de Población. 

- Sociedad de Producción Rural. 

- Unidad Agrícola Industrial para la mujer. 

- Colonias Agrícolas y Ganaderas. 

- Sociedad de Solidaridad Sociol, 

- Empresa Social. 

- Sociedad Cooperativa. 

De segundo Grado: 

- Uni6n de Ejidos y Comunidades, 

- Unión de Sociedades de Producci6n Rural. 

- Asociación Rural de Interés Colectivo. 

- Federaci6n de Sociedades de Solidaridad Social. 

- Federación de Sociedades Cooperativas. 

De Tercer Grado: 

- Confederaci6n Nocional de Sociedades de Solidaridad Social, 

- Confederaci6n Nacional Cooperativa. 



237 

Esta relaci6n de organizaciones y que ya fueron mencionadas en 

el cuerpo de este trabajo, en ningún momento refleja la amplia 

gama de esfuerzos organizativos que, con fines productivos, ha 

realizado el pueblo mexicano, s6lo se han señalado aquellas o~ 

ganizaciones que, de acuerdo a las leyes correspondientes, le

gitiman su operación en nuestro sistema económico. 

De las figuras asociativas de base o primer grado, se rescatan 

aquellas que formalmente son susceptibles de realizar las cua-

tro fases del proceso agroindustrial, es decir, la producci6n

primaria, la transformaci6n, la co•ercializaci6n y la distrib~ 

ci6n. Dichas figuras son cuatro: el ejido y la comunidad, la -

sociedad de solidaridad social y la sociedad cooperativa. Se -

descartaron, por tanto, de las figuras de base, las colonias~ 

gricolas J ganaderas y la e•presa social que son figuras aso-

ciativas que no se encuentran resla•entadas, as! como la uni-

dad asricola industrial para la mujer que solamente está capa

citada para realizar actividades de producci6n primaria y tle -

transformación, no pudiendo, formalmente realizar actividades

de comercializaci6n y distribuci6n. 

Sin embargo, si bien tanto el ejido y la comunidad como la so

ciedad de producción rural pueden llevar a cabo las cuatro f~ 

ses del proceso agroindustrial, dichas figuras asociativas es

tán dirigidas a los productores primarios en tanto usufructua

rios o propietarios de la tierra, es decir, son organizacio-

nes para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que, a

la vez que les permite conservar su forma de tenencia de le -

tierra, los agrupa por su condición de sujetos que poseen una

determinada extensión de tierra. 

Por su parte, la sociedad de solidaridad social y la sociedad

cooperativa son organizaciones sociales para el trabajo, cuya

caracteristica principal es la de agrupar a los productores en 

tanto apartadores de su trabajo personal, sin importar si son-



238 

o no usufructuarios o propietarios de la tierra, es decir, que 

en estas figuras asociativas no importa el hecho de que los 

productores tengan o no una extensión de tierra sino el que a

porten su fuerza de trabajo. 

Es así, que mientras las dos primeras figuras asociativas se -

dirigen a un núcleo especial de trabajadores del campo, lo que 

las circunscribe a un número determinado de ellas, las últimas 

figuras mencionadas tienen una mayor versatilidad, dado que el 

número de personas que pueden integrarlas es ilimitado {pero -

nunca menor de diez). 

AdemAs en una actividad productiva como es la agroindustria,i~ 

plica la creaci6n de nuevas fuentes de trabajo toda vez que r~ 

quiere para su funcionamiento la incorporaci6n de personal ca

lificado y jornaleros, ésta cuesti6n reclama en consecuencia,

la definici6n de una fisura que permita cobijar en tárminos de 

equidad a los trabajadores que Únicamente aportar&n su fuerza

de trabajo y a los socios que además participan con su tierra, 

capital y capacidad empresarial. 

Esto es, que tanto la sociedad de solidaridad social, como la

sociedad cooperativa reúnen las características que hasta aqu1-

se presentan como necesarias para el modelo de integraci6n a-

groindustrial, ambas pueden formalmente realizar las cuatro f~ 

ses del proceso agroindustrial e integrar a los trabajadores -

en tanto apartadores de su fuerza de trabajo, sin que i•porte

el que sean propietarios o usufructuarios de la tierra, además 

de que son más versátiles, en el sentido de que pueden organi

zarse en ellas un número ilimitado de personas, lo que permite 

establecer una empresa de mayor o menor tamaño dependiendo del 

proceso productivo en cuesti6n. 

Para la selecci6n de la figura asociativa •&s id6nea con capa

cidad de sustentar un tipo diferente de agroindustria , se to

•6 en cuenta la existencia de una infraestructura institucio

nal que apoye y posibilite el logro de las •etas deseadas. Así 
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no obstante que tanto la sociedad de solidaridad social como -

la sociedad cooperativa presenten caratter!sticas similares, ~ 

quella no cuenta con la infraestructura de apoyo y fomento ne

cesarios que se requieren* No es el caso de la sociedad coope

rativa que presenta amplias perspectivas pera su fo~ento y co~ 

solidaci6n, 

6.2 LA SOCIEDAD COOPERATIVA COMO ALTERNATIVA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE AGROiffDUSTRIAS INTEGRADAS 

La situaci6n actual del país J nuestras relaciones en el campo 

de la producci6n, reclamen de una nueva estrategia ocupacional 

que integre a su dinámica las nuevas necesidades que lo actual 

coyuntura econ6•ica ha provocado. 

Desde esta perspectiva, la organizaci6n social para el trnbajo 

y en particular la sociedad cooperativa, se traduce en impor-

tante alternativa para la genersci6n. mejoramiento y conserva
ci6n del eapleo. 

Asi•isao, al ad•ert{rsele amplios elementos de utilidad social 

la cooperativa se convierte en una alternativa id6nea para su~ 

tentar una actividad eminente•entc social como es lo agroindu~ 

tria. 

Adeaás de las posibilidades de esta forma de organizac16n para 

llevar a cabo las diferentes fases del proceso productivo agr~ 

industrial, se suma la de realizar actividades de consumo. Di

chas actividades, que no pueden formalmente llevarlas o cabo -

ninguna de las demás figuras asociativas, permiten a los aso-

ciados, adquirir colectivamente tanto los insumos necesarios -

para su actividad productiva, como los alimentos y productos b! 

aicos que requieren ellos y sus familiares, así como vender en 

forma colectiva su producción individual. 
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Aprovechando este potencialidad y vinculeodole la necesidad de 

propiciar el desarrollo de un patrón organizativo agroindus--

trial que haga viable el 6ptimo aprovechamiento social de los

recursos humanos y naturales de que se dispone, este propuesta 

pretende incidir en la reorienteci6n de la estructure producti 

ve de la agroindustria instalada y en la generaci6n de mejores 

condiciones objetivas para el fomento de unidades de producci6n 

de propiedad social. 

Pare este efecto y por le v{a de la sociedad cooperativa, se -

trata de organizar e los productores primarios -básicamente -

los del sector social- colectivizar su consumo, eliminar inteL 

mediarios y abatir precios. Mediante estos logros, se abarata

rían los precios de los productos y se elevaría en consecuen-

cia la capacidad adquisitiva del pueblo. Esto a su vez permit~ 

ria el establecimeinto de una base productiva agroindustrial -

que coadyuve a un desarrollo rural arm6nico e integral. 

La propuesta en consecuencia, se constituye como una posibi

lidad para aquellos grupos de la poblaci6n que pugnan por orga

nizarse, trabajar, producir, abatir precios, generar divisas,~ 

brir mercados y en general adoptar una forma de organizaci6n -

que les satisfaga sus necesidades de clase. 

El proceso de agroindustrializaci6n ha determinado que la pla

ncaci6n de las actividades agroindustriales se lleve a cabo s2 

bre la base de organizaciones de productores cuyas caracterís

ticas jurídicas y de productividad, respondan a las necesida-

des actuales del pa!s. Se propone por ende, constituir organos 

s6lidos a nivel organizativo, que a partir de incorporar al 

productor agropecuario en actividades productivas, ofrezcan a~ 

plios beneficios que abarquen fundamentalmente al productor di 

recto en la actividad agroindustrial, y que trascienda a ~ste

fortaleciendo el desarrollo econ6mico en tal actividad, como -

enclave fundamental del desarrollo econ6mico de loa sectores A 
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gr!cola e industrial a nivel nacional. 

La cohesión de la organización de productores, su participa--

ción conciente en la formulación del proyecto productivo y po~ 

teriormente en el proceso productivo mismo, y la homogeneidad

de intereses en torno a áreas específicas de la producción,son 

los principales rasgos que requiere el arranque del proyecto ~ 

groindustrial. Estas características de tipo organizativo, ex

plican que la agroindustria vislumbre un desarrollo dinámico,

participativo y consistente y que se oriente e los objetivos y

prioridades del país, sustentándose en la sociedad cooperativa 

como forma de organización social para el trabajo. 

La integración agroindustrial supone el encadenamiento aseen-

dente de les actividades productivas, partiendo de la produc-

ci6n primaria hasta la distribuci6n de los productos transform~ 

dos. Se ha previsto, que contando con una base organizativa en 

los términos descritos anteriormente, es viable llegar a una -

integrac16n cuyos efectos red!stributivos abarquen a todos los 

entes participantes en las diferentes actividades que se enma~ 

can en el proceso de agroindustrializaci6n, extendiendo los b~ 

neficios más ali~ del fortalecimiento del proyecto agroindus-

trial. 

La Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, cu-

yos miembros se asocian con la finalidad de aprovisionarse de

bienes y servicios en común, es la forma organizativa que me-

jor responde a los requerimientos de la integraci6n agroindus

trial, en la medida en que conforma productores -independient~ 

mente del régimen de tenencia de la tierra- cuya base legal le 

da factibilidad para acceder a los bienes y servicios por par

te de las instituciones oficiales y privadas. La asociaci6n c~ 

lectiva, la equidad y la participaci6n, otorgan a este tipo de 

organizaciones, una orientaci6n de beneficio social en donde -

consu•ir en común es el primer paso para estructurar las dife-
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rentes etapas de la actividad agroindtistrial. 

La estrategia de inserci6n de la Socie-dad Cooperativa de Cons~ 

mo de Bienes y Servicios a las etapas del proceso agroindus--

trial se orienta al logro de la articulaci6n ascendente de la

producción primaria con la de transformación y distribuci6n de 

los productos destinados al consumo final. 

Este tipo de sociedad cooperativa tiene la posibilidad de crear 

secciones especializadas para actividades especificas, en don

de es posible insertar las áreas de transformaci6n y comercia

lizaci6n o distribuci6n de productos industrializados. Dichas

secciones, bajo la supervisión de comisiones especializadas a

que tambi~n da lugar esta sociedad, y contando con reglas ema

nadas del seno de la misma para su funcionamiento, dan un am-

plio m6rgen de confiabilidad para responder a los requerimie~ 

tos del modelo de integraci6n ngroindustrial. 

En la Sociedad Cooperativa de Consumo de Bienes J Servicios,el 

aprovisionamiento en com6n de bienes y servicios además de ev! 

ter intermediarios en su compra o alquiler, abarca fácilmente, 

no sblo insumos e implementos para la producci6n primaria,sino 

maquinaria y equipo de acondicionamiento de materia prima, de

transformaci6n, de transportes, asl como los muebles e inmue-

bles que requieren las actividades que integran la agroindus-

tria. 

El consumo de servicios es extensivo a todas las etapas que -

constituyen el proceso agroindustrial: en la producci6n prima

ria, a través del e.rédito, riego, seguro agrícola, asistencia -

técnica, etc.¡ en las de transformaci6n, distribuci6n y venta, 

cuando no existan secciones especializadas encargadas de ella, 

v!a el alquiler o compra de la maquinaria o equipos necesarios 

lo que implicaría en algunos casos contratar el servicio de A 

sistencia técnica necesaria pora resolver el manejo de proce--
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sos técnicos complejos. El consumo de servicios se extiende -

también al empleo de fuerza de trabajo, factible de insertarse 

en cualquiera de las etapas del proceso agroindustrial en ate~ 

ci6n a las necesidades del modelo integral. 

El modelo de integraci6n agroindustrial sustentado en la Soci~ 

dad Cooperativa de Consumo de Bienes y Servicios, se concibe -

como un proceso de consolidaci6n paulatina, dentro del cual en 

un principio, se alquilen parte de los servicios requeridos.La 

evoluci6n del modelo estar& en función fundamentalmente de ln

productividad de los distintos agentes que componen al comple

jo agroU1dustrial, asi como del grado de acumulaci6n de capital 

generado en cada ciclo productivo de la agroindustrie. 

Finalmente, se considera deseable una rcglamentaci6n especifi

ca para la agroindustria 1 que quede manifestado en el acta y -

bases constitutivas de dicha sociedad cooperativa, de manera -

tal, que se trate de procedimientos que puedan ponerse en prá~ 

tics con mayor facilidad. 

EL SECTOR SOCIAL RURAL 

El sector social en el campo se caracteriza por su heterogenei 

dad, pues junto al gran número de unidades que se encuentran -

al nivel de subsistencia, existen organizaciones capitalizadas 

y en pleno proceso de expansión. 

El sector social rural está integrado principalmente por los ~ 

jidos y las comunidades agrarias que representan la c6lula bá

sica de la organización social campesina. Actualmente existen

alrededor de 25 mil ejidos y mil comunidades, integradas por 

2.6 millones de ejidatarios y 364 mil comuneros. (81) 
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A partir de estas organizaciones básicas, la legislaci6n permi 

te la constituci6n de otras figuras asociativas para que los -

campesinos puedan realizar actividades relacionadas con la pr~ 

ducc16n y comercialización de bienes y servicios. 

Una de estas figuras le constituyen las uniones de ejidos. de

las que existen 817 a nivel nacional y agrupan a cerca de 5 mil 

núcleos agrarios. Consideradas como organizaciones de segundo

grado, como ya se anotó, su funci6n es la de apoyar a los eji

dos que son sus ~iembros, en la industrialización, gesti6n, e~ 

mercializaci6n y otros servicios agropecuarios, con el fin de

que los campesinos obtengan una parte ~ayor del excedente que -

generan. 

Otra figura asociativa es la asociación rural de inter~s cole~ 

tivo (ARIC), organizaci6n considerada de tercer grado y que ti~ 

ne como prop6sito desarrollar actividades econ6micas compleme~ 

tarins y servicios de beneficio para sus miembros (ejidos, co

munidades, y uniones de ejidos y comunidades). Existen en el -

país 105 asociaciones rurales de interés colectivo que agrupan 

a 1,912 núcleos agrarios. 

Están también las sociedades de solidaridad social, que en nG

mero aproximado de 345 explotan recursos naturales, comerciali 

zan y ofrecen servicios a sus socios. Estas sociedades son or

gani~acioncs de primer grado, de las cuales el 20% cuenta con

recursos agrícolas y forestales y algunas con recursos no ren~ 

vables, y el 80% restante se dedica a proporcionar servicios -

relacionados con la producci6n agrícola y agroindustrial. 

En el sector rural se han desarrollado tambi~n las sociedades

cooperativas agropecuarias y forestales. Para las mujeres no ~ 

jidatarias. la Ley Federal de Reforma Agraria establece la po

sibilidad de organizar, en una parcela del ejido 1 una empresa

agroindustrial a través de la constituci6n de la unidad agríe~ 
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la industrial de la mujer campesina (UAIM)~ ffay en el país más 

de 2 mil unidades legalmente constituidas. 

La importancia numérica de las organizaciones que conforman el 

sector social rural, da cuenta de su presencia significativa -

en t~rminos de empleo, organizaci6n social, producci6n alimen

taria y representaci6n política de los campesinos. 

Las organizaciones sociales rurales están en posesi6n de alre

dedor de 102 millones de hectáreas (51% del total nacional},de 

las cuales, s6Io el 1.8% son tierras de riego, el 12.ll es dc

temporal, el 53.7% de agostadero, y el resto es monte, tierras 

desérticas y de calidad indefinida. (82) A pesar de ello, los

ejidos y comunidades han venido cultivando una superficie a--

proximada de 12 millones de hect~reas que corresponde al 611 -

de la superficie de labor actual, en la que se genera cerca de 

la mitad de la producci6n agrícola total. 

En 1970, el sector social gencr6 la mayor parte de lo produc-

ci6n de cultivos básicos para la alimentación humana. Se esti

ma que aport6 entre en 65 y el 70% del total nacionol de la pr~ 

ducci6n de maíz, frijol y arroz. En la producción de trigo 1 co~ 

tribuyó con alrededor del JS%. En otros granos, su participa-

ci6n fue superior al 40%. 

En cultivos de plantaci6n, destac6 su aporte a lo producción -

de cañn de azúcar que fue superior al 71%; as{ como la de hen~ 

quen y hule en la cual particip6 con ~ás de la mitad de la pr~ 

ducci6n. En importantes productos de exportaci6n como el algo

d6n y el cafh, su participaci6n fue cercana al 50%. 

En la actualidad. su participaci6n en la actividad ganadera es 

de alrededor del 25% del total nacional de la ganadcr!o mayor, 

y del 30% respecto al total nacional de cabezas de ganado menor, 

(82) Idem. Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de RefoL 
ma Agraria Integral 1985-1988,Héxieo, S.R.A., 1985. 
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En materia forestal, la producci6n del sector social es cerca

na al 35% del total nacional. 

En términos de g~neraci6n de empleo, las organizaciones del -

sector social rural en su conjunto dan ocupación e mós de 5.5 

millones de personas que representan el 25% de la población o

cupada a nivel nacional. 

EL EJIDO 

Sobre lo que se entiende por esta acepci6n la maestro Martho

Chavez Padrón, nos comenta "Presentar uno idea de lo que es el 

ejido es tarco difícil; generalmente las leyes no lo han defi

nido, ni los tratadistas tampoco; y resulta que su concepto hn 

sido y es un poco dinámico, tan dinámico, como lo es el prccc~ 

to constttucionol en el cual se funda. En efecto, el nrtfculo-

27 constitucional establece instituciones - la pequeña propie

dad, los comunidades y el ejido- que se l1an ido modelando en -

nuestro transcurrir hist6rico, de acuerdo con las modolidades

quc ha ido dictnndo el inter6s público; y el interés público -

en México ha marcado un derrotero ejidal que parti6 en 1915 -

del simple reporto de la tierra como etapa inicial de arranque 

en nuestra Reforma Agraria, etapa que se fue acoplando con o-

tras al paso de los años transcurridos, de tal manera que ac-

tualmente el ejido implica ~uchas otras acciones gubernamenta

les y de los propios ejidatartos, como el reparto del agua ma~ 

comunado a la tierra, el aprovechamiento de otros recursos na

turales ejideles, el establecimiento de infraestructura social 

y econ6mica, la organizaci6n de los campesinos y su producci6n 

y la industrislizaci6n y comercializnci6n de sos productos.Tal 

vez por esta causa, s6lo la primera Ley de Ejidos del 30 de di 
ciembre de 1920, en su artículo 13 , defini6 el ejido como ''la 

tierra dotada a los pueblos", y dicho sistema no volvi6 a rep~ 

tirse en la legislaci6n subsecuente~ Este concepto de ejido i-
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dentificado como la tierra dotada. sirvi6 a principios de 

nuestra Reforma Agraria; pero en la actualidad, como ya expr~ 

semos también, se encuentra muy superado". (83) 

