
Universidad Nocional Autónomo de rdéxico 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PARTICIPACION 
ESTATAL EN MEXI CO 

Mexico, D.t='. 

(1979-1982) 

T E s 1 s 
Que para obtener el título de 

LI~ENCIADO EN SOCIOLOGIA 
P r e s e n t a 
JESUS HERNANDEZ DEMUNER 

1983 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



I N D I C E 

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

I, ESTADO Y COOPERATIVAS 

1, EL ESTUDIO DEL COOPERATIVISMO 
2. CATEGORIAS DE ANALISIS 
3. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD MEXICANA Y 

DEL ESTADO 
4. LA ORGANIZACION COOPERATIVA 
S. PLANTEAMIENTO GENERAL 

11, ANTECEDENTES 

1. DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO 
2. DE LAS ZONAS DEPRIMIDAS Y MARGINADAS 
3. DE COPLAMAR 
4. DEL PROGRAM.l'\. DE CAPACITACION Y EMPLEO 

COOPERATIVO 

l I I, ORGANIZACION DE COOPERATIVAS DE PARTICIPACION 
ESTATAL 

¡ 

1 

2 

11 

17 

24 

29 

39 
49 

52 

1. M:ARCO JURIDICO 71 

2. PROMOCION, CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 
COOPERATIVO 85 

3. FINANCIAMIENTO DEL PROGRA>!A DE CAPACl TAC ION 

Y EMPLEO COOPERATIVC 107 

4. CAPACITACIOS Y ASISTENCJA TEC~ICA 113 

5,· ADMINISTRACION 118 

6. ASPECTns SOCIALES E IDEOLOGICOS 123 



IV, IMPACTO SOCIO-ECONOMICO 

1. AREAS REFORESTADAS 
2. fu~PLEOS GENERADOS 
3. INGRESO 
4. D!STRIBUCION DEL INGRESO 
s. CONSUMO DE BIENES Y SATISFACTORES BASICOS 
6. CAPITALIZACION INDIVIDUAL 
7. BIENESTAR SOCIAL 
s. MIGRACION RURAL 

V, PERSPECTIVAS, PANORAMA INMEDIATO Y CONCLUSIONES 

1. PERSPECTIVAS 
2. PANORAMA 

B I B L I O G R A F I A 

131 

133 

137 

139 

141 

143 

145 

147 

150 

154 

159 

167 



INTRODUCCION 

Las posibilidades de desarrollarse en México la Organizaci6n 

Cooperativa en las condiciones Sociales, Econ6micas y Polítl 

cas actuales, es el aspecto central que busca el presente -

trabajo. 

Esto implica que su desarrollo este determinado por una se-

rie de factores complejos que se interrelacionan entre sí, y 

a los cuales pocas veces se les presta atenci6n. 

El análisis sociológico del presente trabajo, se desarrolla 

mediante la descripción de las características del Programa 

de Capacitación y Empleo Coopera~ivo sobre las cuales se van 

generando postulados sobre los fcn6~enos planteados. 

El presente trabajo, no se desarrolla sobre problemas teóri

cos, sino que se tratarán problemas vivos, esenciales que i~ 

volucran a las Sociedades Cooperativas de Participación Est~ 

tal, promovidos y organizados en bnse a la política estatal 

del período 79-82 con los objetivos fundamentales de generar 

empleos, reforestar las ireas rurales marginadas y organizar 

a los campesinos. 



II. 

Desde el punto de vista metodol6gico, el trabajo se estruct~ 

ra de la siguiente manera: 1) Planteamiento de los anteceden 

tes del Cooperativismo en MGxico, de las Zonas Marginadas y 

de COPLAMAR; 2) Análisis de las principales caracteristicas 

de las Cooperativas de Participaci6n Estatal; 3) En base a -

una investigación de campo en cooperativas de los Estados de 

M€xico y Guerrero, se plantean los principales logros y dcf! 

ciencias de estas Cooperativas; 4) Se analizan sus perspect! 

vas y se sacan conclusiones y ~ecomendaciones. 

En cuanto al desarrollo del ccopcrativismo en M€xico, se pr~ 

tende desarrollar lineamientos tc6ricos sobre el trabajo de 

ayuda mutua o cooperativa, partiendo de una interpretación -

de la realidad misma que viven estas organi=nciones, con lo 

que se trata de lograr una vinculaci6n entre teoría y reali

dad, para postular de manera viva las licitnntes y posiblli

dades del desarrollo del cooperativismo en ~éxico. 

Es un intento por sistemati=ar una serie ¿e experiencias pe~ 

sonales, con lo que pretendo ~ue este trabajo sea de utili-

dad a los campesinos, técnicos y funcionarios, porque se en

frentan constantemente a los problemas aquí planteados. 
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l. ESTADO V COOPERATIVAS 

1. EL ESTUDIO DEL COOPERATIVISMO. 

La organización cooperativa como objeto de investigación so--

ciol6gica, en M~xico poca ha sido abordada. En los últimos -

años si existen uno o dos libros sobre el tema son demasiados 

y tales estudios plantean o que el cooperativismo no puede 

prosperar en H~xico o de ~anera muy ingenua se dice que ya 

existe un movi~iento cooper3tivo consolidado cuando en la rea 

lidad no es ci•2rto. 

En este trabajo se desdrrolla un estudio de caso y se preten-

de elaborar una dc~scripción del .funcionamiento de un programa 

presidencial d~ 1979 a 193: que pretende organizar a los cam-

pesinos er~ sociedades cooperativas de ?articipación es~atal. 

En este s2ntida se estudiará al Estado co~o elemen~o rector -

de J.a economía --~'J~~ pretenC•.= logra~~ la C!'gani::ación do los cam-

pesi.no:.,; e.n soc:~2dades coope-rativas clondt:: el proporciona la ci:::;~~ 

tenGÍa t6cnica y el financiamiento, y &l es el ad~i~istrador. 

Es claro que el Estado en la actual crisis econ6mica con la -

cual ha .3u;nenc:ado el deser;.cleo y la migraci6n a las zonas ur-

banas, pretende antes que objetivos 

jetivos polrticos, para es !1\3.S im;cr~ante contrc]ar la in-

conform~dad 1e los habit3~~es por el creciente desempleo, por 

lo cual trata de generar e~pleos en las zonas rurales, para -

evitd~ la migraci6~ ~edi~~Te la r0forestaci6n de áreas degra-
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dadas y erosionadas para que en el corto plazo puedan estable 

cerse empleos productivos. 

Lo impor·tante de esta acción estatal es porque se plantea co

mo medio para generar empleos e iniciar la reforestación, la 

organización cooperativa, con la participación directa del Es 

tado; y no se utiliza la organización formal e:xistente en los 

ejidos o comunidades. 

Para el Estado es de sobra conocida el fracaso del ejido como 

organización económica, aunque pueda ser útil como forma de -

control político pero en los actuales momentos el Estado para 

mantenerse necesita apoyar y respaldar la organizaci6n socio

econó~ica de los productores rurales para que sea prod~ctiva. 

En el proceso de organización de los campesinos y en el fun-

ciona..".liento de las cooperativas con la participación dir-=cta 

del 3stado, o se logra que los campesinos se organicen ?1'.'0du:;:. 

tiva..7.ente si es que se toman en cuenta las necesidades u opi

niones de los campesinos, o se establecen empresas donóe el -

Estado es el patr6n y los campesinos los asalariados, con lo 

que se tendría que la formación de sociedades cooperativas i~ 

plantaría el capitalismo estatal en los ejidos que se organi-

cen e~ cooperativas y esto acentuaría la transformación del -

campesinado en proletarios agrícolas. 

2. CATEGORIAS DE ANALISIS 

Pax·a ello es necesario definir claramente las condicicnes so

ciales, econ6m~cas y políticas de la situación actual en las 

que se desarrolla la inicíati.a del Presidente de M~xico,Jos~ 
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López Portillo, de 1979-1932, de crear un Progra~a Presiden-

cial para promover con la participación directa del Estado la 

crganizaci6n de sociedades cooperativas en las zonas rurales 

marginadas. ?or lo que se plantea el enfoque teórico-metodo-

16gico con que se manejará el análisis de los diferentes ele-

~entos que i11cegran el trabajo. El enfoque teórico-metodoló

gico se explicará siguiendo la definición de las siguientes -

categorías: 

A. MODO DE PRODUCCION Y FORMACIQM SOCIAL 

El modo de producción se refiere a la forma en que los hom---

bres obtienen sus medíos materiales de existencia. Esto sup9_ 

ne, dos tipos de relaciones necesariamente ubicadas, que es -

necesario diferenciar: 1. La relación de los hombres con la -

naturaleza ?ara efectos ~e la producción, a lo que Marx deno

:c.ino como f'..:crzas productivas, que designa la capacidad que -

los hombres poseen en .:::ec:erminado :::o:::ento para obtener cier"':.:. 

product i·1 id~·::.,:.:_, con aytL::;. ::ie su~; ce :":'.)C :.~--¡j cnto3 ~l ~:écr.icas" in.a

qiJi na, he:'~a::L:,.n t~, etc. y 2 .. Las ~-sl::.::iones Soci,3.les de p:cc-

:::ucci6n, que ~arx defi~e de la s c:n ~~e manl:;ra: 1fT::n la pro--

ducci6n, les hombres ~o ¿ct6an sola=ente sobre la naturdleza, 

sino que ac-::1.un tambi6r. :es unos scj~'? los otros .. No puede:-. 

prod~=ir si~ asociarse je un cierts sedo, para actuar en ce--

m•.:Ír1. y establ._.:;,:::::er un in·r.~~cambi.o '~·2 a-:::ti\ 1 i.Jad~s. ?,":!ra prcC11--

cir, los ho~.t.res con~-:_-;3.2:-~ determi:-L:J.:jc::; "/Ínc:.1lo:: y relacione¿;,. 

y a trav~s ~e esto= ~!~=~los y r 0 :eciones sociales, y solo a 

trav~s de elles, es co=o se rela=ionan con la naturaleza y ce 
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mo se efectGa la ?~cducción". 1 

La co::i.binación d¿ -o:stos dos e:ementos constituye el modo de -

producción y es :_ que determi~a inclusive, los demás aspee-

tos económicos: la circulacién, distribución y consumo de los 

bienes :::-..ateriales. 

Sobre la base de esre modo de ?roducci6n se levanta la super

estructura social, que a su vez consta de dos instancias fun

damentales: 1. La. jurídica-política (Estado y Derecho) y 2. 

La ideología. 

Al mismo tiempo existe una relación entre la base económica y 

la sup2restructura que consiste en una artículaci6n compleja, 

que se define de la siguiente manera: La base determina en 

Gltima instancia a la superestructura, en la medida en que le 

asigna 'ina funció~ muy precisa, que es la de producir las co~ 

diciones juridicas, políticas e ideol6gicas necesarias para -

la re;::.r..:duct::ión C.el respecti\·c :r:1odo de prcducción. Aho~a 

bien) eL coda meé:..:: de produc:c.:_ón, se da i...:.:-i:=l ar·ticulaci6;i, dis-

de prcduccí6n ~e ~~iliza ge~e=almente para designar la estru~ 

tura =esultante de la artic~:aci6n de las tres instancias: la 

econo;:.ía., la jP~T'~·::ico-polít::.c=. ? la ideol5gica. 

Pero e~ la reali~a~ socio-ec=~~~ica el ~o~o de producci6n no 

existe de manera ;~ra, pcr :o que necesita definir el concep

to, ,::-2: :or·r:-,acié::-: :-:--::e i¿~J 2on .:::: : ~ui:~ se ·':G~:!)le:nenta E::l prirnero. 

1 Marx, Carlos. Trabajo Asalarí;ido v Capital. pp. 37-38. 
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La form~~i6.i social, se refiere a las sociedades históricamen 

te, en las que ya no encontramos un solo modo de producción -

y en estado "puro", sino por regla general, una combinación -

específica de varios ~ocios de producción. Esta combinación -

constituye una estructura articulada de manera muy compleja: 

1. Los ;:-,odos de prc.::ucc.1.on se co::lbinan sie;:ll!re bajo lil hege-

monía de alguno de ellos, el 1ominante, que es el que la 

imprime su carác~er a la formación social en su conjunto 

y redefine la si~uación de los otros modos de producción 

(subcrclinados). 

2. En u~a formación =ccial no solo se articulan diferentes -

modo= de producción con todas sus instancias y elementos, 

sino ·;.·..ie tambir::~ ?ueden art.icuJ.a.::rsc~ en uri.=: misma unidad -

concr0r2 elPmentcs de varios modos de producci6n. Es el 

caso, sotre todo, de ciertas situaciones de transici6n, 

en que cncor.\:.:":::::.::-.::is unid2.Cr::s economica .. :.; , instituciones 

po.l.ít:icas o sist::;;:--~a~-:; ideológ,i.-:os de carác-t:er~ nmixto", se-

mife~~al~s J secica~italistas. 

3. Junto a los modo~ de producci3n fundamentales, que son 

aq~ellos capac~~s d.0 imponer su hegemonía. en una formación 

social (comunita~io pr1m1t1~0, esclavista, feudal, capit~ 

lista y socialis~a), existen también modos de producción 

secundarios, que solo pueden aparecer en un ?lano subordi 

nado, dependiendc Je 3l~Gn ~cdo de producción fundamental. 

Es -'3: caso :'.el ::-:cdo de ¡n~od:1cción rr<'Jrcantil simple (prod~ 

ción artesanal y ~equeño c.1::1pesino), a1 que denominaremos, 



6. 

~ >f. f d ·~ 2 para marcar su caracter especi ice, orma de pro uccion. 

B. EL CONCEPTO DE IMPERIALISMO 

Lenin identifica cinco características sobresalientes del im-

peri.:i~ .1smo: 

1. Se desarrolla la concentración de la producción y la del 

capital de tal mane!'a que ambas c-:.•ean monopolios, que a -

su vez é.eterminan la v.ida econó:~C::.ca; 

2. Se crea, a trav~s de la fusión del capital financiero con 

el indus-.::'.'ial, una "oligarquía financiera"; 

tal ~;s _, ::o solo merc:ar.::::Ías; 

4. La for~aci5n de uniones internacicnales monopolizadoras 

que se recartcn el mundo en zonas 1e influencia; 

Estos c1ncc ?Cstulados siguen siendo v&lidos en ic fundamen--

potenc:1s, cc~o es el caso de EE. u;., va que el ~ 0 sarrollo -

desl~~al dn: imperialismo conduce inevitablemente a una serie 

de conflictcs v guerras, co~o consec~s~cia de los :ualcs se -

2 
Cueva, Agustin. EL Concepto de Clase Socia~. Trabajo mimeografiado. 

3 
Lenin, V.I. El ir:iperialismo co".'JO fase suoer~or del Capit.'.llisr.io, En --
Obras Escog i ¿,:1s. Tomo I ~ p-8lr 7 .. 
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EE. UU. efectúa su explotación de otros países principalmente 

mediante la exportaci6n de capitales en forma de inversiones 

en el exterior y controla la economía y la política de muchos 

países por intermedio de las empresas transnacionales. 

C. EL ESTADO 

La clase dominante ha dado algunas explicaciones en relación 

al Estado Capitalista, lo situan por encima de los conflictos 

sociales, erigiendolo en un poder autónomo que rige el desu.--

rrollo de la "sociedad civil", que ejerce un arbitraje cons--

tanteen los conflictos y que, ,:il realizar el "bien común",r.::_ 

presenta a los intereses de toda l,:i sociedad del pueblo o na-

ción. Esta concepción ya hét sido amplia.1nente ct"'iticada. por -

el marxismo que sostiene qu8 11 el Estado es un órgano de domi-

nación de clase, un 6rgano de opresi6n de una clase por o~ra, 

es la cr•"ació1~ del "orden" que legaliza y afianza esta opre--

sión, a~ortiguando los choques 
l• 

entre las clases 1
'. r 

El ejercicio del poder politice del Estado proyecta siem?re -

las relaciones de f~0rzas existentes ante las diferentes cla-

ses y grupos sociale~ de una sociedad. Estas relaciones son 

desiguales e implican la dominaci6n de clase. Por ello puede 

afirmarse que el Estado es siempre y en Última instancia el -

instrur..ento de las clases y fracciones hee;emónicas y dominan-

tes, que corresponde a los intereses de ~stas y los expresa y 

los consolida. 05 

4 Lenin, V.l. El Estado y la Revolución, p-8. 
5 Lenin, v.1. Op. cit. p-9. 
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"Sin embargo, esta definici6n no debe conducir al error de 

concebir al Estado como una simple herramienta en manos de la 

clase dominante, pues é~e, en tanto centro rector de la soci~ 

dad debe también expresar y sintetizar aunque de manera subcr 

dinada, les intereses de las clases dominadas, a riesgo de --

que, al no hacerlo así, se trueque imposible el mantenimiento 

del orden". 6 

"En efecto, en primer lugar, el Estado no constituye un mero 

reflejo de las estructuras socio-econ6micas, sino que compor

ta en mayor o menor grado una vida propia que no por derivada 

es menos real. Tiene un margen relativo de autonomía, capaci 

dad m&s o menos independiente de evo1uci6n, innovaci6n e in--

fluencia sobre el sistema econ6rnico y social. En segundo lu-

gar, para que el Estado pueda obtener un mínimo de legitimi-

dad, dent·r'o de un sistema de distribución desip;ual de la Y'::.--

queza y el poder, es indispensable que en parte ?retenda apa-

recer y en parte funcione como ins1:ancia relati'1amente au-~on2. 

mizada, independiente y superior a todos los grupos y clases 

sociales. El Estado puede estar controlado, además, no por -

toda una clase o bloque de clases dominantes, sino por una --

fracción o fracciones de aquéllas. La competencia y los con-

flictos entre fracciones diferentes de las clases dominantes 

pueden facilitar la presión de las clases dominadas. 

De maner_a general, en diversas coyuntuPas, •:;l Estado debe ta!!); 

bién arbitrar entre los grupos componentes de las clases domi_ 

6 Leal, Juan Felipe. La Burguesía y el Estado Mexicano. p-17. 



nantes, y entre ~stas y algunas de las dominadas, o la sacie-

dad en su conjunto, cuando rivalidades, conflictos o crisis -

amena::an la estabilicad ·:J la existencia del creen establecido. 

En tercer lugar, el Es~ado cuenta con un apara~o adminisTrati 

vo y :nili tar, que le sirve no sólc como medio ;:ara instr~-l:::en-

taliza;r sus decisiones, sino también como una 2·a~;e de apoyci -

socia2.. La burocracia no es secci6n de ningu~a clase y exis-

te por la división de la sociedad en clases, ce ahí que la bu 

rocracia esté siempre, en dltima instancia, al servicio del -

orden es~ablecido". 7 

D • CLASES SOCIAI~ES 

u La ~1i2-torict lkl t:;ido, hasta hoy, la histor.iü Ce las soci.,2da.--

des de clase: a saber de sociedades divididas en clases en 

que, o ~ien una clase, o una coalici6n de clases con algGn in 

terés c~G?art·~a, consTituyen la clase dominan~e y mantienen 

un antagonismo parcial o total hacia otra clase o clases. El 

he~:1:o de ·.:1_1.Je '2Sto sea así tiende a. imponE~P a -:>::do periód:: ·:1is 

t6rico una cierta uniFormidad cua!itativa, p~~~To que la ola-

se que tiene el dominio social y ?OlÍtico en !a fpoca e~?lea-

rá naturalmente su poder para pre;ervar y extender este ~odo 

particular de producción -esa for:::a particular de relaci6;-; en 

tre clase~- de que depende su obte:nción de 

Entre ' - -.LU"...:. factores reales de poder 3e observa;-; dos tipos: 

7 Kaplan, :-!arcos. Formación del Estado Nacional en América Latina. p-30. 
8 Dobb, Maurice. Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. 



10. 

"aquellas que son :'\1entes de pccer, esto es, que generan su -

propio poder, cor:1c las clases sociales, y ac..:ellas que deri--

van su poder de las relaciones que guardan con las clases so-

ciales, y que no se hallan directamente determinadas por el -

proceso productivo. Tal es el caso de la =urocracia y el 

ejército, por ejer:-~!Jlo 11 
.. 

9 

La definici6n mas extensa sobre lo que son las clases socia--

les ha sido planteada por Lenin: " se llama clases a gra~ 

des grupos de hombres que se distinguen por el lugar que ocu-

pan en un siste~a hist6ricarnente definido de la producción s~ 

ci.:"'ll, por r:;u :.iele_,::ión -las ;:'i.:3.s de las veces f:i.iada y consa~',r~ 

da por ley- con les medios de croducci6n, -~ su papel en la 

organiza2i6n social del traba~o y, por tan~c, por los ~edios 

que tienen para obtener la parte de la ri~ueza socidl ae que 

disponen, y el ~c~~o de cs~o. Las clases son grupos de hom--

'!:;res, uno de J.os ::'1ales puede ·?-?ro piarse d.e:L trabajo de otro, 

como consecuencia de la diferente posici6n que ocupan en un -

regio.i:;;:-1 determi~1aC.o de lr1 ·2::::or~c:nía social ... 
10 

Las clases sociales son ante ~odo cate~or!as hist6ricas. Es-

to significa que a cada sociedad corresponde un aspecto espe-

c!=ico de clases, que emana las contradicciones fundamentales 

de la sociedad en cuestión. 

Las relaciones e~tre las clases expresan =enómenos de explot~ 

9 Leal,Juan Felipe. On. Cit p-14. 
10 

Lenin. V. l. Una 2ran iniciativa. p-228 
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ci6n y de do~inaci6n, esto es, ciertas clases serán ex?lotadQ 

ras y otras, explotada; cier~as serán do=inantes y otras, do

minadas. 11 

3. CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD MEXICANA Y DEL ESTADO. 

Una vez definidas las categcr!as anteriores, se cuenta ya con 

el dndamiaje teórico para ca::cacterizar a la Sociedac " Estado 

Mexicano de nuestros dias. 

Como lo han se~alado varios autores en ~1ltiples estudios,las 

cardcterísticas de la for~aci6n social sexicana son ~uy varia 

bles y complejas. En esencia, nuestra sociedad está dominada 

por ~l modo de ?roducci6n ca?italista, por la relación que 

establece antre el trabajo y el capital. 

Es e~idente que 21 desarrollo del capi-

talismo a:p3'rec'.z sn la indi..:s-c:ria y por e:1de en las grandes ciu 

dadas; rer~ ec _a agricul~~~~. aunque ~a=bi&n exis~e este ti-

po de rela~i5~ se combina con relacio:1e3 de tipo n= capitali~ 

ta. 

Visto el ra~ndo en su conju~~o la econ==!a mexicana forma par-

te en gran nedi~a del capi~al monopoli3=a internac~onal, es -

decir, de: sis~e~a capitali=~a mundial. Si Estados Unidos, -

y dese~~e~an sn es~e sistema el 

11 
Leal, J1,;:.;:n Felipe. Op. Cit. ?-15 .. 
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papel del centro; entonces se puede considerar a México ubica 

do dentro de una capa inferior a~ ese Sistema, en la posición 

de periferia y subordinado. Tal estado de cosas determina en 

lo esencial la fragilidad e inestabilidad de la economía mexi 

cana; cuando una crisis azota la economía imperialista, se de 

ja sentir profundamente su influencia en México. 

México ha llevado a cabo ciertas reformas democráticas y anti 

imperialistas, ha impulsado enérgicamente su propia industri~ 

lización y se ha incorporado al nuevu sistema de división in-

ternacional de trabajo del mundo capitalista. Como resultado 

de todo esto, la economía de México ha obtenido un rápido de

sarrollo y el modo de producción ca~italista ha llegado a ocu 

par la posición dominante, cuyos rasgos distintivos se cono-

cen como un desarrollo capi·talis ta des igual y combinado. Con 

tinuamos fincando el desarrollo en la economía monoproductora; 

uno, dos o varios productos agrícolas y minerales representan 

gran proporci6n en el volGrnen de la exportaci6n y en P\ ingr~ 

so total del país, y seguimos sometidos a la dependencia del 

extranjero (dependencia de Fondos, Tecnolog~a, Comercio, Ali

mentos y Patrones Culturales). 

Las relaciones capitalistas de producci6n en M~xico se mani-

fiestan principalmente: en cuanto a la propiedad sobre los me 

dios de producción, el capital estatal, el ~a?ital monopolis

ta extran·jero, el capita1 monopclista na: on2.l :: el capital -

de e~presas medianas y pequefias tien0n l~ 

trabajadores asalar:3dos tanto en la ciuda~ ~amo en el campo 

reprPsentan la mayor parte ie 
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rarse independiente en lo económico; así que la producción 

mercantil mediante el trabajo asalariado se ha convertido en 

el modo de producción principal, y el salario ha lle6a~o a 

ser la forma principal de la distribución mediante la cual 

los capitalistas explotan a los trabaja~cres. 

El gobierno de X~xico ha reforzado muc~o su control so~re la 

vida económica. Debido a la nacionalizaci6n y otras ~edidas, 

el capital estatal se ha desarrollado ma~cadarnente y el go---

bierno ha tomado en sus manos arterias vitales de la economía. 

El capital privado tenía una 01erza d~bil y limitada, ?Or 

ello, con miroas a acelerar e2. desarrollo del capi talis;:-oo el -

poder politice ~romulgo una serie de dec~etos sobre nacionali 

zación, in~ersi6n estatal, administraci6n conjunta y elabora-

ción de planes de explotaci6n y adopta ~edidas para ~c~entar 

el capital privado, logrando consolidar ?aulatinamente la po-

sici6n dirigente del gobierno en la econc~ra nacional ~ el 

gol;::ear en cier:::. zrado la ::'uerza del ca;::i-r:al monopoli.c;t:a ex-

tranjero, y creando así condiciones cara ~l desarrolle a la -

economía. 

La participación de la econoc~a estatal esta genera2.cente en 

las ramas b&sicas que requieren cuantiosas inversiones, largo 

tier..po de const:rucción '/ que rinde ~occ :;.:.,.:;,e:icio, ra:-::.2s que 

el capital individual es inca?aZ de 
. . . 

ad~~n~strar o no ~~~ere -

hacerlo; en los sectore3 vinculadoc 3 l= arteria eccn5~ica na 

cional en su conj~nto. El capital estatal representa ~na prQ 

porción relativa~ente grande. En la act:alidad los cc~ponen-
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tes de la economía estatal incluyen energ~ticos, electrifica-

ci6n, ferrocarriles, empresas estatales reci~n establecidas, 

capital estatal en forma de acciones en corporaciones extran-

jeras y capital estatal en cooperaci6n con el capital extran-

jero e individual. 

A medida que se ha dado el proceso de concentración de produ~ 

ción y el capital, han surgido grupos de monopolistas priva--

dos sobre la fusión del capital industrial y el bancario. Es 

tos grupos van integrándose cada vez más estrechamente con el 

poder político. 

Ahora bien, el desarrollo de la economía n~cional ha sido de-

sigual entre los sectores productivos, mient~as que en algu--

nos lugares se han alcanzado grados de desarrollo de moderni-

zación, en otros todav'Í.a subsisten prácticas obsoletas de pr9_ 

ducción y comercialización tanto en la industria como en la -

agricultura. 

11 J:e é:::;ta manera, el desarrollo ce las ac~Í"lida.des proO.uctivas 

en el pais se ha dado de tal forma que, ~ss que trar~rse de -

simples desigualdades de grado, constituye~ situaciones hete-

rogeneas de ti?o estructural que se repro~~cen en el tiempo y 

tienden a afianzarse en el espacio. El deserrollo de la eco-
12 

no~ía se presenta asi no solo desigual sino rambi6n combinad~ 

El proceso de desarrollo del ~ 

pa.i:~ fué 0:-·i?:_::-:-t"ado fundaGentalm~ 

te a la sustituci6n de importaciones, con le que los demás 

12 Cordera Rola¡;;:!c y Tello Carlo::;. ~&xico La Disputa por la 
M¡xico, Siglc XXI, 1981, p.32 
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sectores de la economía han desempeñado un papel subordinado, 

se pretendio abastecer el mercado interno a costos elevados, 

se importo tecnología y ~aquinaria sin considerar las condi--

ciones de desarrollo del país; la invE:rsión de capi·tal extra_!! 

j ero en la rama manuf'act•.1rarera; la concentración de la inve!:. 

sión en solo cuatro En~ida~~s (Distrito Federal, Jalisco, Nue 

vo León y Estado de M~xico). 

Estas carac~erísticas de desarrollo económico que ha seguido 

el país ta_'7!bién han influído de manera. deterr:linant:e en la dis 

tribución de mínin1os de bienestci.r social (ingreso., alirnenta--

ción, educación, salud~ \1 ivienda), p~...!es mientra.s :Jn sector m.i_ 

norlt~rio ~e la poblaci6n tiene acceso a todos es~os mínimos 

de biene:-:;t&l"', una mayor.=:..::. de la población cü.rec~:::. de elJ_os. 

uEl rez,a&:c. q.;.(~ hoy se observa en la di.spon.ibilidc.d de bienes 

y servicias pa~a el Bienestar Social de numeros~s sectores de 

la poblaci6n (en forma alguna compati~le con el nivel de in--

greso medio per c~pita que el ~ - -pais t: J.. i::::ne, pero si compatible 

y explicable a partir de la concentraci6n de la ~~opiedad) -

hace que los extrernos de riqueza y po~reza que en el país p!."~ 

valecen sea~ inusitados, visibles y amenacen no solo el creci 

miento mism0 de la economía mexicana sino tambi6n su posibil~ 

dad de combinar, como hasta la fecha, el crecimiento con la -

estabilidad social". 13 

Toda.s estas caracter.ís-t::.;.:as de la for::iaci6n socia.l mexicana,-

13 Cordera, Rolando y Tello, Carlos. Q:Q_, Cit. p.23. 
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deter:::inan la ex.istencja de una serie de contradicciones que 

condicionan su desarrollo econ6~ico y social futuro: 

La existencia entre M~x.ico y el Imperialismo. 

Er.-::re los obreros y campesincs por una parte, y la gran --

bu~guesia y l~s fuerzas feud¿les por la otra. 

En"':re el desarrollo ~ . economico del país y el inequitativo 

En~re el elevado nivel de formaci6n de capital y el nivel 

de desempleo ~ subempleo. 

E~tre 103 al~os in~resos oer cápi~a de ilna minoria de la -

pcjlaci6n y los bajos niveles de mínimos de bienestar que 

prevalece en la mayoría de la poblaci6n. 

Entre regiones desarrolladas que cuentan con toda la infra 

estructura ?roductiva y zonas marginadas que carecen de 

e:::..la. 

La ccntradicci5~ principal viene a ser la que existe entre H~ 

xico y el Imperialismo y fsta determina qGe el Estado Mcxica-

no sea dependiente y esto mismo le imposi~ilita para resolver 

los ?roblemas in~ernos del pa~s, ya que los paises imperiali~ 

tas ~~r:islada.n su crisis a los ~aíses en ·,.~.'.:le: de dc.sa:ir()llo. 

Se S~?one que el Estado representa y defie~de los ~ntereses -

de la clase doainante de la b~rguesía del ?aís, pero el ende~ 

<la~iento creciente, el aumento de la dependencia -ient!fica y 

teo~ol6gica y la -risis econ6~ica cada vez m~s aguda, son el~ 
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mentas que condicionan al Estado para def~nder los intereses 

del imperialismo aGn en contra del desarrollo nacional. 

Sin tratar de profunc~zar m&s, estas condiciones determinan -

que no se pueda desarrollar una verdadera planeaci6n del desa 

rr·ollo ecci:-.é::;ico del ?-.3..:.s; carac-rerizándose cada. ?eriódo pre

sidencial por una serie de actividades a corto plazo, sin ni~ 

gún plar~ :::. r:-.ediano y .~~~go plazo; ya que muchas veces lo que 

importa es resolver los problemas en el momento, aunque sean 

pal iati-:_··::::; que pos-tc:--i·::'J::--:nente agudicen más la si "tuación, pe!."'o 

nuestra ~urocracia, ¿esgraciadaraento no piensa en el país, ~-

siquiera en el fortalecimiento del Estado, solo piensa en su 

suy interCs particu!ar. Y por ello se las ing2nian para in--

ventar pr~·cctos o pr~~ramas que ~ueden s~r a largo plazo te-

neficos ~ara Dl pa!s; e~ hacer cosas que le agradan al Presi-

dente de la R~pfibli2a en turno, hacerlas solamen~e en su pe--

Todo esto ha confcr-

cia prod:..::.:::tiva o :a ::c;acidad or,S2.ni zativa de l::1 s carnpesiI1os 

o porq~e ne quieran es~ablecer une alianza con el Estado; si

no por !a falta de in~erfs, la ccrrupci6n y la incapacidad de 

4. LA CRGA.NIZACION COOPERATIVA. 

El estudio ~el coo;era~ivismo en ~~xico, ha sido abordado por 

algunos a:..:·:::ores, co::-.::: .lfl{i perspectiva de desarrollo económico 

para nues:::ro país, se analizan !as bondades y las caracter!s-
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ticas de este sistema de trabajo¡ se plantea que es factible 

realizarlo aGn ~ajo las caracterf.+1cas de un sistema capita

lista como es el de nuestro país. 

Las cooperativas de producci6n en el medio rural, como forma 

de organizaci6n social, son viables, y se pueden desarrollar 

tanto en los paises de sistema socialista como capitalista. -

Pero es claro, para que puedan prosperár, debe haber una pre

paraci6n ideol6gica, que de lugar a una conciencia de apoyo -

mutuo de trajajo cooperativo y debe contar con una sólida ad-

rr.inistración. 

Desde el punto de vista ideol6gico, el campesino debe estar -

ccnvencido, de que solamente con el trabajo mutuo y la coope

racion de ·todos, podrán superar la explotücjón ninifundista, 

que es la causa de la incosteabilidad de los recursos produc

tivos (Tierra, Capital, y Fuerza de Trabajo), y que ello pro

voca una raquítica producción, con lo que el campesino mini-

fundista, no obtienen ni los alimentos necesarios ~ara el ccn 

sumo de 61 y su familia, ni los ingresos mínimos necesarios -

para satisfacer sus necesidades básicas de alimentaci6n, ves-

tido, vivienda y educación, raz6n por la cual cuando un camp~ 

sino desee ingresar a una Cooperativa lo haga voluntariamente 

y convencido de porque se organiza. 

La ad1ninistración es otro aspecto, que en ocasiones no se le 

da la importan.~ia debida, sea esto por desconocimiento o de--

sorganizaci6n; estos factore0 sino se suocran pueden provocar 

un desorden o¡:;erat::i vo, y a la postY>P :1n "racao;o de la cooper.§! 
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tiva, ya que no se debe concebir que los rendimientos de las 

cooper·ativas, sean menores o iguales a los obtenidos en la --

producción individual. 

