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I?-sent x i ó n .  

La idea  de hacer m i  t raba jo  de t e s i s  sobre una coo-erativa pes 

quera nació en a b r i l  de 1982 cuando, en uno de inis v i a j e s  a l a  Cos  

ts. de Chiapas, escuché que uno de los paseos habituales d-e los po- 

b1adore.s de l a .  región, enl espec ia l  de Tapachula, es v i s i t a r  l a  is- 

l a  de La P a l m  y l a  playa “ E l  Timbo”. , 

Los es te ros  donde se ubica l a  i s l a  son m y  b e l l o s  pero a l  cono - 
ter La Palma se d~ uno cuenta d e l  aislamiento r e l a t i v o  de l o s  rnare - 
ños, l a  insalubridad, la desnutricidn de l o s  pobladores -sobre to- 

do de ninos y mujeres- y de que su v ida  gira en torno a l a  ac t i v i -  

dad pesquera de l a  cooperativa. 
> 

V i  entusiasmo para t raba jar  e l  tema de l o s  Tescadores y su ox 
ganizaxión, c r e c i ó  cuando descubrí que era  y es muy escaso e l  n2tg 

r i a l  b i b l i o g r 4 f i c o  sobre e l  aspecto s o c i a l  d e l  sec tor  ngsquero, y 

a q* frecuentemente en l a s  l ec turas  antropoiógicas, se v incula  ia 

v ida  de l o s  ca,nnesinos con l a  de los pescadores que s i n  embargo, 

I 

como podremos cons ixtar  en es ta  t e s i s ,  presentan d i ferpnc ias  impor 

tantes. 

No oustante, veremos que e l  proceso de c omrc i a l i z p c i ón  de 

los pescaeores se asemeja a l  que presentan los campesinos Coin0 prg 

ductores Oirectos, por es ta  razón pude u t i l i z a r  los conceutos teó- 

r i c o s  de !Armando Bartrn. para el a n á l i s i s  de dicho procfso. 

E1 t raba jo  de campo, correspondiente a t n i  se!e;undci vr&,ctica, 
+ 

se i n i c i ó  en enero de 1983 y culminó en aarzo de  ese año, dedicjn- 

I +.- El inforine resu1tad.o de esa Yráctica. l l e v ó  e l  nonbre d e  !> 
tructura de poder en ,dos cooperativas -.- pesqueras, UAMI, abril l i j ~ 3 . ~ ~ ,  
mecanografíedo. ‘rrr, . 
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dome ca s i  exclusivamen no de l a  cooperat; 

va: e l  proceso de uroducción se,ruido por l o s  yesca-dores, iden- t i f i -  

car  l o s  c on f l i c t o s  facc!ionaies que se Presentan en su h i s t o r i a ,  

cu6les son l o s  recursos que est6n en juego en su estructura p o l í t i  

ca; cómo se re lac iona la cooperativa con l a  comunidad, con e l  aer- 

cado c ap i t a l i s t a ,  con organismo. o f i c i a l e s  y privados. 

- 
-. 

Este conocimiento se l o g r ó  a t ravés  de ent rev i s tas  con l o s  so 

c ios ,  l o s  fundadores de "La Palma", miembros de l a s  facciones, ha- 

b i tantes  de l a  i s l a ,  l a  coiisulta de Sus libros soc i a l e s  y conta- 

b les ,  v is i tas a l a  Pederación Regional de Sociedades Cooperativas 

de Producción Pesquera d e l  estado de Chis-pas en Tonal&, tamtié i i  en 

e s ta  población, consultas en e l  Centro de Acuacultura de SIPESCA 

d i r i g i d o  nor e l  b ió logo  F e l i p e  'I'ena V i l l a  a quien agradezco su a- 

tención, y a l a  Ctficina de Pesca en Acapetahua,. 

- 

I 

Creo que l a  inves t i gac ión  e n  pequeñas sociedades drv id idas  en 

fac&ones e s  bamtante d i f i c i l  porque 'se corre  e l  r i e sgo  de aue l o s  

miembros de a l m a  de l a s  facc iones  crea que estarnos favoreciendo 

a los o t ros  o que tratamos de per judicar los ,  y entonces se r e s t r i r  

ja  e l  campo d.e inforaación. 

_- 

En l o  personal, siemore t r a t é  de que e l  contacto con arribas 

facc iones  es tuv ie ra  a l  mismo n i v e l ,  s i n  embargo un mieinbro d e l  cug 

si-grupo dominente no estaba de acuerdo en que v is i tara  a eleirien- 

tos de 1n ; fncc ión  o ~ u e a t a ,  inc luso  fu e  a a v e r i m a r  con éstos  sgbre 

qué les prewntaba. y de qué conversábamos. Afortunadairicnte e l  ciis- 

masto no pas6 a mayores, pero si perdí coino inforrnante a. esta per- 

sona descontenta. 

I 
LOS resulta.8os tie rni seguned práct ica  ~'¿ieic !i :my iructi:'eroy, 

pues se o t ~ u v o  bastante información CQ. Darc? srofundi '3.r e. ju ccL4 

-I I 
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lisis y servir de base pard ba 

Así, con el nroyecto de tesis aprobado, Ferinanezco en la isla, 

de octubre a principios de diciembre de 1983, so l o  para reconfirmar 

algunos -. datos y dejar bien asentado el nroceso de comercialización 
de l a  cooperativa clue enlla práctica anterior no l o  habia resalta- 

do. I 

Fue hasta mediados de 1985, cuando retoni6 el trgbajo $e te- 
sis, porque el afio anterior particid en el Proyecto de Investiga- 
ción de l a  Prontera Sur del CIESRS con el maestro Andrés k'ábregas, 

mientras el ItTuseo Nacional de Culturas Populares y CIESAS n e  oubli - 
caban una monoqaffa sobre l a  coooerativa pesquera "La Palma". 

Aquí, quiero agradecer al maestro Esteban Krotz, director do 
I 
mi comité de tesis, el haber seguido e 1  desarrollo de p9ta investi - 
gación desde sus inicios, el armarse de paciencia para soportar 

ta.n%s interruyionsc para la entrega del trabajo final y a oesar 

de ello continuar con l a  dirección del trabajo y enriquecer l a s  

discusiones con su experiencia sobre co0nera.tiva.s aerícolas. 

.- 

A l  maestro Ricardo P'alomir, lector en el comité d o  tesis, nor 

atreverse a recibif mis escritos, por su comorensión del tema y 

por l a s  sugerencias teóricas que a uno se le pasan y que parecen 

s e r  tan obvias. 

También acradezco al maestro Juan Pérez Quijano su valiosa a- 

yuda, nues su conocimiento sobre l a  lucha de facciones qermiti.6 
reafirmar.10~ conceytos que sustentan esta teris y n o i -  acpy tn r  s e r  

lector de 1~ (nisina. 



n i t i 6  i n t e r i r e t a r  e l  proceqo de prijaucciói2 y de comerciol ización 

de l a  coonerativa, y a s i  poder evaluar e l  papel de éstos  en su his 
t o r i a  política-económica y soc i a l .  

Con sentimiento de g ra t i tud  a l a  antropóloga S o f í a  Pdrez, 
-. 
quien también conoció e l  nacirnipnto de es ta  iiivestig¿?ci6n, e l l a  me 

ayudó a d e f i n i r  e l  teina a estudiar,  a conocer aspectos h i s t ó r i cos ,  

l e g a l e s ,  . es t ruc tura les  y funcionales de l o s  d i s t i n t o s  organismos 

d-edicados a $a pesca, haciendo ni& comprensible e l  ambiente en e l  

que es t& inrnersa la cooperativa "La Palma". 

A l  antropálogo Carlos Jimdnez, por comunicame sus experien- 

c i a s  sobre cooperativas pesqueras y de v iv ienda en España, además 

de suger i r  e l  temario de es ta  t e s i s ,  m i  reconocimiento. 

I Muchas g rac ias  a l o s  maestros Luis  Marla Ga t t i  y Guillerino 

Bon f i l  Batalla. por autor i zar  l a  vublicación de l o s  datos obtenidos 

en Qorrna de monografía y en espec ia l ,  a Ana IVIaría Vi l laspñor  por- 

que a l  invitarme a pa r t i c i pa r  en e l  Proyecto Pesca d e l  N!useo Nacio - 
na i  de Culturas Populares, fue  pos ib le  l a  ed ic ión  de l o s  resulta- 

dos preliminares de m i  invest igac ión.  