Como sabemos, la Instituci6n del ejido se encuentra fundada -

en el articulo 27 Constitucional, y al respecto el Lic. Jorge 

Madrazo, comenta ''Para una mejor comprensi6n del articulo 27-

es conveniente tener en cuenta el concepto de ejido. En pri-

mcr término, el ejido es una persona moral o colectiva; esa -

persona ha recibido un patrimonio rústico a través de los pr~ 

cedimientos de la redistribuci6n agraria. El ejido est& suje

to a un régimen jurídico de especial protecci6n y cuidado del 

Estado. De acuerdo con la ley, el patrimonio del ejido está -

formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de uso

común para satisfacer necesidades colectivas, zona de urbani

zoci6n; parcela escolar y unidad agrícola industrial para la

mujer campesina. El régimen jurídico de la propiedad comunal

es parecido al del ejido, aunque entre ambas figuras hay cla

ras diferencias: La personalidad del ejido surge con la entr~ 

ga de las tierras; en cambio la~ comunidades, ra poseen de h~ 

cho o por derecho bienes rústicos que la Constituci6n les autE 

rizo para disfrutarlos en común. Los procedimientos de dota-

ci6n y ampliaci6n de ejidos son distintos de los correspondie~ 

tes a la restituci6n de tierras a las comunidades o o su con

firmaci6n y titulaci6n". (84) En cuanto a la propiedad social 

reconocida por el articulo 27, ésta se refiere esencialmente

ª los ejidos y comunidades. 

El ejido tiene sus antecedentes en el calpulli, además de que 

todo nuestro sistema agrario se gener6 y gira alrededor del -

( 83) 

( 84) 

Chavez Padr6n, Hartha, El Derecho Agrario en México,Ed. 
Porrúa, S.A., Novena Edici6n, México, 1988, pp. 417-418. 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos co 
mentada, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, = 
México, 1985, p. 78. 
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concepto, consagrado por nuestra Constituci6n vigente, de pr.2_ 

piedad con funci6n social porque está sujeto a las modalida-

des. que dicte el inter6s p~blico, 

El ejido implica varios elementos, como son: supuestos no s6-

lo para generar la acci6n, impulsar el procedimiento, sino -

también para que el ejido viva y se perpetúe, co•o es la cap~ 

cidad jurídica agraria relativa el elemento humanj y a la e-

xistencia de tierras afectables o sea el elemento tierra; impl! 

ca tambi~n bienes que lo constituyen, un r6gimen de propiedad 

y uno de explotaci6n, 6rganos ejidales para regirse, formas -

especiales de organizaci6n, producci6n, contrataci6n y comer

cializaci6n¡ además, colateralmente requiere infraestructura

social y econ6mica. 

La forme de asociec16n cooperativa o de sociedad en coopera-

ci6n que tiene aut~ntica importancia nacional y que potencial 

mente podría ser aún mayor, es le constituida por el cjido,ya 

sea que haya adoptado el sistema de explotaci6n colectiva, o

que conserve el sistema de parceles individuales. El sistema

de producci6n ejidal, tanto por su orgenizaci6n legal como por 

su funcionamiento pr!ctico, reúne las características esenciA 

les de una sociedad cooperativa. Es por eso que la misaa Ley

de la Reforma Agraria autoriza e los ejido a constituirse en

cooperetivas, lo cual supone, sobreponer dos formas de organ.!. 

zaci6n, que de hecho son equivalentes. 

Pare solicitar r constituir un ejido se requiere que el nú--

cleo de población peticionario carezca de tierras y aguas o -

no las tenga en cantidad suficiente, que tenga capacidad ca-

lectiva que se configura con un núcleo de poblaci6n compuesto 

de veinte (artículo 196 fracci6n II y 198 de la Ley de la Re

forma Agraria) o diez (articulo 197 de la misma ley) personas 

capacitadas individualmente, capacidad, que a su Yez, se de-

termina cuando un campesino reúne los requisitos establecidos 
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por el artículo 200 de la Ley de la Reforma Agraria. Reunidos 

los reQ'uisitos anteriores el núcleo de poblaci6n puede prese.!!. 

tar una solicitud, sin mayores formalidades, excepto el de e~ 

presar la acci6n que intenta y de que sea por escrito (artíc~ 

lo 273). Esta solicitud puede referirse a la acción dotatoria 

ampliatoria, de nuevo centro de poblaci6n 1 y estas, si culmi

nan positivamente constituirán un ejido; también puede formeL 

se si la acci6n es restitutoria o de reconocimiento de bienes 

comunales y el núcleo de población opta por el régimen ejidal 

(articulas 61 y 62 de la Ley de la materia). 

La estructura administrativa del ejido es colectiva en cuanto 

que la Asamblea General es la máxima autoridad, y en la cunl

cada miembro tiene un voto. Le asamblea general elige al com! 

seriado ejidal que es el 6rgano ejecutivo del ejido y está 

formado por un presidente, secretario y tesorero. Asimismo el 

comisariado ejidal tiene le representaci6n del ejido, Este c~ 

misariedo puede hacerse ayudar por el secretariado auxiliar -

de cr~dito y por el secretariado auxiliar de actividades esp~ 

cíficas en el caso de ejidos multiactivos. 

Las autoridades internas de los ejidos y de las comunidades -

que posean tierras son, como ya se indic6, en primer término

las asambleas generales, los comisariadoe ejidales y de bie-

nes comunales y finalmente los consejos de vigilancia. La fu~ 

ci6n principal de estos consejos es velar porque el comisar!~ 

do se apegue a las estipulaciones legales y los acuerdos de -

las asambleas. 

Los planes anuales de actividades del ejido son elaborados por 

la asamblea general en reuni6n especial denominada de Balance

y Programaci6n. En esta asamblea se informe a le comunidad los 

resultados de la organizaci6n, trabajo y producci6n del peri~ 

do anterior, así como programar los plazos y financiamiento -

de los trabajos individuales, de grupos y colectivos, que peL 
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mitan el mejor e inmediato aprovechamiento de los recursos n~ 

turales y humanos del núcleo agrario. 

Es importante señalar que si bien la Ley de la Reforma Agra-

ria, reconoce al ejido personalidad y capacidad jurídica para 

producir, comercializar e índustrializar bienes así como obt~ 

ner y prestar servicios, la autonomía del ejido se ve limita

da en cuanto que el Ejecutivo federal, a través de ls Secret~ 

ría de Reforca Agraria tiene que autorizar los contratos que 

realice el ejido con terceras personas. 

Resumiendo las características que le Ley de la Reforma Agra

ria atribuye al ejido, podemos considerar a 6ste como una un~ 

dad de producci6n con personalidad y capacidad jurídica para

realizar fines econ6micos y sociales tales como la producci6n 

la comercializaci6n, la industrializaci6n, la prestaci6n y ok 

tenci6n de servicios, la asistencia social,etc., para lo cual 

cuenta con un patrimonio propio otorgado por el Gobierno Fed~ 

ral en propiedad colectiva y con un carácter de inalienable,

cuya explotaci6n y aprovechamiento puede realizarse en forma

individual o colectiva, pero siempre su administraci6n es co

lectiva y democrática. 

Como se puede observar, el ejido según las leyes vigentes, se 

asemeja mucho a la organizaci6n cooperativa, en cuanto que -

existe un patrimonio y una administarci6n colectiva. Sin em-

bargo diverge de aquella en cuanto a que el fin y el patrimo

nio son otorgados siempre por el Gobierno Federal. 

No existe en la Ley de la Reforma Agraria, un artículo que s~ 

ftale específicamente el objeto o finalidad del ejido o comun! 

dad¡ sin embargo, existen diferentes preceptos en esta ley -

donde se encuentra implícito el objeto, el cual será: el apr~ 

vechamiento, industrializaci6n y comercializaci6n de los re-

cursos agrícolas, forestales, mineros, pesqueros y turísticos 

que permitan el mejoramiento econ6mico y social de sus miem--
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El núcleo de poblaci6n ejidal. es propietario de las tierras

y bienes desde el momento de la publicaci6n de la resoluci6n

presidencial en el Diario Oficial de la Federaci6n y con las

modnlidades y regulaciones que la Ley Federal de Reformo Agra

ria establece. 

Las tierras cultivables que de acuerdo con la ley puedan ser

objeto de adjudicact6n individual entre los miembros del eji

do, en ningún momento dejerán de ser propiedad del núcleo dc

población ejidnl. El aprovechamiento individual, cuando exis

ta, terminar& al resolverse, de acuerdo con la ley que la ex

plotación debe ser colectiva en beneficio de todos los inte-

grantes del ejido y renacerá cuando ésta termine. 

La Secretaria de le Refor•a Agraria dictará lns normas para -

la organizaci6n de los ejidos. de los nuevos centros de pobl~ 

ci6n y de los núcleos que de hecho o por derecho guarden est~ 
do comunal. 

La Secretaría de la Reforma Agraria podrá delegar la funci6n

de organizaci6n ejidal en las instituciones bancarias oficia

les y los organismos descentralizadas. En el acuerdo que con

tal objeto se dicte, delimitarán las zonas ejidnles cuya org~ 

nizaci6n se encomiende; la secretaría estará obligada a vigi
lar estos trabajos. 