En M~xico se han organizado cientos de cooperativas de produ~ 

ción, sobre todo en el ~edio rural, pero la mayoría cuenta --

con proble'.T.:is serios de falta de financiamiento, mala admini~ 

traci6n, una conciencia individualista, en algunos casos una 

corrupción marcada de sus dirigentes e intereses de los capi-

talistas, que se oponen a la organizaci6n de los pobres del -

Hasta 1976, había una notoria desprcocupaci6n del Estado por 

fomentar y a~oyar este tipo de organizaci6n, y adernis una 

fuert•?. bar1'"'r" burocrática, que retrasaba o impedía la forma-

ción de coooer~~ivas. 

A partir de : <J? 7 el Es~.-::..·:.o le empieza ~ 

TlkiS de -

inpor·tancia 2. le. organiz5::-:ión cooperati·;a, se estructura r;;l -

nPla.n Nacional d".:! Fomente Cooperativo" y se empiezan a estru~ 

"t~J.ral'"' rnecanís:::os paru ha.c·:::i""" r:;.ás .3.gJ·.1 ld tramitació.:-.t jurídica, 

para la autorizaci6n de coo~erativas. 

En 197~, se inicia un Programa de Capacitaci6n y Empleo Coop~ 

rativo, con el fin de organizar Sociedades Cooperativas de 

?articipaci5n Estatal ª~ las Zonas Marginadas, tendientes a -

::-1~jorar las condicione:; :;.::; ~/ida de los cai!lpesinos) y así dis-

~inuir la raigraci6n rural a las Ciudades, mediante la genera-

ción de fuen-tes de trat·ajc, complem~ntarios a la·::, actividades 

agrícolas tradicionales. 
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El Estado, se ~~piezrt a preorupar por la desocupación existe~ 

te en las Zonas Rurales, que se ha venido agudizando por la -

actual crisis econ6mica aunada a la incapacidad y temor del -

Sector Capitalista por invertir en el Sector Agropecuario en 

la creaci6n de Agroindustrias o IndusTrias. Por ello ha teni 

do que intervenir directa~ente, para resular este problema s~ 

cial, que posTeriormente pudiera originar un descont0nto del 

Sector Campesino, que diera lugar a un conflicto social. 

En este Programa de Capacitaci6n y Empleo, se pretenden com--

partir riesgos con los campesinos, mientras que el Estado 

aporta los Recursos financieros y la Asistencia Tfcnica, los 

O~viamente que si esta alternativa de soluci6n, que esta pra~ 

ticando el Estado, fracasa~ las posibilidadf_~s para r-=solver -

los problemas del campo para el Sistema Capitalista se redu--

cen, y si losra tener ~xito, en el futuro se estará fomentan-

do con más in~ensidad (;s·:a fo1:'ma de 

Cno de los pro~lemas mas serios que se presentan en nuestro -

~ais, a nivel ¿e la política del Gobierna es la falta de con-

tinuidad de los programas e inversiones de un regi~en presi--

dencial al siguiente. Esto incide seriamente en la ausencia 

de credibilidad y desconfianza de los sectores rurales hacia 

e.L gobierno. :luestPo r~simen presideE:::i alis ta, p~cduce una -

identificaci6~ de las actividades o ?Ol~ticas que sigue tal o 

c~al presiden~e con su persona. Por ello, el Presidente si--

guiente acosc:u:nbra romper dicha idencificac:i nn, \' pla::-itear 
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nuevos proyectos o actividades, para desembarazarse de la im~ 

gen buena o mala del Presidente anterior. La imagen del nue

vo presidente se afirma limitando, obstruyendo, cambiando de 

nombre o liquidando los proyectos o instituciones que se iden 

tifican con el Régimen anterior. 

Realizar la organizaci6n de cooperativas en el medio rural es 

una tarea nada fácil, ya que siempre se pretende organizar a 

todos los integrantes de una localidad, por el simple hecho -

de ser ejidatarios, comuneros 6 campesinos minifundistas y no 

se ve o no se quiere ver que existe una diferenciaci6n social 

entre ellos conformandose varias clases sociales. 

Así podemos encontrar cjida~arios o comuneros que tienen sus 

derechos agrarios reconocidos pero que no trabajan la tierra 

por falta de capital y que para subsistir venden su fuerza de 

trabajo, en las áreas rurales o urbanas cercanas en este caso 

este ejidatario ya no es campesino sino proletariado. 

Existen otros ejidatarios que si trabajan su parcela, pero s2 

lo ?ara autcconsumo y que para poder sobrevivir todo el afio -

venden tambi~n su fuerza de trabajo, en este caso son prolet~ 

rios. 

Los ejidatarios que trabajan su parcela, que de la producción 

obtienen viven todo el afio y que no recurren a contratar la -

fuerza de trabajo de nadie, éstos son los auténticos campesi

nos que todavía existen en nuestro país. 

~&s, sin en cambio existen ejidatarios que tienen capital: p~ 
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seen en propiedad ganado, una superficie ~onsiderable de te-

~reno en arrendamiento, o una tienda, o maquinaria agrícola, 

y que viven de la explotaci6n de la fuerza de trabajo y este 

e.jidatario ya no piensa igual que un ejidatarío q•__te se ha pr2 

:etarizado porque no tiene los mismos intereses y s~empre bus 

=ar& la manera de enriquecerse. Pero adem&s en nuch~s ocasic 

~es e~tos ejidatarios ricos tienen el poder político, es de-

cir, son comisariados ejidales, y se aprovechan del poder pa

ra oprimir y atemorizar a los integrantes del e]:co. Por 

~lle es fundamental importancia en mat~ria de orgeni~~ci6n ca 

lectiva o cooperativa la delimitaci6n de las cla~es sociales 

~::;n los logY'os que se pre.te~da. for.:.en-:_2~ ~l,:_i qu(-; e:.:;-::::.:. f1a sido --

una de las causas ~rinci?ales de los ~racaso q~~ han txisti-

jo en materia de organi=aci6n ejidal 7 coopcr~ti··a. 

en t~rminos llanos no se puede unir a las dcsig~aldades y ~~~ 

poco se puede ver al eji¿o como una ~crma de organizaci6n ya 

que los cjidatarios no sen iguales socialmente a~~que lo sea~ 

jurídicamente. 

Pero la actual crísis económica es i::c~:::. que si 0 Estado no .,,s 

capaz de resolverla, difícilmente ?odrá atender y resolver 

los problemas de las po";:Jlaciones r'..irales a media:io y lar'go 

plazo. 

El ejido colectivo y la sociedad cooperativa pueden ser ins-

trumento·s eficientes para que las sasas rurales puedan resc?..

ver sus problemas básicos de producci6n, comercializaci6n y -

consumo, pero esto solo puede lO¡:;T3.rse al media•w y largo ;::.:.a 

zo, por lo que ca requie~e una pol!~ica eficiente y contin~a-
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da del Estado para apoyar a estas organizaciones. De lo con-

trario se seguirán haciendo esfuerzos aislados y sexenales, -

que lo único que pueden conseguir es desesperanza y frustra--

ción por pa!"'te de les campesinos. Lo cierto es que la situa-

ción se va haciendo cada vez más crítica y las posibilidades 

se van reduciendo, la desconfianza de los campesinos hacía -

el Gobierno va en aumento, y la C.N.C. como organismo de con

trol del sector campesino esta muy desacreditada. 

Hasta ahora todas las acciones del gobierno mexicano en mate

ria de organización socioeconómica de los campesinos han ten

dido a manipular a los grupos campesinos, tra·tando de evitar 

consciente o inconscientemente una verdadera organización pr~ 

ducti1,,:a, por lo que la gran n1ayoría son ineficientes, impro--

ductivos y de membrete. 

En otros t5rminos se ha preferido tener un control político -

aGn a costa de trabajos improductivos subsidiando a los pro-

ductores, fomentando el paternalismo y el en:::.ieudamiento .::u~ 

los campesinos. 

Tal situaci6n en lugar de intervenir favorablemente para salir 

de la actual crisis, interfiere de manera determinante, en el 

desarrollo econ6mico de las zonas rurales. ?or lo que la as-

piración del Programa de Capacitación y Empleo Cooperativo -

que ha fomer,tado COPLA'.·iAR para promover la organización cooo~ 

rativa en las zonas marginadas, en realidad son difíciles de 

alc.3.nzar, ya que la marginación es producto de muchos años 

atrás, y no puede resolverse en solo seis años, por lo que se 
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requiere una política que continue con estos esfuerzos a lar-

go plazo, de lo contra::--i.o los resultados que se han obtenido 

serán pasajeros, y los problemas de marginación seguirán po--

niéndose de manifiesto. 

La actual crísis ~ . 
economice., la insuficiencia alimentaria y el 

bajo nivel de vida de las poblaciones rurales te~poraleras y 

marginadas, son problenas urgentes que el Estado tiene que 

atender. Una alternativa que tiene para afrontarlos, es fo--

mentar la participació;:-:. y organizaci6r: de los campesinos corn--

partiendo los riesgos con ellos, con el fin de aumentar la 

producci6n y mejorar su nivel de vida, y una vía para ello lo 

presentan las sociedades cooperativas de Participación Esta--

tal. 

Esto implica que se deje atender de manera seria y continuada 

todos los aspectos posi~ivos y negativos que in!luyen sobre -

la organizaci6n coopera~iva, y no se puede pretender tener 

~xitos Beneralizados al corto plazn sino que se requiere te--

ner un plan integra¿o y coherente a larso plazo, que abarque 

los aspectos de capi~alizaci6n, asistencia t~cnica, financia-

miento, adrainistracil~ y organizaci6n. 

S. PLANTEAMIENTO GENERAL. 

A partir de 1965, se ~n1c1a en México, una nueva crísis econ§ 

mica, que a la fecha todavía se ven sus resultados, principal 

mente deno-tadas en un m.arcado dese;npleo, una oer<=.istente ;r.i--

gración del Campo a la Ciudad y una insuficiencia "'T• ~a oro--



25. 

ducción de alimentos básicos para la Población Rural. 

Con el sexenio de LUIS ECHEVERRIA, se inicia una política: de 

fortalecer el Ejido Colectivo, se reforma la LEY FEDERAL DE -

REFORMA AGRARIA, se unifican los Bancos de Crádito al Campo, 

fundándose al Banrural, se forraan una serie de Fideicomisos -

para atender de manera más expédi"ta los problemas del campo, 

y se dan de manera significativa algunos repartos agrarios. 

En el sexenio de JOSE LOPZ PORTILLO, se le da primordialmente 

importancia a: La Generación de Alimentos Básicos, mediante -

una nueva estrategía, planteada en el Sistema Alimentario Me-

xicano ( SAH) y a la satisfaccié:-. de necesidades básicas de la 

población tales como: vivienda, agua potable, caminos, abasto, 

salud y 
. ~ . 

generacion ce empleos, ~ediante la Coordinación Gene-

ral del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 

(COPLA1-1AR). 

Todos estos aspectos, nos indican la existencia de una serie 

de políticas, bien definidas por parte del Estado Mexicano, -

tendien~es a resolver o controlar la crísis econ6mica en el -

campo. 

Dentro de esta situación, en par~icular, se analizará la poli 

tica seguida por el Estado Mexicano en el decenio de los 80 1 , 

sobre el Fomento del "Cooperativismo Estat:il" en el campo, e~ 

mo forma la Organización Social, con la cual se pretende re--

solver los problemas de desempleo y la falta de alimentos bá-

sicos. 
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Se pretende hacer una investigaci6n, que permita llegar al -

fondo del problema, que consis:e en ver por un lado las condi 

ciones econór.~cas-sociales de nuestra formación social, las -

relaciones sociales existente:; en el medio rural, y como el 

Estado trata de intervenir para lograr "UN DESARROLLO EQUILI-

BRADO Y JUSTO" en el campo mexicano. Esto nos llevará a ver, 

¿Hasta donde es una medida reformista que trata de paliar la 

inconformidad de las clases sociales más pobres ~el campo, r~ 

solviendo mo~encáneame~re el desempleo en el ca~~8?. ¿Cual -

es la respuesta que dan los campesinos ante esta Política Es

tatal? y ¿Cuáles serían ~as posibilidades reales de que se -

lleguen a da~ Jrganizacic~es Coopera~i\·as con toda la forma -

de pensar y actuar que es~a Organizaci6n implica? 

~stas consideraciones per~iten formular lrts hipótesis del pr~ 

sente trabajo; 

a. El Progra;;:a de Capacitación y E:J:pleo Cooperativo, como -

proyecto del Estado ~exicano, para Fomentar y Organizar -

Cooperativas de Participación Estatal, podrá ¿esarrollar

se y co~solidarse, s~ se toman e~ cuenta las ~ecesidades 

de las ccr.·_inidades, se respeten s~JS costurnbr·es, se desa-

rrolle una labor a¿ec~ada de ed~caci6n cooperativa, que -

el financiamiento, :a asistencia t~cnica y 12 capacita--

ción sean oportunas u que se man~je una efirie~te admini~ 

traci6n en bada una ~e las Cooperacivas. 

b. Los ca..7tpesinos podr·¿;¡,, -~c,~ptar :a nrr,ani:c:ricióri ·:'ooperativa, 

si se co::.vence:1 en la. realidad ;~e t.:!ste e~:- •'!'""l ".irr.)~/ecto s~ 
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rio, pues ya estan cansados y desconfiados de todos los -

proyectos que emanan del Estado, porque en lugar de obte

ner beneficios y mejorar su situación económica, se endeu 

dan por los prestamos que se les otorga. Además se re---

quiere una labor constante de concientización, ya que ac

tualmente los campesinos que ingresan a las cooperativas, 

lo hacen por resolver sus necesidades económicas, más no 

porqué esten convencidos de los resultados que podrían ob 

tener mediante el trabajo cooperativo. 

c. El Estado Mexicano, busca con este Programa, una alterna

tiva de solución a los probl~nas del campo, no pretende -

por el momento modificar la situación de :a tenencia de -

la tierra y aunque ha comprendido que los intentos ante-

riores de desarrollar la Organización Ejidal han fracasa

do, porque aunque se ha repartido la tierra en Ejidos o -

Comunida¿e~ había faltado la organización del trabajo co

lectivo ¿e los campesinos, lo cual podrá lograrse con la 

Asociación Estado - Campesinos, que e:>te ?rograma de Cap~ 

ci~aci6n y Empleo Cooperativo pretende. 

d. En materia de Asistencia Técnica y Capacitaci6n, casi to-

das las dependencias del Sector Público que desarrollan 

su trabajo en las zonas rurales, han fracasado porque de~ 

precian la experien :ia de los campesinos, que saben más -

que los técnicos, -.ar los conocimientos que en la prácti

ca han obteni~o ~ ~ar~ue nunca ha sido periódica y en el 

momentQ o por tune, le -~ue '1a ;:irovocado que los campesinos 

se desinteresen por los Provectos Estarales y por lo con-
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siguiente estos fracasan. Fste Programa de Capacitación 

y Empleo pretende: Dar una asistencia técnica periódica

mente a las Cooperativas y motivar su participación; si -

logra hacer esto, podrá lograr el éxito de las cooperati

vas de ?articipación Estatal. 

e. Los objetivos principales que persigue el Programa de Ca

pacitación y Empleo Cooperati?c, que son: generar empleos 

permane::res, aumenta!"' y redistribuÍI' el ingreso, autocap.f:_ 

talizaci6n individual y colectiva, aumentar el consumo de 

alimentos b~sicos y disminuir la migración, podr& alcan-

zarlos siempre y cuando haya una eficiencia en los aspee-

tos f~nancieros, ad~inistrati·•cs, de ~apacitaci6n v asís-

tencía ~~cnica, perc sobre todo depende de la pa~ticipa--

ción conciente de les campesinos cooperativistas. 

f. Este Programa, podrá romper la barrera sexenal, que casi 

siempre s~cede en ~~xico, cuan¿o se da un cacbio de go--

bierno, s~ logra consolidar la ~?eraci6n de :a~ cooperati 

vas coco Empresas Sccio-econ6micas, tanto en la realidad 

de cada crganizaci6n como en la ;articipaci6~ de los so-

cios, y con ello mostraría la perspectiva que tendría el 

Estado Xexicano para el futuro. 
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II. ANTECEDENTES, 

1. DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO. 

Después de la lucha armada de 1910-1917, en la que los campe-

sinos participan ac::!~amente por tratar de tener un pedazo de 

tierra, el Estado Mexicano se ve obligado a iniciar un largo 

proceso ie Reforma Agraria. 

El reparto se inicia en el periódo de Venustiano Carranza, de 

mar.era :::uy incipie:-,::e, y sólo se generaliza en el periódo del 

Genera::. Lázaro Cárdenas, quien afecta a las grandes haciendas, 

para do~ar a los ca~pesinos de la tierra que demandan. 

te p-e!"i6do se def.:_:--~:: '-:;.'.l'= la for7:~a de tenenc:: .. :::. fundamental pa-

ra las dotaciones la Reforma Agraria, será el ejido, p~r 

medio ~sl cual se ~es da a los campesinos la posesi6n d~ la -

tierra, ~ás no la ?ropiedad. Con esta medida se preten~!a --

evitar la venta de ti rra y su concentraci6n en pocas manos. 

Aunq~e formalmente el ejido destina una porci6n de terreno --

para la explota.c:.Eri con<i.r., (pastos y bosqu<7:s J la. tierra. a.pro-

vechable para la agricultura se parcel6 para trabajarse indi-

Des~u&s de repartir la tierra, era necesario ca 

nalizar cr6ditos, infraestructura, asistencia t&cnica 7 orga-

nizar la producci6n. Como la organización:.SQ~ial para la pr~ 

ducción de los c2::lpe::;inos era ·/a un proble.::-.2., el Estada en la 

;;-ara.. organi-

z~~ _ l~s ejida~a~ios en eji~os colecti·:o; y en sociedades --

?~~i~~~ ~ei Fresidente C5rdenas (1934-40) ~~e la 
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colectiva ejidal volvi6 nuevamente al centro misco de las ---

?~eocupaciones agrarias. Ya el C6digo Agrario en 1934 -codi-

ficación- sistemática y re~lamentación del Artíc~lo 27 Consti 

tucional en todo lo relativo al ejido- establece que el Pres! 

dente de la 2epública determinará la forma de ex?lotación de 

los ejidos, de acuerdo con las siguientes bases: 

a. "Deberán t"!'abajarse en forma colectiva las tie"!'ras que, -

por constituir unidades de explotación infraccionables, -

exijan para su cultivo la intervención conjunta de los -

componen-:es del ejido". 

b. "En igual forma se explotarán los ejidos que tengan culti 

vos cuy~s productos están destinados a indus-:rializarse y 

que cons~ituyan zo~as agrícolas :ributarias de una indus-

tria. En este caso tarnbi~n se determinaron :os cultivos 

que de'.;arl llev·arse a cabo. 

"Podrá, asimismo, a=optarse la forma de explotaci6n cole~ 

tiva e~ los dem&s ej~dos, cuando por los es~~dios t~cni-

cos y econ6micos ~~~ se realicen se comorue~e que con clla 

pueden lograrse mejores condiciones de vida ~ara los cam

pesinos y que es factible implantarla". 

d. "Se ado?tará le1 fo:::-::-.a de explc-::ación colec-::iva en los eji:_ 

dos, c~ando una ex?lotación individualizada resulte anti~ 

conómica o menos conveniente, ~or las condiciones topogr! 

ficas y la calidad de los terr~nos, oor ~l ~Í?O de culti-

ria, i:nplementos e :.n~1i::rsion8s de la r:Y.:pl,:.,-::~"lc.ión., o por--
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que así lo determine el adecuado aprovechamiento de los -

recursos". 

e. "Esta forma de organización del trabajo podrá adoptarse 

aGn cuando el ejido ya se haya fraccionado". 14 

Esta decisión del Gobierno Cardenista de establecer la forma 

de explotación colectiva de hecho es una política de fomentar 

el trabajo cooperativo y de ayuda mutua, ya que visto el eji-

do de esta manera, en realidad es una sociedad cooperativa de 

producción. 

De hecho la Cooperativa y el ejido colectivo desde el punto -

de vista ideológico y jurídico se basan en los mismos princi-

pios. De ayuda mutua, participación democrática, libre adhe-

si6n, solo que en la práctica el ejido colectivo tiene más --

obstáculos para su desarrollo: por estar ligada estrechamente 

a la forma de usufructo de la tierra; al caciquismo existente 

en las comunidades, a las diferentes formas de pensar de los 

ejidatarios, ya que estos no son una clase en sí, sino que se 

descc~?onen en di~erentes clases sociales; al control que 

ejercen los funcionarios locales de la Reforma Agraria liga--

dos con los caciques de las comunidades. Y la apropiación 

que se ha hec:10 de los terrenos comunes de manera ilegal en--

tre los ejidatarios. Siendo inexistentes ac~ualmente los te-

rrenos comunes en muchos ejidos. Mientras que las Cooperati-

vas se pueden formar en los ejidos o fuera de ellos; con los 

14
Artfculos 200 y 202 del C6digo Agrario de los Estados Unidos '1exicanos, 
de '.934, citado por Reyes Osorio Sergio, et al. Estructura Agraria v D~ 
sarrollo Agrícola en ~léxico. '1éxico, FCE, 1979. pp. 10-11. 
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ejidatarios que se organicen con un fin común y que presten -

su trabaje personal; su actividad productiva puede ser más a~ 

plia y e~ control que pueden tener sobre ellas algunas <lepen-

dencias del gobierno son menores ya que no necesariamente se 

forman en ~ase al usufructo o posesi6n de la tierra, sobre la 

cual se generan muchos conflictos agrarios. 

Esta concepci6n Cardenista del ejido, es lo que en regimenes 

presidenciales posteriores se denominaría como "Reforma Agra-

ria Integ~al'', debido a que el fomento de la organizaci6n co~ 

perativa se acompafia de esfuerzos para proporcionarles cr~di-

to y asi3~encia t6cnica a los ejidos. "En -_;_ ! 3 G fan creado el 

Banco Naci'.)nal de Cr2:iito Ejidal, C¡\H~ comen:::>') a 1:l'ab0J.jar inm::_ 

diatamen~e en las zonas donde se había llevaJo a cabo las ex-

propiaciones masivas. La idea de la organizaci6n ejidal en 

grandes ~nidades macro econ6micas trabajadas colectivamente 

estaba a~?liamente extendida entre los t~cnicos en aquella 

&poca; pero se llevo a cabo solamenteen las zonas de asricul-

tura pr6s?era de cu~tivos comerciales. En las regiones de --

cultivos :::.~ subsiste:-icia o pobre se prosiguió con el :;ístema 

d 1 . . . 1 . " 15 e eJlG~ ¿arce aoo . 

Aparte ¿e realizar la Reforma Agraria, el peri6do Cardenista, 

le di6 u- vigoroso i~pulso a la organizaci6n cooperativa. An-

tes del ascenso de Cárdenas a la Presidencia, ya existía una 

Legislac~5n Cooperativa, y algunas sociedades cooperativas --

15 Reyes Osorio Sergio, et. al. 
Opcit. p. 38 
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funcionaban; había, sin e~bargo, una desvinculaci6n entre la 

política estatal, la legis:!.ación existente y la organización 

cooperativa, por lo que los resultados obtenidos en aquella -

época resultaron insignificantes. 

En esta situación el Estaéo Cardenista propone una reforma 

sustantiva a la Ley de Cooperativas, promulgando una nueva 

Ley en 1938, que sigue vi;e~te hasta nuestros dias, y que es

tablece una política de fc=ento a la organizaci6n cooperativa 

en la que se pretende oto~gar financiamiento y asistencia t'c 

nica a las organizaciones. 

ºHasta 103t+, ]_as cooper2.:::..~.~3s agropecu.arias casi no hat>Ían re 

ci'.:ido estÍT:r.i:os gube:~n2r.>:·:-.~.'iles, pero en el sexe:-:io 193S-l¡Q 

hubo la decisi6n de forta:ecer el sistema cooperat~vo dP ex--

plotaci6n de la tierra. ~no de los aspectos de esa gestión -

alentadora que fue la organizaci6n de esas sociedades colecti 

vas a las cuales a causa ~el 6rden de la inspiraci6n que les 

di6 vida, se les veia con reserva por los sectores antag6ni-

cos a la Reforma Agraria 7 se les cunsideraba como factores -

subversivos, de manera que al terminar aquel peri6Jo guberna

mental se les negó el ap:-,:.·::: de que hat:':an disfrutado y se pr~ 

sion6 implacablemente cara debilitarlas. Se toleraban las --

cooperativas tradicionales que hasta e~tonces se ~abían crea

dc ?orquc, en su mediocridad, no significaban l~ oosibilidad 

de un~ fuerza ?Ol{tica oc~Erosa. En cambio, las col0ctivas -

e~ el cor~o ?lazo en que f:orecieron, mostraron capacidad pa

ra integrar esa fuerza po::::tica y por ello fueron atacaadas -
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rudamente". 16 

Las acciones encaminadas a fortalecer la organización coopere, 

tiva se desarrollaron, en este per~ódo, bajo la concepción de 

que el Estado debía emplear decisivamente todos sus recursos 

para estimular las for~as cooperativas de la agricultura. De 

ahí que se situara en un lugar pre¿ominante la ayuda t~cnica 

y financiera a la sociedad cooperativa y al ejido. 

La afirmación del vigoroso impulse que recibió el cooperati--

vismo en este periódo, aparece en las siguientes ci~ras: 

• • • - "J 
princJ_pl~'lr e~ total 1,-1s cooperaTí--

vas de diversas ramas, que agrupa~an a 163,S~! cooperativas -

que tenían un capital suscrito de :5,266.771.67 es decir, en 

6 afies de gobierno, se habian Fun¿ado 937 cooperativas, con 
17 

131,739 socios que ha~~an pagado ~n capital ¿e $13'742.732.57" 

Sin lugar a dudas estos son los ~a2tores que han posibili~ado 

el fomento y desarrollo del coope:"ativismo en '-'.éxico, pero --

existen ta~bién factore~ adversos G~e es con~enient~ anali=ar. 

El Estado Mexicano, erigido en una sociedad ca~italista ca~a 

la nuestra, tiene que tratar de a~e~dcr las demandas de todas 

las clases sociales de la socieda~, no solamente las de la 

burguesía para g,rantizar la "paz social", y e2 funciona:;¡ien-

16 Duran, Marco Antonio, El Agrarismo Mexicano, 
6a. Edición, México, Siglo XXI, pp. l~~ y 145. 

17 Rojas Caria, Rosendo. Tratado del Cooperativismo en !1exico, 
México, FCE, 1982, p.476. 
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to óptim~ del sistema. ~uand0 Pl ?ob1erno Cardenis"t:a impulsó 

significativamente la Reforma Agraria y el Fomente al -ooper~ 

tivismo, hubo una gran oposición, tanto de los terratenientes 

como de la burguesía y de algunos funcionarios y políticos --

del Gobierno. De inmediato, se desencadenó una serie de cam-

pañas de calumnias, amenazas, enfrentamientos armados, y sub-

terfugios legales para impedir las resoluciones del Gobierno 

Cardenista. Esta situación determinó que en los reginenes --

posteriores, la política del Gobierno die-::-a un giro de 180° -

en materia agraria y cooperativa. "Las transformaciones ope-

radas por Cárdenas, y principalmente la ~edificación de las -

condiciones políticas, iban a permitir que los partidarios de 

una Reforma Agraria concebida para favorecer al gran capital 

agrícola j_mpus ~E-!'an un nuevo rumbo a la t::::'ansFormacién de las 

estructuras: e~ adelante se buscó afirmar el capitalismo na--

. ~ - 1 1 t . . 1 . . , " 1 8 ciente, apoya~~~se en as exp o- aciones agr1co as viao~es . 

Sin lugar a dudas la política del Gobierno de 1940-1970, fue 

de favorecer a la burguesia rural v al capital extranjero, --

provocando cor. ello un debilitamiento del Sectm_" Cooperativo. 

Tal política generó insuficiencia alime~taria, pocas fuentes 

de empleo, bajos ingresos, y un incremento de los prcblemas -

sociales de desempleo y migración. 

Los gobier-nos posteriores nada hiciere;; por alentar las coop~ 

18 Gutelman Michel.- Capitalisoo y Reforma Agraria en Mexico, 
MeKico. ERA. 1974, pp. 110 y 111. 
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rativas, y la falta de apoyo hizo ~ue se de~ilitaran las iUP 

va se habían formado. Esto influvo en el decaimiento del se~ 

tor cooperativo, en su conjunto, ~uedando después de 1940 en 

peores condiciones al momento de su constituci6n. 

En los años posteriores a 1940, la ~olítica es~atal fué de fa 

vorecer al gran capital, apoyándose finicament~ a Las zonas de 

riego del país, donde se producen artículos para la exporta--

ción. Mientras tanto, se descuidaron las zo~as temporaleras 

y se dejó de apoyar a los ejidos y cooperati 2s. Pero esta -

política no podía durar mucho, pues empezaron a agudizarse 

una serie de problemas: de pauperizaci6n de la mayor parte de 

los campes i.nos, mayor :~·:tfíleti.mj ente. de ellos .=:. -º~ intermedia-

rios, la ~alta de recursos financieros para a~rir nuevas tie-

rras al cultivo, la no rentabilidad de las inversiones pGhli

cas, masivas invasiones de tierras la crisis de confianza que 

éstas invasiones provocan en los e~?resarios agrícolas. Los 

bajos precios de garantía de los productos básicos mantenidos 

durante afies, incidieron en la baja producci6n y en el cambio 

a otros cultivos; el Ccsarrollo de algunas zo:-:::=.s del país que 

se han dedicado exclusivamente a la producci5n de frutas ~ --

hortalizas que requiere el mercado norteamericano. Han sido 

los factores que auna¿os a elementos climáticos han provocado 

una seria crisis agrícola. La tasa de crecimiento de la p~o-

ducci6n agropecuaria se volvio ne~a~=va, en :9 7 7 se tuvieron 

que importar productos ;~~ ~n~é 5e exportaban, incidiendo e~ 

ta crisis en el proceso inflacior~ar:io que tod:=·/!a actuul~e;rte 

afecta ctl ciaís. 
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E~ es~a s~tu~ción crítica, en 1970 el Estado 3e ve en la nec~ 

sidad ¿e revisar y reorientar la política seguida 30 a~os 

atrás. Por ello, se trat6 de volver al eji¿a, eficien~e en ~ 

su actividad productiva; revitalizar la estructura crediticia 

ine~icien~e; organizar la descoordinaci6n palpable de ~odas -

las dependencias que trabajan en el medio rural, y se inici6 

un proceso de revisi6n del control de precios. 

En el peri6do_s!e Echeverría, se abre una nueva política que in 

ten~a resolver esta critica situaci6n. Tal estrategia decide 

au::-,entar la inversión del canpo y busca solucionar el rezago 

del reparto agrario. Echeverría toma la decisi6n de contra--

re3~~r las te~de~ciaa del pa5ado a trav&s del aumento de la -

in?ersi6n en el campo y del aumento de los precios de garan-

tia de los pro¿uctos básicos, pero los resultados obtenidos -

no son nada halagadores. 

En el peri6do d2 Echeverria, se vuelven seriamente los ojos -

~asia la organizaci6n cooperativa y colectiva. 

nr::. e-j ido cole~tivo, que en l,:t época inrn.ediatament•~ posterior 

a :árdenas fu; combatido cc~o un peligroso experimento socia-

lis~a, ahora es claramente una necesidad de la racionalidad -

ca?italista en el campo. :s la única fcr~a de superar el mi-

ni.f·...t~Ci-:-.r:-.o eji¿.:l:._ ·2 int1~0::!·,...:.cir los avancs.s tecnol6gicos que -

;?rreit1n els~ar la produ::i!n, y adem&s ?robablemente reten-

~r!n ?Or lo ~~nos a la ma~o ~e obra fa~iliar en el campo (em-
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Se trata de organizar empresarialmente a los sjidos bajo la -

dirección y control cel Estado. Esto lleva ir:-,plicito una 

reestructuración del crédito, con una mayor canalización de -

recursos fiscales y ~e la banca privada hacia la agricultura 

ejidal a través de organismos oficiales 11
•
19 

Sin embargo, a la postre, la crisis de confianza de los em;r~ 

sarios hacia la polí~ica agraria de Echeverría, aunada a la -

devaluación de la rec~eda en 1976, ?resionan f~2rtemente al E~ 

tado, para que modifique su política de apoyo ~ los campesi--

nos. 

López Portillo se er.=-renta al pr1oblema de la :risis económica 

y la presión del se~tor empresaria!, por lo ~~e su régimen --

trata de recobrar la confianza de los inversi0nistas pri~a<los, 

manteniendo unu. pr:;l2:l:ica m.6.s pau2ada y calcu.2-:::: .. dora con el sec 

tor campesino, y tr'.'itando de mantener una "Alianza" de clases 

que lo permita sor~¿ar los problemas de la crisis econ6~ica. 

En este sexenio se destierra al ejido colecti~a, de los dis--

cursos, y el Progra~a por medio del cual se canalizaban inver 

síones ~l campo (?~:ER) ya no es ni la sombra de lo que fuf -

en el sexenio pasad~. En su lugar ha surgid~ una coordina---

cí6n que depende directamente dsl Presidente de la RepG~lica, 

(COPL!'-.t·íAR), que tic:·,'-= como objeti•:o coordü:ar las actividades 

19
Rello, Fernando y ~iontes de Oca Rosa Elena.- "Acu:r::ulación del Capital 
en el campo político :nexicano", en Cuadernos Políticos No. 2 
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e inversiones que operan en las zonas rurales, tratando de -

asegurar los mínimos de bienestar para estas poblaciones: ca

minos rurales, agua potable, vivienda, electrificaci6n, salud, 

a:-ast:o y empleo. Y aunado a esto se promueve el fomento de -

so~iedades cooperativas. 

Z. DE LAS ZONAS DEPRIMIDAS Y MARGINADAS. 

Al rra~ar de analizar y caracterizar las Zonas Deprimidas de 

México, nos lleva necesariamente el análisis de las clases so 

ciales en el campo, ya que no se puede afirmar que en estas -

zonas se asientan sol~mente los ¿esposefdos de medios de pro

duccí6n y de capital y que la ~o~laci6n rica vive en las zo--

Hacer un aná 

lisis tan simplista nos lle·1aría a pensar que todos los camp~ 

sinos de las zonas marginadas son pobres, tienen las mismas 

necesidades y las mismas inquie~udes, y esto no se presenta -

así en la !"'ealidad del Mé..v..ico ~-:.1.2., en ca.da co:nunidad rur•al se 

?rese~ta una marcada diferenciación de la población en clases 

sociales, los que detentan el poder económico en ocasiones p~ 

seen e! poder político, unos poseen tierras, capital y medios 

de pro~ucci6n y realizan su trabajo con apoyo familiar y en -

ocasicnE-3 tienen que trabajar co:::lo jornaleros para poder obte 

ner ingresos que les permitan subsistir todo el año, y hay t~ 

davia o~ro grupo de campesinos ~ue ni posee tierra, ni capi-

tal, ni ~edios de producción y la Gnica alternativa que tiene 

es ~raja~ar co~o asalar'3do dent~o de su co~~nidad o emigrar 
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otros lugares rurales o urbanos de nuestro pa!s o del e%tran-

jero para poder suüsistir. 