Finalmente, un alnistoso recuerdo para l o s  aaestros d e l  Depar- 

tamento de Antropología de la UAIVI-I y para mis compaEeros d.e aula 

que se interesaron por l a  evolución de m i  t raba jo ,  l o  cue r emeseg  

t ó  un p a p  a l i c i e n t e ,  Fmci i l s  a. todos. 



I En el- oenswientio coo.er?tivjsta iaoderno ex  Lsten <I!:,zinos ?rin- 

ci-pios que pueden t o w r s e  en cuenta para l a  Pormc ión  de uiia coope- 

mtiv-i, s i n  convert i rqe  en i n d i e ~ ) ~ n s ~ b l - e s  puntos ?e  reie reiicic, 
7 I 



FL t e r c e r o  se dctnoninn'econoiní~ iie s e r v i c i o  o ia coomrativa co - 
4 

mo ent idad 'cle b i e n  común, en data debe cons id .err rse  a l  c n p i t a l  "no 
ya como e.1 que hry que soineterae,  s i n o  como un siinnle s e r v i d o r ,  só lo  

debe r e n d i r  una contidad €ija y liinitada"'; est., s e  r e f i e r e  R que l a  

c o o p e r a t i v a  debe r e p a r t i r  e n t r e  s u s  miembros l o s  excedentes  de su e- 

j crci  c i  o o 

t 

7"1 c u a r t o  serfa e l  p r i n c i p i o  moral de equidad, siendo un com- 
plemento de l a  a n t e r i o r ,  pue8 aquf se c o n s i d e r a  que "la empresa 

c o o p e r a t i v a  no t i e n e  como f i n a l i d a d  l a  acui iulmidn de b e n e f i c i o s  

[u t i l idades} ;  l o s  excedentes  d e l  e j e r c i c i o ,  s i  los hubiere ,  debe- 

rán r e p a r t i r s e  [ indiv idual  o colect ivamente]  e n t r e  las  personas 

que contr ibuyeron  a su formR.c ibn  mediante operac iones  con l a  ern- 

presa**  6 

I E l  q u i n t o  p r i n c i p i o  e s t a b l e c e  l a  necesidad de l a  educRciÓn 

cooperat iva4 pves s i  no l o  hace se c o n y e r t i r f a  en u128 " t r i v i a l  i- 

m i t a c i ó n  de uRa organizac ión  comerc ia l " ,  iie ~ k l í  que s i  la coopera- 

tiva q u i e r e  s o b r e v i v i r  co.no tal ,  "deberg r e f o r z a r  c. o }  sus vaio- 

r e s  morales ,  t a n t o  de Eiquelios que l e  s i r v i e r o n  fie brse en BUS cg 
7 rnisnzos como l o s  que puednn surgiro en e l  futuro' '  . 

h 

Lo a n t e r i o r  p e r a i t i r í a  una mejor comprensión de io6 n r i m i -  
p i o s  c q o p e r a t i v o s ,  y con l o  que Colombian llama v t c u l t u r a  coopera- 

t i v a " ,  s e n f o r t t z l e c e r f a  e i n c l u s o  r e s t a b l e c e r í a  en e l  Eieno d e l  mo- 

pol60 

I 

6.- tJJxi&, p.17, De e s t a  forma, l o  único  que puede c m s i d e r n r -  
s e  como c R p i t n 1  de 1 8  coopernt iva ,  es e l  d inero  a-oortado por l o s  
socios en in comra de s u  c e r t i f i c n d o  de ~ ~ p o r t a c i b n  y  OR bienes 
materiales que forlian e l  paskuo, 

7.0 Ibidm, n.18. 



vimiento c o o n e r a t i v o  las sentinii Pntos de s o l i d a r i d a d ,  . .  d e  d i s c i p l i -  

na s o c i a l  y el s e n t i d o  de resnonsabi l ide ,d indivilfupl y c o l e c t i v a  

que c o n s t i t u y e n  los r e q u i s i t o s  previos para 1op;rPr l o s  o b j e t i v o s  

decendos de cohes ión ,  dinamismo y expansión'' 

4 

8 

S i n  erubzrgo, no hay clue o lv idas  que una a s o c i a c i ó n  de e s t e  

t i p o  dentro  ael s is temn Capitalista, se encuentra  como e,n una is- 

ia clue impide su c o n s a i i d a c i ó n ,  porque ia i n t e r a c c i d n  econbrnica 

da la w o p e r a t i v a  o los socios (en forma personal) cham con el 

mercado capitalista , en el que p a r t i c i p a n  i n v e r s i o n i o t a s  con e1 

f i n  de acumular in& c e p i t d .  a t r w d a  de l a  c o n i x t e n c i a .  

-. 

9 

-Las c o o p e r a t i v a s  pesqueras en México, 

En México, estos p r i n c i p i o s  que han sido plasrnados en l a  Ley 

General  de Sociedades  Cooperativas de i9381°, v i e e n t e  a h ,  sa han 

t e r g i v e r s a d o  porque se han %daptadotlll a las necesidRdes de le& 

t i rnacián y convenienc ia  de los gobiernos  sexsnales; la - observa& 
cia  de l a  l e y  l e s  permite c o n v e r t i r e e  en &as p a t e r n a L i s t a s ,  a- 

t e n t a s  al cunpli iniento de l a s  d i s p o s i c i o n e e  l e m e s  y al apoyo fi- 

> 

, 

h 

n a n c i w o ,  manteniendo bajo su v i g i l a n c i a  a l a s  coopere t ivas .  1 

E s t a  s i t u a c i d n  queda bien e x p l f c i t a  cuando l a  Ley a d v i e r t e  

que serán "sociedades  c o o p e r a t i v a s  las que funcionen de muerdo 

con e s t a  ley y e s t é n  autorizadas y r e g i s t r a d a s  p o r  ia S e c r e t a r i a  

11.- Tales ac'nptaciones s e  denominan "or todoxia  con )erat iva* ' .  
VC(nse, Garcfa, Antonio, Gooporncidn amprio  y estrp,tepias de desn- 

I rrolio, S.XXI, Mxico,  1980, C ~ i p . 4 .  

C f r . ,  Colombian, op. c i t . ,  p.10-12. 
---" - 



4 - 
de c... Comercio]1@ (art .  2\, adern& de prohib i r  8 individuos o so- 

ciedades que no se sujeten a l a  Ley, l a  rszdn s o c i a l  "cooperativat; 

ncooperncidnqt, "cooper8.d.orest* u otras  "que pirdieran inducir  a cre- 

e r  que se t r a t a  de una sociedad cooperativa" (tirt.4). 

-. 
Para supervisar que todas l a s  disposic iones de l a  Ley General 

de Sociedades Cooperativas sean cumplidas, e l l a  misma dippone l a  

llamada Federación Regional como organismo burocrático , para que 

se encargue de l e i  "coordinación y v i g i l a n c i a  de l a s  actividRdes de 

las cooperativas federadas, para l a  r ea l i z ac i ón  de los planea eco- 

nd,dbos formulados por l a  Confederación Nacional Cooperativa" 

( a r t ,  73) y l a  Secretar ia  de Coniercio (art.75). 

1 2  

13 

En o t ras  palabras, las Federaciones Regionales que agrulian a 

l a s  cooperativas de una zona económica determinada y por r a m s  de 

1 producción, son e l  h i c o  organismo o f i c i a l  que (31 gobierna f ede ra l  

reconoce como representat ivo de l o s  trabajadores organieadoe en 

cooKerativas, curnple con l a s  "extensiones administrativas d e l  Estg 

y se encarga de que estas  sociedades se al ineen EI l o  dispuee 

*to tanto por l a  Ley como por la p o l f t i c a  econdmica del gobierno en 

turno; t r a t a r  de negociar a l  margen de e l l a  impl ica ser ignorado o 

reprimido . 15 

Para e l  sostenimiento económico de l a s  Federaciones, és ta  

12.- Webwr, Max, Ener?yos de sociolo&,  Ed. Martinez Roca, Bar- _- ~ 

, celona, 1972, pe261o 

12.- Quo aglutina a todas h a  Federmiones d e l  p a f ~ .  

14.- Warintm, Arturo ,  I'El problema d e l  campo1' en Gond l e z  Cnsano 
VPL y Enrique Florescano (coord.), r4dxico hoy, S.XXI, FAQXlco, 1985; 

15.- "LRS centra les  o f i c i a l e s  t ienen un poder decimmdo desde 

p*  290-2910 

I' arr iba  y l o  ejercen, pero carecen de una verdadera base", idem. 