En todo caso deberá cuidarse que las explotaciones colectivas 

cuenten con todos los elementos técnicos y econ6micos necesa

rios para garantizar su eficaz desarrollo. Al efecto la reso

luci6n presidencial determinará cuales son las instituciones

oficiales y la forma en que ástas deber¿n contribuir a la or

ganizaci6n y financiamiento del ejido. 

Cuando la organ1zaci6n de la producci6n no se haya integrado-
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en un sistema colectivo, la asamblea de ejidatarios podrá a-

cordar la adquisici6n de bienes para el uso común; la explot~ 

ci6n parcial del ejido en forma colectiva; el aprovechamiento 

de maquinaria, bombas, almacenes y otras obras semejantes en

favor de la comunidad. (articulo 135 de la citada Ley) 

Sobre la extensi6n dotada puede haber, y ella puede dedicarse 

a constituir los siguientes bienes: Unidades individuales de

dotaci6n o parcelas, Zona urbana ejidal, Parcela escolar, Uni

dad agrícola industrial para la mujer, Tierras de agostadero

para uso común, casa y anexos del solar. 

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL 

Esta forma de organizaci6n social para el trabajo está regul~ 

da en el Título III de la Ley General de Crédito Rural, int~ 

grada por colonos o pequeños propietarios que exploten exten-

siones no mayores a las reconocidas en las leyes, siempre que 

constituyan una unidad econ6mica de producci6n. 

Las sociedades de producci6n rural se constituirán con un mí

nimo de diez socios y deberán de adoptar preferentemente el -

r~gimen de exploteci6n colectiva. (primera parte del artículo 

69 de la Ley General de Crédito Rural). 

El objeto de la sociedad de producci6n rural es el mismo que 

tiene el ejido, ~ste lo desprendemos de la lectura! del arti

culo 68, al reconocer a este tipo de forma de orgenizaci6n s~ 

cial para el trabajo, como una unidad econ6mica de producc16n 

en relación con el articulo 147 de la Ley Federal de la Refo~ 

me Agraria, el cual señala que las ejidatarios y los núcleos

ejidales podrán constituirse en asociaciones, cooperativas,sQ 

ciedades, uniones o mutualidades y otros organismos semejan--
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tes, conforme a los reglamentos que para tal efecto se expi-

den y con las finalidades econ6micas que los grupos que las -

constituyen se propongan. 

Ambos artículos en relaci6n con el 76 de la Ley General de -

Crédito Rural, el cual señala que las facultades de las soci~ 

dades de producci6n rural serán las señaladas en el art!culo-

67 del presente título, en todo lo que se adapte a la estruc

tura de estas sociedades. 

La Ley Federal de la Reforma Agraria, así como la Ley General 

de Crédito Rural, nada nos dicen al respecto, sin embargo pe~ 

samas que es el mismo régimen de propiedad, que rige para el

ejido, desde el momento en que es una unidad de producci6n, -

que se encuentra reglamentada dentro de él. Por lo tanto los

derechos que sobre bienes agrarios adquieren las sociedades -

de producci6n rural. serán inalienables, imprescriptibles, iQ 

embargables e intransmisibles. 

Esto último lo corrobora el artículo 69 de la Ley General de

Cr~dito Rural, el cual establece que las sociedades de produs 

~i6n rural deberán de adoptar preferentemente el régimen de -

explotaci6n colectiva. Cuando se adopte este sistema de trab~ 

jo, lo tierra no constituirá garantía hipotecaria de los cr~

ditos que celebren con la banca oficial o prJvada, salvo quc

se trate de créditos refaccionarios. 

La organizaci6n de las autoridades internas de las sociedades 

de producci6n rural, está señalada por el artículo 75 de la -

Ley General de Crédito Rural, el cual establece que la admi-

nistraci6n de las sociedades de producci6n rural se sujetará

ª las siguientes bases: 

I. La Asamblea General. 

II. La Comisión de Administración. 

III. Ls Junta de Vigilancia. 
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IV. Un Gerente de Administración. 

La Asamblea General.- La asamblea general es la autoridad su

prema, en la que cada socio tendrá un voto. 

La comisión de administraci6n.- Esta será designada en asam-

blea general y estará integrada por cinco socios que durarAn

en sus cargos tres años. Estará encargada de la dirección y -

representación de los asuntos de la sociedad y estará facult.!. 

da para realizar actos de dominio, administración y pleitos y 

cobranzas. 

La Junta de Vigilancia.- Tambi~n será designada en asamblea -

general y estará compuesta por tres socios, la que cuidará -

que todas las aportaciones sociales se ajusten a los precep-

tos de la ley General de Crédito Rural y de la escritura con~ 

titutivn de la sociedad, que los fondos sean invertidos de m~ 

nera prudente y eficiente; que los socios cumplan con sus o-

bligaciones y que los funcionarios y empleados de la sociedad 

desempeñen eficaz y honestamente las tareas que les correspo~ 

den. Esta junta deberá informar a le asamblea del resultado -

de sus labores de supervisi6n. 

Gerente de Administraci6n.- Serd designado por la asamblea &.!!. 

neral, para la administroci6n de los negocios de la sociedad, 

que podrá no ser socio de la misma. Este gerente deberá tener 

en todo caso, los conocimientos t~cnlcos y administrativos n~ 

cesorios para el adecuado desempeño de su cargo. 

UNIDAD AGRICOLA JNDUSTRIAL PARA LA MUJER 

El artículo 103 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, estA 

blece que en cada ejido que se constituya debcrA reservarse ~ 

na superficie igual a la unidad de dotaci6n, localizada en --
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las mejores tierras colindantes con la zona de urbanizaci6n,

que será destinada al establecimiento de una granja agropecu~ 

ria y de industrias rurales explotadas colectivamente por las 

mujeres del núcleo agrario, mayores de 16 años que no sean e

jidntarias. 

El 11 de enero de 198A (Diario Oficial de la Fedcraci6n del 7 

de Junio de 1984) se expidi6 un acuerdo por la Secretoria de 

la Reforma Agraria, por el que se establecieron las normas p~ 

ra la organizaci6n y funcionamiento de la unidad agrícola in

dustrial pare la mujer y se derogaron las Normas que fueron -

publicadas en el Diario Oficial de la Federaci6n del 5 de a-

bril de 1979. 

A fin de dar forma base pera la orgenizaci6n de lo capaci--

dad productiva de le mujer no ejidataria, en 1971 se estable

ci6 una nueva unidad de dotaci6n destinada al establecimiento 

de granjas agropecuarias e industriales rurales, explotadas -

colectivamente y que servirían de base de sustento o dichas -

mujeres. 

Como este bien ejidal es de reciente creeci6n, s6lo se encon

trará previsto en las resoluciones presidenciales dotatorios

expedidas bajo la vigencia de la Ley Federal de la Reforma A

graria de 1971; por eso, en los ejidos constituidos con ante

rioridad a esa fecha, cuando exista una parcela vacante se 

destinará, en segundo lugar preferente (articulo 104 de la e~ 

toda Ley Federal) o constituir esta unidad. 

Su r~gimen juridico será el de la mayoría de los bienes ejid~ 

les, siendo por tanto intransmisible, inaliennble, inembarga

ble e imprescriptible. Su r~gimen de explota¿16n será colecti 

vo, no de los ejidetarios, sino de les mujeres no ejidaterias 

por tonto son estas persones quienes pueden formar porte de -

las granjas o industrias que se establezcan en la unidad ogr! 
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cola industrial de la mujer. De lo anterior se deduce que las 

mujeres no ejidatarias que constituyan, por ejemplo, una So-

ciedad que opere una industria, pueden asociarse, pero no a-

portar a la sociedad le tierra de esta unidad, ni darla en g~ 

rant!a, s6lo ~os bienes establecidos sobre la misma que adc-

más, seguramente, obtendrán por cr~ditos. (SS) 

La Vnidad Agrícola Industrial para la Mujer tendrá como obje

tivos, el establecimiento de granjas agropecuarias e industri~ 

les rurales que propicien la incorporaci6n de la mujer campe

sina al proceso productivo, al desarrollo de actividades co-

nexas y complementarias a las del ejido, establecimiento de -

guarderías infantiles, centros de costura y educaci6n, moli-

nos de nixta~al, así como los objetivos que la Ley General de 

Crédito Rural señala para los sujetos de crédito en cuento -

les sean aplicables y en general todas aquellas instalaciones 

destinadas específicamente al servicio y protecci6n de la mu

jer campesina (artículo 11 del Acuerdo del 11 de enero de 19-

84). 

Para su propiedad, deben de regir las mismas disposiciones -

que existen para el ejido, comunidad y nuevos centros de pobl~ 

ci6n cjidal, ya que dicha unidad agrícola se establece por ms 
dio de adjudicaci6n de una parcela, que deberá encontrarse -

dentro de la zona de urbanizaci6n del ejido. 

La organizaci6n de las autoridades internas de esta forma dc

organizaci6n social pera el trebejo, está señalado por los s! 

guientes artículos del Acuerdo a que se ha hecho referencia: 

Artículo 25.- la estructura interna de la Unidad estará com-

puesta por: 

A.- La Junta General de los miembros. 

(85) op. cit., Chavez Padr6n Martha, El Derecho Agrario en Ht 
xico, pp. 424 y 425. 
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C.- El Comité de Vigilancia. 