Por ello el análisis de las clases sociales rurales es de vi-

tal importancia para detectar a los car2pesinos que son los --

cás pobres, y ~~e sean los Que tienen sás necesidaies econ6mi 

cas y que por su situación econ6mica son más factibles de or-

ganizar en socieGades cooperativas, muc~os proyectos han fra-

casado porque no se ha hecho un análisis de la composici6n de 

las clases sociales, se piensa que todos los ejidatarios o c~ 

muneros son iguales y que al celebrar ;.;r:.a asamblea general 

donde la mayor!a acepta organizarse para ejecutar tal o cual 

proyecto, esto se realizará eficiente~er:.te y sin problemas y 

la realidad nos muestra que esto no es esi, los ejidatarics y 

comuneros son iguales jur5:.dicament•2 pe!"'o no social y econ6mi-

caliente; en las comunidades los primeros que siempre hablan y 

los que casi siempre quedan en los pues~os directivos son los 

que más intereses econ6micos y sociales tienen. Esta es una 

de las razones por la cual muchos ejidos colectivos o socieda 

des cooperativas hayan fracasado. 

Las Zonas Deprimidas y Marginadas, se :.!bican en aquellas re--

giones geográficas en las que inciden las mayores ausencias -

de rnínimos de bienestar, "'.:e.les como bajos ingresos, deserr.pleo 

y subempleo, escasez de infraestructura y servicios, un bajo 

nivel nu~rici.:;:¡,al~ ausenc.:.-3. :j(; ::H?-flVic:.c.s. de s&lud, una alta -

tasa de analfa~etismo y vi~iendas en deplorables condiciones. 

Es Las zonas O""' ha definid0 COPLAMAR, co;:-,0 la;:; 



ticas de marginalidad son: 

Z O N A 

REGION IXTLERA-CANDELILLERA 

REGION HUICOT 

REGIO HUASTECA 

REGION MAZAHUA-OTOMI 

REGION MAYA 

REGION MIXTECA 

ESTADOS 

COAHUILA 

CHIHUAHUA 

DURANGO 

NUEVO LEON 

SAN LUIS POTOSI 

TAMAULIPAS 

ZACATECAS 

DURANGO 

JALISCO 

NAYARIT 

ZACATECAS 

SAN LUIS POTOSI 

VERA CRUZ 

MEXICO 

QUERETARO 

CAMPECHE 

QUINTANA ROO 

YUCATAN 

MONTANA DE GUERRERO 

OAXM:A 

PUEBLA 
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ZONA LACANDONA CHIAPAS 

ZONA CHONTAL TABASCO 

ZONA COSTA MICHOACAN 

ZONA TECATE-ENSENADA BAJA CALIFORNIA 

ZONA MONTARA SONORA 

ZONA SANTIAGO-SAN JOSE BAJA CALIFORNIA SUR 

ZONA DE ATLANGATEPEC TLAXCALA 

De hecho en la mayoría de estas zonas marginadas la población 

esta integrada por comunidades indígenas que por la explota--

ci6n y opresi6n de las que han sido o~jeto han si~c obligados 

a trasladarse a los lugares más reconditos. Esta situación -

se puede ilustrar con el ejemplo siguiente: 

"La població:-, indígena, por regla general, ha padecido un prg, 

ceso de expulsi6n de las tierras en que vivieron sus antepas~ 

dos y se ha remontado a lo que se ha llegado a llamar ''Regio-

nes de Refugio", hasta donde tambi6n llegan, causando cada --
20 

vez más impacto, las llanadas "Fronteras de la ci';ilizaciónn. 

Pero no sola~ente los gr~pos étnicos se han refugiado en zc--

nas h6stiles para la vida y para el trabajo, existe también -

un número importante de ~exicanos de ~as zonas dssértÍCAS y 

20 
COPLAMAR.- Bases pari la Acción 1977-1982, p.4. 
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de :as montd:ias --tue ;-a..:lecen escasez de recursos vi·tales, como 

~~ estas regiones marginadas las unidades de producción tie--

nen características de autoconsumo con una nula o baja capac~ 

dai para el ahorro y la acumulación. La modalidad principal 

de estas unidades se basa en el trabajo faciliar, para reali-

zar las actividades de producción. Las características de ex 

plctaci6n agrícola que tienen estas unidades se basa e~ el 

trabajo familia-:::', para realizar las actividades de producción. 

Las características de explotación agrícola. que tiene:-i estas 

unidildes productivas, "han Cleterminado la existencia de miles 

de localidade~ aisladas en las que habita un gran na~ero de -

!!texicanos aprisiona.dos en un mur:do caracterizado poi"' :a margi 

nalidad física y cultural, la desnutrici6n, la insalu~ridad, 

altas tasas cie natalidad y mortalidad, particularmente infan-

til, la reducida esperanza de vida, la ignorancia, el desem--

1 1 t 1 fl 21 peo y e SUJenp eo . 

La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas De?rimidas 

y Grupos Marginados CCOPLAMAR) define el concepto de margina-

lidad o marginaci6n ''para caracterizar aquellos grupos que --

han quedado al margen de los beneficios de la riqueza genera-

da,pero no necesariamente al margen de la generaci6n de esa -

ric:.leza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posi-

t le '1~2 

21 
22 

COPLAMAR, 02. Cit. p.6 
COPLA:1AR. Mínimos de Bienestar, Vol. 1, p. XIII. 
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Es claro que no existe una sola forma para ~edir ia ~argina--

ción o pobre::a. "Existe el criterio '.!8 g_ue un"i ;;ersona se E:.:;_ 

cuentra en condiciones de pobreza relativa cuando su ingreso 

es la tercera parte del ingreso per capita prome¿io del país. 

Atendiendo a lo anterior, un 50 por ciento de la pc~lación p~ 

dría tipi::ic:ar1 se como pobre. En su situación actu~l ni co 

aprovecha de'.:,idamente su enorme potencial productivo en favor 

del progreso econ6mico de la naci6n, ni participa equitativa

mente en sus beneficios 11
•

23 

Para darse cuenta del universo de las Zonas Deprimidas y los 

Grupos Marginados del país, se muestran algunos datos, de los 

±:actores que las conforman: 

"Población.- Indicadores (en 1977) sefialan que a una tasa de 

crecimiento anual de 3,2 por ciento, la población total del -

país será del orden de 75 millones de habitantes (en 1980). -

En 1977 la población rural asciende a 23 millones de habitan

tes lo que equivale al 41 por ciento de la poblaci6n total --

que se asienta en 95 mil comunidades con poblaci6~ ~nferior a 

2500 habitantes. Cerca de 10 millones se distribuyen en 

83,000 localidades dispersas menores de 500 habitantes". 

"Ingreso.- ~n México un 10 por ciento de la población absorve 

un 50 por' ciento del ir.greso disponible, lo que ya revela una 

enorme injusticia que es necesario corregir, pero existen den 

tro del jJ por ciento ~estante algunos grupos en los que la -

Z3 COPLAM...\R, On. Cit. p.6 



45. 

pobre za alcanza :-,i ·;eles extre:nos. 

La falta de dina,-:-.is:-:i.o en la pr::iducción agrícola aunada al pr2 

ceso inflacionari~, han contribuido a una mayor polarización 

de la !'iqueza y :;.g:udizado las necesidades de los estratos eco 

nomicanente más .::¿biles. En 1373, el ingreso familiar prome-

dio se. estimó e:: 34 mil pesos anuales. Sin embargo unos 2 mi 

llenes de familias, aproximada~ente el 50 por ciento de la P.2 

blaci6n rural t~~= un prome¿io de ingreso anual menor a 10 

mil pBsos, consiCerándose, en ese mismo año, que para satisfa 

cer las necesidades mínimas ¿e subsistencia de una familia 

c:a..':lpesina se req·."erían al m"<::os 12 mil pesos anuales. Con es 

te criterio se ~cdría decir ~ue unos 12 ~illones de los habi

tantes de las á~sas rurales pueden ubicarse en los estratos -

de e:·:trema pobr:oza". 

"Empleo.- El creziente desespleo y subempleo son los mayores 

pro~lemas del ~ecio rural. No existe s~!iciente informaci6n 

para poder cuan~i~icarlo, pero algunos indicadores tomadoa de 

trabajos espec!~isos podría~ servir de re~erencia para carac-

terizar el prob:e~a. En ello se sefiala 1ue un 18 por ciento 

de la f~1crza de ::rabajo disponible en las de agricultura se -

sube~plea con i~gresos inferiores a los salarios mínimos rura 

les vigentes y ~n veinte por ciento solo tiene ocupaci6n asa

la ~ia:ia de 3 n-:;ses iil año" .. 

"Ir.f:--a.estruct:urs. y Ser\1ici.:)s. - El ámbi-to tiene una enorme ca-

rencia de servicios básicos e infraestructura física. Se es-

tima q~e 18 millones de ha8itantes en este medio carecen de -
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servicios médicos en forma permanente. Cerca de 1~ millones 

en 1973 carecían de agua entubada y esta cifra no ha podido -

abatirse sustancialmente. Sólo el 55 por ciento de los niños 

comprendidos en el grupo de 5-14 años tiene acceso de la ense 

ñanza básica. De la misma manera, gran ndmero de comunidades 

se encuentran totalmente aislados al no contar con ni sicuie-

ra medios de comunicación elementales ni electricidad". 

"Nutrición.- Los niveles nutricionales de 40 millones de mexi 

canos todavía son inadecuados, especialmente en prote~nas ani:_ 

males. Las deficiencias alimentarias son en las -

áreas r1urales, dende los menores ingresos monetarios por fami 

lia restringen su capacidad de compra de alimentos. El prom~ 

dio Je consumo alimenticio del campesino que subsiste a ~ase 

de una dieta de maíz, frijol y chile es inferior a 2,000 cal~. 

rias y 54 gramos de proteína al día, considerado ins~ficientE 

y e~ algunas regiones y épocas esta die~a desciende hasta llf 

garse a comparar con las más bajas del mundo. 

Las deficiencias nutricionales afectan m§s seriamente a la p~~ 

blaci6n infantil ya que un 78 por ciento de esta población 

tiene estatura y peso por debajo de la considerada como nor-·-

mal. Este hecho también se refleja en una alta tasa de mort:!_ 

lidad la que es en promedio 10 veces mayor que en los países 

donde se ha abatido practicar:iente la desnutrición." 24 

Z4 Ibid. pp. 6-10 
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"Salud.- Este hecho también se refleja en una alta t=..sa de mor 

talidad la que es en promedio 10 veces mayor que en ~es países 

donde se ha abatido practicamente la desnutrici6n". 

En este sentido, en México persisten como ?rincipales causas -

de muerte los padecimientos infecciosos y ?drasitarics, es de-

cir, las enfermedades de la pobreza. Se o~serva que :as mayo-

res causas de morbilidad son la contaminación fecal J ·"l haci-

na.raiento,. que producen una tasa de 442 >-.:::r:::srmos por .=-2.Ga 100 

mil habitantes, de gastroenteritis, 1~4.3 de influe~=a y 115 

de disenteria. Enfermedades prevenibles •.::al.lo son el sa.rampión 

y la tosferina se presentan con tasa de 112.4 por 1C~ mil habi 

tantes y 41.6 respectivamente. La atenci6~ m6dica si;ue alta-

me~te centrali3ada cerca de 80 por ciente ¿e los profesionales 

de es~a ciencia se encuent~an en el Distrito Federal, lo que -

da por res~ltado que en el medio rural se encuentren entre 20 

y 25 millones ae personas que carecen de todo servicio de sa--

lud 11
• 

"Educaci6n.- Veinte millones de mexicanos mayores -= :s afias 

carecen de la educación primaria completa, mínimo e~~=ativo es 

tablecido por la Constituci6n; de ~stos =§s de 12 =i:lones es-

tán en el medio rural. A §stas cifras hay que agregar los 2 

millones están de nifios que no pueden recibir los servicios 

del Sisterr.a Educativo, fundamentalmente ;:·:!' vivir e:-. comunida-

d~s dispeY-s~s. :·L~is de::. 5 1
.) ~or ciento d.t: :.os que se inscriben 

El desconocimiento de un :i..o:.crna 
~ co;nun, español, r-.2ce que al 
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rededor de un mill6n doscientos cincuenta mil de los aproxima-

dos seis millones de indígenas mexicanos no se pueden comuni--
25 

car con el resto de la sociedad". 

Aunque los datos arriba utilizados para medir la pobreza y la 

marginalidad responden a distintos criterios, la mayor parte -

de ellos concurren en multiples localidades compuestas b~sica-

mente por los habitantes de las regiones inter~tnicas y por --

los campesinos pobr'es del desierto y el semidesierto mexicano. 

Ambos constituyen '31 cuadro fundamenta::.., aunque único, de la -

marginaci6n rural. 

Pero no se puede dejar de sefialar qu~ aunque en las zonas mar-

ginadas habita la poblaci6n más pobre en cuanto a la ubicación 

nacional, en estas zonas y en cada comunidad prevalece la dif~ 

rencia entre sus habitantes en clases sociales. En cada corn.t..:-

nidad existen terratenientes, o campesinos ricos, que pueden -

ser los acaparadores de tierra, los ganaderos, los caciques o 

los intermediarios y son los que ejercen la explotaci6n y c~re 

si6n sobre los campesinos pobres y jcrnalcros agrícolas. Y 

que son precisamente los que se oponen al desarrollo de las ca 

munidades para que no sean afectadas ~us posiciones econ6micas, 

sociales, políticas o morales. 

25 COPLAMAR. Progr'.Ulla Integrado. pp. XIV-X\'. 



3. DE COPLAMAR 

En el inicio del peri6do del Presidente López Portillo, el Go-

bierno Federal pretendió encauzar de manera inte6ral sus acci~ 

nes ?ara atender los pro~lemas peculiares de la ~arginalidad; 

así ~ispuso crear, mediante Acuerdo Publicado en el Diario Ofi 

cial del 21 de Enero de 1977, la Coordinaci6n General del Plan 

Naci.::;nal de Zonas Depri::::idas y Gi0 u;:os Marginados (COPLAMAR, de 

pendiente directamente :iel Presidente). 

El punto esencial de es~e Acuerdo se refiere a q~e "el Presi--

dente de la R•2pÚblica a través de COPLA!"i.AR dete::"!:Ünar~í la Coor 

dinaci6n que deberán po~~r en pr!ctica las derendencias y enti 

dades de la Administraci6n Pública rederal, para el cumplimiea 

to de los Programas dirigidos a las Zonas Depricidas y Grupos 

Marginados del País. 26 

COPL/,J1AR par1:e de la hi;:5t:esis, de que el mejo:ra:.;iento de las 

condiciones rurales hace factible anticipar una reducci6n sig-

nificativa en la emigraci6n masiva a las ciudades en busca de 

Para la c~al se pld~~ea la siguiente política: 

"En eL horizonte de dos d~cadas de~er& lograrse ;ue el desarro 

llo de tecnologías adec~adas y el a;rovechamiento de las mode~ 

nas, p•2rmi ta la explotación de nue•.·as fuentes p:c:::>ductivas en -

las 30nas que ecológica~ente hasta hoy no hay rendido los sa--
27 

tis~act~:es indispensables para sus pobladores ~i ?ara el país" 

26 Diario Oficial de la Federaci6n, 21 de enero de 1979. 
27 COPLA.'1AR. Oo. Cit. p. 13 
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Conforme a esta política los objet:ivos planteados por COP!..Ar"A'i 

son: 

1. Aprovechar adecuaGarnente la potencialidad productiva de los 

grupos carginados de las zonas donde se hayan asentados pa

ra asegurar una oferta m&s a~u~dante de bienes, fundamental 

mente de alimentos, y de servicios. 

2. Promover el esta'::>lecimiento ds .:'\.:entes de t:rabaj o y su di-

versificación en ::.as Zonas l'-!3cginadas mediante la canaliza

ción de recursos =1blicos y pri~ados y la capacitación de -

los nucleos de po~laci6n, cuidando de la cabal observancia 

de las leyes labo~a::.es y demts aplicables. 

3. Eleva:t"" la eficie:-i::ia. en el ap:."'·:)':/echamiento de los recursos 

en las zonas marginadas media~t:2 la difusión de modernas -

tecnologías y el :=.provecharnie:-.to de respuestas tecnológicas 

adecuadas o tradicionales seg(n el caso. 

1+. Lograr una remun.eraci5n jus1~,=. ;:ara el trabajo y los produc

tos generados po:::' :'..os Grupos >'.;;.:=-¡:;inados y promover una ma-

yor a~licaci6n de recursos que beneficien a los estratos 

más pc":;res en ma"7:S:ri:.3. de a1ir7:-.:::-_"':ación, salud, educación y 

vivienda para prcciciar un desac-rollo regional más equili-

brado. 

5. Fomen~ar el respe~o y el desarrollo de las formas de organi 

zaci6n de los Gru;:os Rurales ~arginados para fomentar su e~ 

pacidad de negociaci6n en las ~ases de producci6n, distribu 

ción y consumo. 
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6, Fortalecer las canifestaciones propias de estos grupos y --

con ello la estructura pluricultural de Néxico, y; 

7. Elevar la conciencia y la ca¿acidad de organización de los 

nucleos sociales marginados ;:;ara. que sean capaces de influir 

en mayor medida en la orientación de las políticas naciona-

les y contribuir, con ello, a modificar o remor las candi--

cio;:es que hacen posible la excesiva acurr,ulación de la ri--

queza y determinar la desigual atención de las necesidades 

de los Grupos Ma1~g;inados por parte de los propios instrumen 

tos 

Para lograr el alca:-1ce de los objetivos enunciados COPUü1P .. R --

ha tratado de desplegar sus acciones en dos direcciones ~unda-

mentales: 1. Influir sobre las causas generadoras de la depr~ 

si6n eco~6mica y la marginación interna del país; 2. Actuar s~ 

bre los efectos ;1 .. '.i:::. graves que ;-,a dejado cs::-,o secuela ur:a mar-

ginación de centuri~s y que se ~anifiesta en el enorme dfficit 

existe~te en las áreas rurales en materia de alimentaci6n, sa-

lud, educaci6n, equipamiento comunitario, ~n~raestruc+ura de -

1 ~ .,,,. y o+Lros ~--~P1"'~.1i"ci"os ro121·e.,..,c~.1es·". 29 apoyo a _a proaucc~on __ _ ___ -~ _ 

La estrategia trazada en la primera direcci5n significa afron-

tar el r~g~zo econ5mico y social de las zonas marginadas, fac-

toras ~~e r¿basan el ámbito de las comunidades, y que se e.ir--

cunscriben a nivel nacional de~ido a los e~ectos de la estruc-

28 
Ibid. pp. 14-15. 

29 I' "d 2.L· p. 15 
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tur~ socio-económica del país. 

En el aspecto económico se tratará de pre~enir la desertifica

ción y en el aspecto social hacer esfuer=~s para rr.oci~icar los 

problemas de tenencia de la -:ierra, sis-:0.-:-.::.s de crédito, de i!! 

termediariosy que de seguir como hasta la fecha se presentan, 

todos los esfuerzos que se ~ealicen no ~asaran de ser meros p~ 

liativos, sin soluciones de fondo. 

Uno de los problemas que preocupan a CC?::...-".HAR es la. operación 

administrativa, técnica y jurídica de las organizaciones socia 

les, que han sido ineficientes hasta el ~omento. 

En la segunda dirección de 12- estrategia ~Jlanteada, CO?LAHAR 

se propone realizar entre las dependencias y entidades del Se~ 

tor Pablico un esfuerzo especial de coc=¿inaci6n, tendiente a 

que los Grupos Marginados alcancen a cu~~ir mínimos de bienes

tar. 

4. DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y EMPLEO COOPERATIVO. 

Lo más significativo consis-:a en que e::; e.L anico a.t.:.e COPLAMAR 

opera directamente ya que ej -:e:~ce direc-:a:::ente el p:cesupuesto y 

cuenta con personal propio ;ara ejecutar:o; en €1 los resulta

dos obtenidos son más impactantes, por~-e ha realizajo sus ac

tÍ'~'idades de manera inmedia-:e., sin prc:::e::ia~~ de le. :e'ltitud ad 

mínistrativa caracTerístice. ~e casi toie.s las depe~iencias del 

Gc~ierno Federal. Además ~a tenido u~a e~ilidad a~~ínistrati-

va y financiera que le ha ?ªr~itido ne :ola alcanzar las metas 
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propuestas sino superarlas. 

De hecho este programa se ha converc:i.do en el bastión de COPLJIJ·~l'\ 

y es el que le ha pel'mitido tener mayor reconocimiento de las 

dependencias y de los Gobiernos Estatales. El proyecto ha mo~ 

trado un r.:<>delo sencillo y eficiente de desarro1 lo rural, una 

agilidad p2.:'."2. la asignaci6n de la ir.versión de cada proyecto, 

una asistencia tfcnica permanente y directa y la aceptación de 

los ej idatarios o comunex"os. 

Por la vita2.idad que este programa le <lió al movimiento coope

rativo en !-:0:,:ico, sector olvidado por más de 30 años por el Go 

bier·no FeC:e!"al las coopera·tivas de par·ticipación estatal prom::2_ 

vidas y or;anizadas por este prograca, a un año de operación, 

conforman ur:.:::. sección dentro de la Confederación :--Jacional de -

Cooperativas de la Repdblica Mexicana. El Presidente del Con-

sejo de AcL~inistración de esta Agrupación es a partir de diéiem. 

bre de 1931, ~or un periédo de dos a~os, el Director General -

de Operació!1 de COPLA11AR, quien tien'" bajo su responsabilidad 

la creación de este Pro"rama. 

El hecho de que es·te funcionario de COPLAMAR sea a la vez Pre

sidente de ld Sección de Cooperativas de Participación Estatal 

y de la Confederación ha venido ha ~edificar la correlación de 

fuerza del Movimiento Cooperativo, dándosele con ello un fuer

te impulse al desarrollo de las Cooperativas en ~~xico. 

EstE: c·:Hl.V·-3:-Úc fue susc!•i-:o ante el Presidente de la República 

el 10 de dicier;cbre de 1'?79, por los Sec1~etarios de Estado de -
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la SARH y STy?S y el Coo::'C.inador Ger,e::'a.l de COPLAMA::I, con lo -

que di6 vida jurídica al ~::'agrama de Capacitación y Empleo Coo 

perativo sn Zc;;as Marginadas. 

Los cuatro o:::jetivos funda•;1entales de este Programa son: 

1. Coadyuvar a la generaci6n de emple~s permanentes en el me

dio rural. 

2. Capacitar la mano de o:::ra disponi:::le subempleada y desem-

pleada en -:::rc:.bajos perraanentes destinados a la .formaci6n y 

reconstitucíón de recursos naturales. 

3. La organiz~2ión de ca~pesinus ~n Sociedades Cooperativas -

para evitar que el tra~ajo s~ ~rodJzc~ en :orma ~esordena-

da y anárq~ica y que además les cermita convertirse en due 

ños de les ~edios de producción y distribución, así como -

fortalecer el trabajo en comGn para superar los ~icios de 

incosteabilidad características de la operación ~inifundis 

ta. 

4. Recuperar con fines productivos las Zonas Degradadas y Er~ 

sionadas. Esta recuperaci6n incidir& en la rege~eraci6n -

del suelo, vegetaci6n y recursos hidrol6gicos ac~ualmente 

deteriorad~s en much~s 30nas del pa!s. 

Este Programa c~era en 2,000 cornuni22d'2s ubicadas en 2.as Zonas 

Marginadas de ~~dos lus Estados de la ~epGblica y se desarro-

lla a trav~s de Unidades de Fomento de ~ecursos Naturales, que 

se han establecido en lugares, qlle re-J.n·-'n los requisi-:os míni-

~¡¡¡;¡¡¡¡¡¡t¡¡;;;;¡¡;;;;;;;;mzz;;:;;¡¡¡¡,;;;:¡;:;;;;;;;_ 
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mos de agua, tierra, comunicación terreste y la inexistencia -

de conflictos agrarios, pero lo más importante, donde los cam

pesinos acepten expresamente las bases de funcionamiento del -

Programa. 

LAS METAS DEL PROGRAMA. 

El Programa global esta concebido en un horizonte de largo pl~ 

zo; sus metas a cumplir en los pr6ximos 20 a6os, son: 

1. Crear un mill6n doscientos mil empleos ?ermanentes, de los 

cuales cuatrocientos doce cil serán directos. 

Para fines de este convenio se considera~ empleos permane~ 

tes directos los que se generan directa=ente con el funci~ 

namiento de las cooperativas de partici?aci6n estatal, y -

empleos permanentes indirectos son aquellos que se generan 

para cubrir las necesidades de los so:::::::.::::s cooperativistas, 

tales como tiendas, torti llerías, res".:at.:.rantes, etc. 

2. Generar empleos durante el año 1980, a ~ravés del es~able

cimiento de varios viveros y de las pri~eras fases de pla~ 

t:aci6n, para aproximadamen·::e de 9 mil ca:r.pesinos, con una 

aportación del Gobierno Federal de $ ?GJ,000,000.00 (SETE

CIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). 

3. Ocupar en el afio de 1981 a cerca de 66 ~il campesinos con 

la aportación del Gobierno Federal para este año pcr 

$ 3,182,000,000.00 (TRES XIL CIEN'.l'O OCE:E!:-TA Y DOS MILLONES 

DE PESOS). 
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~. LLegar en el afio de 1982 a la me~a de tener ocu?adas en el 

Programa alrededor de ciento treinta y dos mil personas 

con la aportaci6n, este afio, del G2bierno por S S' 870 ,000 , 

000.00 C2INCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES ~E PESOS). 

Como se _podrá observar en el cuadro I la in»..rers:i.ón en 

1980 fu~ de 546.7 millones de pesos, lográndose organizar 

417 sociedades cooperativas de participaci6n es~atal lo 

que genera.ron un to1:al de 1O,861 e;:,pleos. ( cuad!"'o I) , 

En 1981, la inversi6n realizada fue de 3,116.~ ~illones de 

pesos, destinándose para la operaci6n de las u11 cooperati 

vas de 198 O y para la organi zació:c :: operación de 684 eco-

perativas en 1981, con lo que .e.e l~5r0 ~enerar 57,977 e:rl--

pleos y reforestar 75,050 hectárea.;. t·-uadr_, -~;-

Para 193 2, la 
. . ~ inversion programada. es de 7,00G ~illones 

pesos, con lo que se va a realizar la operaci6~ de 1,101 

coopera~ivas organizadas en 80-81 y la organizaci6n y ope-

raci6n de 899 nuevas cooperativas con lo que se tiene esti 

mado generar 80,431 empleos y reforestar 110,cnn hectgreas 

a nivel nacional. (cuadro III). 

Datos existentes al 31 de julio de 1982, nos dicen que a -

esta fecha se tienen operando a nivel nacional 2,003 coop~ 

rativas distribuídas a nivel nacional (cuadre IV). 

CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES DE FOMENTO DE RECURSOS NATURA-

LES. 

La Unidad se aplicará a cultivos diversos así cowo a la renova 

ción de la cubierta vegetal de las regiones de cli::ia tropical, 



ENTIDAD FEDERATIVA 

AGUASCAI.IEtlTES 

llA..JA CALIFORNIA NORTE 

llA..JA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 
COAHUILA 

COLIMA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJIJATO 

GUERRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 

MORELOS 

NAYARIT 

NUEVO LEON 

1665 

1593 

1065 

399 

1265 

412 

!J3 

1312 

21600 

599 

466 

732 

799 

466 

511 

5J3 

932 

866 

3063 

999 

1465 

665 

185 

61R 

CU1\DRO 

NOMBRE DE LA ENTIDAD ~OPLAMAB DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
REGIONALIZACION DEL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL. POR EL ARO DE 1980 

( HILES DE PESOS ) { PROGRAMA STPS - SARH - COPLAMAR ) 

51,a 

525 

351 

131 

416 

11.2 

43 

Sil 

1612 

197 

153 

241 

263 

168 

175 

307 

284 

1008 

329 

t1l:l2 

511 

219 

43 

e 

i 

A p T u L o s 
ADQUISICIO~ BRA .f 

SERV 1C1 OS TRANSF EREN- DE B 1 ENES O . S PUSL.!jr NVERS 1 ONES EROW..C l ONES 

GENERALES CIAS. wus~~~! ~~~C~l~~~;,"INAllCIERAS ESPECIALES 

282 

270 

180 

67 

214 

7l 

23 

222 

9201 

101 

79 

124 

147 

84 

64 

90 

169 

163 

518 

181 

113 

27 

112 

6595 

6331 

4221 

1583 

5012 

1601 

791 

4892 

6247 

237'· 

18117 

2902 

3166 

1902 

1513 

2!10 

3693 

3429 

12135 

r~221 

5803 

6002 

3957 

3512 

1822 

8442 

2638 

21297 

20445 

13630 

51 ll 

16186 

5204 

2556 

17002 

7667 

5963 

9371 

10223 

603 l 

5802 

6815 

11926 

11074 

39186 

13630 

18741 

l 9206 

12778 

lOLiiW 

6..'d5 

27260 

8519 

66 

52 

25 

J6 

22 

34 

28 

76 

204 

40 

31 

43 

12 

18 

39 

61 

16i:i 

36 

48 

31 

15 

12 

61 

74 

13 

·----1 
P.ESPONSABLF... DE L\ t:~lDAD DE co~nABlLIDAD : DIRECTOR DE Amtr:,;rsTRACIO~ 

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO. COPLAMAR. 
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T O T A L 

30453 

29221 

19472 

7307 

23115 

1116~ 

3574 

24015 

388&4 

10978 

8503 

13401 

14641 

8663 

8112 

9¡;3 

17066 

15Bi7 

56076 

19396 

26787 

271185 

18318 

153";1 

9058 

389'9 

12167 

31,. 79 

11692 

1753:! 

OFICIAi, 'iAYOR 

P E C H A 

¡oICIEMBP.E 1 1980 

MES AllO 

Cl»IEIITARIOS 
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ENTIDAD FEDffiA T l VA 

AGUASCALIENTES 

BAJA CALlfORNL\ :-lORTE 

BAJA CAL rFOfüilA SUR 

c,\HpECHE 

COl\F.UI1-~ 

COLU!A 

CHIAPAS 

CHIUUAUUA 

DISTRITO FEDERAL 

DURA!IGO 

GUANAJUATO 

GUf:RRERO 

HIDALGO 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 

MORELOS 

:;AYARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 
PUEBLA 

QUERETARO 

1 
QUINTANA P.00 

SM~ LUIS ?OTOS I 

! SINALOA 

l
. SO;-tORA 

TAU.ASCO 

1 

TAfü\ULIPAS 

TLA.XCA1-~ 

1 

VE!lACRUZ 

YUCA TAN 

ZACATEC.\S 

T O T A L 

SERCICI03 !l"ATERIALES 
PERS01"'-LES Y SLM!NIS

TllOS 

l04iLO 

10213.0 

1029~, o 
4587' o 

16503. o 
4532, o 
4021. o 

l3'•2t.O 

91457.0 

l !553. o 
7559,0 

661'.;3.0 

70>{),Q 

l30l7,0 

5770.0 

31)51..0 

6ti.:'o.o 

9512. o 
15997 .o 
7i35. o 

t c8J9. o 

1158,Q 

1681.0 

ll40. o 
795.0 

2830. o 
642.0 

423.0 

1313.0 

15500.0 

1038.0 

872,0 

113i ,O 

1143.0 

1325, o 
614.0 

1004.0 

1298, o 
l l 70.0 

2063.0 

17%,0 

l 718.0 

786.0 

1501.0 

l!+l1 l. o 
72.!+. () 

1635.0 

53 l. o 
'·56.0 

e A 

SEE'ilC ros 
GBE.=~s 

! iJ.O 

n:-s.o 

5.z; .o 

s::: .D 

-57 .o 
_}¡.o 

.;. 7J .o 

~ -·. ,¡ 

p T 

TRAr 'SFERP';o!S"<ES MJ!;, 
~ -"-•OLES E IN-

CIA~ !11EBUS 

9'·674.0 ¡ 147.0 l 
66625 .o !JI.O 1 

51693.0 188.0 

23442,0 318,0 

100996,Q 3LO 

'•4295.0 

28605.0 9,0 

61858,0 269,0 

631704.0 1991' .. 0 

613!( •. 0 157.0 

76727.~ 183.0 

57JDJ.O ¡ 2!hQ 

7Al06.D 1 176.0 

66906.0 3li5.0 

751+2!... G 

ü2455.0 

59797 .o 
tí8771.0 

56MJé.G 

U1J.O 

l l 7 .o 
23'! .o 

13.ü 

160.0 

70.0 

197 .o 
16.0 

U L 

OBRAS 
PUBLICAS 

LO 

5' o 
24.0 

62.0 

2.0 

191,0 

8,0 

90.0 

1538. o 
2.0 

1,0 

155.0 

1.0 

289.0 

2,0 

l),0 

4.0 

24.0 

l. o 
:.1 .o 
20.0 

2 ,1) 

2.0 

3.0 

10.0 

1452. o 

43,0 

2.9. o 
14 .o 
73. o 

4108 .Q 

o s 
INVERSIONES EROGACIONES 
F 1 l'V\NC I ERAS EXTRAOOD!NA 

RIAS, 

1 

¡ 

f 
1 

lú6883.0 

7964/-+. o 
6'•052.0 

30791. o 
121540. o 
50147.0 

33465.0 

77640.0 

815380.0 

74755.0 

85879.0 

65618.0 

83028.0 

82642 .o 
82371.0 

67543.0 

68532.0 

80247 .o 
124091.0 

66527 ,O 

1614•9.0 

93226.0 

72358.0 

71568.0 

5 7839' o 
lti4210.0 

57159.0 

31693. o 
51005,0 

95215.0 

\ 3116000.0 

.DJRECTOR DE AD~lt~~ISTRACI!J!\ OFICIAL !1AYOR 

-----··-------------
F 1 R.U,.,\ FlPJ<IA 

FUE~TE: DIRECCIOS GESERA~ DE SERVlCIGS -~ A?ovn, COPLA~AR 

Cct-'SITARIOS 
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CUADRO NO , I I I 

FORESTACION REALIZADA POR LAS COOPERATIVAS 
DE PARTICIPACION ESTATAL 

HECrARr:ASI HECTAREAS HECTAREAS ENTIDAD FEDERATIVA PLANTADAS PROGRAMADAS PI.ANrADAS 
1 9 8 1 1 9 8 2 31 /JUL. /82 

1 
AGUAS CALIENTES 2,679 4,000 

1 

2,718.0 
BAJA CALIFORNIA NORTE 849 3,200 1,353.0 
BAJA CALIFORNIA SUR 905 3,500 1,266.5 
CAMPECHE 600 2,000 1 200.0 
COAHUIL.11. 6,831 7,000 1 3,421.0 
COLI?-'iA 900 2,000 

1 

900.0 
CHIAPAS 256 1,500 312.3 
CHIHUAHUJ, 3,783 6,000 4,904.5 
DURANGO 2,690 4,200 3,653.6 
GUANAJUATO 1,063 3,000 

! 
1,311.5 

GUERRERO 1,130 3,000 ! 795.2 
HIDALGO 1,100 3,000 1 1,196.1 1 
JALISCO 630 2,500 ! 548.1 
MEXICO 1,131 2,600 

' 
1,710.7 

MICHOACA:."'i 738 3,000 ¡ 747.0 
MORE LOS 1,400 2,400 196.8 
NAYARIT 1,300 3,400 

1 

557.9 
NUEVO LEON 4,816 6,000 1,818.5 
OAXACA 770 3,500 ¡ 1,470.5 
PUEBLA 2,954 4,400 3,782.6 
QUERETARO 1,171 3,300 1,286.3 
QUINTANA ROO 1,443 3,500 1 1,200.0 
SAN LUIS POTOSI 923 3,400 

l 
2,153.2 

SINALOA 700 3,500 557.9 
SONORA 640 8,000 

f 
1,003.5 

TAMAULIPAS 428 3,300 1 411. o 1 
TLAXCAL.?.. --- --- l ---
VERACRUZ 111 1,200 l 167.0 
YUCP.Tl\~i 900 2,900 1,000.0 
ZACATECAS 4,104 7,100 

1 

5,831.8 

'i:OTAL : 46,945 106,400 ! 46,474.S 
1 

L_ _____ i 1 

FUENTE• S!.'1lDIRECCION DE CAPACITACION Y EMPLEO COOPERATIVO. COPLAMAR. 