-.- 16~=., Weber, o ~ .  c i t .  , p. 254, 
4 .  



Punnto que aquéllas se ema,raan en i n  iuchn por LP t i ey rn ,  1.i 

búsriuecia, a veces infructuosa, ? e  cambios e n  13s re lac iones  de pr - 
due c i 6n " t r p  fi i c i onal-e v 

t e s ,  Cpcicaz;pz), su organizPci.ón interna y e l  s i s t E w  c r e d i t i c i o  

par? l o s  nEricu7tores . 

d.e l  c ain3 o ine x i  c m o  ( lip c i e nd RE:, t e r r a  t e  n i  e 2  

17 

(i' 

1 
en caabio, 12s coopra . t i vas  pesqueras que cigrupa únic:-i!rF-nte 

o l o s  que LS dkdican a l a  pesca, p-esentan ot ros  aspec-tos, .- cono 

sus re lac iones  con l o s  ?crlnisionarios duenos de ernbarcp-ciones, e l  

empleo -a veces ob l imdo-  de  nuevRs técnJ.c:qs :T a.rtee < e  pesca, c r i  
d i t o  espec in l  p a i n  e s t m  coogem t ivas,  18 irr~reacindibl-e  velita de 

*, 
I 



Las coomrpst ivzs !xrnLuerns, corno l a s  $e o t r *>s  rí,'uí,s de -2roduc - 
cTÓn, tarnbi6n han 9st-do sujeta.:; a l a s  p o l í t i c p s  clue de-i;er.?iinpn 

l o s  distin-bos gobiernos sexinales sobre sus actividpde?. Algunos 

sexenios cono e7 de Cárdenas, e l  de Ycheverrfa y e l  de L6-pez F o r t i  

l l o ,  sobresa l ieron p o r  l a s  polí-Gicas establec>-dns en e s t a  inateriar 

, 

Durante e l  cardenimo,  se l e s  otorgaron concesiones exclusi-  

vas  6e zonas para. vesca y l a  reservaxión de especies para su explo - 
19 tac ión  . Esos decretos ten ían coino f ina l idad  "{<arantizar 70s  ine- 

d i o s  de v i f la  $.e l a  c lase  pro l e tar ia ,  cuya ocupacijn fiabitual e s  l a  

pesca, a s í  como, mejorar sus condiciones econÓ,!iico-soci:..lfs", y se 

p r e t e i i dh  "eli i i i ingb] l a .  ingerencia '  de terceras  personas que l o s  

exploten" 8 1  conceder l a  exp lo t rc ión  de zonas de pesca exclusivas 

para los trpbajxdores orp;aniza.dos en sociedades coonerativ8s (Dia- 

r i o  O f i c i a l  d e l  6 de octubre de 1936) . 20 *. 

En e l  sexenio de Cfirdenas se crearon 155.27 c o 6 r e r ~ t i v a c ,  de 

l a s  cuales 641 eran de consurno y 886 de oroducci6n2', de éstas 24 

que ?osible:nente tratab:?n de res?on 22 
eren cooperat ivss pesqueras , - 
d e r  a, l o s  f i n e s  de l o s  decretos cita.d.os. 

21.- I b i d , ,  cua$ro 1. 



La estrate,yia de indus ' t r in l i~c~c iÓn c7e 1'7s clfios 40's y 50's * 
penetró en e i  s ec to r  y s vue r o ,  L-~;'ra e 

ca. (1347 y 1,150) que h i c i e ron  Toí'ible la entrrda fie @:.os c- iy i ta les  

ii ia prod-ucci6n ixsquera I re1eg:incio aQi í t i cr? .  y rconó iip;+,w=-rite c? 

l a s  cor)perativris pesqueras carentes de ,nedi3s de producción . As$, 
durante cas i  25 anos, disminuyó l a  formación de coo7erativt-s pes- 

23 

a ~ e r a s * ~  y de todo t i p o  25 , y l a  ac t i v idad  agrooecunria se subor- 
26 din6 a l a s  necesidades de formación y crecimiento de l a  i ndus t r i a .  

, 

E l  sistema de l  gobierno de Luis Echeverría, ex- 

p i d i ó  l a  L6y Federal para e l  Fomento de l a  Pesca de 1,372, donde se 

r a t i f i c ó  e l  derecho exc lus ivo  de explotacidn para l a s  coooerativas 

de l a s  s iguientes  especies:  abulón, camarón, ostión, Icliigosta de 

mar, totoaba, rabri l la, ,  a lne j a  "nismo" y tortu-a. de m.r ( a r t .  49) ;  

además de dar f a c i l i d ade s  a los e j i d o s  ?ara, const i tu i rse  en socie- 

dades cooperativas de producci6n pevquera e j i c a l  ( a r t .  8) .  Se o t o r  - 
garon c r éd i t os  pre f e renc ia i es  a todas 12s cooperativas,_ -a r t i cu lar  

mente a Ins de Descadores de altamar, a trravés d e l  Banco Nacional 

de ri'omento Cooperativo, (BANFOCO) . 

1 

?v 28 

Durante e l  sexenio echeverr is ta  se creFron 1393 cooTerativas, 

877 fueron de consumo y 1016 de de éstss '256 eran 

23.- Ley de Pesca de 1950, a r t í cu l o s  34 y 35. 

24.- VéPse, Medim IVeri, on.cit . ,  p.73. 

25.- Pérez Martinez, op.cit . ,  cuadro 1. 

2b.- Warinan, Arturo, op. c i t . ,  y -  108. 

-fro, Glantz, Susana, op * c i t . ,  y.130. 

27.- Po r  t a l  entenderemos que es  un coolierativisno "de3de n r r i -  
ba" y coiriprende todo t i p o  de d ispos ic iones  l e ga l e s ,  f'i~:7ncicr:i,s y 
administrotivas clue v e r i f i c a n  l a  forinación de organizpciones de t& 
po cooqerat ivo  en cualquier r a m  de l a  producc ih .  

I 
I 28.- Fundado e l  30 de a b r i l  de 1941. 

29.- Pérez  T4irtfnez, op .c i t .  I cuadro 1. -.*. - 



oesaueras, que sulnadas n lCy em.&xnt*as.dan un. t o t a l  de 493 30 S in  

i ernbargo, l a ,  canticia8 no se r e f l e j ó  en l a  caliOc~d, :mes: se "careció 

de un y lan  r e c t o r  y una p o l í t i c a  de f in ida"  en Iw te r i a  cooperativd! I 

En e l  sexenio de Lópea Yor t ; i l i o  se puso en práctica. aque l lo  k 
I 

2 - 
de que l a  burocracia "ha s i do  y es un instrumento de primer or¿ldnkl 

para e l l o  se es t3b lec i e ron  una s e r i e  de r e f o r m s  (como lk Adminis- 

t r a t i v a  y l a  P o l í t i c a )  y comisiones que elaboraran p l m e s  (como e l  

E 
I 

Í P lan  Glob81 de Desarro l lo ) ,  entre és tas  se encontraba en 1976, l a  

Comisión I n t e r s e c r a t a r i a l  de E'omRnto Cooperativo coordinado por l a  

STPS33,' de l a  cual surg ió  e l  P l an  Nacional de Fomento Cooperativo 
t 

en 1980. 

Se pretendia que e l  sec tor  cooperativo contribuyera s i g n i f i -  

cztivumente a l a  producción nacional y para apoyar  cre6iticininen- 
34 ' t e  l o s  ob j e t i v o s  d e l  P lan en e l  sec tor  pesquero , se transformó 

e l  BANFOCO en Banco Nacional P e q u e r o  y Portuar io  (BANPESCA) en d i  - 
cie,qQre 30 de 1979. Otrps de l a s  acciones d e l  gobierno f ede ra l  que 

impulsaron t e j r i c m e n t e  a l a s  cooperativas pesqueros, fue ia t m n z  

f e r enc ia  de l a  f l o t a  canaronera 6e los araadores g ~ i r o n i e t ~ r i o s  

privados a l a s  cooperativas, anunciado en e l  Quinto i n f o r m  de go- 

bierno (1381) y oue culminó en 1932. 

 AS^, se p&enüía que ia producción enanad3 de l a  9r'Zgniza.ción 

cooperativa, y o l í t i c a  y económicainente ayuicarnn a solucionar una 

parte de $a c r i s i s .  