257 

La Junta General de los Miembros: Esta es la autoridad máxima 

de la Unidad y se integra legalmente con todos o con la mitad 

más uno, en ella se delibera y toman decisiones sobre las ac

tividades a desarrollar. (artículo 26 del Acuerdo) 

Las juntas podrán ser ordinarias, extraordinarias y de balan

ce y prosramaci6n. (artículo 27) 

La celebraci6n de las juntas generales ordinarios se ef ectua

rán mensualmente a la hora, fecha y lugar sefialodo en el Re-

glamento Interior de la Unidad. (artículo 28) 

Las juntas extraordinarias se celebrarán cuando así lo requi~ 

ra la atención de los asuntos urgentes paro la Unidad. Se in~ 

talará con un mínimo de la de la mitad más uno de sus integro~ 

tes y sus acuerdos serán válidos cuando se tomen por meyoría

de las dos terceras partes de los asistentes. (artículo 32) 

La Junta General de Balance y Programaci6n se realizará nl f! 

nel de ceda ciclo de producci6n o anualmente y se observará -

el procedimiento r los requisitos que se señalan para la cel~ 

braci6n de la junta extraordinaria.(orticulo 33) 

El Comité de Administraci6n: La administraci6n de la Unidad -

estará a cargo de un Comit~ de Administraci6n integrado por -

un presidente, secretario y tesorera. Tendrán como facultade~ 

que en todo caso deberán ejercer en forma colegiada las si--

guientes: 1.- Suscribir en forme mancomunada los documentos -

de contrataci6n, distribuci6n y operaci6n de los créditos as{ 

como aquelos que impliquert la crcaci6n de derechos y obliga-

cienes de le Unidad con terceros¡ 11.- Contratar para la Uni

dad los créditos y seguros necesarios; III.- Elaborar los pr~ 
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supuestos y programas de la Unidad: IV.- Convocar y precidir

las juntas generales de le Unidad; V.- Representar a la Uni-

dad ante terceros; VI.- Administrar los bienes de le Unidad;

VII.- Someter a la eprobaci6n de la junta general los presu-

puestos y programas de la Unidad así como informar de los a-

vanees y resultados; VIII.- Coordinar sus actividades con -

las autoridades del ejido o comunidad; IX.- Las dem&s que !a

junta general les señale, (artículo 35 ) 

El Comit~ de Vigilancia: La supervisión de la Unidad estará a 

cargo de un Comit~ de Vigilancia nombrado por la junta gene-

ral de las integrantes de la Unidad, integrado por los pues-

tos de presidente, secretario y vocal y propietarias y suple~ 

tes. (articulo 36 de Acuerdo) 

COLONIAS AGRICOLAS Y GANADERAS 

Estas formas de organizaci6n social para el trabajo, cstarán

integradas por personas físicas que sean poseedoras o propie

tarias de lotes agrícolas o ganaderos, zona urbana y terrenos 

quienes deberAn reunir los requisitos que establece el artíc~ 

lo 3o. del Reglamento General de Colonias Agrícolas y Canade-

ras. 

Tendrán capacidad para integrar una Colonia las personas que

reúnan los requisitos siguientes: 

I.- Ser mexicano; II.- Hayor de dieciocho años, salvo que sea 

casado o tenga familia a su cargo; III.- Conocer de activida

des agropecuarias; IV.- Que la superficie de su lote, al su-

maree a otra pequeña propiedad del mismo, no rebase los m4xi

mos permitidos por la ley: V.- Tener forma honesta de vivir¡y 
VI.- Contar con la opinión favorable de la asamblea de colo-

nos. 
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El objeto de esta figura jurídica será: el aprovechamiento de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de 

los recursos forestales, los no renovables, turísticos, acuí

feros y otros. (articulo 41 del Reglamento) 

Dentro de su objeto tendrá además, la explotaci6n, en la for

ma que determine el reglamento interno de cada colonia, de -

los terrenos de agostadero de uso común y les tierras de co-

mún aprovechamiento o de uso colectivo. (artículo 19) 

En lo referente a la propiedad, la Secretaría de la Reforma! 

graria podrá autorizar la adjudicaci6n de un lote rústico a -

ceda solicitante, cuando reúna los requisitos que establece -

el artículo Jo. del propio Reglamento. (artículo 10) 

S6lo podr'n ser objeto de gravamen, permuta o enajenaci6n los 

lotes totalmente pagados, previa autorizaci6n de la Secreta-

ria de la Reforma Agraria. (artículo 12) 

La transmisi6n de la propiedad y derechos de los solares urb~ 

nos y lotes rústicos deberá hacerse constar en escritura pú-

blica. (artículo 14) 

La organizaci6n de las autoridades internas de la Colonia es

tán establecidos en el articulo 25 del Reglamento de Colonias 

Agrícolas y Ganaderas, que señala: 

Son autoridades de la Colonia: 

a) La Asamblea General¡ 

b) El Consejo de Administraci6n; 

e) El Comisario. 

La Asamblea General.- Esta es la autoridad •áxima de la colo

nia. Las asambleas ser&n ordinarias y extraordinarias. Las ºL 
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dinaria~ se verificarán por lo menos semestralmente de confoL 

midad con lo dispuesto en el reglamento interior de le Colo-

nia. (artículo 26) 

Son facultades de la Asamblea General: 

l.- Aprobar el reglamento interior de la colonia y gestionar

su registro ante la Secretaría de la Reforma Agraria¡ II.- E

legir y en su caso remover o sancionar a los miembros del CD!!. 

sejo de administraci6n, as{ como el comisario¡ III.- Formular 

el plan de trabajo anual y evaluar los resultados obtenidos¡

IV.- Conocer y autorizar los estados financieros que rinda el 

consejo de adainistraci6n 1 as{ como el dict&men del comisario 

y V.- Los demás que se deriven del regla•ento. (articulo 34) 

El Consejo de Administraci6n.- Este se integrar& con tres mie.!, 

bros propietarios con sus suplentes, deno•inados presidente,

secretario y tesorero, respectivamente, los cuales serán ele.!:_ 

tos en forma individual o por planillas, mediante voto secre

to directo y escrutinio público e inmediato. (artículo 35) 

El Comisario.- Este será electo, al isual que su suplente, en 

la misma asamblea en que se elija el consejo de ad•inistra--

ci6n. Durará en su cargo tres años y tendr~ las siguientes f~ 

cultades y obligaciones: 

I.- Vigilar que el consejo de ad•inistraci6n cu•pla con los~ 

cuerdos de la asamblea y ajuste sus actos a las normas de es

te reglamento¡ 11.- En todo tiempo tendrá el derecho de revi

sar lo contabilidad, libros de actas J en general toda la do

cumentaci6n de la colonia; 111.- For•ular el dict6•en sobre -

los balances y estados de cuenta, in!or•ando a la asamblea; -

IV.- Vi1ilar que oportuna•ente se convoque para la celebrec16n 

de las asambleas y que la publicación de las misaas sea en -

loe t~r•inos de este reglamento; V.- informar a la asamblea -
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de sus puntos de vista sobre la actuaci6n del consejo de ad•! 

nistraci6n o de cualquiera de sus integrantes, y VI.- Las de

más que se deriven de este reglamento. (artículo 45) 

LA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Se constituye con un •Íniao de quince socios, (artículo 4o.de 

la Ley de Solidaridad Social) los cuales deberán ser personas 

físicas de nacionalidad •exicana, en especial ejidatarios, e~ 

auneroa, caapeainoa sin tierra, par•ifundistas y personas que 

tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del produc

to de su trabajo a un fondo de solidaridad social y que podrán 

realizar actividades aercantiles. (P,rrafo 1 del artículo lo. 

de la Ley de Solidaridad Social) 

Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto: 1.

La creaci6n de fuentes de trabajo; II.- Le práctica de medi-

des que tiendan a la conservaci6n y •ejora•iento de la ecolo

síe; III.- La e•plotaci6n racional de los recursos naturales; 

IV.- La producci6n, industrializaci6n y co•ercializaci6n de -

bienes y aer•icios que aean necesarios¡ la educaci6n de los -

socios J de sus fa•iliares en la pr,ctica de la solidaridad -

social, la afirmaci6n de los valores cívicos nacionales, la -

defensa de la independencia política, cultural y econ6mica -

del país y el incre•ento de las •edidas que tiendan a elevar

e! nivel de vida de loa •ie•broa de la co•unidad. 

La pri•era parte del articulo lo. de la Ley, establece que la 

sociedad de solidaridad social se constituye con un patrimo-

nio de carácter colectivo, y •ás adelante, de la lectura del

articulo 10 ae desprende que el certificado de aportaci6n es

el docu•ento base que acredita al socio y que le da el dere-

cho a su participaci6n en las actividades de la sociedad. Es-
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te documento no podr4 ser objeto de venta. cesi6n o gravámen, 

sólo podrá transmitirse a la muerte del socio a su conyuge, a 

sus hijos, o en su caso, a la persona con quien hara hecho vi

da común durante los últimos cinco años bajo su dependencia ~ 

con6aica. El causahabiente estar' obligado al cumplieiento de 

las obligaciones del socio al que suceda. 

La direcci6n y administraci6n de las sociedades de solidari-

dad social, estar&n a cargo de: 

a).- La Asaablea General: 

b).- La asamblea General de Representantes, en su caso; 

c),- El Co•ith Ejecutivo; 

d).- Las de•&s comisiones que se establezcan en las baaes

constituti•as o designe la asa•blea. (artículo 16 de

la Ler de Sociedades de Solida<idad Social) 

La Asamblea General.- La aeaablea general de socios, r en su -

caso le asamblea de representantes son la autoridad supreaa -

de la sociedad. Sus acuerdos obligan a todos los socios, pre

sentes o ausentes, siempre que se hubiesen to•ado confor•e -

a esta Ley J a las Bases Constitutivas. (p,rrafo priaero del 

a<ticulo 17) 

La Asamblea General de Representantes.- Cuando las sociedades 

tengan •'s de cien socios, se deberá preveer en las bases con.!. 

titutivas, la for•a en que los •isaos no•br4rán a sus repre-

aentantes, e efecto de que las decisiones 9e toaen en un cueL 

po colegiado deno•inado asamblea general de representantes.En 

la inteligencia de que los representantes sola•ente podrán -

serlo de un •&xi•o de diez socios. {p&rrafo segundo del arti

culo 17) 

El Co•lt~ Ejecutivo.- La ad•io1atraci6o de la sociedad esta<&

ª cargo de un coaiti ejecutivo co•puesto, cuando aenos, de --
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tres propietarios, quienes deberán ser socios. Por cada pro-

pietario se designará un suplente, que ocupará el cargo de a

quél, unicamente durante sus ausencias temporales o definiti

vas. 