' 
1 

1 



CUADRO NO, IV 

COOPERATIVAS OR{;ANIZADAS POR EL PROGR.Af'.A DE CJ.\PACITACifllt 

Y EfllPLEO COOPERATIVO 

ESTADO 

AGUASCALIENTES 
BAJA CALIFORNIA NORTE 
Bl'.JA CALIFORNIA SUR 
CAMPECHE 

1 

COAHUILA 
COLIMA 
CHIAPAS 

' CHIHUAHUA 
O U RANGO 
GUANAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
MEXICO 
MICHOACAN 
MORELOS 
NAYARIT 

1 

NUEVO LEON 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 

1 

QUINTANA ROO 
SA..'{ LUIS POTOSI 
SINALOA 

i SONORA -
TAMAULIPAS 

¡ TLAXCALA 
VERACRUZ 
Vflf'.A'i:'A>J 

ZACATECAS 

1 9 8 o 
ID. <mPS. 

25 
24 
16 

6 
19 

6 
3 

19 
9 
1 

11 
12 

1 
7 
7 

14 
13 
46 
16 
22 
20 
15 
13 

7 
32 
10 

2 
Q 

15 

1980 1982 
1 9 8 1 

!'D. (l)()PS • 

15 
8 

19 
15 
50 
14 
12 
40 
41 
23 
19 
18 
18 
19 
22 
10 
21 
14 
19 
22 
10 
20 
39 
28 
48 
23 

12 
;:>I) 

55 

1980-1981 
ID. OXlPS. 

40 
32 
35 
21 
69 
20 
15 
59 
50 
30 
30 
30 
25 
26 
29 
24 
34 
60 
35 
44 
30 
35 
52 
35 
80 
33 

14 
?Q 

70 

1 9 8 2 
NJ. a:JOPS. 

24 
2 
2 

14 
91 
10 

8 
82 
79 
30 
36 
23 
21 
14 
30 

45 
43 
24 
41 
23 
29 
35 
37 
56 

5 
8 

11 
:-;_&; 
81 

1980-1982 
Nl. (D)PS. 

64 
34 
37 
35 

160 
30 
23 

141. 
129 

60 
56 

46 
~o 
59 
31 
79 

103 
59 
85 
53 
64 
87 
72 

136 
33 

3 
25 
~~ 

151. 

NO. DE 
SOCIOS 

2,988 
903 
962 

1,206 
1,070 
4,749 
5,116 

797 
3,856 
2,045 
2,093 
2,743 
1,419 
1,276 
1,928 

896 
3,443 
1,308 
3,124 
5,748 
2,615 
2,873 
3,010 
2,997 
4,251 
1, 27 ·1 

237. 
1,688 
!, 01_3 

5,104 ¡ 
i 

TO TA L: 412 1,086 2,003 73,532 1 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__J 
91.7 674 

FUENTE: SUBDIRECCION DE CAPACITACION Y EMPLEO COOPERATIVO, COPLAMAR. 



CUADRO NC\, V 

B,PLEOS GJ:~!C:í<ADCS POR EL PROGRAMA DE CAPACITACION 
Y EMPLEO COOPERATIVO. 

ENTIDAD FEDERATIVA 
ID. EMPLEOS GB!'ERAOOS NO .IMPLEOS Plo:iRAMAOOS 
'I 9 8 u l 9 8 1 1 9 8 2 

. 
: AGUASCALIENTES 628 2,267 2,758 
: B&:"A '.::ALIF. NORTE ~~., 

0..)~ 1,002 1,852 

' 
Bl\JA CALIF. SUR 419 821 1,960 

•CAMPECHE 159 739 1,436 
'COAHUILA 497 l, 722 3,724 

COLIMA 159 1 ., ....... 
..._' ..:;.. I ::J 1,296 

CHIAPAS 81 572 974 
CHIHUAHUA 497 1,123 4,986 

: DURANGO 237 1,797 4,392 
: GUl".NAJUATO 185 1,324 2,262 

GUERRERO 289 11681 2,198 
HIDALGO 315 1,110 2,138 
JALISCO 185 1, 7111 1,304 
MEXICO 185 921 1,702 
MICHOACAN 211 361 2,210 
HORELOS 367 1,358 1,486 
NAYARIT 341 2,0!?5 2,836 
NUEVO LEON 1,203 l,742 4,342 
OA..-"'\ACA 419 l,379 2,444 
PGEBLA 575 3,326 3,322 
QUBRETARO 575 1,167 2,186 
QUINTANA ROO 393 889 2,548 
SAN LUIS POTOSI 341 1,022 3,552 
SINALOF. 185 760 2,676 
SONORA 840 1,525 5,584 
Tl''..13ASCO -- -- --
'l'A.MAULIPAS 263 922 1,886 
TLAXCALA -- -- --
VERA.CRUZ 84 674 982 
YUCA TAN 266 1,217 1,914 
ZACATECAS 

1 
396 2,465 5,512 

T o T A L: 

1 

10,861 39,797 77,138 

FUENTE: SUBDIRECCION DS CAPACITACION Y EMPLEG COOPERATIVO, 
COPLAMAR. 
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62. 

templado, árido y semiárido. Su composición es 'lersátil y es

'tá encamine.ca a las ecosistemas perturbados por el pastoreo y 

la sobreexplotación de ffiatorrales forrajeros o de aprovecha--

r:iiento indu:0::Y'ial, incor?orado al cultivo y al proceso de rens::_ 

vación el. ma:.;or número de hectáreas anuales. En J.as zonas te.n1 

plado-frías, áridas y semiáridas se esta poblando y repoblando 

con especies de coníferas y eucaliptos. En las zonas templadas 

con especies latifoliadas y coníferas tropicales. Cada Unidad 

anual preferentemente esta delimitada por una franja perimetral 

de protecció~, constituida por especies arboladas de pino y eu 

calipto. La superficie interior esta compuesta por modules de 

plantación ~ien definidos con especies que son aptas según la 

regi6n. 

Al definir el sitio específico de trabajo, se decide sobre la 

selección :::B.s apropiada de cada especie y la distribuci6n de -

los disti~~os grupos a plantar. 

Cada uno de los modules que componen la unídad constituyen 

áreas de exclusi6n, libres de cualquier otro uso. El Gerente 

de Fomento de cada cc:::>pera·tiva designado por COPLAMAR, tiene -

bajo su responsabilidad la instalación y operación del vivero, 

así como la supervisión de las etapas de plantación manteni--

~iento ~ producción, cosecha, transformación y comercializací6n. 

P.\RTICIPAC!O~ DE STyPS Y DE LA SA<"Ui. 

A la STy?S le corresponde fijar los lineamientos, normas y po

líticas ¿e este Progra.'iu, que forma parte del Programa Nacio--



nal de Empleo, ~ .. :-igilar que se apliquen las disposic2.cnes del -

Art!culo 123 de la constituciSn; promover el desarrollo de la 

capacitación para el trabajo; fomentar, organizar, registrar y 

vigilar las Sociedades Cooperativas. 

A la ~'RH le corresponde prc?orcionar la asistencia t~cnica 

que se .e solicite; promover normas técnicas y sugerir varied~ 

des y Especies de material vegetativo, apropiadas a cada zona, 

apoyar este programa facilitando la obtención de las especies 

que se requiera:-i a través de ?en1:as preferenciales, permisos y 

autorizaciones. 

LAS RESPONSABILIDADES DE COPLA.MAR SON: 

Promover el establecimiento y la organización de las Socieda-

des Cooperativas seleccionar y determinar la ubicación física 

de las Unidades de Fomento de Recursos Naturales; establecer -

los Sistemas de selección y capacitación personal; designar y 

remover libremente, en cada cooperativa al gerente de fomento; 

administrar y ejercer los recursos financieros del programa 

así como contabilizarlas separadd y pormenorizadamente. 

Estos son en síntesis, los aspectos medulares del Programa de 

Capacitación y Empleo Cooperativo, que a diferencia de los de

más que ha establecido COPLAH . .\R, es el único que trabaja con -

recursos financieros propios, con el fin de agilizar el sumi-

nistro de recursos para la operación de las Sociedades Cooper~ 

ti va..s. 



64. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y OPERATIVA. 

Con el fin de lograr en el corto plazo un funcionamiento ade-

cuado de las Sociedades Cooperativas, el pilar fundamental de 

la administraci6n lo constituyen los Gerentes de Fomento, ubi

cados permanentemente en cada cooperativa, En cada regi6n se 

hayan organizado 30 Cooperativas en promedio, se ~a estableci

do una Supervisi6n Regional, que tiene como funci6n básica su

pervisar y asesorar a cada Gerente de Fomento en los aspectos 

t~cnicos contables, sociales y organizativos. para lo cual en 

cada Supervisi6n existen aparte del Supervisor RE.gional, dos -

técnicos contables, dos técnicos agr6nomos, dos técnicos socia 

les y un t~cnico civil. 

Por cada 90 Cooperativas y 3 Supervisiones Regionales se ha e~ 

tablecido una Coordinaci6n Regional, cuyas funciones principa

les son: suministrar recursos financieros y materiales a las -

Cooperativas de acuerdo a una programación de actividades rea

lizada en cada Cooperativa de acuerdo a las necesidades reales 

de ellas; controlar y comprobar el manejo de los recursos; rea 

lizar el seguimiento de las actividades realizadas por las Coo 

perativas en base a las metas y evaluar tanto sus resultados -

administrativ0s y produc"tivos como l.os objetivos alcanzados a 

nivel .S\)cial. 

Actua:~cnte este programa ha organizado 2000 cooperativas de -

P~ 0 a proporcionarles la capacitaci6n y 

asist~ncia "t;~~ica en los aspectos econ6micos, a¿~inistrativos 

contabl2s y social organizativos a la fecha se ha~ establecido 



G4 Supervisiones Regionales y 23 Coordinaciones Regionales,~ue 

sumadas constituyen 900 personas entre Coordinadores, Supervi

sores, técnicos contables, socia~es, agrónomos, técnicos en se 

guimiento, choferes y personal secretarial, que aunados a los 

2000 Gerentes, arrojan un total de 2,900 personas para atender 

a las 2,000 cooperativas que funcionan actualmente. 

A nivel central se formo una Sub'dirección de Capacitaci6n y -

Empleo Cooperativo, que -:iene funci::;nes norma·tivas y que esta 

integrada por cuatro depart:amencos: Planea.ción,Operación, Cap~ 

citaci6n y Evaluación. 

El primero elabora las normas y procedimientos en materia de -

planeación-programación del programa a :-:i·vel. nacional y regio-

na!, así como la e'4boraci6n especifica de estudios de factibi 

lidad econ6mica pára cada Sociedad Cooperativa. 

El segundo elabora las normas y procedimienros en materia fo-

restal, frutícola, agropecuaria y de infraestructura para la -

operación de las Cooperativas. 

El Der_1a~tamento de ·'2~1p-aci tación elabora las normas, procedimie,!l 

tos y publicaciones ?ara realizar la capacitaci6n al Personal 

de COPLA.MAR y c.h~ los socios cooperativistas e;, ::iatevia social

organizativa, administrativa-contable y técnica (agropecuaria, 

forestal, frutícola). 

El Depar-¡:aJne-nto de Eva2.;1a.ción elabora las norif!~S y procedirn.ieQ_ 

tos con el fin de establecer el segui~iento tanto del funcion~ 

miento tiScr..i(:;.o, adrninj.s-::r,::.ti·Jo y o~ganizat:i·10 1j.f? -tas Socieda--



SUBDIP.ECCION 

GENER.A.L DE 
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des Cooperativas como de las Coordinaciones y Su?ervisiones Re 

gionales del Pr,ograma, con el fin de -::ener la in:'"ormación r.ece 

saria para la Toma de Decisiones oportunamente. Así como :iea-

lizar la Evaluación de su funcionamiento y medir el impacto so 

cio-económico logrado por este Prograna. 

En total, a nivel central laboran dentro de la Sub'dirección -

alrededor de 80 personas entre téc~icos y personal secretarial. 

Analizando el funciona::;:iento de esta. estructura, se pueden re

saltar algunos logros, así como algunos factores que han li~i

~ado el funcionamiento adecuado de cada una de las instancias. 

Dentro de los logros podemos citar: 

1. Que ia presencia permanente de los Gerentes en cada Coope

:ativa ha permitido lograr la organización y participación 

de los cooperativistas; así como la asistencia técnica 

oportuna, lo que en otros proy~c~os que realizan otras De

pendenc~as no se da, por la fal~a de prese~cia de sus ~~c

nicos, o porque asesoran a los campesinos ~esde el veh:cu

lo, sin conocer las condiciones reales de las comunidades. 

2. Llevar periódicamen-te la conta:;ilidad conj :.;:-.ta.mente co;; 

los Consejos de Ad~inistración, ha garantizado el manejo 

honesto de los recursos, y esto ha generado la confianza 

de los cooperativistas. 

3. La inversi6n de operacion es del 6rden de 70%, lo que ya -

de por sí significa mucho, porque la rnayor!a del presupue~ 
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to llega directamente a las Sociedades Cooperativas, con -

un gasto corriente reducido, a diferencia de otros proyec

tos de Desarrollo Rural donde más del 60% se destinan para 

pago de la Burocracia. 

Dentro de los factores que han influído en limitar el desarro

llo del programa son: 

1. La escasez de recursos humanos con nivel profesional y ex

periencia, por lo que COPLAMAR tiene que ir formando sus -

propios cuadros, y este es un proceso que lleva tiempo. 

2. Un porcentaje significativo de rotaci6n del personal (al-

tas y bajas), debido a que muchos t&cnicos prefieren un -

trabajo en Oficinas Urbanas con todas Las comodidades que 

ello significa por lo que no estfin dispuestos a sufrir pr~ 

vaciones e incomodidades ¿e un trabajo que requieren su --

permanencia en las cooperativas. Este fen6meno incide se-

riamente en la capacitaci6n del personal y en la relaci6n 

con las cooperativas. 

3. La falta de experiencia a nivel Direcci6n y el desconoci-

miento de las funciones de cada uno de los puestos, incide 

en un funcionamiento en ocasiones desordenado, espontáneo 

y anárquico, pues en lugar de atender los problemas progr~ 

mados y organizadamente, realizan su trabajo practicamente 

solo. donde surgen 1if1cultades. Estos problemas pueden r~ 

solverse a mediano plazo con una adecuada política de for-
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mación de cuadros a todos los niveles, porque la enseñanza 

en las escuelas superiores en la mayoría de las carreras, 

esta desligada de los problemas prácticos de nuestro país, 

por lo que los profesionistas que se incorporan a progra-

mas como este tienen que pasar por '..ln periódo de experien

cia práctica, que los irá ubicando en un plano para reali

zar su trabajo. 

4. La falta de una conciencia cooperativa entre los integran

tes de las cooperativas, ha desarrollado un tipo de empre

sa estatales en la que los campesinos en un gran número d~ 

ellos se sienten asalariados del gobierno. Lo que permite 

predecir que si no se desarrolla a ~ediano plazo una arnplh 

y profunda labor de sensibilizaci6n ; capacitación, un nú

mero sign3!.7ica..tivo de cooperativas fracasarán como tales,

aunque existiendo tal vez como empresas, aunque ese no es 

el obj0tivo. ~ste problema se ha presentado por la consti 

tuci6n y O?eraci6n de cooperativas de manera acelerada, -

sin una labor de preparación previa. 

S. La crisis econ6mica que se vive en el país desde febrero -

de 1982, ha influido notablemente en la inversi6n program~ 

da para este año, el principio retrazándose el suministro 

de recursos financieros a las coopera~ivas y actualmente -

se realizan inv~rsiones solo en las tareas más priorita--

rias, dejan~o de realizar inversiones infraestructura que 

posteriormente podrán originarle problemas a los coopera.ti 

vistas, la cooperativa organizada en 1982, por la falta de 
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disponibilidad de recursos financ~eros, iniciaron sus acci 

vidades en julio del afio en curso y en actividades muy el~ 

mentales. Todo esto hace predecir que las mecas estableci 

das para el presente a~o no se alcanzarán y para los afios 

subsiguientes las perspectivas no son nada halagadoras. 
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1. MARCO JURIDICO. 
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A raíz de la firma del Convenio STPS-SARH-COPLAMAR, el 10 de -

diciembre de 1979, COPLAMA~ se dió a la tarea de analizar la -

mcdalidad jurídica que debían adoptar las cooperativas que se 

iban a organizar. Así surgió el Acta y las Bases Constituti-

vas que, de acuerdo con la Ley General de Cooperativas, es el 

docurr;ento que le da vida jurídica a estas organizaciones y a 

la vez norma y orienta sus actividades. 

Los aspectos centrales del marco jurídico de las Sociedades -

Cooperativas de Participaci6n Estatal son: a) El objetivo de -

la Sociedad; L) Los requerioientos, derechos y obligaciones de 

los socios; e) Capital y Fondos Sociales; d) Administración, -

control y vigilancia de la Sociedad; e) Anticipos y rendimien

tos y; f) Las atribuciones de la Sociedad. 

a) EL OBJETIVO DE LA SOCIEDAD. 

A diferencia ce las demás cooperativas de producci6n, este ti

po de organizaciones no se dedica s6lo a la explotaci6n de los 

recursos naturales existentes, sino también al fomento de nue

vos recursos naturales en !reas antes improductivas. Así el -

objetivo de las cooperati~as de participación estatal es: 

1. Establecer y poner en funcionamient~ una Unidad de Fomento 
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de Recursos Naturale3, que consiste funcamentalmente en un 

vivero que tiene como objetivo reforestar 100 has. anuales; 

así como su consecuente mantenimiento: cercarlas ?ara evi

tar que sean dañadas por el ganado, construir infraestruc

tura básica consistente en un dep6sito de agua que sirve -

para tener agua permanentemente para ~reducir sin ?ro~le--

mas. Y preparar el terreno que pueda consistir en cepeado, 

curvas a nivel o terraceado, según las características del 

terreno. 

2. Administrar los bienes, recursos y derechos que aporten el 

Gobierno Federal y los socios para constituir la Unidad de 

Fomento de Recursos Naturales. 

3. Cosechar, transformar y comerci¿lizar en mercados naciona

les y/o extranjeros la producción de la unidad. 

4. Capacitar a los socios y trabajadores de la Unidad de Fo-

mento y aprovechamiento de los Recursos Naturales y; 

5. La creaci6n de secciones de transpo~te y de consu~0. 

En diversos casos la activida~ forestal ce la cooperativa, se 

combina con la producción de cultivos an~ales, hortalizas, fru 

ticultura, avicultura v caprinocultura. 

b) REQUISITOS, i'JZRECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

En cualqaier cooperativa de producción, el requisito para in-

gresar es la aportaci6n de trabajo personal, ya que los rendi-
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mientos repartibles que se obtienen en esta empresa socio-eco

nómica, están sustentadas en el trabajo, a diferencia de la so 

ciedad anónima que se basa en el capital y las acciones que lo 

conforman. 

Aparte de este requisito básico, como en estas Cooperativas, -

se asocia el Gobierno Federal con los campesinos y se realizan 

las actividades en los terrenos comunes de los ejidos o comuni 

dades, se establece que todo socio que ingrese a la cooperati

va debe se~ ejidatario en pleno uso de sus derechos agrarios, 

y que los socios en Asa~blea General Ejidal acepten mayorita-

riamente 1ue en sus terrenos comunes se establezca la Unidad -

de Fomento de Recursos :laturales operada por la Sociedad Coop~ 

rativa. 

Este req~isito en la práctica ha sido un proble~a, ya que un -

gran porcentaje de campesinos no tiene tierra, sean estos hi--

jos de ejidatarios o a~ecindados. Esta es la gente que requie 

re inás de un empleo, por lo que e.r: B mavoría de le.s cooperati'.-'as 

existe una cantidad igual de socios eiidatarios v de asalaria-

dos oue ::>:)r no ser ej i¿atarios no pueden ser socios .. Esta si-

tuaci6n se ha venido resolviendo en base a la Ley General de -

Cooperativas, que establece que ninguna cooperativa debe tener 

asalariados, salvo en casos especiales, v cuando esto sucede -

despu&s de seis meses continuos de trabajo, ¿ebe ser aceptada 

como socio en la cooperativa por acuerdo de la Asamble Gene:--al. 

Hay caso~ en los que la Asamblea acuerda que ingresen como so-
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cios los asalariados, pero en otros los ejidatarios se oponen 

por el temor de que los campesinos sin tierra, aprovechando su 

calidad de socios de la cooperativa, pretendan obtener una par. 

cela dentro cel ejido. 

Otro problema que se presenta en el funcionamient~ de las coo

perativas, es que muchos socios no quieren o no pueden prestar 

su trabajo personal en la cooperativa y pretender enviar un re 

presentante q~e puede ser un hijo, algGn avencindado, con el 

fin de no perder sus derechos en la cooperativa. L:ste es un -

problema difícil de resolver, ya que es una práctica constante 

dentro de los eiidos, v existe consenso por parte de todos los 

eiidatarios e~ admitirla. Desterrarla requic~e e~ una labor -

de concientizaci6n paciente y profunda a mediano y largo pla-

zo. 

Los derechos de los socios de la cooperativa son: a) Percibir 

los anticipos correspondientes a las aportaciones de su traba

jo personal; b) Percibir la parte proporcional que les corres 

ponda en la ?arte distribuible de los rendimientos que se et--

tengan en cada ejercici0 social; e) Participar e~ los benefi-

cios y servicios sociales que la Cooperativa orga11ize; d) Eje~ 

citar el derecho de voto; e) Elegir a los miembros de los Co~ 

sejos de AC:::inistraci6n v de Vigilancia, así como ser elegidos 

para desehlpeñar esos cargos, y; f) Solicitar v obtener del Ge

rente, de los Consejos ce Administr·ación y de Vigilancia toda 

clase de inf0rmes con respecto a las operaciones de la Socie-

dad. 
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Las obligaciones de los socios son: a) Poner a disposición ex

clusiva de la sociedad, las tierras en donde se establezca la 

Unidad reservado a tal efecto su uso y destino; b) Aportar, en 

forma regular y permanente, su trabajo personal; e) Concurrir 

a las Asambleas Generales; d) Desempeñar los cargos y comisio

nes que se les confieran; e) Cuidar de la conservación de los 

Bienes de la Sociedad y de los que a esta le sean entregados -

en Administración por el Gobierno Federal. 

e} CAPITAL Y FONDOS SOCIALES. 

El Capital de las Cooperativas es variable e ilimitado y se in 

tegra por las aportaciones de los socios y por los bienes o re 

cursos que el Gobierno le entregue por medio de CO?LAMAR. 

Un aspecto que no se contemola en las Bases Constitutivas es -

el valor de los certificados de aportación de los socios, que 

por ley deber1an existir y que significan la aportación de los 

socios para ir formando el capi~al social de la cooperativa. -

En el futuro, esta ausencia puede convertirse en un factor ad

verso, ya que no existe ninguna obligaci6n para que los socios 

aporten ningún capital sea éste en efectivo o en trabajo para 

lograr la capitalizaci6n de la sociedad; en cambio, se le deja 

toda la responsabilidad al Gobierno Federal. Así, sino se ha

ce una labor de con~ientización con los campesinos cooperati-

vistas, estos pueden aceptar pasivaraente la actitud paternali~ 

ta de recibir todo lo que el Gobierno aporte sin que implique 

una responsabilidad jurídica para los socios. 
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La Cooperativa de Participación Estatal se caracteriza por el 

hecho de que el Gobierno ?ederal aporta recursos financieros, 

materiales y la asistencia técnica, y los cooperativistas apo~ 

tan sus terrenos comunes y el trabajo. 

Estas aportaciones efectuadas por el Gobierno son recuperables 

a mediano v largo olazo sin ningún interés, v solamente cuando 

la cooperativa obtenga rendimientos provenientes de la produc

ción obtenida, de los cuales destinará el 25% por año para 

a~ortizar la aoortaci6n del Gobierno Fe~eral. En el caso remo 

to de que alguna coopere.tiva no logre obtener rendimiento alg~ 

no, no tendrá ningún cor::promiso jurídico de pagarle al Gobier

no Federal las aportaciones que haya efectuado. 

Una vez que la cooperativa obtenga rendimientos deberá consti

tuir cuatro fondos sociales, que son los siguientes: 

FONDO DE RESERVA: Este fondo se constituirá con el 25% de los 

rendimientos netos anuales. Será irrepartible, se constituirá 

a favor del Gobierno Federal, hasta que se reintegre el total 

de sus aportaciones, y se reconstituirá en la misna forma cuan 

do, por cualquier motivo, haya disminuido su monto. 

FONDO DE PREVISION SOCil,L: Este fondo será ilimitable e irre-

partible y se constituir~ con el 5% por millar sobre los ingre 

sos brutos anuales. 

Este fondo se destinará al pago de :o~ servicios sociales que 

decida la Asamblea General. 
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FONDO DE ACUMULACION: Este fondo será ilimi~ado e irrepartible 

y se constituirá con el 40% de los rendimientos netos anuales 

y se destinará para reparaci6n y mantenimiento de los bienes -

de la Sociedad. 

FONDO DE DEPRECIACION: Este fondo será irrep.:lrtible y se cons

tituirá con el 5% de los rendimientos netos anuales y se desti 

nará para depreciar los bienes de la sociedad v del Gobierno -

Federal. 

d.) ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. 

La Direcci6n, Administraci6n y Vigilancia de la Sociedad esta

rán a cargo de las siguientes instancias: 1) El Gerente de Fo

mento; 2) La Asamblea General; 3) El Consejo de Adrninistraci6n 

y; 4) El Consejo de Vigilancia. 

1. El Gerente de Fomento es designado y re~ovido libremente -

por COPLAMAR y tiene bajo su cargo las siguientes obliga-

ciones: 

Garantizar el manejo de la Sociedad en los t§rrninos que 

determine COPLAMAR v tiene bajo su ca:::>go las siguientes 

obligaciones. 

Organizar, vigilar y supervisar tecnicamente las activi

dades de instalaci6n de vi~eros, en plantaci6n y ~anteni 

miento, cosecha, transfor~ación y co~ercializacién, en -

tanto no se recupere el monto total ¿e las aportaciones 

del Gobierno Federal. 
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Cuidar aue se lleve correctamente y puntualmente la con

tabilidad. 

Asistir a las juntas de la Asamblea General v de los Con 

se1os de Administración y Vigilancia, así cc:::\o informar

les del.estado que guardan los negocios de la sociedad. 

Administrar v ejercer los recursos que proporcione el G~ 

bierno Federal, presentar los est~dos financ~eros y ba-

lances de la Sociedad , así coco la información de los -

rendir.lientos. 

2. La Asamblea General es la autoridad Suprema v sus acuerdos 

obligan a todos los socios, presentes o ausen~es, siempre 

y cuando se tomen conforme a la Ley General de Cooperati-

vas; su reglamento, el convenio STPS-SARH-COPLAMAR y las -

Bases Constitutivas de la Sociedad. 

A la Asamblea General le corresponde decidir sobre los si

guientes asuntos: 

Aceptación, exclusión y separación voluntaria de los so

cios. 

Nombraraiento y remoción, con motivo justificado de los -

miembros de los Conse1os de Administración y Vigilancia, 

y la determinación de sus responsabilidades. 

Examen y aprobaci6n, en su case, de los informes de los 

Consejos de Administración y Vigilancia y del Geren~e de 

Fomento. 
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Aplicaci6n de los fondos sociales y forma de reconsti--

tuirlos. 

Reparto de rendimientos. 

Hacer del conocimiento del Supervisor Regional de CO?LA

MAR, los Asuntos que a juicio de la propia Asamblea lo -

ameriten. 

3. El Consejo de Ad.~inistración se integra por tres miembros 

que desempefian los cargos de Presidente, Secretario y Teso 

rero, y que tienen las siguientes atribuciones. 

Conv·ocar a í'..Sai:~lea.s Generales. 

Someter a la consideración de la Asamblea General los ca 

sos de Admisión, renuncia y exclusi6n de socios. 

Informar a la Asamblea General, al finalizar cada e1erci 

cio social. sob1'e la marcha de los asuntos de la Coc;::;e:::>~ 

ti va. 

Ser informados peri6dicamente por el Gerente de Fomento 

del Estado que guardan los negocios de la sociedad. 

Fijar las comisiones que deban desempeñar sus integra:-.-

tes y la forma de realizarlas. 

Enviar a la Se2retaria del Trabajo y Previsi6n Social y 

al Supervisor Region.:11 del Programa STPS-SARH-COPLAHl-.?.. 

copia de las Ac~as de Asamblea General y de las juntas -

del prooio consejo. 
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4. El Consejo de Vigilancia está integrado por tres Socios --

Propietarios y tres Suplentes, que desewpef.an los cargos 

Presidentes, Secretario y Voca.l. Sus atribuciones son: 

Vigilar el cumplimiento de la Ley, su Re6lamento, el Con 

venia, las Bases Constit·c1ti.·,-c.s y los Acu,:-rdos de la Asa..~ 

blea. 

Supervisar las actividades de la sociedc.d. 

Asistir a las iuntas del Con3ejo de Administración. 

Vigilar que los miembros v e~pleados de la Cooperativa -

ejerciten debidamente sus facultades y cu~plan adecuada-

mente con sus deberes y o~ligaciones. 

Cuidar que la contabilida se lleve con ~ debida puntu~ 

lidad y que los estados - . . ri:ian.::ieros anuales se practi---

quen oportunamente y se den a conocer a la Asamblea Gene 

ral. 

De acuerdo con las atribuciones del Gerente de Fc~ento quien 

funge como representante del Gobierno Federal y de los órganos 

representativos de la Cooperativa, la relación e~tre ellos se 

efectúa de la manera siguiente: 

El Geretite y el Consejo de Administración basan sus relaciones 

de trabajo en un mismo nivel, ni el Gerente est& cor encica --

del Consejo de Administración, ni <::ste últ:imo tie:;e una jerar-

quia mayor sobre el Gerente. sino que cada uno. 20~0 represen-

tantes de los dos organismos que se asocian (Gobierno Federal 
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y Cooperativa) deben de acuerdo a los lineamientos, normas y -

procedimientos que COPLAMAR establece para el Gerente y los 

que la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Asamblea Ge 

neral esl:ablecen para lograr los objetivos de la sociedad. Sin 

embargo, el papel principal le corresponde al Gerente, que 

aparte de cumplir con sus obligaciones debe motivar la partic! 

pación conciente de los dirigentes y de los socios mediante 

reuniones periódicas de capacitación y adiestramiento, para 

que cono::.:::an sus dere·chos, obligaciones, atribuciones y cumpJan 

cabalmente sus funcicnes administrativas. 

No hav que olvidar que la mavoría de los diri~entes de las co~ 

perativas, no pudieron cursar arriba del ciclo de ensefianza -

primaria, y no tienen una experiencia anterior sobt'e el manejo 

adrninistPativo. He aquí el principal reto a corto plazo, si -

se quieren cooperativas con un adecuado funcionamiento adminis 

trativo, va que la AcL><;Ünistración es la base para lograr que -

la Coopera.t.:i va funcior:e como una Empresa económica social. 

e) ANTICIPOS Y RENDIHIEN'TOS. 

En la~ Bases Constitutivas de la Sociedad Cooperativa se esta

blece que los anticioos a cuenta de rendimientos deberán paga~ 

se cuando menos cada quince días, los cuales se fijarán de 

acuerdo con el princi?io de que a trabajo igual debe correspo~ 

der igual anticipo; ;: ?ara establecer las condiciones de igua1_ 

dad .·.e t:o~.a en cuenta el tiempo trabajado la prcparaci6n té.cni:, 

~a requer~da para el desempefto del trabajo. la cantidad y la -
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lidad del trabajo aportado, la productividad lograda y lama-

yor o menor supervisión que haya sido requerida para alcanzar 

los indices de calidad v p~oductividad personal obtenidos. Es 

te principio también se cumple en el reparto de rendimientos. 

De acuerdo a lo establecido en la parte correspondiente a la -

formación de los fondos sociales, cuando una cooperativa obte~ 

ga rendimientos primero se deducirán las c~ntidades necesarias 

para formar o incrementar estos fondos, y posteriormente los -

rendimientos sobrantes se repartirán entre los socios, una vez 

que se hayan elaborado los estados financieros y .:ue estos 

sean aprobados por el Supervisor Regional de COPL:',.~·lAR. 

e) LAS ATRIBUCIONES DE LA PARTE ESTATAL. 