30.- Fleüiniii. bieri, op.ci2. , p.73.  

31.- Yérez iMrt ínee ,  oñi.cit., n.22, 

32.- Weber, Thy,,  op.c i t . ,  p.230. 

1 33.- Cabrer;3. S o l f s ,  .TesÚs, "ProErz-ma bncional d.e Fomento (loone- 
ra t i vo " ,  ponenci? yresentpda e l  7 de mayo de 1982 en e l  I11 Congi-2 
so de Cppacitpción Coogerativa de la, E'S'C53. -. 

34.- P i r e z  Iv!artinez, op .c i t .  p.38. 

I 

t 



-Objetivo general de este tzabajo y problema a investigar. 
4 

Dentro de las Ciencias Sociales, el tema de las cooperativas 
pssqueras es uno de los más olvidados, otras Ciencias han estudia- 
do al mar y su8 recursos, pero apenas comienzan las investigacio- 
ne8 sociales sobre l o s  trabajadores pesqueros, sus organizaciones 

35 gsu comunidad 

Con el fin de llamar LEI atencidn sobre este tema y contri- 
buir al entendimiento de su situación y forinas de vida, este tra- 
bajo de tesis tiene como objetivo general: dar a conocer, en forma 
analítíca, l as  condicionesnca16mico-políticas y sociales de una 
cooperativa pesquera ribereña, desde su formación hasta 1983, d o  

en que se realizó el trabajo de campo. 
En esta teeis pretendemos por un lado, confrontar la moderna 

teoría cooperativista con la realidad, es decir, evaluar si ese rns 
d e l o  corresponde al caso concreto de una cooperativa pesquera de 
ribera, determinar por qué sf funciona o por qud no y ppr otro la- 
do, dar cuenta de cómo interfiere y para qué fin, el "oooperativhs 
mo" de l o s  gobiernos citados en el funcionamiento de las cooperat& 
vas, particularmente en el caso estudiado; además dd establecer 
cu¿lles fueron las respuestas de dsta a dichas políticas. 

, 

). 

Aaf, la pregunta a resolver sería por un lado, &cdino ubicar a 

~ _ _ _ ~  
35.- Como ejemplos de esos estudios véanser 
Cruz Castellanos, Federico.Riqueza pesquera y p obreza de l o s  pao. 

cadores, ,Cuadernos para loa trebajadorea, nh, 5, Facultad de Cien- 
. cias Polfticas y Sociales, UNAM, México, 1981, 

Schiavani, Gabriela, "Solo l o s  peecadores sindicalizados sacainos 

Melville, Roberto, "Pescadores y merc~deres de ca.marbn*', ponen- 
camarbn)', Pr&ctica, nÚm.l, UAM-I, México, sep.1980, p.6-20. 

cia, Sociedad Mexicana de Antropología, San Cristdbal Las Casas, 
junio 26 de 1980. 

I 

EXL Museo NEicionPA de CulturRs Populares y el CIE:;A.S, publica- 
a trwé d Cu dernos $e la (& .sgo@$~,p~ .e~ is iete  inonogrnffau 8'8Rre aornddri8es 8e pesca ores 
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es ta  cooperativn en l a  h i s t o r i a  d e l  isistema cooperativo 'mexicano - 
implementado por l o s  gobiernos sexenales?, y por o t r o  lado &es po- 

s i b l e  encuadrar a l a  cooperativa en estudio dentro d e l  pensamien- 

t o  cooperat iv is ta  moderno?; de no s e r  as í ,  ana l i zar  por qué y tra- 

t a r  de d e f i n i r  qué c lase  de %ooperativa" es. 

-PeculiaridRdes del ' cam estudiado, la cooperativa ,pesquera I 

La cooperativa "La Palma" se ubica en una i s l a  que lleva e l  

de r i b e r a  "La Palma1*. 

mismo nombre, en l o s  esteras  d e l  municipio de Acapetahua en el es- 

tado de Chiapas, la sociedad cooperativa se fund6 e l 1 1  de eqero 

de 1941 con 18  pescadores y actualmente cuenta con 148 soc ios  . 36 

En e l  sexenio cardenista, l o s  pescadores de La PRlrna se esta- 

ban preparando para formar su cooperativa, con e l  conocimiento de 

que e l  gobierno f ed e r a l  se interesaba por l a  creación de es te  t i p o  

de orcmieac iones .  No obstante, que l a  s i tuac ión l o c a l  fle 108 mare - 
Koa era  de acoso por parte de comerciantes de l a  80118 compradores 

de pescado y cmarón, que sentfan amenazados sus intereses  con l a  
creación de l a  cooaerativa. 

, 

b 

Comprobaremos que eeos in te reses  reg ionales  fueran más fuer- 
t e s  que Itis intenciones de apoyo a l a s  coope ra t iws  por  par te  de l  

gobierno f edera l ,  puesto que en todo el sexenio cardenista estuvie  - 
ron frenando (a  n i v e l  locrzl), el cumplimiento de los requ is i tos  

que debfan cumplir 108 peec~dores  para r e g i s t rn r  8u armnizm?ibn. 
I 

Después vereínos, que "La Palma?, como consecuencin de l a  poli 

t i c a  de i n d u s t r i n l i z a c i h ,  estuvo "olvidada" por el gobierno fede- 

36.- Para más informacibn vdase l a  RecciÓn 1.2. 
/ 



ra1.y estatal,  s in enib?.rgo ' sieiipre se encontró presente la Federg 

cidn Regional de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera 

del estado de Chiaps, como el orcanismo que representa a los pes- 
cadores-socios ante el gobierno federal, 

t 

-. 
La cooperativa pesquera Be ribera "La Palma", respQndió a las 

políticas federales emprendidas por el gobierno echeverrista, por 
un lerdo algunos de sus socios crearon en 1971la cooperativa pes- 
quera de altamar o*Soconuscot@ y por otra parte, "La P9ma" aceptó 
los tipos de financiamiento que ofreda BANFOCO, a l  contratar dos 

créditos con el objetivo de ampliar sus medios de producción , 
Sin embargo, las visitas de políticas del partido oficial, se rea- 

37 

. 1iz;arfan hasta e l  sexsnio siguiente. 

Las medi-das econdmicas nacionales que sobre el sector pesqu? 

ro se establecieron en el sexenio de Ldpez Portillo, a nivel de la 
oooperativa pesquera "La Palma", se reflejaron en la presencia de 
funcionarios de Fomento Cooperativo, con la firmlidad de hacer c.0 
plir las normas que marca la Ley General de Sociedades Gooperati- 
vas, Sin embargo, "La Palma" continuó con su funcionamiento habi- 
tual y como eran poco frecuentes sus inspecciones ni existia ai& 

'tipo de presión para hacer cumplir las  diSp08iCiOnes legales, que 

estos funcionarios querían que los socios siguieran, no hicieron 
suyos los lineamientos que no se adecuaban a su proceso de produce 

I 

h 

aidn y comercialisacidn; no obatante, algunos de estos lineamien- 
toa fue necesario llevarlos a cabo, para tener acceso R los crédi- 
tos de RANFOCO, como los libroa contables, sociales y certificados 
de aportación. 

37.- Infra. , capitulo 3, sec-cibn 3.2,- Crdditos. 



También estas v i e a e  E q m d s r k  a uonseguir e l  reg i s t ro  de la 
cooperativa "Barra de Zscapu3.coo1, de es ta  manera se s o l u c i o r d  un 

v i e j o  conf l igto  entre pescadores vecinos y se mantenürd dentro de 

nlegalidadto e l  nacimiento de es ta  nueva organizacibn. 