Los miembros del comit~ ejecutivo durarán en su cargo dos años 

J podrán ser reelectos, si as! se establece en las bases con~ 

titutivas. (articulo 23) 

Comisiones.- La comisi6n de educaci6n se compondrá de tres -

miembros, que serán designados por el comité ejecutivo y que

podrán auxiliarse de las personas que crean necesarias para -

sus actividades ejecutivas. 

El Comit~ Financiero y de Vigilancia.- El manejo y lo vigila~ 

cia de los intereses patrimoniales de la sociedad estará a -

cargo del comit~ financiero J de vigilancia, el que se inte-

grnrá con un mini•o de tres míembros propietarios y sus res-

pecti vos suplentes. quines deberán ser socios. La duraci6n en 

el cargo se regirá por lo dispuesto en el segundo párrafo del 

nrt!culo 22. (artículo 24 de la Ley) 

LA EHPRESA SOCIAL 

Esta figura jurídica se encuentra enunciada en el párrafo VI

del ort!culo 54 de la Ley General de Crédito Rural, el cual -

establece que esta empresa estará constituida _por avecindados 

e hijos de ejidatarios con derechos a salvo y en donde es co~ 

siderada tambi~n como sujeto de crédito. 

Con relaci6n o esta forma de organización social para el tra

bajo, no existe en la ley mencionada ning6n capitulo que la -

regule, como lo hace con los demás sujetos de cr~dito; ni la-
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propia Ler Federal de Reforma agraria hace referencia a la EE 

presa Social. 

Para los efectos de su existencia como figura jurídica, algu

nas personas la asimilan a las Sociedades de Solidaridad So-

cial, sin establecer un fundamento legal apropiado para ese -

objeto. 

Por lo enunciado. no se cuenta con la infraestructura jurídi

ca para hacer un análisis como el realizado en las otras for

•as de organi2aci6n social para el trabajo ya señaladas, sin

eebargo es posible equiparar su funci6n a los lineamientos -

que rigen para estas. 

UNIDADES DE PRODUCCION 

Esta figura jurídica, conte•plada en el capítulo segundo de -

la Ley de Fomento Agropecuario, establece en el artículo 32 -

que los ejidos y co•unidades podrán integrar •ediante acuerdo 

voluntario, unidades de explotaci6n asoci~ndose entre sí o con 

colonos y pequeños propietarios, con la vigilancia de la Se-

cretar{a de Agricultura y Recursos Hidr&ulicos 1 J que las un~ 

dades de producc16n que se integren con ejidos y comunidades

entre s{, con la participac16n de riesgo compartido, se regi

r& exclusivamente por las disposiciones aplicables de la Ley

Federal de Refor•a Agraria. 

Señala asimismo el artículo 33 de la mencionada Ley de Fomen

to Agropecuario, que tendrán por objeto le producci&n agrope

cuaria y podrAn preveer el uso de espacios comunes, construc-

ci6n de obras de provecho co•Ún, utllizaci6n de equipos, pre~ 

taci6n de servicios en mutuo beneficio r las dem&s modalida-

des que aejor propicien el logro de las metas. 
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El artículo 35 indica que las unidades de producción debida-

mente registradas, tendrán capacidad jurídica para realizar -

los actos y contratos necesarios para alcanzar sus prop6sitos 

incluso contratar trabajadores. Y refiri~ndose al r~gimen de

propiedad, el segundo párrafo de este mismo articulo dispone

que "Las unidades de producción no modificarán el régimen ju

rídico de los ejidos y comunidades, ni afectarán los derechos 

y obligaciones de los ejidatarios y comuneros, tampoco podrán 

modificar la situaci6n jurídica de las pequeñas propiedades,

ni las causas de afectaci6n agraria." 

Del artículo descrito se establece que los ejidatarios y com~ 
neros, así como los pequeños propietarios r colonos, al aso-

ciarse en unidades de producci6n, continuarán conservando los 

mismos derechos sobre la tierra, aún cuando el usufructo sca

aportado a la f or•a de organizaci6n amparada por la Ley de F~ 

mento Agropecuario. 

Se establece como condici6n inexcusable para establecer unid~ 

des de producci6n, en el artículo 36, que los ejidatorios r -

comuneros que en ella se integren, trabajen personal y direc

tamente la tierra, excepto en los casos autorizados por la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

Así tambi~n, la fracci6n V del artículo 41 establece que las

determinaciones serán tomadas por mayoría asignando previame~ 

te un valor especifico a la tierra, insumos, capital y traba

jo que aporten las partes. 

Tanto para la distribuci6n de utilidades como para los casos

de liquidaci6n se tendrán en cuenta exclusivamente las eport~ 

clones registradas. 

Referente a las utilidades, la fracción 11 del articulo 42 

consagra: "Las partes tendrán derecho a las utilidades, de 
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conformidad con el reglamento y las siguientes normas: a).-La 

tierra, recursos. materiales y trabajo aportados serán valor~ 

dos de acuerdo con su importancia en la producci6n a que se -

encuentren afectados: b).- La Secretaría vigilará el cumpli-

miento de los plazos y fechas en que deban cubrirse las utili 

dades a que tengan derecho las partes, comprobando en cada e~ 

so las cantidades que por este concepto les correspondan;c).

Los ejidatarios y comuneros y los pequeños propietarios parti 

ciparán en la elaboración del programa de liquidaci6n de uti-

1 idades que deberá remitirse oportunamente a la Secretaría PA 

re los efectos del inciso anterior. 

Con relación a su dirección y administración, la la. fracción 

del artículo 42 de la Ley de Fomento Agropecuario, establece

que las unidades de producci6n podrán designar, por acuerdo -

de la mayoría uno o más administradores que se acreditarán a~ 

te la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y est~ 

rán investidos de las facultades de administración que en ca

da caso se estipule y tendrán las siguientes obligaciones: a) 

Deberán convocar a reuniones mediante notif icnci6n a los int~ 

resadas, cuando menos para aprobar los planes de trabajo y de 

crédito e informar del resultado de las operaciones registra

das en el ejercicio: y b). Comunicarán a la Secretaría de A-

gricultura y Recursos Hidráulicos, las fechas de las reunio-

nes. A estas sesiones podrán asistir representantes de la del~ 

gaci6n agraria y de las dependencias y entidades de la Admi-

nistrnci6n Pública relacionadas con la producci6n 1 el cr~dito 

la industrializaci6n y la comercializaci6n de los productos -

del campo. 

LAS EMPRESAS DE TRABAJADORES 

La participaci6n de este sector en la producci6n de bienes es 

un fen6meno relativamente reciente. En la actualidad se están 
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ensayando diferentes maneras de que el sector de los trabaja

dores pueda tener la propiedad y el control de sus empresas.

Además de que es un área incipiente, apenas se están percibien 

do los problemas que en la práctica afrontan dichas empresas. 

Un aspecto de gran relevancia con respecto a estas empresas -

es la voluntad del movimiento obrero de participar en la pro

ducci6n de bienes socialmente necesarios de manera que a la -

vez que se dedican a una a~tividad productiva, fomentan el -

bienestar de los trabajadores. 

Por otro lado , con el objeto de propiciar una mejor distrib~ 

ci6n de los bienes, principalmente de los básicos, los traba

jadores tienen ya experiencia en la organizaci6n de tiendas -

sindicales, siendo estas una de las medidos adoptadas por el

movimiento obrero para proteger el salario de los trabajado-

res J apoyar su bienestar. 

La creaci6n de sus propios centros de distribuci6n ha permitl 

do a los trabajadores el asegurar un menor precio en aquellos 

productos que han sido considerados como más relevantes den-

tro del gasto familiar. 

En general puede decirse que la experiencia de los trabajado

res en los tiendas sindicales ha sido bastante sntisfnctoria, 

ya que a la vez que han cumplido dentro de lo posible con su

objetivo de defender a la economía familiar, han agilizado el 

proceso de distribuci6n de los bienes apoyando de esta forma

un mejor desarrollo de la economía. 

Desde los años treinta aparecen en México las primeras empre

sas de trabajadores, algunas de origen sindical, que por car~ 

cer de una legislación especial, se han organizado bajo for-

mas jurídicas cooperativas o mercantiles. Huchas de ellas su.r. 

gieron como consecuencia de conflictos laborales, recibiendo-
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en pago bienes de producci6n a cambio de indemnizaciones, re

muneraciones o prestaciones impagadas. 

La creaci6n de empresas de trabajadores tiene por objeto equ! 

librar el sistema económico y social imperante, dentro de una 

concepci6n sindical moderna, que le daría mayor fuerza nego-

ciadora y, a la vez, le permitiría concurrir a la soluci6n de 

los problemas que afectan a los asalariados. Con el desarro-

llo del sector social, los trabajadores organizados esperan -

alcanzar los siguientes objetivos: 

i) Participar en forma creciente en la producci6n nacio

nal de bienes y servicios de consumo básico; 

ii) Atenuar las desigualdades en la distribuci6n del in--

grcso¡ 

iii) Modificar los desequilibrios introducidos por la eco

nomía de mercado, misma que ha propiciado la concen-

traci6n de la riqueza y el desempleo; 

iv) mejorar el abasto popular¡ y 

v) eliminar los patrones de consumo que no corresponden

ª la realidad econ6mica y social de las mayorías. 