Dentro de las Bases Constitutivas de la Cooperativa se estable 

ce en el Capitulo de las atribuciones ¿e la parte Estatal el -

Contrato de Administraci6n de Bienes del Gobierno Federal con 

la Cooperativa. Ahí se establece que el Gobierno Federal, por 

conducto de COPh~MAR, aportará los bienes y recursos necesa--

rios para la instalación y mantenimiento de la Unidad de Femen 

to de Recursos Naturales, los que cede ?ara su ad~inistraci6n 

a la Sociedad Cooperativa. Al cierre del Primer ejercicio so

cial que va de la fecha de inicio de ac~ividades ¿e la cooper~ 

tiva al 31 de diciembre, se orecisará e: monto de las aporta--

cienes iniciales del Gobierno. Al cierre de los ~csTeriores -

ejercicios se cuantificarán las aportaciones subsecuentes del 

G6bierno Federal. para todos los efectns legales nrocedentes. 
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Así mismo la Cooperativa se obliga a reiterar al Gobierno Fede 

ral el monto toal de sus aportaciones y a conservar en el me-

j or estado posible los bienes que recibe en administración. 

El Gobierno Federal, por conducto de COPLAHAR, tendrá faculta

des para: 

Seleccionar y determinar la ubicación física de la Unidad 

de Fomento de Recursos Naturales. 

Realizar los gestiones y trámites necesarios para obtener 

los predios adecuados para la instalación del vivero de la 

Unidad y construir las instalaciones para su funcionamien

to. 

Establecer los sistemas de selección y capacitación del -

personal de la Cooperativa, tanto socios como asalariados. 

Determinar la cantidad mínima v máxima de los socios de la 

Cooperativa, de acuerdo con su rentabilidad económica, así 

como señalar el personal técnico y los trabajadores que -

sean necesarios. 

Designar y remover libremente al Gerente de fomento. 

Administrar y ejercer los recursos que el Gobierno Federal 

aporta a la Cooperativa. 

Proporcionar asistencia técnica a la cooperativa durante -

el tiempo necesario para el desarrollo de la Unidad. 
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Realizar actividades de control y vigilancia administrati

va. En consecuencia designará al personal encargado de la 

auditoría externa, de la vigilancia e inspecci6n t~cnica -

de la cooperativa. 

Elaborar el programa de trabajo v presupuesto anual de la 

cooperativa y formular los planes y programas que permitan 

a la Sociedad cumplir con la mayor eficacia su objetivo 

fundamental de Fomento de los recursos naturales. 

Someter a consideración de la Cooperativa las iniciativas 

y proyectos que considere convenientes para su buen funcio 

namiento. 

En el Documento Jurídico de la Cooperativa se establece que -

cuando la Sociedad llegua a la eTapa productiva de la Secreta

ría del Trabajo y Previsión Social v COPLAMAR determinarán, -

anualmente, el monto de los recursos financieros que aportará 

el Sector Público para el mantenimiento y desarrollo de las 

plantaciones que falten oara completar la Unidad, deiando que 

el resto de la crogaci6n lo cubra la Sociedad, afectando el 

fondo de acumulación con recursos provenientes de las áreas va 

abiertas a la exportación. Cuando el Gobierno Federal ~ecupe

re el monto total de sus aportaciones, los socios coopera~ivi~ 

tas decidir!n sobre la forma de asociaci6n que consideren mAs 

convenientes o adecuada para el mantenimiento, desarrollo v 

aprovechamiento de la Unidad. 
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Por Gltimo, se establece que :as Cooperativas que se forman 

con Base en el Convenio STPS-S.".RH-COPLAM.!..R, formarán parte de 

una ~ederaci6n de Sociedades Cooperativas de Participaci6n Es

ta~al que se integrará para e¿~e efecto y de acuerdo con los -

fines previstos en la Ley. 

Z. PROMOCION, CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO COOPERATIVO. 

Una vez que se elabor6 el mod~~o jurídico para las Cooperati-

vas, al misJI10 tiempo se forn;;c..:.. S el Progra:na de inversión para 

el peri6do 80-82, con metas ~2ra cada uno de los afies en mate

ria de número de cooperativa.s a. organizar, número de c::1pl.eos a 

gene~ar por afio, número de he=tárcas a refor~star y monto de -

la in1..:"ersión; CGi?J..J'-\M.i\R se di:.:S s. la tarea d('.! implemcnt¿rlo. Al 

in~egrarse los objetivos y m~~as del Progrillna de Capacitaci6n 

y E~pleo Cooperativo se elabcr6 un proyecto de rentabilidad 

eco~6mica, lo que determin6 ~-e la tasa interna de retorno se 

lograría a plazos de 10, 15 ¡ 20 afias con la plantación de su-

perficies compactas y no dis;~rsas. Dentro de este proyecto -

se plantearon una serie de ~a~iables aue deberían existir como 

ele~entos mínimos para garan~izar el ~xito del proyecto en ca

da cooperativa. 

Estos requisitos r:iínimos qu"' ::abe.rían reu;;.ir los ejidos o com!:!_ 

nidades para poder constitu!~ las cooperativas son: a) Disponi 

bilidad de 600 a 1,200 has. ~e terreno comGn que no estuviera 

destinado a la agricultura; ~) Disponibilidad de una fuente --
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permanente de agua para abastecer la producci6n de planta en -

un vivero'\ con un ga:oto 
, . . m1n1mo e.e un litro por segundo; c) Ca-

mino o brecha transitable hasti la comunidad ld mayor parte --

del afio; d) Ausenci5 de problemas agrari~s internos o con otros 

ejidos o comunidades vecinos; e) Aceptaci6n de formar la coop~ 

ra ti·..ra J!"iediante la 2elebración de una Asamblea General Ej idal 

donde estuvieran presente del 50% de los ejidatarios. 

En base a ello una vez seleccionado y ca~acitado el personal -

que operaría el Progr~ma a nivel estatal y regional, se inici6 

el proceso de locali3aci6n de los poblados que pudieran reunir 

estos requisitos, ccco sitios viables para la organi~2ci6n de 

cooperai:ivas. Al realizarse la selección de ejidos y coDunid~ 

des, casi las dos ~erceras partes del total no reunían estos -

requisitos: en el ~eri6do 80-82 se visitaron alrededor de 6,~00 

localidades y solo 2,000 de ellos pudieron constituirse en coo 

per·ati·,tas ~ La ra~6n por la cue la mayo~ia de los ~obladas se 

definieron como no viables, fue principabnente la falta de una 

fuente de agua, s~n la cual era prácticasente imposible ceder 

establecer un vivero para ?reducir planta. En menor porcion, 

se encontraron localidades cuyo terreno co~Gn ya lo habían 

fraccionado los ca=pesinos, 1uienes no aceptaban q~!e se compa~ 

tara en una sola S~?erficie. En los casos que tenían proble--

mas agrarios internos o externos por la ~enencia de la tierra 

que ~ueron escasos, no se ~odría constituir porque estos pro--

bleca.s pÓndrían C3. cor·to pls.::o en pclig,::-"-c: e2- futuro de la coop~ 

rati·;a. De las 2,800 cooperativas organizadas, la mayoría de 
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ellas se ubican en zonas de dificil acceso, ya que solamente -

se puede llegar a ellas por brec'.ia.s o caminos de terracería ps:_ 

ro cuentan con una fuente de agua disponible y con la superfi

cie de agostadero o cerril en cosan, por lo cual se constituy~ 

ron las cooperativas. En las localidades que no tenían acceso, 

salvo contadas excepciones, ne se constituyeron cooperativas, 

porque resultaba practicameni:e inposible el traslado de mate-

riales o resultaba demasiado costoso, lo que determinaba que -

no fuera rentable el proyecto en las poblaciones con esta ca-

Pacterística. 

La meta en materia de constituci6n de Cooperativas para el pe

ri6do 80-82 era de 1,200 Cooperativas, rebasándose la meta ca

si en un 70%, pues a fines de junio de 1982 tenian operando --

2,000 Cooperativas, que se encuen~ran distribuidas a nivel na

cional en 30 entidades federativas. (cuadro IVJ. 

Uno de los aspectos que vale la pc,na resaltar es el gran núme-

ro de cooperativas constituidas en dos afies. El esfuerzo rea.-

lizado para detectar las comunidades, promocionarlas y consti-

tuirlas ha sido sumamente eficaz. ~n realidad, no hay en la -

historia del cooperativismo en M~xico un esfuerzo de esta mag

nitud, que además ha contado con el apoyo de los campesinos, 

quienes han visto que el Gobierno Federal llega por primera 

vez a comunidades muy alejadas de las ciudades ~ás importantes 

del país, y sienten que no se les ha engañado co::i.o acos"tt:mbrar-. 

algunas dependencias que han ido a pr~~over varios proyectos y 

que después de haber motivado a los campesinos, nunca se han -
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vuelto a parar en las comunidades. Al contr·ario, el progra..':la 

implementado por COPLAl·fAR, una vez que consti1::J.ye la cooperati_ 

va, a los 2 6 3 meses envía a un ~~cnico, que posteriorme~te -

será el Gerente, quien llega a conocer a los dirigentes y a l~ 

vantar datos -mediante un cuestionario- de la3 caracterÍsTicas 

socio-económicas de la comunidad, que posteric=%ente servirán 

para elaborar el proyecto de factibilidad ecoo:5mica y la ?ro-

gramaci6n anual de actividades, de acuer•do a::.. objeto social --

que tiene la cooperativa. Así, posteriormente, serán enviados 

los recursos financieros y materiales a la cooperativa para 

iniciar sus actividades. 

Esto sin duda alguna ha ganado la confianza d~ los campesinos 

y permite inferir que los proyectos que establezca el Gobierno 

Federal en las zonas rurales pusden tener é:·:i to si se torr.a en 

cuenta a los campesinos y si se realizan les proyectos que se 

promueven en los r,úcleos campesinos. 

En un sistema capi-talista como el imperante en nuestro país, -

con una dependencia econ6mica, política y c~Jtural hacia los 

Estados Unidos, donde existe una gran poblaci6n rural, la fal

ta de más tierra para los hijos de ejidatarios o comuneros, la 

negativa de los capitalistas e invertir er, el campo, el ·desem

pleo, que provoca la migraci6n, y la explc~asi6n que ejercen -

los intermediarios sobre los productores ::'.':..:rales, son limita-

ciones graves que con la organizaci6n coc7erativa como una al-

ternativa se puede contribuir a superar. ~n un sisteffia con e~ 

tas car•acterísticas las ventajas que tie¡-,e;; las cooperativas -
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econ6micas donde ellos puedan ser los dueños de los medios ~e 

producción y puedan darle ocupación a los campesinos que para 

subsistir ~ienen que venjer su fuerza de trabajo; 2) la posib~ 

lidad y 3eguridad de enfrentarse al intermediario y poder ven-

der a rnejo:::--es precios sus productos; e) la posibilidad de ce.pi_ 

talizarse para adquirir mejores medios de producción y mejorar 

su nivel de vida; 4) producir alime~tos para el país; S) dete-

ner las mig:::--aciones; E) la posibili~ad de la ideología cooper~ 

tiva c9mo ~lemento sub~etivo que puede incidir en la ayuda mu-

tua y coo~eración de los campesinos en otros as2ectos: cultura 

~ - ... . les, sociaies, pol1t1cos. 

Las cooperativas en M6xico pueden ser viables, de hecho exis--

ten algunas ejemplos de coopera~ivas pesqueras y de consu~o, 

si los cooperativist:as comprenden que a través del trabajo CO,!l 

junto pueden mejorar su situación económica lo que difícil~en-

te lograr!a la mayor~a trabajando de manera individual. -'"' he 

cho en la mayoría de ias comunida~es prevalece la ayuda ~u~ua 

(tequ:í.o, faenas) que se realizan sobre todo pa.ra el mejora;-;¡ie.!2_ 

to social de la comunidad. Sobre esta experiencia lo que se -

debe pro~over es el trabajo prod~ctivo colectivo, y no solamen 

te de un día sino permanentemen~e. 

Obviamente que en ~n sistema capitalista las posiblidades de -

desarrollo de las cccperativas son limitadas ?Or los intereses 

económicos y políticas de la burguesía rural y de los t:errate-

nientes, que buscan ~antener desunidos e ignorantes a los cam-
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pesinos para poderlos explotar y oprimir ya que de dicha expl2 

taci6n obtienen sus ganancias. Sin embargo, a su vez, ese so-

metimiento va influyendo paulativamente en su conciencia social 

y ello se traduce en la t~squeda de instrumentos para mejorar 

su situación socio-econó~ica. 

Te6ricamente se podría decir que a la alternativa para los po-

bres del campo es una revcluci6n social que modifique las ac--

~uales estructuras y se es~ablezca un sistema socialista, de 

hecho esto va a suceder, es la tendencia de la historia pero 

no es un proceso que est~ a la vista, va a llevar todavía alg~ 

nos años. Por lo que no pe-demos CtSill~ir la • •A posicion corno cien-

tíficos sociales, es deci~, que hasta que ese momento llegue -

cambiará la situación en L;_le;.;tro país, y iJOr lo pronto no ha--

cer nada, convirti~ndonos en críticos ultras o apologistas del 

sistema y esperar paciente~e.nte a que los problemas del campo 

se resuelvan con una revo:~ci6n. 

Los prob:!.emas en el México son serios y requieren de solucio--

nes viables para la ac-rua: situaci6n, por lo cual yo pienso 

que la organización de los campesinos para la producción y co-

mercialización de manera c:·::ioperativa pueda mejorar en mucho la 

situación socio-econ6mica de los campesinos. La organización 

cooperativa no solo se ha establecido en los países socialis--

tas, y no es sinónimo de comunismo o socialismo; también se ha 

formado.en los países cap~talistas que la vieron nacer y otros 

más. 
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A nivel internacional existen miles de cooperativas pr6s?eras 

en los ?aíses europeos, y en Estados Unidos, pero son orga~i~ 

cienes q~e se ven como verdaderas empresas. 

Ante tccc, son organizaciones económicas que tienden a mejcrar 

su situa,::ión económica enfrentándose a competidores e inter::-.e•::ia 

rios y jug3ndo las reglas que impone el sistema capitalista, 

lo que no se debe de olvida~, pero en lugar de que una sola --

persona se apropie de la plusvalía que genera el "'.:rabajo cc:e2 

tivo, las cooperativas se quedan ccn ese excedente económico. 

En una visita de trabajo que realice ?Cr Israel e~ el mes de -

marzo de 1;s2, me pude ?ercatar directa~ente de los logros y 

los fracases ~ue han tenido las coo~era~ivas en ese país, que 

tienen, evidentemente, un sistema capi~alista. .-'-.i-,í existen --

cooperativas de producci6n (Kibutz) y cooperativas de consu~c 

(!fo sha '-') • ~as primeras se caracteri~an porque en ellas todos 

los medios de producci6n son colectivcs, todos los ~iembros --

trabajan y al ~inal del afto por lo re~ular deciden reinvertir 

sus rendimien~os en la capitalizaci6n de su cooperativa. En -

algunos Kibu~= hay buena integraci6n y es~as coopera~ivas se 

dedican a la prcducci6n de cultivos anuales, cítricos, flores, 

produc~os lác~eos, industrializaci6n de ?reductos agr!colas, -

artesanías. En algunos Kibutz hay buena integraci6n y cooper~ 

ción entre ellc,s y en otros se siente cier~o desáni:::c ;:cor fal-

ta de estímulos econ6micos, ya que sus ~n~egrantes lle~an un -

modo de vida m~y modesto, donde solamente obtienen lo necesa--

ria, tal situaci6n ha minado la iniciativa y el inter¡s de mu-

chos de ellos. 
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En los ~!oshav, la situación es diferente; ahí i::odos los ca'Tipe

sinos poseen sus medios de producción (tierra, maquinaria agri 

cola, ganado) y solo se unen para vender sus ?roductos o adqui 

rir insumos por medio de la cooperativa, estas cooperativas -

producen flores, cítricos, productos lácteos, verduras, aqui -

se presenta el caso de capitalización familiar. A diferencia 

de los integrantes de la Kubutz, los campesi::1~c.s del Mosha.v, -

tienen un mejor nivel de vida (vivienda, ali~entación vestido) 

pero su capitalización como organización es ~e::-¡or. 

Las ventajas de capii::alización son más productivas y reditua-

bles a mediano y largo plazo en los Kibutz, ya que cuentan con 

una infraestructura ?ropia, sin deudas y con sostos de prcduc-

ción inás bajos. Mientras que en ias Moshav ~ay considera~ies 

deudas por concepto de crfditos recibidos y :_ infraestru~tura 

productiva es muy irrelevante ade~ás de que ~racticamente es -

familia"!::' con lo que los costos de producción :;o;¡ más altos que 

en los ~:ibutz. 

Ambas son organizaciones que se -::ienen quc: e:r:fren·tar a los in

termediarios y que aJemás tienen que enfrentarse a los capita

listas por lo que tienen que co~petir en calidad y precio, y -

para poder ganar tienen que mejorar sus medies de producción -· 

e incre~entar su productividad. 

de en u;¡ país capitalista. Ejemplos parecidos se pueden encon 

trar en todos los países de Europa Occidental, donde existen -

cooperativas de gran magnitud que están agrupados a federacio

nes y confederaciones nacionales y de todos los países de Eur~ 
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pa Occidental, ~orno la INTERCOOP que a nivel de artículos de -

consumo influye de manera importante en la oferta y demanda de 

los producto5 agrícolas y en la fijación de precios compitien

do por ello con empresas capitalistas de los países Europeos. 

Las experiencias de las cooperativas de estos países se deben 

estudiar, junto a las de los países socialistas, que a pesar -

de tener otro sistema social, también han tenido serios fraca

sos. 

En Rusia en 1929, después de la colectivización forzosa en el 

campo tuvieron que dar marcha atras en la colectivización, ya 

que se estaba imponiendo a los campesinos la colectivización -

sin una labor de preparación ideológica con lo que en lugar de 

aumentar la producción bajo significativamente, por lo que el 

Estado Soviético tuvo que dar marcha atrás en la organización 

forzosa de los Koljos y darle importancia en primer lugar a la 

concientización ideológica, con lo que los resultados obteni-

dos años despu8s fue de una participación activa conciente y -

voluntaria de los campesinos. 

En China después de 30 años de que triunfó la revolución en --

1949 y se empe=aron a organizar los comuneros a partir de 1952, 

y después de un funcionamiento de 20 años, se cometieron algu

nos errores e 3ufrieron algunas desviaciones, por un lado por

que la comuna era una organizaci6n productiva y ta~ji~n del E~ 

tado con le que se ?resentaron serios problemas en la adminis

traci6n de la justicia y por otro lado la falta de una políti

ca para mejorar el nivel de vida de los comuneros, los bajos -
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los campesinos incidieron que en un nlli~ero significativo de co 

munas no aumentarán la producción. Actualmente la política 

del Estado Chino es separar la administración política de la -

producción y por otro lado se han establecido políticas para -

aumentar los precios y mejorar el nivel de vida de los comune

ros, y ade.'!lás se ha permitido que las familias co::mneras pue- -

dan trabajar familiarmente una pequef!a parcela cor: el fin de -

incentiva1.~ su interés de aumentar la producción 'y' mejorar un -

nivel de vida, con estas modificaciones China ha empezado a l~ 

grar aumentar significativamente su producción agrícola y se -

ha venido mejorando su nivel de vida. 

Todo ello significa que la colectivización lleva tiempo y que 

no se puede alcanzar por decreto, sino que requiere de un pro

ceso prolongado de sensibilización y motivación. 

Pero no se puede afirmar, basándonos en los fracasos tenidos -

a la fecha, que las cooperativ~s Pn Xéxico no p~eden pros~erar. 

Por ejemplo, Ernest fedcr comenta en un artículo lo siguiente: 

"En realidad, cualquier organización de pequefios productores y 

de trabajadores es una espina en la carne de esta sociedad; e~ 

mo todos sabemos, la élite terrateniente, en cooperación con -

sus aliados urbanos, reserva siste~áticamente sus medidas ~ás 

extremas para la prevención o la eliminación de estas organiz~ 

cienes, y el capital monopolista considera la sola exis~encia 

de las cooperativas co~o una amenaza socialista a la empresa -

pr~vada. Es por eso que encontrarnos rasgos característicos de 
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de ineficacia en toda clase de cooperativas, tales corno las si 

guientes (lo cual no significa que no haya algunos ejemplos 

aislados de cooperativa venturosas): 

1. Cooperativas de rninifundistas tan pequeñas que son incapa

ces de financiar sus operaciones corrientes; que no son -

consideradas corno sujetos de crédito por los prestamistas 

o que cuando llegan a emprestar de alguna institución cre

diticia pública, dependen de las decisiones de ella con -

respecto a qué cultivar, qué insumos comprar y dónde hace~ 

lo, cuándo y dónde comercializar su producción y cómo dis-

tribuir las eventuales utilidades. En general, esta obse~ 

vación se aplica en M~xico a los ejidos colectivos, así c~ 

mo a todos los casos en los cuales el Estado intenta parti 

cipar en la constitución d el funcionamiento de las coope

rativas. 

2. La incapacidad de varias cooperativas de unificarse en or

ganizaciones más grandes, en escala comunitaria, o la pro

hibición de hacerlo para mantener su debilidad. 

3. La dependencia de las cooperativas de los canales privados 

de comercialización, o la feroz competencia que los mismos 

canales estimulan para debilitarlas. 

4. La presencia de grandes productores que ut:::.::izan la coope

rativa (y la producción de sus miembros más pequeños) en -

su propio beneficio de modo que, en la pr&ctica la organi

zación se conviecte en un reflejo de la esrructura preval~ 



96. 

ciente en la sociedad rural en la cual opera. 

S. La corrupción de los adminiscradores, a menudo ocasionada 

por los comerciantes privados. 

6. La ausencia de fuertes organizaciones regionales (federa--

cienes) capaces ée apoyar a las cooperativas miembros. 

7. La aasencia de bancos estatales qu~ otorguen crédito y ---

asistencia técnica a las cooperativas establecidas. 

"En conclusión, los movimientos cooperativos en América Latina 

han sido un fracaso evidente; pu•2d·c: afirmarse sin exagerar que 

en México y en el reoo-:::o de i\mérica Latina su deterioro es tal 

que resulta práctica~ente irrecuperable. Las cooperativas han 

sido postiutidas y funcionan como otro mecanismo de explota---

ción para empobrecer a los campesinos y expulsarlos de la tie-

rra; cuando el estado 'participa éirectamente' en su organiza-

ci6n y funcionamiento, a menudo se han convertido en mecanis--

mas de control econ6~ico, social y político ée la fuerza de --

trabajo rural. Me pregunto, entonces ¿por qu~ apoyar la crea-

·5 d ~ . . . . ~ ~ . ?ti 30 ci n e Das cooperat~vas o eJidos colectivos en ~exico .. 

Toda ~sta fundamentación que Feder hace sobre las cooperativas 

me parece demasiado totalizadora: es una visién categórica, d~ 

finitiva ~ fatal es cierto que los problemas que menciona exi~ 

30 Feder, Ernest. "Campesin.istas y desc=.pesinistas" e-:1 Revista Comercio -
Exterior, Vol. 27, núm. 12, diciembre 1977, p. 1446. 
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ten, pero no por ello podemos generalizarlos y afirmar que las 

~ooperativas siempre serán un fracaso. 

Los sefialarnientos que él hace deben analizarse seria~ente y 

disefiar un plan coherente con nuestra realidad social para evi 

tar que estos problemas se sigan presentando en el futuro. 

Son Jroblemas que se puede~ ir resolviendo paulativamente. 

En '.-léxico las cooperativus son una vía para aumentar la produ:=_ 

ci6n v elevar el nivel de vida de los campesinos, porque se ha 

verificado en los 40 afios que llevan de funcionar la mayoría ~ 

de las cooperativas que efectivamente ha11 logrado aumentar la 

producci6n y mejorar su nivel de vida, existen cooperativas -

pesqueras, d~ 2~~-umo en varias entidad~~ del país, los casos 

más conocidos en el D. F. son Cruz Azul y Excelsior. Claro es 

ta;r,;:,ién que a:~ ::·.mas han fracasado y tienen fuertes deudas pero 

sobre todo por problemas de administraci6n. 

En nuestro pais existen problema~ internos y externos, coyunt~ 

rales y estructurales, características de un siste~a capitali~ 

·ta, así co:-:rtu --~ boom petrolero agilizó la creación de 

ti·1,1s, la 2ct.•.ial falta de liquidez del :país las puede 

coopera

ir dete-

niendo, pero si dentro de estas condicionantes se realizan es

f ~e? s0s snrios, se pueden tener pocas cooperativas comparadas 

con el n6rn0ra de comunid~aes a organizar, pero más vale poco y 

bueno y no malo que no sirva y que pueda servir para afirmar 

;ue la via coo~erativa en Héxico no tiene perspectivas. 

E~ ~na posíci5~ un poco más atinada, Fals Borda nos dice: " 
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.:.o que falta en el movimie:-.""Co cooperati·.·:::i de /\mérica Latina --

algo que lo haga funcionar je manera ~~s completa y firme en -

las áreas rurales- es un ·~odelo de acción cooperaciva' adecua 

do a las características históricas y a la idiosincracia del -

campesinado raso, un modele en los as::>=.::"'::os din,"ici·::oos de su --

tradición y suficientemente autónomo ~ decidido cc=c para libe 

rar a los car::pesinos menos afortunados ::e las conc'.iciones de -

operación que viven. Esto exige desc~~~ir los mecanismos que 

hagan de los ca~pesinos, elementos parc~cipantes de tiempo ce~ 

pleto en el esfuerzo social y econ6micc nacional 11
•
31 

Sobre todo, Fals Borda pone énfasis en ~n punto de suma impcr-

tancia: no calcar modelos extranjeros. 

cias entre el :::.i to Rochdalsf~ y la reai.:..:::ad econórr.._i..ca y socia. l 

de las regiones rurales latinoamerica~as dependie~-::es, que ta~ 

to ayudan al ~antenirniento del Statu-~~~. no implican que la -

cooperaci6n no sea factible en este c=~-=inente. :_:, que prueba 

sobre todo, es lo futil de calcar model:::is incongruentes extran 

jeras. Seria subestimar a los obreros y campesinos latinoame-

ricanos el considerarlos incapaces de :::Y'ear algo ;::::iE·itivo en -

este campo y responder a es"t:Ímulos ct.:1-~·.lrales y -:::écnicos apro-

piados. En esto radica precisamente e: gran desa:":'.0 11
•
32 

3L Fals Borda, Orlando.- El Reformismo por de~tro en America Latina, Ed. -
Siglo XXI, p.18. 

* Aquí el autor se refiere a las característ~c~s y condiciones en que su.E_ 
gieron las pri::ieras cooperativas en el oun¿o de Rochdale, Inglaterra en. 
el Siglo XIX y las características diferectes de los paises latinoameri_ 
canos en el siglo XX. 

32 Op. Cit. pp. 28-29. 
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Lo señalado me permite reafirmar que lo más importante en la -

organización cooperativa es tener confianza en los campesinos, 

en su capacidad, habilidad y ecpefio. Ellos, más que ningGn -

otro sector, sienten los estragos de la crisis econ6mica y su 

in-cere2 por organizarse en cooperativas será cada día más pro

fund:, con el objeto de mejorar su situaci6n económica dentro 

de:. 2 ~t:.lal sist,~ma capit.:ilista. Pero debemos conocer bien las 

car~~ :~~ístioas de nuestra socied.:id, y entender nuestro propio 

de.: =~::--~.''')llo hi::..;tÓY':ico y no tr-'a7:a~ de sob:ceponer modelos de coo

per.:t 7 .i ..,~ ~l.G qut.' c:·r. ·::>tro~; puíses han funcionado, pero que en Arné

ric~-:.. :_ ,l tina han ::raca.sad·o por" r:c adecuarse a las condiciones -

rca:es que en nuestro país existen. 

J~l~o de casi todos los proyectos recientes --

,'.~· 7::P-:\.l en las zon3.s i-iurales empobrecidas, ha si

sorios fracasos, precisamente porque no toman 

campesinos y parque se realizan obras o in--

vers~snes que no coinciden con las necesidades de las zonas ru 

rales¡ ~n otrcs casos, por falta ¿e asistencia t~cnica, por el 

Jestir~ el dinero para otros proyectos. Los únicos casos don-

de le: ~:syecT0s han sido exitosos, se ubican en las zonas de 

l,iegc 'J ". :ntie se :-ta i.ntroducidc :-naquinaria ag!"'.Ícola, infraestr~c 

~~nanciamíento (Noroeste, Noreste, Bajío). 

En e.:;-t:= ;:rograma, ha~;t:1 l.~;. f,::sh3., ha sido fluido el suministro 

de recGrsos financieros, a excepci6n del peri6do de febrero a 

abril d~ 198~. de~ido al proce~c inflacionario por el que atr~ 
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ves6 el. país. 

Esto ha permitido que las cooperativas realicen su funciona--

miento normalmente y que puedan lograr las metas que se haya~ 

propuesto. Sin embargo, se han presen-::ado algunos problemas 

en la organizaci6n de las cooperativas, que si se ignoran en -

el .futuro, estas organizaciones pueder. i:ener serias anomal:l.as 

que entorpecerán su desarrollo y evita~án su consolidación. 

Uno de los errores más importantes ha sido la constitución c~

siva de cooperativas, sin una labor amplia de preparación,r:-.. ::>"ti_ 

vación y sensibilización. De hecho, se ha atendido más el as-

pecto de can-tidad que el de calidad. 

En varias cooperativas, prevalece una actitud entre los intr.:-

grantes de esperar que el Gobierno les resuelva sus problemas; 

muchos de ellos son indiferentes ante el trabajo de la cooper~ 

tiva, y s6lo les interesa que se les pague por el trabajo que 

desempcfian; se sienten asalariados del gc~ierno y aspiran a -

que continúe tal situación en el futuro sin que implique para 

ellos ninguna responsabilidad. 

En otras cooperativas los socios, simplemen~e, no van a traba

ja~, prefieren trabajar en su parcela o en otras actividades, 

pero no quieren perder sus derechos y mand.21n a sus hijos a tr~ 

bajar como sus representantes. Por esta situaci6n en un gran 

número d.e coo?erativas quienes trabajan son asalariados, y<J. -

que el Gerente se siente muchas veces presionado para cumplir 

con las metas que tiene asignadas~ y se preocupa sólo por con-
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seguir trabajadores -aunque no sean socios o sean de otras co

munidad~s- con el objeto de lograr sus objetivos económicos -

descuidando con e3ta actitud la labor de motivación y concien

tización que se re~uiere desarrollar para promover y afianzar 

la participaci6n de los socios cooperativistas. Esto, en el -

fondo, es resultado de la acelerada constitución de cooperati

vas, ya que en nuestro país, es difícil que los responsables -

de estos proyectos piensen en un plazo de 10 ó 20 afios, ya que 

cada 5 años al cas.::iiar el Presidente, cambian las políticas, -

cambian los funcio:<arios y los proyectos anteriores son criti

cados por los errores que se cometieron y en muchos casos son 

cancelados, burocratizados, o erosionados presupuestalrnente. 

Debid·o a ello, la mayoría de los programas se desarrollan sólo 

durante el periódo del Presidente en turno. Esta limitante in 

fluye en la forr:ca de actuar de los funcionarios y por eso mu-

chas veces optan ?Or la alternativa de realizar proyectos sin 

todos los preparativos previos o pensados a largo plazo; con -

ello :os resul't:ados obtenidos son generalmente temporales. 

Este es el caso del Programa de Capacitación y Empleo; si en -

él, se contemplasen todos los factores que influyen en el des~ 

rrollo de las cooperativas y hubiera la seguridad de la conti

nuidad del prograr:ia, debería haberse iniciado con la formación 

y capacitación de recursos hu~anos y con la promoci6n bien re~ 

lizada en los lugares donde les campesinos estuvieran lo sufi

cien~e~ente mo~ivados para realizar proyectos de este tipo. En 

bas~ a ello, paulatinamen~e s~·puede ir a~pliando el número de 
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organizaciones, :ornentados sobre la calidad y además se ten--

dría un número suficiente de cuadros técnicos preparados en el 

manejo administrativo, técnico y cooperativo. 

Por ello si se quiere desarrollar gradualmen~e la cooperación 

en las zonas rurales del país, es preciso subrayar la necesi-

jad de presentar gra~ atenci6n a la calidad de las cooperati-

vas y hacer a un lado el exclusivo af~n por aumentar su canti

dad y el número de socios agrupados en ellas. 

Entendiendo por calidad, los principios funda~entales para su 

desarrollo, estos son: 1) libre adhesión (voluntariedad) y pr~ 

vecho mutuo, 2) mejoramiento del manejo y la dirección del tra 

bajo (planificación y dirección de la producci6n, organización 

del trabajo) 3) mejoramiento de las técnicas agrícolas (culti

vo cuidadoso, empleo de semillas seleccionadas, divulgación 

del empleo de instrumentos agrícolas más modernos); 4) acrece~ 

tar los medios de producción (tierra, abonos obras hidráulicas, 

aperos agrícolas). Estas características son indispensables -

para asegurar la consolidación de las cooperativas y el incre

mento de la producción. 5) fortalecimiento de una ideología -

más comunitaria. 

Para modificar esta tendencia, se deben realizar varias labo-

res de ajuste al afio, con el fin de analizar el funcionamiento 

interno de las cooperativas, siguiendo la política de estimu-

lar y apoyar a aquellas en las que haya una participación mani 

fiesca de los campesinos. 



En aquellas en las que todos o casi todos sus ~iembros ya no -

quieran con-;:inuar trabajando, será necesario cancelarlas y li

quidarlas. Si en algunas cooperativas es únicar:-,ente una parte 

de sus mie.mtros la que decididamente no quiere t~abajar en 

ella, hay que autorizarles a darse de baja, y que la mayor pe~ 

te siga trabajando en la cooperativa. En caso de que la mayo-

r1~ decida a~andonar la c~operativa, y la minoría est~ dispue~ 

ta a continuar trabajando hay que per~itir a aquellos que se -

retiren y a estos que cont~~uen trabajando. 

Yo creo que ne -:odas las c>~<Y?era·tivas -::ienen un adecuado fun--

· Cionamiento en ::.o que toca a. la partici?ación de los socios, -

por lo que se requiere iniciar esta pol!tica de revisi6n y 

ajus~e y cancelar o liquidar aquellas que definitivamente ya -

no se le vean ~csibilidades futuras. ?ara ello, se tiene que 

realizar la revisi6n de cada una de las cooperativas, y anali

zar sus caracter!sticas para tomar deter~inaciones al respec--

to. 