-. 
La búsqueda de l  gobigrno federa l  por l a  logitimacidn de l  sis- 

tema ante l o s  grupos %ds marginados" de l a  po l f t i ca  necional, 112 

gb también a l a  i s l a  de La Palma y por primera ves en toaa BU his- 

tor ia ,  mediante la campmTa de l  PRX para dipu-tad0 federa l  de l a  LI 
legislatura, por e l  V I 1  a i s t r i t o  de l  estado de Chispas, 

Los mareños siempre habfan votado por e l  partido o f i c i a l ,  pe- 
ro en esta  o c a s i d n l a  preaencla de l  candidato F l a  promesa de ayu- 

darlos  en lo que 61 pudiera, 108 comencid de que debían votar  por 

é l ,  convirtiéndose es ta  re iac i6n en un mutuo "dar para 

Debe quedar c laro  que e l  propdeito de esta  polft ica.  electorera de l  

PRI, no era  intervenir  en e l  funcionamiento de l a  coonei%ttiva, si- 

no qqe obedecía a 18 consigna nacional de reajuste y renovacidn de 

l o a  mecanismori, de control y iegitiniacibn de l  daterna po l f t i co  

' 

38 . 
S i n  embargo, e l  h i c o  organismo que oficialmente seguirá r e o  

noci6ndose oomo repwesentativo Be 108 pescadores es l a  FedPracibn, 

que en loe fitirnos tre inta  años ha cafdo en manos de industr ia les  

peaqueros y p coopera ti vas" de altamar, no respondiendo a l o s  inte- 

reses  de l o s  pescadorea rlbereñoa. A l a  Federación, solo l e  inter2 

aa oobrar : e u ~  cuotae a las oooperatlvas. 

38.- V i i l o r o ,  Luis, OIReforma po l í t i ca  y perspectivns de democra 

Cfr. , Krotz, Esteban, "Las cooperativas . '0 p.??-'i8. 

ciao1 en Gonz&.ez Casanova, o ~ ~ c i t . ,  p.352. 
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1 

A pesar de l  cambio de PANFOCO a BANPESCA, para atender finan- 

cieramente a l  sector pgsquera, a l  menos en la Costa de Chiapas ese 

banco se ha dedicado a otorgar créditos para l a  construcción de 

fraccionamientos y a particularea que no est& relacionados con l a  

paca3', mientras que io6  pescadores tienen que acudir a l a  banca 

Givérüa para conseguir prestamos, tal ha sido e l  caso de. "La Palm9 

y l a  93arra de Zacapulcott. - 8 

'40 

Durante l a  exposicldn podremos apreciar  cómo entre las conse- 
cuencias que acarrean las po l í t i cas  cooperativistas de l  gobierno 

mexicano están, e l  empleo de medios de producción más modernos pa- 

ra awientar aus v o l b e n e s  de captura, esta situación es apíovecha- 

da por l a  i n i c i a t i v a  privada que proporciona esos instrumentos de 

trabajo . En e l  caso de los pescadores de "'La Palman, La u t i l i z a  

cidn de lanchae de f ibra Be v id r i o  con motor fuera  de borda los  is 
corpora como consumidores a l  mercado c a p i t a i s t a  de la maquinaria, 

refaccibnes, redes sintéticas,  arpones, etcétera, Intensificando 

a e f b l a  expiotacidn krracional  de 108 recursos pesqueros de l a  zo- 

na y su jornada de trabajo. 

, 
41 

Y *  

i 

Los pescadores de "La Palma" tienen bajo su control e l  proce- 

so de produccibn4* de l a  misma, pera entre e l  grupo s o ~ ~ ~ ~  for% 

39.- "Dirtrio de l  Sur", 19 Be mar20 de 1983, Tapnchula, Chiapas. 

40.- Infra., capftulo 3, sección 3.2. 

410- Véase Moguel, Julio, "Notas sobre e l  problema carnpeeino, 
lucha ecol.16mica y lucha po l f t i ca  en e l  campo, 1~t asocimión en l a  
produccidn como foma de lucha", Cuaderno8 afr;rnrioa, nh .3 ,  año 1, 
Julio-sep.tgrnrbre 1976, México, p.41. 

42.- Por  control de l  proceso de produccldn se entender6 que los 
peecadores pueden dec iQ i r  cudnto producir, bajo qué condiciones y 
a quién l e  van a vender BUS productos, Cfr., Velazquez llernhdez, 
Emilia, Colectivización y procesos po l i t icos .  Un estudio sobre 

' 

1 
I e l  e j ido  San Pedro Toxin, Tesie, U.Ver., Xalapa, 1980, p.137. 



- 44 suntos econóinicos, administrativos y ,Dolíticos de la sociedad . 
, 

Con todo l o  an t e r i o r  se sretende demostru l a  hip6tes i s  gene- 

ral de esta. t e s i s :  lcn cooperntiva t i ene  como T in  l - op : > r  ob j e t i v o s  

comunes que bene f i c i en  8. todos sus soc ios  a trFvés i;e cjocisiones 

c o l e c t i v a s  per(>, c l l  menos en 1 3  zona de estudio, e l  eiste!na c!oo-Qe- 

r a t i v o  Droinovido,yor l o s  gobiernos sexenales, oue ze encarga de es  

t ab l e ce r  los l ine8nientos  que han de r e g i r  aobre ?rums de tmbaja. - 
dores organizados en cooperativas, l a  f a c c i ona l imc i 6n  interna,, 

que surge por 1;i búsquedz 6 e l  cont ro l  de  sus recursos económicos 

I administrativos, y la. depeneencia econ6iiica de 1 2  coouerpt ivn con 

l o s  intennedi:irios para l a  coinercial ización c?e sus F-roductqs, hiin 

proxocedo Que "La. Fnlina" no consume sus ob j e t i v o s  plerra.riente n i  

responde a l o s  pr inc ip ios  cooperativos inodernos. 

-Consideraciones teór icas .  

E l  presente estudio,  se mover6 dentro de un.? g o r s x c t i v a  his- 

t ó r i c a ,  gra que seguirá IPS d i s t i n t a s  etaqas de l a  vid2 de  1 8  co0.g 

r z t i v a  que covresponfien en par t i cu lpr ,  a l a s  d iP t in tas  1ucIips f'ac- 

cion;.lIes que se qresenteron. P a r a  e l l o ,  se ~ n ~ l i z a r C í n  tanto IF e- 

i u c i ó n  en, ?us li1clii7s :,or e l  cont ro l  de l o s  rec iwsnp c?conSIiicr\s y 

adtcii ' . iistr,~..t;ivoC, coirio 18s situociones i.7 l:?? que ce erif'rrnt:? 1:) coo - 
c 



perat iva  pesquera %a PeLmaf, desde 8u mcirniento haata 1983, y 

que son e l  sustento de su facclonalizacidn; de es ta  manera, no el- 

vidaremos que la cooperativa se encuektra inmersa en una "sociedad 

mayorn (sistema mpitalista a traves Be la penetración d.e mercado, 
comunidad, PRI, bancos, etcétera)  y que por tanto, está sujeta a 

las' neoesidade8 e interesge de dicha sociedad. 
I 

A continuación 88 d e f i n i d n  las conceptos tedricoa que se ut& 

l i e a r b  a lo Jargo de nuestra expoaicidn, 
-- - 

En l a  h i s t o r i a  de l a  cooperativa podernos aprec iar  que e l  cua- 

si-grupo dominante d a  csonstante ha sido l a  familia Ovalle-Hilerio 

y Oohoa, primeroa pobladores de l a  I s l a  y fundadores de "La Palma'? 

Hacia l o s  años VO's surge ot ra  faccidn l idereada  p o r  Aaonis  Rojas 

Chong, que también entra a l a  pe lea  por e l  control de l o s  recursos 
I de l a  isociedaci, se destaca pos su preparación en materia cooperatk 

.- 
va y sus ganas de ayudarla. 

)* 

Las facciones o ~ u a e i - m p o a ~ ~  eat& gobernadars por un l f d e r  

o por  vario8 l f de rea  que tienen una re lac ión  de c l i en te l a  con sus 
seguidores a cambio de l  apoyo p o l í t i c o  de datos, pero  solamente se 
organizan para "aar ai, i i á e r  una ventaja en el conf i icto  poiiti%oN, 6 

no tienen miembros permmentes y no l l e g an  a establecerse en gru- 

pas iormalas o corporadoe. 

Las fpaciones ae presentan no 8610 en agrupaciones campesinag 
. sino que pueden a su wee rebasar los "alineamientos vert ica les"  o 

c 

e 45.- Mayer, Adr ian C. ,  nThe signif icance o f  quasi-groups i n  the 
etuay o f  aomplex a ~ c i e t i e s * ~  en M. Banton (ea.) ,  The soc ia l  Ftnthro- 
~ o l o m  of complex eociet ies ,  Tavistock, Londree, 196ó, p.97, 115. 

(( 46.- Veldzqueta, H e d n d e z ,  OR. c i t . ,  p. 239. 

-._ 
---.. 