En los últimos quince años, las empresas sindicales han cobr~ 

do mayor relevancia. Debido a lo relativamente reciente de e~ 

te proceso, no existe una informaci6n completa sobre las cm-

presas de origen sindical actualmente en operaci6n. La Confed~ 

raci6n de Trabajadores de H~xico, tiene registradas 386 empr~ 

sas, aún cuando extraoficialmente se asegura que existen más

de 600 unidades de producci6n, auspiciadas por las federacio

nes y sindicatos afiliados a esta confederaci6n o a otras 1~ 

tegrantes del Congreso del Trabajo. 

Las empresas sidicales intervienen en actividades relaciona-

das con la agricultura, ganadería y servicios agropecuarios;

minerta y extracci6n de petroleo; industria manufacturera; --
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construcci6n; comercio; restaurantes y hoteles; transportes -

comunicaciones y viajes; servicios financiero~: y otros. 

Los problemas de estas empresas no son distintos a los de o-

tras del sector social. Sobresalen las deficiencias en mate-

ria de organizaci6n y gesti6n empresarial; falta de apoyos -

crediticios y pequeña cobertura en los servicios de asisten-

cia t~cnica, 

Los trabajadores organizados han demandado que se otorgue prio

ridad al sector social en le adquisici6n de empresas en el -

marco del proceso de desincorporaci6n del sector público. En

la actualidad eiisten varias donde los trabajadores o sus or

ganizaciones han logrado mayoritaria o totalmente la propie-

dad. 

La C.onfederaci6n de Trabajadores de México, real iza In promoci6n 

del sector social de le economía, o trav~s de las siguientes -

instancias: 

i) Lo Secretaría de Fomento y Desarrollo del Sector So-

ciol del Comit~ Ejecutivo de lo CTH. 

ii) La Asociaci6n Nacional de Empresas Sindicales de Int~ 

r6s Social (ANESIS), que es le agrupaci6n nacional de 

las empresas sindicales afiliadas a lo CTM. 

iii) El Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM 

(CSES), instituci6n de nivel universitario que reali

za actividades de investigaci6n y formoci6n de profe

sionales en ciencias sociales y administraci6n. 

iv) El Banco Obrero, S.N.C., que otorga distintos tipos -

de apoyo al sector social, en los cuales destocan le

administraci6n fiduciaria de los fondos de previsi6n

social, cr~ditos y otro servicios bancarios. (86) 

(86) CTH, Reuni6n Sobre el Sector Social de la Economla, H~xi 
co, junio, 1980; Congreso Nacional de Empresas y Orgeni~ 
•os del Sector Social, H~xico, 1984; e Informe de la V -
Reunión Nacional Econ6aica de lo CTH, México, 1986. 
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6.12 NECESIDAD DE REVISAR, ADECUAR Y FORTALECER EL MARCO 
JURIDICO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOHIA 

De lo anteriormente expuesto en los cap{tulos que anteceden,

se desprende la necesidad de revisar, adecuar y fortalecer el 

marco jurídico del sector social de la economía, pare lo cual 

es importante tomar en cuente los siguientes aspectos: la ar

ticulaci6n de la leyes¡ la expedici6n de una ley de empresas

de trabajadores (ley de empresas del sector social de la eco

nom{a}; la homogeneizaci6n e integraci6n normativa y la sim-

plificaci6n administrativa. 

l~ La articulaci6n de las letes sobre el sector social. 

En este quehacer se debe buscar vincular las diversas leyes -

que regulan las diferentes formas de organizaci6n del sector

social, lo que implicaría: 

- El establecimiento de mecanismos de vinculaci6n entre las -

distintas figuras asociativas del sector social. 

- La eli•inaci6n de duplicidades entre las mismas leyes. 

- La identificeci6n y el subsanemiento de las lagunas legales 

relativas tanto a la organizaci6n y operaci6n interna de CA 

da figura asociativa, como a sus relaciones externas. 

- La actuelizaci6n de las normas legales para responder ade-

cuadamente e los requerimientos que plantea el desarrollo -

nacional en un proceso de constante modernizacióne 

2. La expedición de una lex nueva. 

Aquí la necesidad fundamental es la de expedir una ley para -

las empresas de los trabajadores o de sus organizaciones. Es

to sig·nificarf.a regular: 
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i) La constituci6n, registro, organizaci6n, funcionamient~ 

integraci6n,disoluci6n y liquidación de tales empresas. 

ii) Las relaciones entre las propias empresas r sus socios, 

en lo tocante a: admisi6n, aportaciones, participaci6n

en la administraci6n y en los rendimientos, separaci6n

voluntaria,ezclusi6n, liquidaci6n, etc. 

Para la regulación de los dos puntos anteriores, habría que -

considerar los siguientes criterios b'sicos: 

- Seria necesario conferir a las e•presas el •'s a•plio campo 

de acci6n y creatividad, permitiendo su autorregulaci6n,noL 

aaodo s6lo aspectos esenciales y evitando una regulación l~ 

sal rísida. 

- La regulación legal de las e•presas habría de inscribirse -

en el contexto de una politice de fomento, erradicando una

tutela estatal excesiva y evitando limitar la iniciativa C.!!. 

preaarial de los trabajadores.· 

- Se apoyaría la profesionalizaci6n en la gesti6n de las em-

preees. 

- Pro•overia la integraci6n de las actividades y procesos pr.2_ 

ductivos de las e•presas, etc. 

3. Homogeneizaci6n e intearaci6n normativa. 

La ho•ogeneizaci6n y en su caso, la integración en un s61o -

ordenamiento legal, de loe distintos tipos de apoyo que el E,!. 

teda puede proporcionar para el desarrollo de las diferentes

especies de e•presas del sector social, provocaría un mayor -

fo•ento y racionalizaci6n de los recursos y procedi•ientos en 

•ateria de: 



- Asistencia técnica; 

- Asesoría organizacional, financiera, contable, administrat1 

~va, fiscal y jurídica; 

- Formaci6n y capacitaci6n del personal t6cnico, directivo y

administrativo; 

- Gesti6n y otorgamiento de cr6ditos y garantías: 

- Establecimiento y acceso a nuevos canales de coaercializa-

ci6n; 

- Participact6n efectiva en la formulaci6n de las políticas .!, 

con6aicas que puedan incidir en el desarrollo del sector B.2, 

cial. 

4. Simplificaci6n y descentralizsci6n. 

En este punto, se debería enfatizar el impuloo a la siaplifi

caci6n administrativa y a la descentralizaci6n de las diver-
saa funciones de autorizaci6n, registro, vigilancia y foaento 

que el Gobierno Federal y sus entidades paraestatales llevan

ª cabo respecto de la constituc16n y operaci6n de las e•pre-

sas del sector social. 

El desarrollo de la le1islaci6n social, no ha obedecido a un

proyecto dnico deliberado, sino que ha estado determinado por 

las demandas surgidas del ca•bio social y por iniciativas del 

Estado, en distintas etapas, para inducir formas de organiza

ci6n y participaci6n capacea de promover loa intereaes de di

versos grupos del sector social en el aarco de loa valores P.2. 

líticos nacionales, co•o son loa casos particulares de la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley General de Sociedades Cooperati-

vaa, la Ley Federal de Reforaa Asraria, la Ley de Sociedades-
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de Solidaridad Social 1 la Ley Federal para el Fomento ·de la

Pesca, que son la leyes más importantes. 

De esta manera, se fue configurando un marco jurídico y regl~ 

aentario disperso, que necesita ser revisado para, a partir -

del derecho, estimular, conforme a un proyecto integral, la -

organizaci6n y fo•ento del sector social, con énfasis en las

formas de autogesti6n para la defensa y promoción de intere-

ses comunitarios, de grupo o gremiales. 

Asimisao, aunque el desarrollo de la administraci6n pública -

ha estado en funci6n de las necesidades planteadas por el de

sarrollo social y econ6•ico del pa{s, y aún cuando muchas de

eses instituciones responden directamente a necesidades del

sector social, no guardan unidad de criterios entre sus diveL 

888 'reas sobre la forma en que el Estado debe coadyuvar al -

fo•ento, le organizaci6n y consolideci6n del sector social. 

Todo ello reclama de acciones inmediatas tendientes a la rev! 

sión y actualización del marco jurídico y reglamentario, así

como de las instituciones del sector público, para hacerlos -

conaecuentea con el propósito de promover el desarrollo del -

sector social co•o pieza funda•ental de nuestro régimen de e

cono•Ía mixta y coao impulsor del bienestar social. 
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CONCLUSIONES 

EL análisis de los temas desarrollados en este trabajo, nos

da la pauta pare concluir lo siguiente: 

l. Por cooperación se entiende el comportamiento de varios indi 
viduos que obran mancomunadamente para alcanzar un objetivo

de interés común. La cooperaci6n es una conducta humana pos! 

tiva que conduce normalmente a la obtenci6n de resultados -

m6s satisfactorios para el conjunto de los miembros coopera

tivados, que los obtenidos como producto del esfuerzo indivi 

dual. 

2. El cooperativismo es una doctrina que entraña un elevado se~ 

timiento de solidaridad social, y es, una for•a de orgeniza

ci6n social para el trabajo. 