Si en el futuro, se piensa seguir promoviendo nuevas cooperati 

vas, es necesario realizar una intensa la~or prepara~oria ant~ 

rior a la creaciSn de cooperativas. Es indispensable, como se 

ha sostenido pres~ar atención desde un principio a la calidad 

de las cooperativas y no preoc~parse sola=ente por au~entar el 

númer•o. Para crea~ una nueva cantidad de cooperativas e~ un -

estado o zona marginada, es necesario realizar antes cu=hos -

trabajos preparatorios, que en ~o fundamen:al consisten en lo 

siguiente: 1) hace~ un balance de las experiencias de trabajo 
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y critica~ las conce~ciones err6neas que existan sobre el tra-

bajo cooperativo, 2) ?ropagar de manera sistern&~ica y repetida, 

entre los :::::i:r1pesinos, :...a.s ventajas de _:a coo:pera.ción agrc.ria, 

as! como ta~bi~n las ~~~icultades eue pueden su~;ir en el pro-

ceso de 
~ . . 
:·...:ncionamien-c.-.:, a fin de que estªn corn~:etamente sobre 

aviso y darles a concc~r los objetivos, metas :;:>rocedimientos 

que carac~erizan al ?rcgrama de :apacitaci6n ~ Ecpleo Coopera-

tivo; 3) ~e acuerdo a :a situaci6n real elaborar un plan de --

conjunto de: dcsarro::= de las cooperativas de Participaci6n -

Estatal ~ue abarque u~ estado, una zona marginada o un munici-

pio, y, scjre esta L~se conformar un plan anual; 4r utilizar 

la forma de cursillos jreves para !a formaci6n de dirigentes -

coopera ti ·ii stas. Co~ estas condiciones se pod~á iniciar el --

proceso ¿e unificar la cantidad y calidad de las cooperativas 

en el prc:eso de cons~ituci6n, pero será necesario no descui--

dar posteriormente 1 == labores de ajustes, q~e se tienen que -

desarrollar permanent~=ente. 

Otro aspecto que hay ~ue atender en el futuro es el objeto ~e 

las cooperativas de ?articipaci6n Estatal, que ha organizado -

COPL..'\.MAP,, ya que act:·..:"-lmente están enmarcadas exclusivamente -

para el fc~ento de rec~rsos natur3les y las posibilidades de -

desarrollo econ6mico ~ social de cada una de las comunidades -

varía de acuerdo a :a existencia de los recursos naturales ac-

tuales y potenciales, por lo que el objeto de las cooperativas 

no debe ser exclusi1.tc.."'.":.entc de fo::-.eni:ar recurscs naturales sino 

constituir cooperati'las sobre la base de las posibilidades de 
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desarrollo econc~ico que cada comunidad "'.:enga. Este implica -

la diversificación de objetos sociales ce :as cooperativas, -

unas podrán ser s~rícolas, otras pecuarias, otras forestales, 

otras pesqueras, otras agroindustriales. Esta diversifica---

ci6~ tendría 21s posibilidades de desarrc:lo y contarra con -

más apoyo y par"'.:icipación de los campesi:--.cs, pues se <"'Staría -

tratajando de ac~erdo a las posibilidades reales de d~sarrollo 

de cada localicad. Esto requiere de la e:aboración de un plan 

cui¿adoso a nive: estatal y nacional y :a elaboraci6n de pro-

yectos de factitilidad econ6~ica para cada una de las coopera

ti~as y la elabcraci6n de planes regiona:es para integrar las 

acti~idades de :as cooperativas. 

Las posibilidades de desarrollo econ6micc en las áreas rurales 

en M6xico, depe~den principalraente de la ;articipaci6n y reali 

zaci6n de inversiones por parte del Estadc, ya que el capital 

pri·:ado y exc:re~·,j e:::'O solo invierten en les distritos d·::: r'iego 

ya existentes, ;or lo que solamente el Go~ierno Federal podrá 

realizar inversicnes para au~entar y mejorar la infraestructu-

ra ?roductiva ~e las zonas rurales. Si esso lo hace so~re la 

base de las soopertivas existentes y las cue se puedan organi

zar, creando a;roindustrias a nivel de coc;ertivas de ?artici

paci6n estatal e a nivel de erapresas descentralizadas, se po-

dr!n procesar los productos que se generen en las cooperativas, 

con lo que se pc¿r~ asegurar un mayor em;:eo e ingrese en las 

zonas rurales, se har& a un lado a los in~~rmediaric3 y se ga-

rantizará el ~ercado para los productos igricolas o agroindus

triales. 
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Esto requiere de la comprensión cabal por parte del Estado de 

este problema, de la unificación de criterios y funciones de -

varias dependencias, de los esfuerzos e inversiones que esto -

implica, así como de los riesgos y los resultados que se pue-

den obtener. 

Esto es, desde mi punto de vista, una de las tantas posibilid~ 

des en el corto plazo para lograr mejorár sustancialmente el -

desarrollo económico y social de las áreas rurales. Sin embar 

go, los resultados no se podrán ver en 6 años como cada Presi

dente de la Repfiblica o alto Funcionario piensan; requiere de 

más tiempo, por lo que es necesario entender esta situación y 

realizar esfuerzos a más largo plazo. Las posibilidades de de 

sarrollo en México para las áreas rurales cada vez son menores, 

por los constantes fracasos que se ha tenido a la fecha y por 

la estructura interna de un país capitalista que produce super 

explotación, opresión, marginación y una desigual distribución 

de la riqueza, la fuert2 crisis económica internacional que ha 

golpeado seriamente la economía del país y por las condiciones 

que los países imperialistas y organismos internacionales le -

imponen a M~xico. Por lo que se requiere un serio esfuerzo en 

materia de desarrollo rural y organización campesina. por .par-te 

del Estado. 
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3. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION Y E..\.fPLEO COOPE

RATIVO. 

En las Oficinas Centrales de COPLAMAR, se elabora el presupue~ 

to anual a nivel na,:ior~lpara la operación de las Cooperativas 

de acuerdo a las metas fijadas en el Co~venio para el periódo 

80-82, con el fin de solicitar la autc~izaci6n de la Secreta-

ria de Programación y Presupuesto para obtener los fondos de 

la Tesorería de la Federaci6n periódicamente. 

El sistema de inversiones que ha prev~lecido en el Programa de 

Ca?acitaci6n y Empleo Coo?erativo, consisten en que cada Coope 

rativa, en base a su programa de actividades, elabore su pres~ 

?Uesto, con el fin de que el financia~iento se a~ecGe a las ne 

cesidadds de cada una de las Coopera~ivas, ya que las condicio 

nes topogr5ficas, climáticas y de co~unicaci6n son diferentes 

en cada una -. ellas, por lo que requieren de una inversi6n di 

ferente. 

El esquema financiero que tiene COPL~·~R para tratar de hacer 

llegar oportunamente los recursos financieros a cada una de -

las Cooperativas consiste en tener ~n~ cuenta bancaria de che

ques a nivel central con el Banco de 2omercio, S. A., por ser 

la Instituci6n Bancaria que más Sucursales tiene a llivel Nacio 

nal; y en ca~a una de las Coordinacio~es Regionales tambi€n 

cuenta con sus respectivas cuentas de cheques, a las que se 

acredita el efectivo mediante 6rdene' ~e ?ago en\·iadas Via ~e

lex por una Sucursal del n.F. que o;era en base a cheques e~í

tidos por la Dirección de Servicios ce Apoyo a no~jre de cada 
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uno de los Coordinadores Regionales. El dinero enviado es pa

ra el pago de sueldos del personal regional de COPL.AJ1AR, para 

la operaci6n de las Coordinaciones y Supervisiones y para el -

funcionamiento de las Cooperativas. 

Las Sociedades Cooperativas también cuentan con una cuenta de 

cheques que es operada mancomunadamente por el Gerente, el Pre 

sidente y el Tesorero del Consejo de Administración. A través 

de cada una de estas cuentas, el Coordinador Regional envía re 

cursos financieros a las Cooperativas, de acuerdo con un pro-

grama previo, que se bcisa en el programa. mensual de activida--

des que va. a realizar cada un¿ de las Coopera ti.vas~ El Gerente 

de cada Cooperativa, es avisado de este envio de recursos opo~ 

tunamente para que pueda corn:a:r> con la disposición del dinero. 

Los documentos jurídico-contables con los que se realiza el fi 

nanciamiento de las Cooperativas son las 6rdenes de cargo y 

los recibos de aportación. Las primeras son elaboradas por la 

Coordinaci6n Regional y dirigidas a cada Cooperativa. En 

ellas se asienta la aportación de Recursos financieros y/o ma

teriales que realiza el Gobierno federa.1 a través de COPL.'\MAR. 

Los segundos son elaborados por el Gerente y el ?residente, Se 

cretario y Tesorero del Consejo de Administración; en ellos se 

hace constar que han recibido efectiva,"nente tal o C'.1al cantidad 

que debe corresponder invariablemente a la cantidad indicada -

en la orden de cargo. 

Estos documentos, con sus respectivas firmas, forman parte de 
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la comprobación con la que se demuestra a la Secretaría de Pro 

gramación y Presupuesto cómo se realiza el ejercicio cel pres~ 

puesto; al mismo tiempo, esta documentación se turna a la Teso 

rería de la Federación, para que lleve un esTado de cuenTa de 

las aportaciones que va haciendo el Gobierno Federal a cada 

una de las Cooperativas, para la posterior recuperaci6~1 del di 

nero, de acuerdo al fondo de reserva formado por cada Coopera

tiva, indicado en el marco jurídico de este capitulo, por me-

dio del cual la Cooperativa le amortiza al Gobierno Federal la 

inversión que 6ste realiza. 

Una vez que las Sociedades Cooperativas de ?¿rticipación Esta

tal se han constituido jurídicamente y se han iniciado los tr& 

mites para su autorización, comienza a desarrollarse la ~ase -

previa a la operación que consiste en la presentación ante la 

Cooperativa del t3cnico que va a fungir como Gerente nombrado 

por el Supervis:::.::~ ¿e COPLAMAR, qu.ien a partir de esa fec!1a co

mienza a tener reuniones con los dirigentes de la Cooperariva; 

va conociendo las caracteristicas socio-econ6micas de la Comu

nidad, apoy&ndose en cuestionarios; y realiza recorridos para 

determinar la ubicación física de la Unidad je fomento y ~ecur 

sos Naturales y la Zona de plantación. Finalmente, levanta un 

cuestionario de caracterización ecológica para determinar el -

tipo de especies forestales, forrajeras o frutícolas que se -

producirán después en el vivero. 

Al terminar estas actividades, conjuntamente con los '.:onsejos 

de Administración y Vigilancia, el Gerente elabora la program~ 
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ci6n de actividades que desarrollará la Cooperativa en el año, 

poniendo énfasis en las actividades a desarrollar, con sus res 

pectivas metas y el tiempo en el cual deben desarrollarse, pa

ra lo cual deben programarse las necesidades de recursos huma

nos, financieros y materiales para cada una de las actividades 

por año y por mes. Esto se hace con el fin de que tantc el Ge 

rente como los dirigentes de la Cooperativa tengan los eiemen

tos suficientes para organizar el trabajo de la cooperativa p~ 

ra solicitar a CO?LAMAR el financiamiento oportuno para 2.a rea 

lización de cada una de las ac~ividades. 

De hecho este siste~a no ha podido operar eficientemente, pcr 

varios ~otivos: en primer lugar, no siempre se han entregado -

los rec~rsos financieros oportunc.mente por la Tesorería d€ la 

Federaci6n; en segundo lugar, porque las adquisiciones de mat~ 

riales que se hacen a nivel nacional son entregadas con re~ra

so por las fábricas; tercero, en algunos casos ha habido ~ro-

blemas de organizaciün del personal responsable a nivel cen!::!:'al 

para elaborar el programa de su~inistro de recursos financie-

ros y materiales mensualmente as! como su radicación y final-

mente porque en algunos casos la Institución bancaria con la -

que opera COPLAHAR tarda en realizar el envio a sus sucursales 

bancarias regionales de las órdenes de pago respectivas, o es

tas Gltimas tienen poca disponibilidad de efectivo, por lo ~ue 

tardan en acreditar a la cuenta bancaria del programa a nivel 

regional los recursos ministrados por Oficinas Centrales. 

Al hacer un balance de los dos años de operación que lleva el 
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Programa de Capaci~aci6n y Empleo Cooper~~ivo, se puede o~ser-

v·ar que el mecanis:r::o de financiamiento ha sido ágil y ha permi 

tído la operación ·:continua de las Cooperativas con excepción -

del período febrerc-~ayo de 1982, debido a la devaluación de -

la moneda y la rest~icción del gasto público presupuestal. 

Con la asignación de recursos bajo este mecanismo se esta=le--

ció la norma de com¡:::::'·::ibación de su uso a 30 días después de 

las mini3traciones, y en caso de no hacerse ne se volvían a 

reaJ.i;:.0.r suministros. Esto ha permitido que a la fecha se ha-

ya c0mprcbado m5s del 70% del presupuesto ejercido. 

En cuan-to a la progra::-..c·::ión anual de actividades a nivel C;:;.::lp.§'._ 

rativa se observa que fsta no pudo funcionar, ?orque muci:.os :'.;e 

rentes no tienen conoci:nientos al respecto, pero J.o que mas ; .. 
~" 

fluy6 fu~ el retraso ¿s jisposici6n de recursos a nivel ce~---

tral. [3~0 d0termin6 ~-e de acuerde a cada regidn las Coc;~~~ 

tivas tuvier"'-:::tn que pro_g-.::-·:::.::iar sus acti.vidaclc:s se:::.ar::.al, quínce--

na.l o m~;~s~1almente; prog~,amación bajo la cual ~~e l·;:z suministr¿. 

ban recursos; en otros e o.sos se llegó a enviars·z recursos a --

las cooper3.-::ivas d se1nar:..~, quinceno. o mes vencido; es decir, -

que los socios trabajaba~ este tiempo sin que hubiera recursos 

en la Cooperativa, lo que en algunas Cooperativas caus6 deseo~ 

tente porque se les pagat:.an los anticipos a cuenta de los r:=n-

d.L-nientos mucho tiempo des;ués, pero las actividades nunca se 

de-::uvieron. 

Actualment,, se ha i .nplemer.'tado el mt.'Canismo de enviar recursos 

a las ..:oopAr'ariva:; para ur: :::es d-" opera..:ión, de acuerdo al nú-
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mero de socios que cada una tenga, para resolver el pago de la 

mano de obra. Para la adquisición de materiales, herramientas 

o material vegetativo, cada Cooperativa tiene que presupuestar 

lo que requie~e y periodizarlo para que se le suministre. 

Lo que tiene ~ás relevancia del financiamiento, es el mecanis-

20 implantado por COPLAl·lP.3 para hacer llegar a las cooperati-

vas los recursos financieros de manera ágil y oportuna; lo que 

ha difer'encia de las dependencias que operan en e:. medio rural 

como BANRURAL, CONASUPO, Si\?H que~ oper¿cn con retraso, sin opo~ 

tunidad y. con una. serie de trámites bu!"'ocráticos que tienen -

que desarrol2-ar las co.munidades falta de recursos, dEO )'rozram~ 

ci6n y corru~ci6n por lo que es importante que estas dependen

c~a~; analicen este mecanis;;;o y vean las posibilidades de implar.!_ 

tarlo en su C?eración. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que más del 70% del 

presupuesto ¿e este progra~a ha llegado efectivamente a los 

,_isuarios~ a diferencia de rJ.uchos proyectos de México y Arnérica 

L,,atind, en los que la mayoría del presupuesto se utiliza para 

gasto corriente, pago de e~pleados, o~icinas, vehículos, etc. 

En este progra~a el gaste corriente no pasa del 15% y se apli

ca en el pago de sueldos de 2,900 personas entre directivos y 

personal técnico, en adquisición y ~?eración de vehículos, ad

quisición de ~obiliarios y equipos, rentas de oficinas. Con 

ello se ha logrado ld per~anencia de los técnicos en las comu

nidades brindando asistencia técnica y asesoría a los coopera

tivistas, con lo que se ha pedido ]lPvar a cabo en gran medida 



su labcr. Mientras q~e en todas las dependencias que en ~&xi-

co operan en el medie rural, los técnicos que tienen contrata

dos son cerca de 30, COO entre extensionistas 'j ;:>romotores, de 

las cuales ninguno ra~ica en alguna comunidad, por lo que los 

resultados de su acti~idad son muy relativos. :Je todas estas 

dependencias si se u'.::icara un técnico, promotor o extensionis

ta en cada Comunidad ¿~;;de operan su labor seria más efectiva, 

y muchos de los proble:as de las zonas rurales podrfan atende~ 

se más oportunamente. 

4, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. 

Como ya se r..e;icionó, u;;o ::'le los obje-::i'.'SO básicos del Programa 

de Capacitaci6n y Empleo Cooperativo, es la capaci::ación de -

los Socios Ccoperativist~s. De ahí que para alcanzar este ob

jetivo sea b~sica la per=a~encia de un t~cnico en cada cooper~ 

tiva, y que a~e~ás cuente =on la asesorra de t~cnicos especia

lizados perm.:;.ne:-nernente. 

La Capacitaci6n consiste e~ realizar actividades te~dientes a 

desarrollar J..,:;s conocimie;.::.:;3 y habilicades de Jos cooperati-

vistas en tres aspectos bisicos: organizaci6n social para el -

trabajo cooperativista; ad.:::i::1istración ::ie la cooperatÍ'/a y co

nocimiento de sus aspectos ::2cnicos, para que en un futuro cer 

cano ellos puedan encargarse ::iel funcionamiento de su coopera

tiva, sin que sea necesari~ _a permane~~~a de un t~cn!co. 

La experiencia. r;2. demostrad.:: ::;_:.ie la capaci t..Jción "·S l2 tarea -

más difícil-; ya q:¡e para pcC:e:- .:~pa.citar ::o l«-:; c,.J0Fe!':'a.~iv1-:;tas 
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es necesario capacitar primero a los Gerentes, los cuales sa-

len de las escuelas con conocimientos muy limitados y a veces 

desligados de la realidad. La mayoría de ellos no pueden mane 

jar eficientemente la administración, la técnica agrícola y la 

organización y dirección de la cooperativa. Los puestos de Ge 

rentes son ocupados generalmente por Técnicos Agrónomos de ni

vel medio e Ingenieros Agrónomos, que por su formación académi 

ca tienden a manejar más fácilmente la técnica agrícola, pero 

no están capacitados para la administración y organización de 

las cooperativas, por lo que los esfuerzos para adiestrarlos -

en el manejo administrativo-contable tienen que hacerse a cor

to y mediano plazo. 

De hecho, la capacitación se realiza en el proceso de opera--

ción de las cooperativas, lo que hace más fgcilmente asimila--

bles los conocimiA.ntos. Antes de ser contratado como Gerente, 

el técnico es ubicado en una cooperativa que ya esté funciona~ 

do donde esta uno o dos meses, para que observe y aprenda las 

peculiaridades de su futuro trabajo y se encuentre en condicio 

nes mínimas de experiencia para iniciar su trabajo en una nue

va cooperativa. Posteriormente se le imparten cursillos br~ 

ves, teórico prácticos, sobre aspectos administrativo - cont~ 

bles, técnicos y socio - organizativos. Después a el le co-

rresponde iniciar el proceso de capacitación con los diri--

gentes y socios de la Cooperativa, para que vayan dominado 

los aspectos básicos del funcionamiento cooperativo. En esta 

etapa >~ han observado algunas limitaciones para que los coop~ 
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rativistas asimilen estos conociwientos; evidentemente, no es 

lo mismo saber enseñar, y a veces los Gerentes dominan bien -

los conocimientos pero no saben "transmitirlos por desconoci--

miento de técnicas didácticas y falta de experiencia en la en-

señanza, ya que ellos no estudiaron para profesores. Otra li-

mitante es el bajo nivel acad~mico de los socios; la mayoria -

de ellos son analfabetos y los que saben lee" y escribir no -

terminaron la primaria y apenas dominan las c~atro operaciones 

básicas de la Aritmfitica, por lo que capacitarlos en aspectos 

administrativo-conta~les requiere bastante tieI~po y sobre todo 

paciencia. Lo que ha sido más f&cil es la capacitaci6n tficni-

ca, que los socios manejan perfect2mente p;~:;...:.e el trabajo del 

campo ha sido su vida, y en esto, en lugar de ensefiarles algo, 

ellos le ensefian al Gerente, porque aunque §1 ~iene conocimien 

tos técnicos ellos tienen la práctica. Otra limitante que di-

ficulta la capacitaci6n en aspectos organi3ati~os cooperativos 

es la ideología individuali3ta de ios Socios, emanada de su -

condición de campesinos parcplarios inmersos e:-i un r'égimen ca

pitalista, por lo que el esfuerzo ~el Gerente tiene que ser m~ 

yGsculo para fomentar la organ1~ac1on cooper~ti~a. Así, di.cho 

Gerente tiene que ir detectando a ios socios ~~s interesados -

en la cooperativa que generalmente son pocos- e iniciar con 

ellos reuniones de motivaci6n, de análisis y estudio de sus 

problemas, y tiene que enfrentar con habilidad los problemas -

que ocasionan los caciques, terratenientes o campesinos ricos 

de la localidad que ?re:-:-iden desas:ab.~liiar !a cooperativa. 

Un problema serio que ;ia enfrentado 'JPLAMAR, es la constante 
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deserción de Gerentes de las Cooperativas por tres motivos:qqe 

por su ideología pequefio-burguesa, que los hace aspirar a vi-

vir con ciertas comodidades, en ciudades que tengan todos los 

servicios; ~or su anhelo de lograr una mejor posición eco~5~i

ca o por te~or a las amenazas a que son sometidos por los caci 

ques, que en algunas cooperativas han matado a algunos de 

ellos. Todos estos sor. factores que influyen en la forma de -

pensar del 3erente, y que aunados a las limitaciones que tiene 

para manejar los a~pectos adrninist:'.:"lativos y sociales ,y. ·a las -

condiciones donde están asentadas las cooperativas, hacen dif! 

cil la vida para ellos, por no haber luz, agua, caminos, ni -

distracciones, por lo que muchos de ellos terminarán por bus-

car nuevos horizontes. 

Sin embargo, ha habido Gerentes que se han sabido integar a -

las comunid3.des, y han realizado una buena labor con los socios 

cooperativistas; algunos se han casado con mujeres de la misma 

localidad ·y ya forman parte de la r:iisma comunidad, otros, se ba."1 

ganado el ap~ecio de los campesinos, quienes ya no quieren que 

tales Gerentes se vayan. 

Haciendo u:1.a evaluación de lo que este programa ha hecho en !:la 

teria de capacitación, se puede observar que se ha podido cap~ 

citar a los Gerentes y estos realizan su trabajo con fallas y 

aciertos pero el funcionamiento de las Cooperativas no se de-

tiene. En casi todas las coopera-::ivas se ha logrado que los -

dirigentes de la cooperativa participen en la programación de 

actividades, en la organización del trabajo y en algunas cues-
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tiones administrativas. En cien Coc~erativas ya los Gerentes 

son campesinos originarios de la localijad que han asimilado -

las nociones básicas Ge su trabajo, 

nan mejor ~ue los Geren~as t~cnicos. 

~- varios casas funcio--

lo que definitivamen-

te se ha logrado muy poco es en la ca~acitaci6n "~ los socios, 

yor ser reducido el tie~-=-~;-,'o de traba.je 2. la fecha ~l ?Or todos -

Los res~lcados se ce-

dr&n ver más adelante, si se sabe aprc~echar el ri~~o de tra~a 

jo y los in&resos que se ~an generado. ~actores ~ue han ido -

impactando la concienci~ de los sacies cooperativis~as. En = , 

gunos cases prevalece u~a actitud filia: de los ca~?esinos, 

quienes consideran a las cooperativas cc~o empresa jel Gobier-

no, actitud ~ue solamente se podr5 crra:::icar con una labor pa

ciente y prolongada. 

2n mi O;?.i ni6n, la estrategia que se de=e seguir consiste en 

f'orrnando ca::.~._.::_:sinos par2---::écnicos, qu~ sean gentS:s con inquie

tudes o lideres naturales de las mismas comunidades que paula

t::.namente veyan conociendo los elementcs b&sicos ~e: funciona-

~iento cooperativo. Por conocer y cc~~render la ~or~a de pen-

sar y sentir de sus coc~afiercs, ellos ;ojrán m5s adelante moti 

var y organ:.:.:::r cohesio:-:a.da::-:ente la ·_,o:::.•.:nt:ad de les cooperati-

·;is tas. Los campesinos son capaces e inteligentes, sabiendo:~ 

dar confianca en ellos ~is~os y proporcionándoles --= conoci-

m~entos necesarios, podrán organizar ·-~ :ooperati~as ~ejor --

brindar será cada vez menes frecuente. 
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5. ADMINISTRACION. 

La adminis-::ración de cualquier empresa cooperativa es la base 

sobre la c~al se puede desarrollar y consolidar su operaci6n; 

sin embarga; la mayoría de las veces no se le concede la debi

da importancia o se descuida, afec~ando de manera significati

va el funcionamiento ce e.a coopera ~i '.'a. 

LLevar la Administraci6n de una coc?erativa con eficacia, sig

nifica un .: .. decua.do cif-l'O\t-:::cham~lento de los recursos hurr1anos y -

financieros ?ara lograr una rentabilidad econ6mica, que genere 

rendimien~cs y capitalización. Es~e es sin lugar a dudas uno 

de los aspectos más di~iciles de lo~rar, porque casi todas las 

cooperativas que existen ~n el medio rural, obviamente, están 

integradas ?Or campesinos, que difícilmente t~:ieron acceso a 

la educdción primaria, :;in los conocimientos sobre la Admi--

nistraci6n _ la Contabilidad que por ley tienen que llevar las 

cooperativa:;. 

Muchas cooperaTivas han fracasado por un deficiente manejo ad

ministrativo, que las ~a llevado a e~plear un exceso de recur

sos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de su -

actividad, con la consecuente imposibilidad fins.nciera para 

der cubrir los pr~staracs que les ha otorgado el Estado. 

En otras cooperativas, la corrupción de sus diriGentes y de -

los Gerentes o Contadores que llevan el manejo financiero las 

ha llevado al fracaso econ6mico. 

?or tal raz6n, se debe desarrollar un esfuerzo a largo plazo -
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plazo para dotar a los socios cooperativistas de instrumentos 

administrativos y contables sencillos, que puedan entender y -

manejar facilmente. Esta capacitación o adiestramiento admi--

nistrativo debe desarrollarse en el curso mismo del funciona--

miento de las cooperativas, y no en cursos formales-como los -

que actualmente se imparten, que duran desde un raes hasta un -

año, llenos de conocimientos teóricos, alejados de la problem~ 

tica de cada una de las cooperativas. La 8Xperiencia señala -

que, una vez que los cooperativistas terminan tal tipo de cur-

sos, las roa§ de las veces no aplican los conocimientos que re-

cibieron, no porque no sean capaces de hacerlo, sino porque di 

chos conocimientos no se adecuan a la realidad y al nivel de -

desarrollo económico y social de las comunidades. 

Lo ~ mas 2.rlccuado sePÍa la capacitación y adiestr,:!miento adminis 

tratívo 2n el lugar mismo donde funcionan las cooperativas,con 

los socios ~~~ activos o interesados, a los que habr5 que de--

McdianTe un plan a la~ 

go plazo, tales socios deben irse capacitando de manera gradual 

sobre los instrumentos ~ásicos lUe p0rmitan lle~ar la co~tati-

lidad y conocer a~o con ano los costos de prcjucción y los in-

gresos por concepto de las ventas que realicen, y conocer ade-

más en qu§ actividad gastaron más de lo necesario, para el si-

guiente a~o tratar de reducir sus costos. 

Con este enfoc;,ue, ur. t~cnico adrr1i;;istrat:i•/o :;::·.J.·2d·~~ ser respons~ 

ble de varias cooperati~as, tendrá la obligaci6n de ír pePi6d~ 

carnente a cada una de ellas, al principio diario, después se~a 
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nal, quincenal o ~ensualmente para analizar con los socios y -

capacitados cada uno de los aspectos traTajos, cómo se han apl~ 

cado y cómo mejorarlos, hasta lograr que ellos puedan aplicar 

determinado procedimiento o ins~rumento ad~inistrativo con se-

guridad y sin la asesoria o la ~isita frec~ente del t~cnico. 

En el Programa de Capacitaci6n y Empleo Cooperativo, poco an--

tes de que empezaran a operar ~~~ cooperati~as que se organiz~ 

ron en 19 80, los é.Í:::>ectivos nc.:> '>? habían C:..2C:.o cuenta ce la am-

plitud de los as;ectos sobre les que había ~ue adiestar y cap~ 

citar al Gerente y les socios. Se pensaba aue con solo un Su-

pervisor por cada ~n~idad Fedar2tiva se podría realizar sin 

problemas la operacifn de la Cco?erativa ~ cue este supervisor 

debería ~anejar les aspectos t~=~icos, ad~inistrativos y soci~ 

les. En la reali~ad esto fu5 i~~osiblc, ya que la maya~ía de 

los Supervisores en 1330 eran A~rSnomos, ~~~ lo cual solo pu--

dieron colaborar ·::r: 1-.::.~ asesor:': a. ·"':::6.cnicc. a :..._ coopera.ti· .. r¿;_, sin 

tocar los aspectcc organiza..ci6n socia:l. " 
" .. -'- . ,,,. acm1.n1s Lracion. 

Por ello'.' los resu}.::.e..dos del :":"'t..::-:.::ior.amieLt.:.:-· de las Cooperati·--

vas a finaleb de :~30 y en el pri~er trimes~re de 1981, cue 

bastante deficiente en lo tocante a la administración y organ! 

zación del trabajo. 

Los problemas m&s ~recuentes eran que la mayor1a de los Geren-

tes no tenían nociones de contabilidad y aee~&s eran muy dese~ 

ganizados; los doc~~entos contables los tenían revueltos; de -

muchos gastos reali=a~os no tenían comprobante; no hacían pal! 

zas; no realizaban les aGientos contables en lib~os. Y en cuan 

to a la organizaci5n ~el trahaJo, los Geren~es no tenía expe--
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riencia en determinar el número de socios que se requerían pa

ra cada actividad. Además, existía una fuerte presión de los 

socios para que se les incluyera en los trabajos. Esto de.ter-

minó que en muchos casos los costos de producción fueran más 

altos que el valor de las plantas que se producían. Pero en -

sentido estricto, no había otra ~anera de que las Coopera~ivas 

iniciaran sus actividades; se de~ía aprender a hacer las cosas 

sobra la misma marcha, los errcres se tendrían que ir corri--

gienda y esto fu~ lo que di6 experiencia a los Gerentes y a --

los dirigentes de las Cooperativas. 

El ProGrama de Capacitación y Em?leo Cooperativo cmpez6 a cap-

tar estos problemas e inici6 ~na serie ~a tareas para resolve~ 

los en octubre ~e 1980. 

tadores por cada Supervisi6n Estatal para que asesoraran a los 

Gerento~ ~n el ~2ncjo contable de las Cooperativas y se encar

garan de llevar el control de los recursos financieros y ~ate

riales enviados a las Cooperativas y de realizar su compraba--

ción. Pero en el primer trimestre de 1981, se vi6 que una per-

sona era insuficiente para realizar estas tareas, muchos Geren 

tes no hablan podido actualizar sus registros contables y en -

algunos Estados no se había podido realizar la comprobación to 

talmente. Por ello se modific6 la estructura funcional del 

Progr~na en Abril de 1981, ccn lo que se crearon más plazas p~ 

ra contadores y administradores a Nivel Regional y Central. En 

consecu~ncia, s~ disefi6 un ~anual Contable sencill2 para que -

sirviera al Gerente en su trabajo diario. 

rar notablemente el trabajo aG.::ninistrativo, ;>~ro todavía esta-
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ba lejos de realizarse en todas ~~- ~yo;erativas en un 100%. 

~uchos Gerentes seguían siendo desorgani=ados y otros tenían 

~emor de realizar los asientes contables en los libros por te

~or a equivocarse, por lo cual el esfuerzo para actualizar los 

registros contables y elaborar los balances al 31 de diciembre 

~e 1981 llev6 varios días, y en algunos casos meses para lo--

g!:"'arlo. 

::::-i noviembre de 1981, la Dirección de cc::=::....:.~1.l\.R contrc.tó una -

co:1s:J.l -Caría norteaméricana, ;::2ra elbaror "..:.~ Sistema de Segui-

c~ ento y Evaluación que per~itiera mejorar el control adminis-

trativo y la toma de decisiones oportuna~ente. En este Síste-

~a se trabajó conjuntamente ccn personal ~el Progra~a alrede-

·::'..:::r de i+ meses, :::on lo que se imprimió u:-: :-:anual de 5,2guimien-

te y un nuevo ~anual Cont<lble. El Manual ~2 Seguimiento se --

realizó para que los Gerentes elaboraran ~na serie de formatos 

scbre las actividades de las cooperativas, con el fin de cono

cer los resultados obtenidos y los proble=as que enfrentan pa-

ra que ellos mis=os o a nivel regional to~aran las ze~idas co-

rrectivas necesarias. En agosTo de 1982, este manual todavía 

e3~aba en procese de aplicación, y los res~l~ados concretos se 

pcdrán evaluar a fines de 135:: a la fecha se puede decir que 

es un instrumen"tc- que está s1_;_jeto a la p:-á.::~ica, y que tiene -

Eallas que será n~cesario cor~egir~ 

A ~ivel regional y de las cooperativas, ª ~anual aún se ve co 

r;;o ,_rn instrumento :par'a generar la informaci6n que requieren 

la.s aui::oridades de COPLAMAR ';..- no como un sistema: que está orien 
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tado a la toma de decisiones yor los Gereni:es y Supevvisores -

de manera oportuna. 

En cua::y-;::o al Manual Contable, las modificaciones que S'-1..:'rió 

han per~itido al Gerente realizar su contabilidad de 2anera 

más ser-~-:::illa. Un 3J% de los ~erentes la lle~a actualizada, p~ 

ro todav!a subsisten algunas iceas de inseguridad o fal~a de -

organizaci6n que les impide lle~ar puntual~e~te la conta~ili--

dad. Esta situaoi6n la ir§n resol~iendo gradualmente, en la -

medida 1ue se sientan más segur::.:s en cuanto al manejo dt;:: la 

t~cnica contable y con el apcyo y asesoría de los contadores. 

Actualmente, a nivel nacional existe un contador para atender 

15 cooperativas en ?remedio. 

Las accio:1es desar:r•o:ladas por c.J?LAMAR 11a.n tendido et trc.i:a.r 

de establ.ec¡:;r tina .. :\d..--:¡inistración sSlida en :2.s cooperati·.,.a.s, 

que es la bas·: de su éxito. No es lo más di~icil de lograr, -

comparándolo con los ~roblemas sociales y cr;anizativos, pero 

si cada cooperativa no logra te~er un honesto y eficiente sane 

jo administrativo, tarde que te~;rano fracasaría. 

importancia de la Ad~inístraci6n. 

6. ASPECTOS SOCIALES E IDEOLOGICOS. 

De ahi la -

Por las características socio-eccn6~icas de la Comunidades -

existentes en las zonas marginadas, los proble~as sociales e -

ideol6gicos que se presentan y q~e inciden en el ~roceso de la 

organizaci6n coopcrati~a son muy co~plejos y di~ícultan el tra 
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bajo organizativo que realiza el Gerente. Las características 

que cada comunidad tiene son muy ·.:ariables; en ninguna de e::'..las 

se presenTan los probleMas sociales de la misma manera, por lo 

cual no se pueden elaborar procedimientos generalizados para -

resol ve:!:., los .. 