. -  
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o üe clase,  como 10s p a ~ t i q o s  ptjljrtióoaj, 47 

Fn l as  facciones estudiadas se presentan varias formas de re- 

clutamiento como son las pereionas con lea l tades  primordiales (paren 

temo) ,  parentesco f i c t i c i o  (compadraego) y las  miatades  48 
60 depender6 de qui6nes ,sean los que d i r i gen  l a  faccidn, y del con 

f l i c t o  qpe se presente. L 

- 
Su 

.Ii 

f i gums , f acc iones  eat& compuestas por u118 familia influyen- 

t e  y las cabezas de ésta o e l l a  miama, pueden convertirse en una 

"clique" 4g o 8tndcleovt50; para proporcionar l í de re s  8 l a  facción o, 

como en el caso de l a  farpilia Ovalle-Hilerio y Ochoa, designar a 

los  que van a proponer a l o s  socios para ocupar l o s  puestos cla- 

ves de l a  sociedad, se r e a l i z a n  reunionecil internas con BUS se&- 

aorea m&a cercmos para estabiecer quiénes serán candidatos. 
I 

LOS recursos ecodmicos que están en juego en La cooperativa 

son$os referentes al' control sobre e l  manejo de l o a  resultados de 

la producción (venta), adem& de los t r a t e s  administrativos ex- 

tralocrales (bancos, Federación f eg iona l )  y l a s  formas de elección 

en la aireccidn de l a  cooperativa; e l  manejo de estos recursos y 

medios afectar& e l  desarro l lo  económica-socia? de l a  cooperativa. 

I 

1 

47.--V&ase, Alavi, Hamza, Las clases campesinas y l a s  lea l tades  

48.- Nicholas, Ralph, Y3egmentary op.cit., p. 57, 56. 

pirnorfi iales,  Anagrama, Barcelona, 1976, p.106-120, 

Cifre, ,AlRNI, Hainaa, OPoOit.e p.88-LOO y 118. 
49.- Nicholars, Ralph, "FaOtiOn8t a comparativa ... f t  , p,S9, 

50.- Maysr, Adrian C., on.oit4, p,l16. 
51.- Por tal se entenderá e l  proceso que hace posible a l  surgi- 

miento y permanencia de la cooperativa, inclusive aspectos camt 
crédito (privado y/o estatal), comercializacidn de l a  producción, 
resoluciones sdministrativas y c u a s i - p p o s  con sus relaciones ex 
t ra loca lee  o internas, 

1) 



La d i v i s i ón  faccionai,dn ia ooopesativa y Xas formas de re- 

clutamiento no interv ienen en 3.a vida d i a r i a  de la poblacidn iaare- 

fía, no ex i s ten  p e l e m  entre SUB habitantes que tenmn como j u s t i f i  

cación la iinch faccionai, en 
-.. 

Pama". 

- 
ki la isla, sus habitantes formaron comisiones que .ayudan a 

ia administración de l a  ius ("Patronato &e la iue"), l a  : t ienda CO- 

PLAMAR y ot ras  para ayudar a l a  escuela primaria f ede ra l  (Asocia- 

cidn de padres de familia) y a 1 0 0  alcohdl icos  (Grupa de Alcbhbli- 
COB ~n6nimos "27 de abril"); cada uno de estoa "grupost@ t i enen co- 

rno mayorfa a c l i en t e s  &e l a  facc ión  de l a  fami l ia  0vd. le- i l i ler io  y 

Ochoa ("Patronato de l a  luztt y Asociacidn de .przdres de familia) o 
de l a  f a cc i ón  l idereada por Adonis Rojas Chow ( t ienda COPLA"!AR y 

Grupo de Alcohól icos  An6nirnoa), pero es to  no quiere d e c i r  que res- 

paiden o influyan en e l  éxito de una u otra en i o 8  conXlicto8 fac- 

c ionales  por e l  contro l  de loa recursos econbmícos y 1~ direcc ión 

de l a  cooperativa5*. No obstante, l o s  encargeüos de l a 'p lanta  de 

lulí,y de l a  t ienda COPLAMAR, ef presentan sus informes a todos l o a  

soc ios  y a los habitantes de l a  isla 811 cada Asamblea General, ad2 

mbe de ser ura forma práctica de dar av isos  relacionados con sus 

I 

f unci onarni e nt  o s . 
Para explicarnos como han rnaneJado e l  l a s  distintas 

facciones, en BU ?.&&I de contro lar  l o a  recursos econ6micos y la 

52.- 'En el Consejo de Adminietración l o s  pues%os mho iruportrtn- 
t e s  Isonr breaidente, secre tar io  y teeorerot  en e l  de ViRilancint 
presidente, por periodos 8s dos afioe, Vdase Ley Genernl de Sooieda 
des ~oope ra t i v a e ,  a r t í cu l os  29 y 33. 

53.- Por poder s e  entiende " la  probabilidad de que un actor  
en una r e l ac i ón  s o c i a l  s e  encuentre en posic ión de llevar 8 cabo 
BU propia voluntad 8% pesar de resistencias, sin importnr las base8 
sobre las que descansa dicha probabilidad", Idama, Richard N., "E l  
poüerr sus condiciones, evolución y es t ra t eda " ,  E S ~ U A ~ O B  sociales 

latinoamericanoe, aF30 11, n6m.4, San Jose  Cos.t;+ica, 1973, p.67. 
I( 

-.. 
'%; ~ 



I 

administracidn de la coopqat ivi t ,  he ut i l i zado  los  oonceptoa de ps 

der signado y poder delefjado de Richard N, A d a m  . 54 

E l  poder seignado surge cuando los miembros de una colectivi- 

dad otorean o ceden poder a un individuo, aquéllos pueden "en cual I 

s u e r  momento de manera individual o colect iva ,  r e t i r a r e l  poder 9 
torgado .55. 

I 

4 

El poder delegado e s  "otorgado por un individuo o por u n a ' c o ~  
56 centracidn de poder a una multiplicidad de personas" . 

Eb estos tipos de poder, como "en todos los otorgamientos de 

poder, l a  delegaoibn no implica perdida de control, sino l a  conce - 
sidn ae l os  dersohoa, de toma Be decisiones, Sin embargo, eata  corn 
cesión puede ser  .retirada en c w q u i e r  momento c. .l. La persona I 

I que retiene los controles determina e l  margen de in i c i a t i va  permi- 
57 t i i o  a quien toma iaa deci8i0~1e8" .- 

I 
i 

i* 

En l a  h i s to r i a  de l a  cooperativa han ido cmbianüo l o s  otor- 
gantes de l  poder, a d ,  durante a l  periodo de fundación (1941) fue 

f 

l a  Asamblea General &a que asignó a loe directivos de la misma. L% 
go surgid la familia Ovalie-Hiierio como el cuasi-grupo tiominante, 

aonsolid&ndose plenamente en l o s  año8 50'8, de eata forma ya no 

e r a  l a  Asamblea la que asignabri e l  poder sino l a  familia dominnntg 

I 
I 

54.0. La re8  de la expFtnsión humana, Ed. Casa ChatR, fk!xico, 19- 
78, P . c ) o ~ o o .  
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la que a trav6s de una crllc&a delega Rdüei* a btSoa de sus miembros 

o a Bus seguidores mbs cercanos mediante "concesiones", sin perder 

el aontrol de los recursos econhmicos y administrativos Be "La PaL 

ma"; quedando ésta a merced de 10s intereses del cuasi-grupo domi- 

nante. -_ 

No obstante, en 19'15 pierde e l  aontrol Be e8os recurboa de 3ía 

cooperativa y la facción opositora, encabeeada por  Adonis Rojas, 

consi-@b que l a  Asamblea General l e  otorgara su confianza, 

Durante dos bienio8, este cuaosi-grupo conservd BU oalidad de 

dominante, pero la familia Ovalle-Hilerio y Ochoa 88 estuvo prepa- 

rando para recuperar el control &e 108 recursos de la sociedad, 10 
@ b d o l o  en1979; para esto delega poder atlos miembros mds jbve- 

ne8 de la familia que juegan futbol y a alguno de sus compa?ieros 

de equipo. 