3. El sistema cooperativo, a diferencia de la sociedad mercan-

til, no persigue fines de lucro, pero se propone en lo fund~ 

mental desarrollar una sano economía popular, a través de la 

organización de los productores, de los consumidores cooper~ 

tivados, con el fin de obtener los máximos beneficios econó

micos de manera equitativa, en proporci6n a los recursos de

capita! y de trabajo aportados. 

~. Las sociedades cooperativas surgen como una uni6n de perso-

nas inspiradas en la idea de cooperaci6n, buscan a travEs de 

ellas, la producción o adquisici6n de •ercancias o satisfac

tores que permitan cubrir sus necesidades inmediatas 1 las -

de sus dependientes económicos. 

S. El cooperativis•o bien entendido y aplicado, se considera -

que constituye una valiosa alternativa en el e•pefto de una -

economía car9ada de aayor justicia social y por consecuencia 
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carente de explotación del hombre por el sistema imperante o 

de la explotaci6n del ho•bre por el hombre. 

6. Por su origen y por su definición, las cooperativas son par

te integrante de la clase trabajadora. 

7. A trav&s de la forma cooperativa se trata de armonizar los -

intereses propios del grupo cooperativado, abatir las defi-

ciencias del sistema capitalista en sus electos sobre las -

condiciones de vida de la clase trabajadora. En otros t~r•i

nos, con el cooperativismo se procura obtener cambios cuant! 

tativos, pero principalaente, ca•bios cualitativos en la or

ganizaci6n econÓ•ica de la sociedad. 

B. Desde el punto de vista te6rico-doctrinario del cooperativiA 

•o~ los hombres tienen iguales derechos y obligaciones, cua

lesquiera que sea su condici6n humana o social, por lo cual, 

de acuerdo con este principio, le forme cooperativa excluye

al capital como fuente de autoridad dentro de lo sociedad -

cooperativa. 

9. Desde el punto de vista de su origen y funciona•iento 1 las -

cooperativas son entidades democráticas, en donde todos los

componentes pueden participar libremente en las distintas -

instancias. En el orden administrativo y de direcci6n, todos 

tienen el mismo derecho para la elecci6n de sus dirigentes e 

iguales posibilidades de ser electos. 

10. Se reconoce que existe une amplia gamo de problemas por sup~ 

rar para el éxito y desarrollo adecuado del cooperativismo -

nacional, que se encuadra en la urgencia de crear una meyor

conciencia cooperativa, mejorar su financiamiento escaso o -

inadecuado, y la necesidad de una mayor comprensi6n por par

te de todos los sectores, principalmente de los que tienen -

que ver directamente con su desarrollo y promoci6n. 
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11. Para el mejor desarrollo del cooperativismo mexicano podemos 

hacer las siguientes consideraciones: 

Frente a la coyuntura actual, el Estado, debe utilizar como

inatru•ento fundamental para au desarrollo a las cooperati-

vas, buscando para ello, m6todos adecuados de relaci6n y fo

mento, proponiéndose además ser promotor de programas educa

tivos y de asistencia técnica: ser financiada, estableciendo 

líneas de cr~dito claras y aportes concretos; ser socio par

ticipante, en aquellas cooperativas que por razones de inte

rés social convenga as!, entre otros. 

12. En el •odelo de la sociedad actual que exige nuestro pa!s,se 
establece claramente la necesidad de la coexistencia de la ~ 

conomia estatal, la economía social y la econo•Ía privada. 

13. Parte de la proble•Atica de las cooperativas es la carencia

de un sistema nacional de educaci6n cooperativa que cubra t~ 

das las necesidades de capacitaci6n técnica y de gest16n in

ternas, evitando as{ lo fragmentado en que se encuentra hoy

esta asistencia dentro de la estructura gubernamental. 

La educaci6n es factor fundamental para el desarrollo del m~ 

vimiento cooperativo así como de todo el sector social de la 
economía. Por educaci6n cooperativa se entiende aquella que

permita capacitar a todos los socios coopcrativados, con el
objeto de lograr mayor eficiencia en la marcha de SUB coope

rativas y una mayor comprensión de la bondad de Bus princi-

pios. Sobre este prop6sito de la educación, es muy importan

te incluir también el público en general, pero sobre todo a

la clase trabajadora, para obtener de ella una mayor concie~ 
cia y comprensión sobre los ideales del sistema cooperativo, 

y logr~r _también compenetrarlos del mismo y propon&rselos c~ 

mo una PoSibilidad para la solución de sus problemas. 
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14. La potencialidad tanto econ6mica como social del sector so-

cial no es suficiente por sí sóla para contribuir al prosre

so nacional de México. Se requiere una sólida y decidid3 co~ 

ciencia del sector gubernamental para modificar los aspectos 

administrativos y legales de asistencia que le den el impul

so que requiere y sobre todo la presencia permanente de la A 
siRtencia en educación y capacitación que es uno de los fac

tores de importancia vital. 

15. El sector social en nuestro país esta reconocido constituci2 

nalmente, al mismo tiempo, dicho sector se ubica dentro del

derecho social, integrando junto con los sectores público y

privedo, la trilogía de la economía mixta, es decir, está iE 

tegrado al cuerpo de nuestra ley fundamental. 

16. No obstante que este sistema jurídicamente apunto hacia arri 

be, ccon6micamente observemos que sus perspectivas tienden a 

encontrar obstAculos, esto, porque los apoyos canalizados el 

mismo han fallado considerablemente y no han logrado los re

sultados deseados, o como se enaliz6, éstos han sido insufi

cientes. 

17. Este sector aspira a acceder a mejores niveles de vida y foL 

mar una conciencia ética, basado en los principios de le so

lidaridad social. 

18. Por lo anteriormente expuesto es importante subrayar que el

carécter de este sector es fundamentalmente econ6mico social 

y participo en forma eficiente en el desarrollo ccon6mtco n~ 

cional con las limitaciones apuntadas. 

19. La evolución hist6rica del sector social en Héxico como foL 

me de organizaci6n social para el trabajo he sido irregular, 

por lo que debemos considerarla como una forme productiva r~ 

zagada socialmente, por no participar cf icazmcntc en lo pro

ducci6n nacional, pero que sin embargo esta forme organizat..1. 
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va podr!e significar una acción para aliviar parcialmente la 

difícil crisis econ6=ica que vive actualmente nuestro país. 

20. Los antecedentes de lo que hoy se conoce cooo sector social

de la econo=!a en nuestro país, los encontramos de ~anera -

auy clara en la propiedad comunal r en el ejido, que fueron

en la época prehispánica, y que son actualmente, formas ca-

lectivas de propiedad y producción, formas de organizaciones 

de trabajadores vinculados con las actividades productivas. 

21. Las entidades que conforman a este sector aún no han llegado 

a conformarlo íntegramente, debido principalmente, a la ins_!!. 

ficiente capacidad para que la creaci6n, operación y conduc

ción interna de sus unidades econ6micas sea eficiente; el r.Q. 

lativo a la desvinculaci6n entre ellas y el ligado con la P.2. 

ca especif idad de los instrumentos definidos por el Estado -

para apoyarlas. 

22. Hencionar sector social es hacer referencia a una de las co~ 

quistes de los trabajadores que se enmarcan dentro del art! 

culo 123 Constitucional. 

23. Se identifican como componentes de este sector a las organi

zaciones sociales para el trabajo representadas por sus uni

dades de base que comprenden a: Ejidos, Comunidades Agrarias, 

Sociedades de Producción Rural. Unidades Agrícolas Industri~ 

les para la Mujer, Colonias Agrícolas y Ganaderas, AsociaciE 

nes de Aut~nticos Pequeños Propietarios.Asociaciones de Art~ 

sanos, Empresas Agroindustriales de Campesinos o Trabajado-

res en general, Sociedades de Solidaridad Social, Empresas -

Sindicales, Sociedades Cooperativas, r en general a otras -

formas de organizaci6n econ6mica que pertenezcan por defini

ci6n a los trabajadores. 

24. Para la definici6n del sector social es imprescindible esta

blecer un marco legal aplicable a las empresas que lo inte--
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gran, puesto que no se puede hablar de empresas de sector s~ 

cial que no tienen ningún régimen jurídico. En consecuencia, 

es necesaria la institucionaliznci6n del sector. 

25. Es necesario resolver conceptualmente el vínculo entre los -

sectores público y social de manera que el desarrollo auto-

sostenido y autónomo de las empresas asociativas no implique 

el abandono de su promoci6n y fomento por parte del Estado. 

26. Es necesario tacbi~n intensificar los esfuerzos por apunta-

lar las relaciones posibles y deseables entre los sectores -

social f privado. 

27. La definición del ta•año prototipo de las empresas del sec-

tor social plantea un área de discusi6n sobre aspectos te6ri 

cos y pr&cticos, con claras implicaciones en la generaci6n -

de empleo, la distribuci6n del ingreso y la magnitud del ca

pital requerido para la inversión. 

28. Solidaridad, democracia y distribuci&n de ingresas, son atri 

butos que definen las características fundamentales de las ~ 

nidades econ6micas del sector social. 

29~ Es pertinente propiciar reuniones con el apoyo de los orga-

nismos nacionales que continúen los avances que sobre estn -

materia se tienen conocidos. 

JO. En especial se hace necesario que los gobiernos de los esta

dos incluyen con car&cter prioritario en sus actividades e -

iniciativas a nivel regional, eventos para foltalecer las -

formas asociativas, como medio para asegurar el desarrollo~ 

quitativo 1 sin detrimento de las octividádes realizadas a ni 
vel nacional por el Gobierno Federal a través de sus SecretA 

rías de Estado e instituciones encargadas ex pro(eso para el 

desarrollo del mismo. 
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