En ciertas comunidades marginadas, que se ubicc.r. -2;, las regio

nes áridc.s indígenas aledafias a zonas Urbanas ccn un mayor gr~ 

do de desarrollo del capitalismo, hay una influencia en las re 

laciones sociales de las comunidades q~e propicia un trato con 

los campesinos más fácil y abierto. ?or ello sus problemas e 

inquietudes son más comprensibles, lo que permi~e realizar ac

tividades de sensibilizaci6n y organizaci6n con ~is seguridad 

ya que los campesinos no manifiestan una fuerte actitud de re-

chazo al t~cnico, que no es de la cc~unidad. En esa. zona exis 

ten barreras que pueden ser rotas, mediante un prcceso de iden 

tificaci6n y de conocimiento de ambas partes, pues si el t~cni 

co mantiene una actitud abierta, honesta y preocu?ada por los 

problemas de la comunidad, podrá integrarse a ella y contar -

con el apoyo de la población. 

En las comunidades marginadas del sur del país, la situaci6n -

se presenta más compleja, porque casi ~odas están pobladas fun 

damentalmente por índigenas y en muchas de ellas solamente se 

habla el dialecto de la región y apenas un poco e:'.. espaftol. 

Aquí, e~ primer problema que se presen~a es el de la comunica

ción, que se convierte en un obstáculo para la organ1zac1on. 

En estas comunidades el rechazo hacia una persona ajena a la 



125. 

comunidad es bastante fuerte y resulta difícil vencerlo; para 

ello,se requiere voluntad para comprender sus costumbres y so-

bre todo paciencia; ya que esta actitud de los campesinos es -

explicable por todo su pasado histórico, que siempre ha sido -

de explotación, opresión, expropiación de sus tierras y enga--

ños por parte de personas ajenas a su comunidad y a sus costum 

Al desarrollarse la promoción de cooperativas en :as co 

munidades, se inicia un proceso de observación crítica ~~r pa~ 

te de los campesinos las a.ctivida.des que van asu~iendo 

O tr~)~.:: füO ti vos c..limcntan cntr-= los campc:Jinr . .>s und acti tu:::: de 

oca7~ionc2, anT'7·t' i~)re~; hu lleg,:-i.do alguna dependencia. guber.:Iamen-

tal a pl~~ ·:te'.: .. :::' l ~'"! i:.···2c1li zac ión de un pro}.-ect,::i ·:.:!e invcrs .i6:-.1, a!".3 i .§_ 

tencia t~cnic~ 2 ~omercializaci6n que nunca se realizó e se --

efectuó de man~ra parcial. En otros casos, ~lBGn funci2~ario, 

al obtener e:l otor'2>:1rni(..:;11to del crfdito :·J La r·.:aliz:J.ci.Ór: C.e la 

comercializaci<-Sn de lo.:_·; productos agrícola:::::, ·,e apr .. o?iÓ c-~esho-

nestamentc de alguna parte de los recursos. Por ello, la des-

confianza no es injusti~icada. 

El proceso de constituci6n de las Cooperativas, se han presen-

tado algunos casos en los que definitivamente no se ha acepta-

do la organizaci6n de la cooperativa. Son comunidades ::-.uy CD!!_ 

tadas, ~n las ~ue conjuga la desconfianza je los ca~pesinos --

con la oposici6n de los ganaderos sobre todo, quienes ven la -
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amenaza de perder la apropiación que han hecho del terreno co

mún de la comunidad. 

Después de constituidas las cooperativas, pasan dos ó tres me

ses para que inicien sus actividades, y cuando llegan los t~c

nicos a las comunidades, generalmente los campesinos comentan 

"pensábamos que ya no iba a hac2r nada , pues ya habia pasado 

mucho tiempo y creíamos que había sido una promesa más del Go

bier:J.o. " 

A partir de este ~omento, cuan~o los t6cnicos van a estar casi 

permanentemente en la co1nunidad, los campesinos observan todas 

sus actividades y analizan su comportamiento y, si este es sa-

tisfactorío, paulativamentc van acerc5ndose al t~cnicc para 

plan~ear sus problemas. 

Al iniciar sus actividades, co~o la cooperativa todavía no tie 

ne capacidad para dar ocupaci6n a todos les socios, algunos 

campesinos se sizuen dedicanto a trabajar en sus parcelas o sa 

len a trabajar fuera de la coGunidad. Conjuntamente ce~ los -

dirigentes electos de la Cooperativa, el Gerente empie2a a pl~ 

ticar sobre qu~ actividades van a iniciar el funciona~iento de 

la cooperativa, y cu&ntas gentes se requieren. 

se celebra una reuni6n con todos los socios, para que ellos d~ 

cidan qui~nes son los primeros que empiezan a trabajar; estos 

pueden ser los que tengan más bajos recursos econ6micos, o es 

posible que se haga por sorteo y por rotación de personal me-

diante un rol de 15 días de trabajo cada uno. 
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Como de acu~rdo con las bases constituídas de las Cooperativas, 

solamente pueden ser socios los ejidatarios o comuneros con de 

rechos agrarios reconocidos, en muchas co~unidades se ha dado 

el caso de ~ue los ejidatarios son personas de edad avanzada, 

viudas y ot~as que están muy apegados al trabajo en su parcela, 
1 

por lo cual/no ;_)ueden o quieren trabaja.re:: la cooperativa. T~ 
les persona~ tienen tierra y que necesitan obtRner un ingreso, 

por lo 1 ) . . que 1 en ~uc1as cooperativa'.J los soc~os ejidatarios en--

viaban a su; hijos a trabajar con su derec~o, y con la aproba-

ci6n 0e la .\sacblea de la Cooperativa. f~~. las cooperativas 

de hecho e~fa~an trabajando desde el punto de vi~ta jurídico 

con pcr.:~ona::.. .:.-:-1s.:.::.lariado ~ pepo de::-_.;de el pt:~1--:::; de v i_s-t:a social y 

si--raban. o~cte~iormente, muchos de estos ~ijos de ejidatarios 
'1" 

e )'no socios después de 6 mese:::;. de trabajo conti-

núo :'! apc·y .. :.n:lo n lo estipulado en el Ar:!cul.o 62 de la Ley -

General de Soci,tlades Cooperativas. 

Para junio de 1982, esta situaci6n a nivel nacional estaba tan 

gencralizadlél, que más del 60".i de lOci tt•abajadores de las coop.§_ 
1 

rativas era!n asalariados. Las autoridades de COPLAMAR emi tie-

ron una dis:posición para que se reajustase cada cooperativa y 
1 

solo trabajrran solamente socios legalmente reconocidos, por -

lo que se delebraron asambleas casi en todas las cooperativas 

para regulJri~ar el padrón de socios, dandc de baja a los que 

no trabaja~, admitiendo nuevos e~i~atarios solicitantes y en -

el caso de ¡lo~ hijos de ejidatarios o avecindados que ya tuvie 

ran mas de seis meses trabajando como asalariados, se les ad~i 
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tió como socios, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo -

62 de la Ley citada. 

Un aspecéo ideológico que se ha presentado en la operación de 

las cooperativas, por el corto ciempo de funcionamiento que -

tienen y por la falta de una profunda labo~ de cri1cientizaci6n, 

es la ausencia de una conciencia cooperativa entre los socios, 

por lo que muchos de ellos asumen actitudes de personal asala

riado de una empresa de gobierne y solo aspiran a que se les -

pague su remuneraci6n semanal de acuerdo al salario mínimo; al 

gunos aspiran a quo la cooperativa les pague s~ptimo día, vac~ 

cienes y seguro social, y no s2 ;reocupan en lo más mínimo por 

los tie11es de la ccc?erativa y ~l estado de su funcionamien~o. 

En algunas cooperativas, hay una co1npleta dependencia de los -

dirigentes y socios cooperativistas hacia el Gerente, conocido 

este fen6meno en el medio ceso paternalismo, resulta que si el 

Gerente no se preoc~pa por el funcionamiento de la cooperativa 

y se ausenta mucho de ella, los socios no se preocupan por ha

cer algo o modificar lo que se esta haciendo mal e incluso mu-

chos socios solo trabajan cuando se les está observando, pero 

cuando no hay nadie que los vigile no realizan ningGn trabajo, 

o lo hacen mal y de prisa. Esto se debe fundamentalmente a --

que los campesinos se han acostumbrado a las formas de trabajo 

de otros programas gubernamentales que no realizan niniuna la

bor de promoci6n v concientizaci5n, ni promueven su inter~s y 

su participaci6n por que el trabajo se realice con calidad. 

E·to ha jeterminado que en varias cooperativas la inversi6n 
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muy buena calidad. Por esto, y por la falta de cuidado, un 

buen porcentaje de plan~as se han perdido. 

En estas empresas, los éirigentes o los líderes locales esta-

ban mal acostumbrados por otras dependencias, manejando con in 

tereses personales el dinero que se les daba para la realiza-

ción de una obra, o cobrando honorarios por no hacer nada. 

Con la cooperativa, algunos de ellos han pretendido hacer lo 

mismo, lográndolo en los casos en que el Gerente es muy débil 

de carácter y tiene miedo de contradecirles por las amenazas -

que le infieren. En casos muy contados han en~rado en conTube 

nio con el Gerente y les dirigentes de la cooperativa, ponien

do nombres f7'::ilsos en la=: listas de raya, anotanSc más días de 

los trabajados a una persona o consiguiendo notas en blanco p~ 

,ra apropiarse del dinero de la coo~erativa de ~anera deshones

ta, en busca de un beneficio personal. 

En otras cooperativas e~ funciona~iento ha sidc ~uy irregular, 

sobre todo en los Estados de Oaxaca, Guerrero y M~xico, porque 

los terrenos con1unes do"tados lega lr::f?;nt:c por re so lución presi-

dencial ya se han fraccionado y repartido entre los ejidata--

rios o comuneros de manera ilegal. Como resultajo, las tareas 

de plantaci6n son muy difíciles o se realizan en terrenos pe-

quefios, alejados unos Ge otros, por lo que no ~2J una superfi

cie compacta, hecho q~e e:eva gran~e~ente los costos de prod~E 

ción, por la oposición de los campesinos a que se unan sus tie 
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r~as en una superficie común, para érabajarla colectivamente. 

En otras comunidades, el caciquisco es un problema muy serio; 

con el establecimiento ie las cooperativas sobre todo en los -

Estados del Sur del país, los ganaieros se han visto limitados 

en la explotación del agostadero de la comunidad, que siempre 

han hecho de manera absoluta e ilegal. 

Acemás, con la cooperati1.."a, se ha a'.lrilentado la percepción real 

de los jornales agrícolas, por lo 1'.le si antes los terratenien 

~es o campesinos ricos ?Odian contratar personal asalariado -

con $ 50.00 6 $ 60.00 diarios en 1330, con la implantación de 

la cooperati~a esta explotación se ~a vuelto imposible, ya que 

~sta por concepto de a~~icipo a c~enta je rendimientos y por -

salarios, pagó una cantidad igual al salario mínimo, que en -

:1.980 era de$ 120.00 di"1rios y par,a l':l82 es de$ 260.00 diarios. 

Debido a ello, los caci~~es realizan labores de intimidación -

hacia el Gerente y los :coperativis~as. Estos actos han con--

sistido en impedir que !a cooperativa pueda hacer uso del agua 

para la operaci6n del ~i~ero; en c~ros casos, la han envenena.

de; han roto la cerca del ¿rea de reforestaci6n para que entre 

el ganado y destruya. el ·_.~ ivero; ha;-i 3-..r:-ienazado a los campesi .. 'lOS 

con nunca más volverles s Jar trabajo y con cobrarles las deu

das que tienen con ellos y nunca volverles a prestar; finalmen 

te, en otros casos, han acudido a pistoleros para golpear a -

los campesinos que trabajan en la cooperativa y en algunos ca

ses han matado a campesinos que apoyan la cooperativa, e inclu 

se a varios Gerentes. 
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IV, IMPACTO SOCIOECONOMICO, 

Evidentemente la manera de poder evaluar un ?rograma como el -

de Capacitaci6n y Empleo Coopera~ivo es por s~s resultados,por 

el impacto socio-económico que ~aya generado en las comunida--

Este impacto debe analizarse en los siguientes -

aspectcs: 

Reforestación, Emplee, Ingreso, ~istribución del Ingreso, Con

sumo de 3ienes y Satisfactores ~ásicos, Capitalización, Bienes 

tar Social y Migraci6n. 

En el p~~mer t~rmino, con la organización de coopertivas de 

partici~acidn estatal para el fc~ento de rec~~sos naturales en 

zonas :~~::.:~--Ji nada:; se está. logr2.n·::-:) la. pr1oduc~ :ón de plantas pa

ra refor0star ár~as erosionadas y degradadas, que por estos --

proble~aE eran impcr~uctivas. _en las ac~i~i~ades que desarr~ 

llan ia~ cooperati~as para alca~zar este otj ~~ivo, se están g~ 

nerando ~Dpleos para los socios ooopcrativisca~, v estos em--

pleos ~~avocan, oor ~n lado, qu~ numente11 les ingresos de los 

campe~:i:-;..::os cooperat-.:.·,:istas, y -;;::.:-".:.~ otro lado, :...:na raejor d.ist1,i-

buci.Sn ::'.21 ingreso a.:. interior :'.ce; la corrlllni,::ac:. Es decir, que 

la obhc:·.-::ión de un i::lgrcso adi::.:..~:--¡al al que ~radicionalmente 

vcnian o~tenicndo los campesinos, influye en la mejoría de su 

situaci5n econ6mica. 

Al m~o~o ~i~mpo, e: ingreso obt~~ido por parte de los coo?era

tivist:i.s genera un ª',1mento en e: consumo de bienes y satisfac-
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~ores básicos (alimentación, calzado, vestido); una disposi---

ci6n de recursos adicionales para destina~los a su ?arcela (que 

les permite capitalizarse), y una mejoria en el bie~estar so--

cial (salud, educación, vivienda). Estos aspectos en su con--

junto contribuyen a disainuir la migraci6n rural a oTras zonas 

rurales o las zonas urbanas, ya que los cooperativistas no ten 

drán necesidad de buscar empleo en lugares fuera de sus comuni 

dades para poder subsistir, puesto que ya tienen una fuente de 

trabajo en su propia localidad. 

El impacto socio-economíco generado en las comunidades rurales 

por las cooperativas de participación estatal, co~ las conside 

raciones planteadas se podrá comprender con el siguiente esqu~ 

ma: 

BIENESTAR SOCIAL 
AUMENTADO 

CONSUMO DE BIENES Y 
SATISFACTORES BASICOS 

AUMENTADO 

INGRESO AUME~TADO 

MIGRACION RURAL 
DI SHINUIDA 

CAPITALIZACIOtl 
AUMENTADA 

DtSTRIBUCION DEL 
INGRESO MEJORADA 

[ EMPLEOS GENERADOS 

AREAS REFORESTADAS 

COOPERATIVAS ORGANIZADAS 
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Para poder medir el resultado de c~da uno de los el0mentos que 

integran el impacto socio-econ6mico se disefiaron varios cues-

tionarios para llevar a cabo una investigaci6n de campo que -

permitiera observar de manera directa el comportamiento de es

tas variables. 

Así pues, la generalización que a continuación se presenta de 

cada uno de los distintos objetivos que integran el impacto s~ 

cio-ecc~ómico, es producto de la investigación directa realiza 

da en algunas cooperativas de participaci6n estatal en los Es

tados de Guenrero y ~éxico. 

1. AP..EAS REFORESTADAS. 

De acuerda con el objetivo de fomentar los recursos naturales, 

las sociedades cooperativas de par~icipaci6n estatal se han d~ 

dicado a construir viveros para ?reducir planta forestal o ~o

rru.jera. ~-;_tndam~~ntalr:i.ente, de acuerdo a l.:i_s condiciones ece>lóg_i 

cas de C2.da una. 

La producci6n de planta obtenida se destina a la r0forestaci6n 

de 100 ~ect5reas nuevas cada afio, hasta completar una superfi-

cie de ~.200 hectáreas de acuerdo can el mod~la de plantac~6n 

elabora¿o por los t~cnicos de CO?~~XAR, quienes dere~minaron -

que s6lo con esta superficie, será rentable Jesde el punte de 

vista económico la ex?lotación q~e se realice ~o~tcriormente -

de las áreas reforesradas. 

Durante el primer afio de operaci6n, las cooperativas no reali-
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zan n~n~una plantaci6n, sino que se dedican a establecer !a in 

fraestr~ctura productiva; construcci6n del vivero, invernadero, 

sistema de agua, cercado y preparaci6n del suelo del ~ ar ea que 

se re=:restará en el año siguiente y construcción de una casa-

oficina-bodega. Y dependiendo de las especies con las que se 

vaya a realizar' la reforestación se puede iniciar la recolecci6n 

de se~illa para realizar la prducción de planta para el año si 

guien-::e este del ta-:-,año adecuado para que se pueda trans;:ilantar 

en la zona dedicada a la reforestación. 

Por ello las cooperativas que se organizaron en 1980, inicia--

ron sus actividades je reforestación en el aEo de 1981, y los 

que se organizaron en 1981, desarrollaron tareas de reforesta-

ción :--.asta 198 2. 

Por las caracter1sticas ecológicas de las zonas áridas del 

peZs, -donde oper2~ :a mayor1a de las cooperativas de partici-

pac1c~ estatal- las especies con la que se realiza la ~efores-

taci6~ son el napa:, el maguey, y la jojoba fundamental~ente. 

Estas especies no requieren pro~ucirse en vivero, si no se pr~ 

paga~ ~egetativamen=e, mediante la plantaci5n de una penca de 

maguey o una raqueta de nopal, con las cuales empiezan a desa-

~rol=-~rse. Para reproducir las plantas de nopal o maguey,las 

coopera-ti vas van :..:-:-ilizando las rr.isrnas plantas que tien-=:n en -

S'l co::-.:.inidad de r:.=.r. era silvestre, desordenada o de huer-::as fami 

liares; en otros casos, adquieren la planta en comunidades cer 

canas o en huertas particulares. 

'••<"etas espec.es ·, periódo de ;;reducción se inicia entre e~ 
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rercero y el sexto año, partiendo de la fecha en que se inició 

la plantación; por ello las cooperativas de zonas áridas ini--

ciarán la explotación de los recursos que han venido sembrando, 

entre los a~cs de 1984 y 1987. La idea contemplada por COPLA!1~.E, 

es que cuando una cooperativa empiece a explotar los recursos 

lo haga en las primercts 100 hectáreas que plantó; simultanea--

mente, debe re?onerlos ;ara prolongar el ciclo. Esto se lleva 

rá a cabo C·C~ ·:.l fin de desarrollar una e:·!)lotación racional y 

;ara que las cooperativas tengan una producción permanente. 

LLegado este ~omento el 3c~icrno Federal se retirará y dejará 

cooperativa s6la ~ara que realice en . - el futuro la explot~ 

ci5n ya sin la necesidad de que se les apoye 

Ln las zonas :(~;ladas o tropicales del pais las cooperativas 

reali=~n i~ r~~orcstaci6n con varias ~species, Tales como: eu-

calipto, ~inc, ~resno, ce¿ro, paroTa, caoba, etc., las que re-

G~icren de lC a :e afies seg~n la especie para estar en candi--

En ccnsecuencia las cooperativas de es-

tas zonas obt2~jrán su producción hasta entonces, por lo que -

se~uir5n neces~tanto del apoyo financiero y t~cnico del Gobier 

Al 31 de dicie~brc de 1981, de acuerdo con el cuadro No. III -

las cooperativas a nivel nacional lograron reforestar 46,945 -

hectáreas y para el 31 de julio de 1982 ~abían reforestado 

46,474.5 hectáreas de los 106,400.0 hectáreas programadas para 

'!98 2 .. 
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La meta en materia de reforestación que se habla propuesto el 

Programa de '.::apacit,::..::ión y Empleo Cooperat.ivo en diciembre de 

1979, cua::do se esc:::.::;leció el convenio STPS-SARE-COPLAMAR para 

el peri6.:::.::::;. 1980-20GG, :-ue de 3 :rnillones de hectáreas, de lo --

cual se ~a logrado el 3.11\ al 31 de julio de 1982 y se estima 

que al ?: de diciem~~~ se llegaría a 5.11%. 

Con este esfuerzo las cooperativas están contribuyendo a dismi 

nuir a nivel nacional las áreas erosionadas y de;radadas por -

la sobreex?lotación de que fueron objeto; este singular esfue~ 

z;o hu í;:-;,~;2c-t2do en 2..2 conciencia. ele los campc.sincs y a corto y 

del pa'.'..s. 

En 1982 debido a las demandas de algunas cooperativas se han -

desarrollado actividades tendientes a lograr una producción a 

corto ?lazo como son !os cultivos anuales, hortalizas y fruta-

les. ~e ;uede decir que en unas 500 cooperativas se estan pr~ 

<luciendo ~ortalizas en el vivero; cultivos anuales tales como 

~aiz, fri~ol, cebada en unas SO cooperativas; frutales sobre -

todo ccn sis::e:aa Gr:.; :r-it::~o hay .S [;royectos: ~en 3.C.S. 1 en 

8.C.N. _ : en Puebla Las experiencias que logren acurnu.lar -

en este sentido, pe~~itirá en un tiempo inmediato diversificar 

aún más _as actividades de las cooperativas en estos productos 

básicos. 
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2. EMPLEOS GENERADOS. 

Uno de los objetivos básicos del Programa, es la generación de 

empleos permanentes en las comunidades rurales marginadas don

de se han organizado de cooperativas de participación estatal. 

Del 15 de junio de 1980 al 31 de agosto de 1982, C:OPLAMAR org~ 

niz6 2003 cooperativas, en 30 Entidades Federativas, con las -

cuales se organizaron 73,532 campesi~os en socios cooperativi~ 

tas (cuadro IV ), para los cuales ha existido empleo permanen

te en el tiempo que llevan de operación. 

En 1980, al 31 de diciembre, se generaron 10,86: empleos, lo 

que signi~icó en promedio 26 empleos por cooperativa. Para 

1981, se gene~aron en total 39,797 e~pleos permanentes; en es

ta cifra esta considerado el mantenimiento de los 10,851 del -

afio anterior y la creación de 19,93S nuevos emp:eos. 

Con ello se logr6 incr~mentar en las coo0erativas el nGmero ¿e 

empleos de 26 a 36 en c<:da una. Para 1982, COP~~XAR tiene ?r~ 

gramado llegar a gener en total 77,138 empleos ?~r~anent0s, de 

los cuales serían 37,341 nuevos empleos y el ~an~enimiento ¿e 

los generados en 80 y 81 que son de 39,797 (cuadre V). 

Al observar el nGmero de socios organi2ados al ::ie agos~::i de 

1982 y los empleos programados a Benerar en 1332, se nota una 

pequefia diferencia, pues se obser~a que 5e piens~n generar ~~s 

empleos 1ue el n1mero de socios organi=adas. 

que COPU\:-!AR considera como empleD p-2r;nanen t"O, "-ª ocupación ::'.e 



138. 

un socio cooperativista durante 220 días, que es el año agrÍcQ 

la, ya que hay épocas del año, que en la agricultura no se ha-

ce ningún trabajo. Pero hay otras épocas en que la actividad 

en el campo requiere de un mayor número de mano de obr~: ~n la 

siembra y en la cosecha. En los periódos en los que no se co

secha todavía, se realiza un mayor trabajo en el periódo com-

prendido de febrero a agosto, ya.•que generalmente entre febre

ro y mayo se efectúa la preparación del terreno, y a partir de 

junio y hasta septiembre que es la 6poca de lluvias -se reali

za la plantación; en este periódo trabajan en la cooperativa -

campesinos que no son socios, pero que después de trabajar ---

seis meses continuos pueden ser admitidos como tales. Además 

-como se ha mencionado en el capítulo anterior- en algunas coo 

perativas trabajan los hijos de los socios, mientras ellos se 

dedican a trabajar en sus parcelas. Por ello, para determinar 

el impacto en materia de empleos senerados, se toma la cifra -

de empleos programados para 1982 (cuadro V). 

La cifra de 77,138 empleos a generar hasta el 31 de diciembre 

de 1982, es realmente impactante; lo ~ás difícil de hacer en -

los próximos años es no tanto aumen::ar el número de empleos si,. 

no mantener los existentes. Y esto requiere en primero ~ispo

nibilidad de capital por parte del Estado y en segundo una po-

1 ficia del Estado que continúe con el esfuerzo que COPLAMAR ha 

realizado de 1980 a 1982. 
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3. INGRESO. 

El ingreso que han venido obteniendo los campesinos organiza-

dos en las sociedades cooperativas de participación estatal,ha 

a"..ffilentado co~siderableme"-ce comparado con el período previo a 

la forrnació~ de dichas sociedades. Por un lado se observó que 

los campesir¡_os que trabajan en su localidad como asalariados -

percibían u::-, ingreso menor en un 50% al salari_o mínimo rural 

regional, ya que por lo general los patrones nunca lo pagaban, 

y~ los campesinos lo aceptaban por no tener otra al t 12rnativa. -

?or otro la··:'.::·, aquellos ::;,ue emigraban a las zonas urbanas, si 

percibían el salario aut.~ri:::.ado, los ¿;astes que tenían que 

efectuar p 1:·r concepto de: hospedaje y alir:-;cn.tación t=::-rian muy al-

Al en·t·r-'c!vi:'Ca.1• a los sccio:::; coopera.tivis-tas con respecto al in 

g:::'eso que :-:a:-, venido rG::ibiendo desde quB <~mpezaron a trabajar 

en las coc~erativas, tc¿as han respondido que han obtenido un 

ceycr ingreso desde el ~::~ente que trabajan en las labores de 

la coopera~i~a como socios o aGn como asalariados. Ello permi 

te detectar la existen=ia de un buen nGrnero de e~pleos perma--

nentes que ~e han generado en las sociedade3 cooperativas, cnn 

el consecue~~e ingreso seguro que o~ticnen los socios. 

1:·.demás, ur"a parte del ir:greso que obtienen los so::::ios en la -

cooperativa, la destinan como capital de trabajo en su parcela, 

lo que ha generado un ingreso mayor como producto de la activi 

dad agrícc:a tradicional que los campesinos han realizado per

manentemen~e, comparad~ con el período anterior al funciona---



140. 

miento de la cooperativa. 

En el campo mexicano es notoria la ausencia de financi~miento 

para los campesinos minifundistas, sobre todo a nivel iiidivi-

dual; esto genera que los can:pesinos no siembren su :;:::.,.·.•cela,la 

arrienden o se endeuden con el intermediario o ~surero de la -

localidad. También es notorio el apego que i:ienen los canpes~ 

nos a su tierra; ;ara ellos, no hay otra cosa más importante -

que la parcela. ?or ello, en cuanto tienen una cantidad adi--

ciona.l de dinero, iespués de cubrir mínima2-2n-te sus necesida-

des de alimentaci6n, destinan ~na parte del ingreso obtenido -

en la cooperati~a a su parcela, con el fin de obtener un mayor 

ingrie:;o. Esto, en -:érminos concr1ctos, sig:li..fica q11p las socie 

dades cooperativas en un país capitalista dependiente como el 

nuestro fortalecen la economía campesina. 

Otro aspecto impor-::2.nte, con :c·2specto al irigreso aumentado, es 

que la mayoría de los socios ~ue trabajan en las cooperativas, 

son jóvenes, geEi:!'.!:-2~ .. mente hijos de ej idatarios, que por n(.J"t1 ma 

trabajan en la cdrcela de su padre, sin percibir ninBuna remu-

neraci6n, como co~~ribuci6n a la producci6n familiar. iü tra-

bajar en la cooper~~iva, estos campesinos perciben un ingreso 

igual a cualquier c~ro socio, con tierra o sin ella, co~ lo -

que mejoran su si-::uación econó::iica. 

Final~ente, es notcrio que la economía de algunas familias ha 

mejorado· sustancial~ente ya que no solamente trabaja en la co~ 

perativa el padre, sino además dos o tres de sus hijos, con lo 

que el ingreso fa~iliar se incrementa en un 200 o 300%. Los -



1111. 

hijos pueden ser casados, ~e~o por lo ~egular viven en l~ casa 

del padre, por le que entre;an sus salarios casi íntegros a la 

madre pa1.'a que lc·s distribu:.'::c para el consun10 familiar. 

4. DISTRIBUCION DEL INGRESO. 

Otro aspecto que destaca es la distribución de los ingresos en 

tre los campesinos donde se han establecido las sociedades coo 

perativas. Es bien sabido que en las comunidades rurales los 

campesinos que trabajan como asalariados perciben ingresos mu 

cho menores al salario míniDo regional. Ya se analizó cómo el 

ingreso de los campesinos que son socios cooperativistas ha au 

mentado a raíz de que se or·ganizaron las cooperativas. La dis 

tribuci6n del ingreso en las localidad~s se entienden en fun-

ci6n de la mejoría de los ingresos de la población pobre de la 

comunidad en su conjunto, que ha sido influída por la activi-

dad de la cooperativa y que recibe los beneficios que perciben 

los cooperativistas. 

Antes de que las cooperativas funcionaran, los camp".'!sinos ri-

cos o terratenientes contrata~an asalariados y determinaban la 

cantidad que habían de pagarle a los jornaleros por su trabajo. 

Como ya se mencionó, esta cantidad era menor que la del salario 

mínirao regional; como no les quedaba c-::ra alternativa -ya que -

eran únicas fuentes de empleo- los cam?esinos tenían que acep

tar lo que se les pagaba, pues tenían que llevar a su ~amilia 

un ingreso aunque fuera mínimo para peder subsistir. 

Despu~s de que se organizaron las cooperativas, los socios ceo 



íiJ2. 

perati~..::..s-:as los a.sc.:..::.:-·:.aJ.o::: '~:..lt::: -:rabajanen l-=...s coopera·c:.·:s.s 

de partici~aci6n est3tal ~an perci~ido siempre un ingreso igual 

al salario m1nimo regional. A partir de esto los campesinos -

de la comunidad ya no quisieron trs~ajar como jornaleros con -

sus tradicionales patrones, y todos manifestaron su deseo de -

trabajar en las cooperativas. 

Esto ta':'.bién determinó que los ca;npesinos ricos y terratenien

tes se quedaran sin fuerza de trabajo disponible para poder e~ 

plotarla, por lo que en muchas comunidades realizaran labores 

de zapa e intimidaci6n para que las cooperativas dejaran de -

operar y ~olviera a quedar la situación como antes de que se -

establecieran dichas cooperativas. Como en la mayoría de las 

comunidajes donde operan las coope~ativas estas acciones no ~u 

vieron ~xito, los terratenientes tuvieron que pagar la misma -

cantidad ~ue se estaba pagando en las cooperativas y en algu-

nos lugaY',2S un salario ligeramente s;..:;;erior para estar en con

diciones de competir con las nuevas ~uentes de trabajo y poder 

contar co~ personal asalariado para que trabajaran en sus tie

rras. 

En términos generales, etos cambios impulsaron una mejor dis-

tribución del ingreso en las comunidades donde operan las so-

ciedades cooperativas. 

La investigación que se realizó en las comunidades mencionadas 

anterior~en~e, permitió comprobar en·e1 campo que las coopera

tivas de participación estatal ha influído en las comunidades 

donde operan para mejorar los salaries y estandarizarlos. 
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S. CONSUMO DE BIENES Y SATISFACTORES BASICOS. 

La influencia ~ue han tenido las cooperativas de participación 

estatal con res;::;ecto al co;-¡sumo de bienes y satisfactores bási_ 

cos, en t~rmincs generales, ha sido posi::íva. Si bién las co-

munidades no alcanzado ~n nivel nutricional adecu2..:io, si 

ha habido un a~~ento cuan~itativo y c~clitativo en el consumo. 

De acuerdo a la investigaci6n realizada, estd influencia se de 

ja sentir desé-2 el momentc en que empiezan a operar las socie-

dades cooperativas. 

En las coope~ativas, las araas de casa encuestadas contestaron 

afirmativamen::,~: "ha mejorado su alimenta.cíón despu~s del in--

greso de su es:;cso como sociou .. Esto confirma el p~antearnien-

to del impact: ~enerado por las cooperativas de participación 

estatal des¿e el principio de su operaci6n, ya que in~ediata--

mente gener6 ~a~ores íngr~sos para los socios. 

Cabe hacer ~o~ar que el inGreso que vienen obtenien¿o los so-

ci~s cooperari.~/istas, lo han venido destinando :unda::~entalmen

Te para la a¿~uisici6n de productos de alimentaci6n básica. 

Por lo general en todas las comunidades, en las tiendas exis-

tentes, se les vende fiado a los canpesinos, a pagar a una se

r.-.ana o quir.:::e:::a, dependiendo del oeri6d2 en que re:::ite sus in-

gresos. Por ello, el campesino pr~cticamente vive endeudado, 

pues cada ve::: que tiene dinero paga su deuda anterior y adqui~ 

re una nueva para los siguientes 8 6 :s jias con los productos 

~ásicos que ~ecesita para su alimentaci5n, tales coDo: Aceite, 
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Azdcar, Arroz, Frijol, Sal, Caf~, Jitomate, ~ebolla, Chile. 

En cuanto a la mejoría de la ali~entación de las familias de -

los socios cooperativistas, varia dependiendo de la regi6n, -

pues no se puede decir que aho?:s. consumen leche o carne y an-

tes no, ;a que en algunas regiones la exis~~ncia de estos ali

mentos es prácticame,;te inexistente. Por lo que la mejoría de 

la alirnentaci6n se :-:3 dado de la sigui~nte ~anera: 

En los ::..·.igares que ::ay carne, leche, huevo, :ruta y que antes 

lo consumían muy poco u ocasionalmente, las familias de los -

campesinos de una, dos o tres veces por se=ana de estos produs 

tos. 

En los lugares que prácticamen~e es inexistente la leche y ca~ 

ne, pero existe huevo se ha i:'.crementado e~. consumo de este, -

y donde no existe ni este, se :-:e aumentads -21 consumo de arroz, 

pastas y de algunos productos enlatados. 

Desde ~uc obtienen un ingrese ~ayer como s=cios cooperativis-

tas, han aumentado el consumo de alimentos básicos, aunque no 

necesariamente han dejado de adquirir fiads los artículos que 

requieren. En es~e sentido ~~ienes más se han beneficiado con 

los ingresos provenientes de ~as socieda¿es cooperativas, son 

los tenderos de las comunidades, porque al haber dinero circu

lante seguro cada 8 6 15 dias, este ya puede vender más artíc~ 

los e incluso venderlos más caros, con la seguridad de que la 

gen~e las va a cc~?rar porque tiene más ?Oder adquisitivo, 6 -

sim~le~ente porque se les vende fiado. 
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En cuanto a los artículos duraderos para el hogar, tales come 

estufas, mesas, trastes, camas o ca~res, la adquisición de --

ellos ha sido muy reducida: El socio por lo general trata en -

primer lugar de satisfacer sus necesidades básicas de alimenta 

ci6n, y si tiene excedentes, los desrina para la producción. 