, 

I 

.- 

hSln  embargo, aquí no podemoe afirmar que las  relaciones de ps 

rentesco rea o ficticio, que aon importantes para decidir quicfn 

administrará a "La Palma", sean aecisivas para ei proceso de tra- 
bajo que siguen loa socios, puesto que todos l o s  pescadores son 
propietarios de l o s  recurso8 estuarinos e indivitlualmente de sus 
instrumen.tos de trabajo, nadie l e c  indica u organisa sobre cómo, 
cdndo,  cuánta8 horae y dónde deben trabgjar, 

\ 

No obstante, las relaciones de parentesco del cunsi-Rmpo do- 
minante sfc aon para mantener l a  reproduacldn de 

58,- Godelier, Mauriae, t*Antropologfa y econoda ¿es posible la 
antropologfa econbmica?, AntroPologia y economía, Aniolgrruaa, Barce- 

I -.* C f r  ,-,*e i b i d  Econoda, fetichismo Y religibn en las sociedades 
lo-, 1974, p.300-304. 

Srimitivas, S.;cxI, México, 1980, p,65. 

/ 
%. 
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l o s  socios,  porqüe c.ou&l lo& a l  ',Fjner e l  cont ro l  de l o s  proauctos 

d e l  t rabajo  de cr7O~i un3 l ' e  dzto:: y d e  l o s  recursos econjnicos que 

s u r p n  de l a  trFnFacci6n comerciad, deciden a nuién v m  a, ven6er 

esos yrodu-ctos y ba jo  ciué cond.iciones. 

- 
Pero a su vez,  más adela.nte comprobaremos que, e l  proceso deocz . 

merc ia l i zac ión  que sigue l a  cooperativa, de pende en Ú l t i a a  instan- 

c i a  de la s i t u a c i h  d e l  mercado c q i t a l i s t a  en que se encuentra i n  

inersa, pues F o r  6ste "La PalmafQ determina sus prec ios ,  según l a  o- 

ferta-demanda y 6emanda-oierta será. l a  paga que r ec i t an  l o a  pescae 

dores y l a  invers ión  de los cap i t a l e s  cornerciples. Por l o  tanto, 

l o s  socbos depencien en Última instancia,  para SIL sobrevivencia, 

de l o s  resultados que de l a s  transacciones comerciales hagan e l  
cuasi-grupo dominznte con e l  mercado c ap i tn l i s t a  59 

I Queremos adv e r t i r  que l a s  apreciaciones t eó r i cas  relacionadas 

con l a  comerc ia l i zac ión de l o s  productos de l a  cooperativa, se ha-  

rán,a la gar  q-ue l a  exnosición de su funcionamiento, mira que se 

cotnprendan mejor las c a r i c t e r f s t i c a s  de l o s  intermedinrios que in- 

t e rv i enen  en eze proceso, su pos ib le  in f luenc ia  p o l i t i c a  en e l  na- 

ne jo  de 1 8  sociedP6 y cÓno los cuasi-gru~os toman parte en es te  

I 

proceso de comercialización. 

Asimismo, s i  en c u d q u i e r  niomento de 1 2  exposición hiciprFn 
! 

f a l t a  elementos t eór i cos ;  és tos  se giantearán 8.1 mimo tiempo que 

l o s  asnec,tos ernníricos. 

c 

', ' A l  exnoner e l  proceso de comercial izacidn se,c)uido nor "Lit Pa l  

59.- H a r t r a ,  Amando, L a  exnlotaciói i  d e l  tri.bs $0 c;~iri~x?sino ---- !)or 
el capital, Ed. Wacehua.1, México, 1982, p.84, 90 y 95. 

r' / 



ma", frecwntemente nos re*erír+;r;ios a l n s  f ~ ~ f u r p s  que éstír entre- 

Ea a, l o s  interrneC7iFirios. S o l o  quiero ac la rar  que 15s facturas  son 

o t r o  m u i s i t o  l eg81  que deben cxmpl ir  l a s  coonera. t i w s  ?iesrjuei-i'\s 

que no comercial izan sus propios productos, pues éPtas amparen al 

comerciante para c o q r o b a r  que adquirid 1eGalrnente l o s  Troductos 

e x p l o t a d o s  únic;rrnente por l a s  cooperativas pesqueras. 

Con8 veremgs, l as  fa.cturas ti'enen un prec io  nor k i l o ,  pero s i  

e l  coinerciante l l e v a  menos de 5 0  kg, no se l e  cobra l a  factura. P a  

ra l a  Of i c ina  de Yesca, es t e  documento es  una forma de ir rep-is- 

trando l a  produccidn de la cooperativa. 

-%tructura d e l  trnbajo. 

Por 1-3 Pntqr iór ,  podemos suponer que tiay f : ictores internos  y 

externos que l i gados  unos y otros ,  han i n f l u i d o  e incluyen en l a  

h i s t o r i a  pol$tic+econ&nica y s o c i a l  de l a  cqowra t i va .  %ntrcl l o s  

primpros se encuentmn l a s  facc iones  Tire buscan el. con t ro l  de l o s  

rec ibsos  económicos y administrativos de In so r i edad ,  l a s  li.:??s 

tie parentesco ( r e a l  o f i c t i c i o )  coino forlnasderecluta:niento i'accio- ' 7  

rial, e l  proceso de prqducción seguido por 10s socios,  l a .  reIr-.ción 

coonerativa-pohlnción. Entre. l o s  f a c t o r es  extcrnos que de al ,qna 

manera se vinculnn con l o s  znter io ree -  están: e l  1)rc)c~s9 de coner- 

c i a l i z a c i d n  de l o s  nroductos de l a  cooperativa, que 1;. lince econó- 

I 

.- 

micarnsnti dependiente de l o a  intermediarios y de e l  tnprcedo cppi ta  

l i s t a ,  l a  presencia de l a  Federkacidn He?;ionnl, e l  PRI. :i trw6s de 

r3ipuI;r:dos' J ' e d e r ' n l . ~ ~ ,  l o s  represc>ntnnten d e  ia'o,nrnt;c-, r l f ? o ~ ~ ~ ~ r ; i  tli.vo, l : t  

boncP griy;?fln, J' e s - t r t d ,  todos respondiendo a I n s  c o n : ! i l ~ n a ~  rwcio- 

na les  d e l  rnomei.1 to en innteria cooperativa. 

- 

S s t o s  asQectos serQn tratedos  en l o s  cg.pitulos 3 T: 3 donde se 
I I 

expondr6.n Ins c a m c t e r í s t i c a s  de l a  cooper?.tiv? "La Falma" a tra- 



van presentando y l o s  cnmbios q u o  provocan en su funcion?!nic-zto, y 

talribién cu6l  ha s ido  la ga.rticiwvci6i? de l o s  f; ,ctores citados. 

-. 

hooperativa, especif icando qué t i p o  de sociedad se quería funitar, 

F1 ca- í tu lo  2, r e l a t a  desde los in tentos ,  de crecición 68 l a  

r e g i s t r o  de l a  misma en 1941, analizando l a  intervencidn d e l  go- 

bierno f ed e r a l  en e l  establecimiento de cooperativas y e l  ? o r  qué 

no fue  pos ib l e  que "La Palma" se comportara como t a l ,  hasta 1975 

cuando l a  f am i l i a  Ovalle-€ilLlerio y Ochoa de ja  de s e r  e l  cuasi-gru- 

yo d.ominante 

E1 cap í tu lo  3 cronológicainente abprca l o s  últimos aconteci- 

a lentos ,  de l o s  a.-ños 1975 a 1983 (cambio de d i r e c t i v a ) ,  1 

I 

E l  cap í tu lo  2 y 3 da cuenta de l o s  nacimientos de l o s  cuasi- .- 
grupos par t i c ipantes  en los enfrentamientos faccionaleg. Analizan- 

do Zómo es tos  cuasi-grupos se va l en  d e l  cont ro l  de l o s  recursos ee. I 

condmicos y administrativos para sostenerse, paz3 e l l o  se exponen 

e l  proceso de producción y de coqe rc i a l i z ac i ón  se :T ido  por "La P a l  - 
ma", conoceremos l a s  cirusas .de :Las luchas fpcr ionales ,  veremos los 

mecanismos politicos u t i l i z ados  en és tas  como: reclutamiento, em- 

p l e o  de artimañas en l o s  rnecani:mos de e l e cc i ón  de l o s  Consejos de 

Administración y V i g i l anc ia ,  así como j u s t i f i c a c i ó n  de l a  sa l i da  y 

r e t i r o  de l a  *t?oncesi6n1' a c i e r t o s  d i r e c t i vos ,  Ins r e l p c i  onps p o l i  

mento de Pesca, BAn'rTWCO, HANPESCA) o privados ( l ' ~AFCO~~ '~C? )  * 

De es ta  forma se pretende iiiostrar: cómo los in;D&reFes t:)ersona - 
1 

l i e s  o gruiiales, condicionan el Ciesarrollo econóini.co-soc~ a2 cie l a  



erativns del go- 
% cooperstivn.. AAsm&s de oc 

bierna federril que han l legado a. "La Palma" y cud1 ha eido la rcs- 

puesata de dstn a dichas po1fticp.s. 