Concluyendo, se observa que las sociedades cooperativas de pa~ 

ticipaci6n estatal han influido favorablemente ~ara elevar el 

nivel de 'lid.a de los socios y de sus :.7 a1nilii.is; J.;::emás, en es--

tos beneficiarios se considera a los 2ampesincs ~~e sin ser so 

cios trabajan en la coc~0rativa de ~s~era pcrmancnre. Sin .::>77'"-

ceptable. 

·.:ios .llt:: .. ''-' · --~ ¡__,:· tjando :.'"~·::~nos de dos 2..:los y 11!1 1~~:'.-"_: r'·:~specT-!.v;;::.--

cc0perativas entrevistadas. 1\clemci. s , se notas des 

v1ac1onec ce :o~ ingrcscc hacia el consumo ele 

divul~aciln ~ cancienrio~ci6n para contrarrest~r :i publicidad 

de los pro~~=tas no nutritivos, para que en un ~2disno plazo -

adquisici5n de produc~os que mejoren su dieta nu~ricional. 

6. CAPITALIZACION INDIVIDUAL. 

En las entrevistas realizadas se pudo observar que los socios 

que tienen ~arcela, y trabajan en :a cooperativa o envia a sus 

hijos, han venido obteniendo un ingreso mayor al de la ¡poca -

anterior al funcionamiento de la cooperativa, y este ingreso -
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-como ya se ccmen~ó- lo destinan en primer lugar para el consu 

mo de alimentos básicos y los excedentes, si los hay, los des-

tinan a la producción agr~cola. Este dinero lo utilizan como 

capital de trabajo de di~erentes maneras, dependiendo de la -

forma de pensar del campesino; unos los destinaron para la ren 

ta de yuntas y tractor; oTros para la contratación de mano de 

obra asalariada para la sie~bra o cosecha; otros m&i para la -

compra de se~illa mejorada o fertilizantes y fungicidas. Esto 

les permitir~ obtener una ~ayer producción y por lo tanto un -

mayor ingres,,:.~ 4 GeneralmenTc, el campesino de manera indivi---

dual no obtiene financiamie~to; s6lo a nivel de grupo~ asocia-

Por ~llo, muy pocas veces han podido oh-

tabilidad y a~~uiere la prcducci6n; y iice si hay ~tilidades -

Por ello, las --

más de las ·:ec~s si los ca~pesinos ~uedcn dejar de trabajar -

que las posibilidades de tener una mayor producci6:1 sean redu-

cidas. 

Pero tu.l opció:-i es prcferijle para ellos, ante la expectativa 

de no poder o'.::<:ener nada , estar siempre endeudado con -esta -

institución. 

Por ello, en este contexto es de singular importancia que el 

socio cooperativista destine parte de su ingreso para tratar -

de aumentar la producción de su parcela, o para ponerla en pr~ 
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ducción, ya que por carecer de capital de trabajo muchos de --

ellos las habían dejado de trabajar. 

Vale la pena reafirmar que está trabajando en zonas marginadas, 

.que son zonas temporaleras, con muy poco suelo y escasa preci-

pitaci6n anual, lo que incide en que la producci6n a obtener -

sea incierta y generalmente sea muy baja, ya que el campesino 

sigue enfrentándose a los ::actores naturales de manera indivi-

dual . 

Aún .. asi, se puede afirmar que el campesino que obtiene ingre--

sos en la cooperativa, por el trabajo de él o de sus hijos, a~ 

quiere i~sumos suficientes para el cultivo de su parcela; con 

ello aumenta las posibili¿ades de obtener un mayor ingreso,por 

concepto de la producci6n ~ue se pueda generar, En resurnen, -

se puede concluir, que se ha observado en las comunidades don-

de operan las cooperativas ~ue se ha incrementado la explota--

ci6n de las parcelas agrícclas que, por falta de ingresos de -

los campesinos, se estaban subexplotando o se habían dejado de 

trabajar. Con le que se p~ede generalizar a nivel ~e6rico que 

el funcionamien~o de sociE~~des cooperativas en zo~as rurales 

tiende a fortalecer la economía c~~oesina. 

7. BIENESTAR SOCIAL 

El concepto de 3ienestar Social, es 
, . 

ec<- ·1o:n1ca y 50-

cial que han logrado los cam~esinos con la realizac_5n de una 

actividad produ:::t:iva deter::-.inada. En e: caso de las cooperat~ 

vas de partici~aci6n estatal ?Odríamos ~esumir que _~s 5 ?Un--
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tos analizados integran el bienestar social de los socios coo-

perativistas, y que visto en su co~junto consiste en los si---

guidnte: 

1. Se han generado empleos permanentes con la organizaci6n de 

coopera~ivas de participaci6n estatal. 

2. Han au::o.entado como consecuenci= los ingresos de los campe-

sinos que trabajan en las coope:--ativas. 

3. Se ha incrementado la explotaci5n de las parcelas ~ agrico--

las que ?Cr la falta je ingresos de los cs~pesinos se esta 

ban subexplotando e se habían ~ejado de trabajar. 

t~. En un :::ar de años, 2-os campesi:--.::s tienen r~:~~jor;_;~s posibili-

dades de atender sus necesidades en materia de educaci6n y 

salud. 

5. Han aucentado su ali~entaci6n b5sica. 

6. Han mejorado las ccn~icioncs de sus viviendas. 

7. Se ha e:evado el salario mínimo en otras fuentes de traba-

jo den~ro de su co~u~idad o lu~ares aledafios. 

Es conveniente resaltar ;ue en la raedida que los socios coo?e-

rativistas ~an venido obteniendo u~ raayor ingreso, las posibi-

lidades que tienen de ~andar a sus ~ijos a la escuela se incr~ 

mentan. G~:-"'~~2ralmentc., hijo~; de cstu--:..iar por las ne-

cesidades ;~e tiene la ~amilia de contar con su fuerza de t~d-

bajo aunque sea a muy ~e~prana edac, para que realicen traba--
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jos dentro de la economía familiar. Si bien los hijos no per-

ciben ingresos por ello, su tra~ajc permite equilibrar aunque 

sea mínimamente la economía de la familia. Por ello, en cuan-

to el campesino cuenta con un ir.,;:c~eso seguro, y en algunos ca

sos el de algunos de los hijos :~e tambi~n trabajan en l~ coo

perativa, obtiene una mayor seg~ri¿ad econ6mica, que permite 

enviar a sus hijos en edad escc:ar a que sigan estudiando. 

En cuanto a los problemas de sa:~d que enfrentan los socios 

cooperativistas, tambi~n puede~ ser atendidos un poco mejor al 

tener un ~ayer ingreso. Esto l~s ?Crmitir5, =or ejemplo tras-

lactarse ~asta el lugar donde s~ ~bique un centro hospitalario 

De lo --

contrario'} a. fa l. ta de recursos ·::.:2·.:in6micos rcc'-tr~en al ctn:.··2nde-

ro o a l~ medicina tradicional, cuando estos remedios f-=illan, 

no les ~ueda otra alternativa ·~ esperar el ~esenlace fatal. 

Como ya se mencion6, por lo ge~eral los sacies destinan sus fn 

gresos fundamentalraente a la a:i~entaci6n; sin ernbarBo, ~a ha

bido algunos casos, todavia m~; contados, de campesinos que -

han iniciedo mejoras a sus vi~iendas, principalmente al techo 

y al piso. 

El canJ~nto de mejoras que se han logrado con el funcionamien

to de las cooperativas de participaci6n estatal, no significa 

que se ha terminado con los ~as~ores que de~erminan la pobreza 

y marginaci6n de las comunidises jonde e¡ era~ las coopera~ivas, 

sino que se ha iniciado un pr=ceso tendiente a mejorar ias con 

die iones de vida de las zonas ;:;-:arginadas. ::::viamente, .:;,;.ieda -
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mucho por hacer, y se necesita redoblar e~fuerzos y conjuntar 

muchas accione3 para que er. el mediano y largo plazo las comu

nidades rnargina~as puedan llegar a tener condiciones sociales 

y económicas s i::-.ilares a las comunidades de las zonas desarro-

11.adas del pa::'. s. 

8. MIGRACION RURAL. 

La operación C.:;: ~as cooper2.-r:ivas en las zonas margina~as ha 

contribuido a ~is~inuir la =igraci6n rural a las zonas urbanas 

o a otras zonas rurales. Y esto respon¿e a un razona=iento l~ 

g:...::o que los ;:-:--~-ios cam1:,::::sir:;os hacer:: n::~efiero 1:1.,d.'.:°:=..jar en -

m~ ~ierra, estan~o con mí fa~ilia, ob~eniendo un ingreso segu-

re, que ir a =~frir a otro la¿o, donde a veces no encuentra -

uno trabajo, tiene uno =uchcs sufri~ientos por c6~c lo tra-

tan a uno y ;zr no saber c5=o la estan ;asando nues~ras fami--

l.:.2.SH 

En lo que mas incidido la operaci6n GE las coopera:ivas pa-

ra detener el ;receso de =i~raci6n, ha sido en aquell=s campe-

f~era de su cc=unidad; escas personas a~ :rabajar en la ~oope-

ra:iva, por le general ya salen de s~ comunidad. 

Los campesinos .:;.-.:-:::: tÍ 13nen trabajo se6uro fuera de su comuni 

¿aj, han regresado en una proporc1on significativa al saber --

que hay una fu~n:c de ingreso en su propia localidaj, pero se 

han quedado =~y pocos, por~~e no existe en la actualidad un em 

;:.:l-~:J seguro ;er~anente para todos, o porque obtienen un in--
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greso mayor que el que pueden obtener en la cooperativa; ya 

sea porque trabajan como albañiles o como personal especializ~ 

do en las industrias aledañas. 

Las sociedades cooperativas apenas einpiezan por lo que el núme 

ro de empleos permanentes todavía es bajo. Como se est&n rea-

lizando fundamentalmen e actividades para el fomento de recur

sos naturales tendiente3 a la reforestaci6n, el empleo es tem

poral funda..r:lentalmente de marzo a eici:ubre; des;)ués de este pe

ri6do, si los campesinos tienen otras actividades que realizar 

en su comunidad pe!'manece:n ah.Í, e:sp•.-:.rando el IT.<.~T:11:~nto de '/C.lver 

a trabajar ~n la coope~a.tiva. 

den trabajar en la coo?erativa ni en la localidad, porque no -

hay ur1 c-.:::-.;'~i...~o., tienen que salir a buscar traba.jo a. otro lado -

para man:ener ~ su familia. 

De fin i tivamcrite, t.-!n f~~"";-::c: ;nomen to las coop 1:"!ra:tiv2s de parti:::ip~ 

ci6n estatal no pueden darle empleo a todos los que lo necesi-

tan en cada localidad donde están operando; por eso, su fu~ci~ 

namicnto no ha evitado en t6rmincs absolutos que se siga ¿ando 

la migración. Sin embargo, puede ser que en el futuro lo :o--

gren: todo depende del 6xito econ6~ico que obtengan y de la di 

versificaci6n de actividades que p~edan realizar. 

Concluyendo, los resultados de la encuesta nos dicen por u~ l~ 

do que las cooperativas les proporcionan seguridad econ6mica -

a los socios, y que han provocado el regreso de algunos ca~pe-
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sinos que trabajaban permanentemente fuera de la comunidad y -

han retenido a otros que salían temporalmente. Por otro lado, 

el hecho de que algunos campesinos entrevis-tados dispuestos a 

seguir trabajando fuera de la comunidad aunque sea por tempor~ 

das, nos indica que la migraci6n ha disminuido, pero no en su 

mayoría o totalidad. Lo ha hecho sobre -::o:.o en aquellos casos 

donde los campesinos ya tienen una fuente ce empleo seguro y -

mejor remunerado; son ellos c;.uienes prete::C:e!1 que sus familia

res que no tienen un ingreso seguro puedan entrar a trabajar -

en la cooperativa. 

Aun:;_ue el bienestar socio-económico ha mejorado con la presen

cia de las cooperativas, los socios y sus ~amilias no han al-

canzado un nivel de vida míni~a aceptable, lo que trae como 

consecuencia la combinación del trabajo ~'- la cooperativa y en 

la parcela o en otras localidades, para ~~scar un mayor ingre-

so. De esta manera, en t~rminos generai~s, las coop~rativas -

de participaci6~ estatal han tenido un i~;acto socio-econ6mico 

positivo, pero aGn no ha resultado total~ente el protlema de -

la ~igración rz;:-al .. Esto es consecuencia ~e la cort2 edad que 

tienen las sociedades cooperativas y de :a falta de ~ás fuen--

tes de trabajo industriales o agroindus~r~ales. Es~as empre--

sas deberían es~ablecerse en las regiones ~arginadas, pudiendo 

ser organizadas corno empresas cooperati~as. 

Se ha mostrado el camino y la viabilidad iel ~xito, solo falta 

ger:"'""'ªr una estrategia de cesarrollo ru.ral que conjunte expe-

rienci~s, ~xitos y fracasos; que se apegue a las característi-
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cas sociales y económicas de los campesinos y sobre todo pro-

mueva su participación y responsabilidad. En este sentido, la 

sociedad cooperativa de participación estatal, como empresa 

socio-económica y organización económica campesina, puede ju-

gar un papel muy importante. 
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V, PERSPECTIVAS, PANORAMA INMEDIATO, Y CONCLUSIONES. 

1. PERSPECTIVAS. 

Dentro de éste capítulo se abordarán las perspectivas que pue

de tener el P~ograma de Capacitaci6n y Empleo Cooperativo de -

COPLAMAR en los pr6ximos años. La continuidad de un programa 

como éste, c;_ue incide en el desarrollo rural y en la organiza

ci6n para 01 trabajo de los campesinos, no depende solamente -

de los lo;ros que haya obtenido y del impacto que haya genera

do, sino auc influyen, sobre todo, las políticas determinadas 

por el Estado al inicio de cada uno de los sexenios, que están 

condicionadas por la situaci6n econ6mica, política y social na 

cional e internacional. 

En diciembre de 1982, tal como lo establece la Constituci6n, -

tuvo lugar el cambio del Presidente de la RepGblica; y el nue-

vo, tendrá que delinear las políticas que se seguir~n en su --

mandato sexenal, de 1982 a 1988. Las :;::iolí ticas q 1_¡e determine 

tendrán que tratar de darle respuesta, entre otros ~enores, a 

los problemas de crisis econ6mico-financiero y baja producci6n 

de alimentes básicos por los que atraviesa el país. 

La situaci6n econ6mica es rauy difícil debido a los problemas 

ie liquidez que tiene que resolver el Estado, con el fin de ob 

tener divisas para cubrir la deuda externa y la ioportaci6n de 

;reductos básicos, en primera instancia, e implantar un nuevo 

~cdelo de industrialización, despuis. 
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Las condiciones que ha impuesto el Fondo Monetario In~ernacio

nal (FMI) al Estado Mexicano para que pueda renegociar su deu

da externa, sobre todo la reducci6n del gasto público, influi

rá seriamente en los proyectos básicos del gobierno an~e~ior -

como el SAM y COPL~~AR, y en casi todos les ?rogramas ~ue rea-

lizan las diferentes dependencias. Estas restricciones gener~ 

r5n una mayor desocupación y desempleo, y una reducci6n signi

ficativa en el nivel de vida sobre todo en los sectores ~ás p~ 

bres de la poblaci6n. Todo indica que, en los ?r6ximos e5os, 

el Estado no tendr§ más que esta alternati~a, hasta q~e ?Ue 

da superar la actual crisis; si 6sta se prolonga por mucho 

~tiempo, por la imposibilidad del Estado para resolverla, si 

tuaci6n social y econ6mica del pueblo en gen2ral se ver! cada 

vez más d·:;t.~riorada, pudiéndose presentar en eJ_ corto pl22c -

convulsiones ~aciales que puedan adquirir una gran magnit~d, 

ya que las masas de obreros y campesinos tendrtn que l~c~ar 

por r1 esoJ:-.ter sus problemas de dese:n~leo y ba~·-)::: 3Ueldos. 

Dentro de estas limitantes, los programas csta~lecidos pcr 

COPLAMAR con las dive:rs2s dependencias, por cii..;posi.ción ::.el 

nuevo r€girnen presidencial serán operados a partir de 1953 por 

las dependencias con las que se establecieron los convenics, -

ya que COPLAM.t...R como .Srgano administrativo desaparece, tra:-:s::."_i 

riendose las funciones de normatividad, autorizaci6n del ?res~ 

puesto y seguimiento a la Secretaría de Programaci6n y Pres~-

puesto. 

En el caso del Programa de Capacitación y Empleo ~ooperativo -
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se::'á operado por la Secre-:aría de la Reforma Agraria, !que a -

parTir de este sexenio se convierte en Programa de E~~leo Ru--

ral. 

1 

Ma~ejándose a.h0ra, según declaraciones hechos en la ~~ensa por 
• 1 

Luis Martinez Villicafia, Secretario de esta dependencia como -

~n programa n~evo del r&gi~en presidencial de Migue: de la Ma-

drid que no tiene nada que ver con el anterior Prograrra de Ca-

pacitaci6n y E~pleo. Sien~o para la Secretaría de :a Reforma 

le operativanente se maneJ2ra con una estructura paralela a la 

exisTente en esta Secretar!a, cre~ndose para ello ~~a Direc---

ciSn Genercll te Empleo Rura:, dependiendo directarae~- del Se-

cre~ario. 

Hc.sta el momento de terminc.r el presen-::e trabajo se '.:2' asegur~ 

do por part':'! C.el gobierno :;.ctual que el Programa C•2 .=::~pacita--

.-~i5n y Empleo Cooperati~.10, a..hor-a, de Lr:·~pleo Rural; ::-.3.ntendrá -

la. misma estr-;__:ctura y seg:i:._2:-·á operando ::.ie lu 1nisn1a. :::.s.nera, con. 

algunas modificaciones D a~ecuaciones organizativas d•! acuerdo 

a la nueva si~uaci6n plan=eada por el r~gimen actual.¡ 

Ccn la tendencia al corto plazo de ir agregando a :as activid~ 

¿es forestales de las ccc;era7ivas, proyectos productivos a --

~ás corto placo que sean rentables. 

De como se concrete lo anterior, dependerá que las :o~perati--

vas de Participaci6n Estatal organizadas de 1980 a :982 por el 

Programa de Capacitaci6n Empleo Cooperativo, se e~piecen a -
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consolidar o se convierta en un proyecto m&s del Estado que 

fracasa en su inte~to de lograr la Organización socio-económi-

ca de los campesinos por la falta de 
. . ~ 

VlSJ..OD de los funciona---

rios que tienen que decidir sobre el futuro de este Programa. 

Dentro de las pers?ectivas que se presentan para el Programa -

de Empleo Rural, la mejor alternativa es que las cooperativas 

vayan c2 .. mbiando su a2tividad pc.r·a generar ;;r1oductos necesarios 

para el pais a cor~o plazo, y ~~e se les siga financiando y --

asesorando t~cnica~entn; con e_:o podrían ser autosuficientes 

en un periodo m5s corto, de 2 a 3 afias. Ade~§s, se requiere -

que ~::1plco Ruria.=._ tenga una agilidad administra-

ti;, 1 ~ :}' operativa .. :e lo contr~río, como he~os sefialado, el 

proyec~ose burocratizaria y seria incapaz rl~ entender los re--

queri~~sntos de las cooperativas. Con el fracaso, se podr!a -

invali¿ar dur?ntc ~~cho tiem?O _ la Sociedad Cooperativa como 

organizaci6n ~ocio-econ6mica que pueda perm~t1r a los coopera-

tivistas un empleo seguro, un ~ayer ingreso, una capitali~a---

ción .:.-.~12-tiva, la ;:!"'~.)piedad co:~ctiva d12 su.s .~'"~dios de produc-

cién -" ·.in mejor niv-2: de vi.da. Sin tales m~joras, los campes! 

nos tendrían que verse en la necesidad de seguir trabajando e~ 

mo jornaleros a.gríc.:::_as y emi5r2ndo 2 las zonas urbanas para 

tratar de ypn~ar s~ ~uerza de trabajo. 

Las coo?erativas en ~ªxico, coco se ha tratado de mostrar con 

el Programa de Capaci~2ci6n y E~pleo Coopera~ivo, son viables 

y tienen perspectivas dentro de un país capi~alista corno el --

nuestro y el Estado corno rector de la econom!a puede jugar un 
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papel preponderante en el fomento y aé:::inistración de ellas. 

Con una política adecuada y esfuerzos scstenidos, puede lograr 

en el mediano plazo consolidar este tip= de organizaciones co-

mo una vía de desari~ollo económico-scci.3.2. en las zo:-.a.s rurales. 

Otras alternativas que tendría el Esta~c, seria apoyar econ6mi 

camente a los capitalistas del campo y 2 los intermediarios p~ 

ra que siguieran enriqueciéndose , ex;,l-o·~ando y c:p~.,iI:liendo a 

los campesinos. En los Distritos de Rie;o esta estrategia ha 

dado resultado, sobre todo por producir articules para la ex--

portación que tien~n un buen precio en e: mercado. 

las zonas temporaleras y mar~inadas, q~e producen artículos pa 

ra el país y para el consiCT~ familiar, :as condicic~es econ6rni 

cas y sociales son m~s dif!cilcs, por :~ que se requiere de --

una participaci6n activa del Estado ce~~ inversionista asocia-

do con los ca::-:.resinos, ya ,~~ie los cu.;.i-::..=:_.is·tas pri~#·?.ldos no se 

atreven a in~ertir en ~stas ~onas porque no obtienen ganacias 

tan amplias como con los cultivos oe e~ccrt~ci6n. 

La actual crísis económica., }a 
. ,.... . . . 
_1n.3ur :...:..:...-c:~cia alir:1·~;--.-:a.ria y €el 

bajo nivel de \tida de las pob.l_aciones :-'',i::'."2.lcs ter:q)o::.-.aleras y -

marginadas, son ?roblemas urgentes que el Estado tiene que 

atender. Una alternativa que tiene para afrontarlos, es fomerr 

tar la participaci6n y organizaci6n ~e :~s campesinos campar--

tiendo lc.s riesgos con r-::::llos, con el f.::.:--. de awnen-tar la produ~ 

ci6n y me~orar su nivel de ~ida, y una vía para e~~o lo presea 

tan las Sociedades Cooperativas de Participaci6n Estatal. 
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Z. PANORAMA IN..1.{EDL\TO Y CONCLUSIONES. 

Actual~ente nuestro país tropieza con serias dificultades eco-

nomic2:.s. Tiene una enorme deuda externa de 80,000 millones de 

dólares, es decir, 1,000 dólares por cada habitante, por lo 

que se ha convertido en el pa!s con mayor deuda externa en el 

La cuantiosa deuda y la elevada tasa de inter~s banca-

rio, :-.=:.n venido agotando poco a poco las reservas nacionales -

de divisas, desatando finalmen7e una crisis ~inanciera caracte 

rizada por la continGa devaluación del peso. 

Para detener la expans_i_on de la cr,isis, el ?r,esidente López --

Portillo anunció el lo. de Septiembre que se nacionalizarían -

todos lo3 bcincc~ comerciclles privados d~l país, y un control -

estrict~ de cam~ios de moneda ex~ra~jera. 

Los rno~ivos d~l endeuda~iento so~ Jiversos: 

1. Un crecimien~o econ6mico e~ce~ívo para un país dependiente. 

dumento del ma~tenido durante cuatro afies co~ 

securívos al 8~, porcentaje ~astante alto en comparaci5n -

co~ otros países latinoam~ricanos. Al mismo tiempo el po~ 

centaje de ern?2eo ha registrado un aumento muy alto C~.4% 

en 1981), cifra mis alta q~e la tasa de crecimiento demo--

Así la desocupaci6n se ha aliviada mucho. 

obstante, a fi~ de lograr un acelera~o crecimiento ec~n6mi 

co y ampliar las fuentes de empleo d0l Cs~ado t~vo que in-

crernentar las inversiones y emprender a ~ran escala cons--
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trucciones infraestructurales, lo cual engendró un fuerte 

déficit financiero, que se cubrió con recursos provenien-

tes del extranjero. 

Mayor- grado de dependencia en el petróleo. En los Últimos 

años el rapico desarrollo de la industria petrolera, ha -

servido de palanca para impulsar vigorosamente la economía 

nacional. La exportación de petróleo ha llegado a ser un 

importante medio del Estado para equilibrar su balanza in

ternacional de pagos; m&s, siendo un pais en vias de desa

rrollo, el nuestra carecía de fondos, instalaciones y tec

nologías avanzada2 para la expl~taci6n y producción de pe

tróleo, por le que tuvo que pe~ir prestado al extranjero. 

SegGn datos pu~licados, el lo. de marzo de 1982, PEMEX ya 

había contraído una deuda externa de 20,0GO millones de do 

lares. El Gobier~o había tratado de evitar la dependencia 

unilateral en el petr6lco, per~ en realidad, con el prop5-

sito de obtener i~;resos en mo~eda extranjera, la expor~a

ci6n de petr6lec scbrepasó una y otra vez los indices pro

gramados, agrava;¡dc 2si gradualmente la desproporción del 

desarrollo econ6~ico. 

3. Una balanza de pagos considerablemente desfavorable en su 

comercio exterior. Aunque muchas ramas industriales han -

progresado, las exportaciones siguen siendo principalcente 

petr-ólec, algodó;i, ca::'é y otros productos primarios. En --

1981, dellido a la reducción del precio del petróleo causa

do por la depresión económica de países co~o los EE.UU., 
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alg:_¡:-.os de Eu1:·...:¡.:a :-' Japón, la exportaciÓ::l je petróleo en -

198.2.,. disminuyó ::rasticamente obteniendo .:.ngresos de solo 

14,CJü millones ~e d6lares en lugar de los 27,000 millones 

A~~~ls la expor~2ci6n de minera--

les, ;reductos a;r:calas ~- _:_._ .tlos de .::ndustria lige-

:t'•~duj .. : 

ha <lf-~ter.i..or& 

a los pa~:es deudores. 

dc:1 ·c.':.::' '.·fundo • 

.:J.. Fina].r~.e?'..-::e ~ _,__¿ imp:-:::sionan-::::: :· 1 :::.-:2 ... de l.:api.t..:~2_,:;~; -en dolar'es-

taci6r~ 

·:.:.>:,mo res u i. ::;-¿:., ·::vi~ente, .:nflui.r,5_ de 

~a:1era deter~inante sobre las prc~ectos ex1sten~es pera el de-

?ara tratar ~e resolver ~na esfera ~uy important~ de la crisis 

grar la autos~ficiencia alimentaria, que solamente se ?""'Odrá :: ·'.:!. 
, -

~~~ ~n una sólida organizaci6n para e! trabajo de les camp"si-
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~=s con su i~~ervenci6n ~irecta; en estas ~ircunstancias, la 

Sociedad Coc~erativa de ?articipaci6n Estatal puede jugar un 

~apel muy i=~~rtante, cc=c promotora ~e organizaci6n y produc

.::i:'n rural. 

~parte de res:l~er el prc~lema de la crgan1zac1on, se tiene 

-_-e ;nodifica:: -:=.l actu&l :.-;-=-.stemc1 de fi.:-: ... ~nciamien·to exi~3tente ha 

--=el media r~ral, ya~-- el BANRURAL es incapaz de atender 

-• ·º demandas financi~=i~nto que ~:a~tean los grupas campesi 

-~"- -· ' por su ~s~ructura ~~rocrática Ade.1:12.s, el 

~a~co exige ~~a determin~-ª forma de orcanizaci6n que sus fun-

:::icnarios ;;:;s"::.:_---,_ilan sin -_-::-::.a:i:-i en cue:·1t=:. la opinión de los cam

~ e;::.inos. 

nuestro pa_s el probl~=a del reparto agrario ya haya pasadc 

a ~n segunde ;:ano; lo q~c se ro~uiere actualmente es producir, 

~e~ lo que :a crganizaci~n y el financiamiento juegan un papel 

Ur1a t:s~::'.3.. :.::gia de Cesa::-,~-':")llo F:ural debe (:;s·!:ar 

i~timamente :i~ada a la ~cnccpci6n de ~uc la agricultura es la 

integral de :~ economía ~ecional. Se debe desarrollar una po-

lítica ~endiente a fortalecer la organizaci6n cooperativa y de 

se~bara3arse de la centralizaci6n e~cesiva en el sis~ema de ad 

~inistra~i5n, el dictado de ordenes a ciegas en la producci6n. 

Se debe res~e~ar la organizaci6n ejidal, comunal o de pequefia 

propiedad exis~ente en E~ ?aÍs, pero se pueden ir implantando 

::!.i.:;tintas fo-:.-::.as de responsabilidad e:-:. la producción de la eco 
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nom.ía colectiva o cooperati~'=- agrícola y es!"orzarse por mejo-

rar y perfeccionar las dis1:irr::as formas de este sistef!1a. 

Para. desarroll2r la econornía. ::~t.:ral, es necesario, ante todo, 

utilizar en for~a razonable :as 1:ierras cu:tivables exis1:entes 

y, simul taneamen.-re: aprovecha:-, C..:: manera gra;:::!ual y razonable -

las ex1:cnsas tierras en las ~cn1:afias, colinas, praderas, los -

rios grandes y pequefios, los :agos y estanques, los bancos cos 

teros y determinadas zonas ~ar!~irnas. 

Se necesita tomar c11 consideraci6n todos los aspectos, organi

zar' y r.:oviliza.r a los campes.:..::.~s para que ab:::·,an más vías de -

producci6n, desarrollen una eccnomía diversi~icada sin debili

tar en modo alg~no la producci~n de cereales. 

El desarrollo de la agricultura depende de la política que si

ga el Cs1:ado y del desarrolle científico en ~ateria agr!cola -

pero a su vez s~ aplicaci6n derende del personal científico y 

de los T~cnicos rurales. En la actualidad !~s relaciones en--

tre estos y los ca~pesinos deja mucho que desear; la mayoría -

de las veces se trata a los ca=?esinos can ~esdfn desde el fun 

cionario más alto, hasta el t~cnico m~s bajo, toman decisiones 

sin consultarlos, lo que provees que los campesinos no partici 

pen en ellas, y por ende qu~ :as cosas salgan manl. Pcr eso, 

es de vital importancia establecer relaciones estrechas y cor

diales entre el per$onal cientí=ico y técnico y los ca~pesinos, 

procur,~ndo atend .. 'r en lo polít:::.c:), en el profesional, :.· en su 

vida cotidiana a los produc~~res, tomando medidas concretas -

tendientes a estimularlos para ::;_:..:e ae dedi~·ie" con muer.a volu11 
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tad y entusiasmo a su trabajo. 

Resultan de importancia capital la estrategia y las políticas 

a se.s;uir para log2'ar el desarrollo rural. En este campo hay 

;;-,ucho por hacer; pero tan importante como es<:o, es el contar -

con los t~cnicos o profesionales capaces de ejecutar las polí

ticas y procedimientos de una estrategia adecuada para el des~ 

rrollo agrícola del país, ya que si no se cuenta con recursos 

humanos con una alta voluntad de idcntificaci6n con los campe

sinos y una gran honestidad, poco se podría hacer. 

La historia de los t~cnicos y profesionales en el campo ha si

do de imposiciones, engafios, robos y aprovechamiento de los 

campes.inos, lo qu-=-::: h:.::. gcneriaclo una prof·und-:J.. c:esconfianza de su 

parte hacia cualquier persona que viene de afuera, por lo que 

cambiar esta actitud y mejo1•ar esta situaci,5n, requiere de una 

comprensi6n del problema en todos los niveles y un esfuerzo -

sostenido para lograr apoyar de manera franca y abierta a los 

campesinos. Ellos son el sostGn de este país, y debemos apo--

yarlo~ sinceramente para mejorar la situaci6n econ6mica actual 

de nuestro país. 

Por último cabe resaltar que las vías que organizó José.López 

Portillo para atender las zonas marginadas fueron dos: COPUu'1AH 

y el SAM, que funcionaron como Coordinaciones Generales depen

diendo directamente de él, por lo que se realizó una mayor mo

\ Ílizaci5n de recursos humanos y financieros sin tener fuertes 

trabas b~rocráticas. 
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En cuanto al Programa de Capacitación y Empleo rooperati·r::, en 

los dos años y medio que lleva. :0·~11cionando, arrojó resul tc:bs 

importantes: 1) Se organizaron 2032 Cooperativas; 2) Se a~rup~ 

ron 73,532 campesinos como socios cooperativistas; 3) Se ~ene

raron 39,797 empleos permanentes al 21 de diciembre de 19~1 y 

se estima llegar a generar1 77 ,138 empleos al 31 de dicie:-:-".'.:::-ie -

de 1982; 4) Se reforestaron 46,945 has. al 31 de diciembre de 

1981, al 31 de julio de 1982 se ha~ian reforestado 45,47~.s 

has. más lo que sumaba una superf .icie r·e forestada de 9 3, :_ ~~ 9. S 

has.; 5) Se erogaron al 31 de diciembre de 1981,3,800 mi::ones 

de pesos y al 31 de diciembre de 1982 se estima erogaron e~ t~ 

tal para el periodo 80-8~10,800 ~illones de pesos que f~eron 

destinaaos para generar los empleos permanentes en las sccieda 

des cooperativas y para pagos de s~eldos de los t6cnicos con-

tratad,)s por COPL.AJ·!t~.?.. 

Las dific~ltades por las que ha atravesado este Pro~rama sobre 

todo en les aspectos de administraci6n y capacitaci6n, ha limi 

tado el ~uncionamiento de las cocrerativas, ya que ha si¿o di

ficil pa~a los dirigentes y soci~s de las cooperativas a?ren-

der a manejar en tan corto tiempo los aspectos contables y ad-

ministrativos, cuando apenas saben leer y escribir. En =..os as 

pectes de participaci6n de los s~cios dentro de la organi=a--

ci6n del trabajo ha sido tambi~n limitada, ya que depen~~ je -

la labor de sensibilizaci6n y c~n~ientizaci6n que reali=an los 

Gerentes y este personal que se ~uv6 que contratar care=!a de 

experie~cia cooperativa y se ha tenido que ir formando sobre -

la marcha. 
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Pero aún cua:;.C:o estos prot:s11as inciden directamente en el fun 

cionamiento .::¿ las coopers-::ivas, esto no significa que van a 

fracasar, sine todo lo con~rario, la experiencia demostr6 que 

el cooperativismo de par~icipaci6n es~atal es viable en las z2 

nas rurales de nuestro pais, cuando hay una política definida 

y consistence por parte del Estado. 
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