-- En e l  capitulo 4, h a d .  u.n resumen comparativo entre los 

dos grandea'periodos de i a  h i s to r i a  de l a  cooperativa, basbdome 

en los resultados obtenidos en e l  re lato.  Tratar'de con;frontar l o s  

pr incipios cooperativos s e w d o e  por *@La PaLman ( real idad)  enmarca 

doe en las  dispoaioionee que bajo el rdgimen c a p i t d i s t a ,  hsce ca- 

da gobierno sexenal de es ta  forma de organieaaidn de l  trabajo, con 
los principios mrca8oos por e l  pensamiento cooperativista moderno 

(teorila); especifican6o las  caueas de eaas ciiferenoias y responder 

a la pxgunta qué c lase  de %ooperativan 8s. 

. 

I 
Finalmente, espero I r : ubicar  a "La Palma" dentro de la p o l f t i  - 

ca cooperativista de l  gobierno mexicano y enumemr las I- perspecti- 

vas de l a  cooperativa con base en todo lo a n t e r i o r .  s 

h 

EL capstulo 5, enumerar& mis conaluaionea üe las consideracig 

neb expuestas y l a  confirmaoibn o rechaao de las lzipdteais p r e s ew  

tadas. 

1.1.- Revisión breve de l a  pesaa actual en e l  estado de Chía,- 

pars. 

pesquero6 por zonas6', el eetada Be Chiapaer ocupa l a  zona I1 a l  12 
La Repdbliaa Maxicam hasta 1982 estaba dividiüa para fines 

r 

I 60.- Con la nuevR divieidn, Chinpaa se bnciientm en %a Ton8 V 
junto con Tabeaco, Campeche, Yucatdn y Quintana Roo. P a m  los fi- 
nes de e s t e '  t estudio consider6 l a  R o n i f i c m l h  ~ n t e r i o r .  

. 



4 do de Oaxaca, Guerrero, Michoac:h, Coliinz y Ja l isco .  

En Chiapas, " l a  pesca en e l  l i t o r a l  costero  se reduce dnicamen - + 
t e  a l a  exnlotac ión de lagunas y es te ros  

basta l a  fecha una qprec iab le  r iqueza p i s c f c o l a  toda,via m a l  aprove  

chada" . En es tos  es te ros  se explotan principalmente e l  camarón, 

algunas espec ies  escamosas ( l i s a ,  mojarra, robalo,  bagre, ju r e l ,  

e t c . )  y o t r o s  crustáceos. 

que {...I constituyen 

61 
L 

E l l i t o r a l  costero  con una extensidn de 256 km. (para o t r os  

280 km.), por l o  ba jo  de sus playas y **condiciónes c l imát icas  des- 

favorables ;  f u e r t e  v i en to  y o l e a j e  embravecido, l a  f a l t a  de bahía% 

, no o f r e ce  poaibilkdades para l a  construcción de un puerto etc." 

miArítimo, l o  Único que e x i s t e  es un atracadero en Tonal6 (ParedónI,  

y Cabeza de Torof3. y o t r o  en Puerto Madero -Única construccidn 

que quedd d e l  puerto construido en 1975, como parte d e l  apoyo d e l  

gobierno f edera l  a todo l o  relacionado con e l  mar- . 

62 

I 

.- 
64 

h I 

4 
En general,  l a  in f raestructura  comercial de l a  Costa e s  muy 

de f i c i en te ,  l o  que l i m i t a  * t l a s  pos ib i l idades  de d i s t r ibuc ión  de 

+.- OcG-pan'rnás de 70 m i l  hectáreas. 

61.- Bassols Bata l la ,  Angel, et.al.,  La Costa de Chiapas, UPTAM, 
México, 1974, p.78. 

62.- Idem. 

63.- Véase, Uíaz,  filarcial, Galdino I turb ide  e Imelda Garcia, 
Los pescadores de l a  Costa norte  de ChiapRs, Casa Chata, M&xico, 
1984, núm. 115, p.13-20, 26-27 y 74. 

64.- Para una muestra de l a  pompa con que se inaurJur6 "Puerto 
Chiapas" y los planes que se tenían para su funcionnniento, véase 
Velasco, Jesús A p s t í n ,  Una puerta .- a l o s  mares d e l  inundo. Puerto 
Chiapas, CFIS, México, 1976. 

c 

I 
I / 



La explotac ión de es te ros  y laLgunas nunca fue cttrrctivn para 

l o s  i r ivers io f i i s tas  d e l  g r a n  cap i t a l ,  sino que "fue sieinpre r e fug i o  

de l o s  marginados1' . Esta s i tuac ión en gran p?,?idte se debe a l a  ca 

renc ia  de infra,estructura como serian "un puerto que f p c i i i t e  l a s  

- 69 

ooerPciones" y la " inex is tenc ia  de cornunicpciones eficienkr-c ?el 
70 

i n t e r i o r  a l a  Costa,, que ocasionan una mala distribuci6n" ; aun- 

o que en l o s  años 70 's  se i n i c i a  íi "escala nsicional l a  construcción 

de caninos de PccesO a l o s  centros p e s q u e r o ~ ~ ~ ~ ~ ,  en 1'379 se t e J . . n i -  

na el caiiiino ile t e r r a c e r í a  que line a l a  carretera. costera  de Chis- 

pas con e l  embarcadero "Las Garvasd'. 

I 

.- 

h 

65.7 Erazo '+rito, Ale jrndro, Ana l i s i s  c r í t i c o  d e l  probleme - pes- 
quero'por entidades f e d e r a t i w s ,  Tesis,  UNATI[, Idéxico, 1973, p. 21. 

66. - Bassols Bata l la ,  op. cit., . 
67.- Erazo, op.cit . ,  p.22. 

68.- Véase, Secretaria, de ii&.rina, ZirecciÓn General iie Oceano- 

' %  

grafía, ;;,'F.tudio p;eográfico - de 1s r eg i ón  -cII---- de Puerto Wadero, -PI Ch?.aps, - 
México, 197b/77, 1'1.29 y 30. 

m i l  n 526: mi1 tonc.ln.dPs y de 1977 a 1981, pasó de 674 m i l  a 1532  
. tonelndas. Véase en SEFTSCA, Plnnencidn dernocr;ticn, rif)o.;to de 19- 

53, e l  a r t l c u l o  "Evolución d e l  desorrollo d e l  sec tor  j iesca" ,  p.8-9 

La. producci6n nacional nesquera entre 1970 y 1976, p : ? ~ ! 6  +e 254 

69.- L Ins~o ls ,  1 4 ~ t t ~ l l - ~ ,  op.ci-t., p.79. 
J* r f r  9 Secretaría de Marina, or). c i t . ,  p. 28. 

70.- Erazo Br i to ,  op.cit., p.22. 
I 71.- Mefiinn K e r i ,  ~ G ~ t o r ,  WC?. o o i í t i c a  psquerR . "  eyi ZU!>~-P w n t o  
I 

de Cornercio -. ex te r io r , ,  Vo l .  26, nÚrn.7, j u l i o  1'376, F:i6x1ro, p.62. 
-.- 

_. 72.- Vkase, inir i i . ,  p.112. - 
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n_s hny o t m s  ~ c t i v i d ~ d e s  econdmicnmente in6s red i tuables  -pra l o s  

invers ion is tas  coino l a  atyrlcultura, la. ganadería (eqx?cL'alineiite en 

l a  Costa de Chianas) y e l  turismo, ''por l o  que l a .  sesca ' es  an !nu- 

chos casos una ac t i v idad  l a s t r e  e inopermte "  . 74 

Sobre l a s  enbarcaciones pesqueras, e s  importante destacar que 

durante e l  sexenio 1970-1976, e x i s t i d  "un programa pres idenc ia l  de 

construccidn de einbarcaciones menores para impulsar la captura en 

aguas riberei las {. . . I t  ined.iante lanchas modernas de' f i b r a  de vi- 

dv io  equipadas con motor fuera  de borda y e s t a . ~ i o n a r i o ~ ' ~ ~ ;  progra- , I  

ma coordinad.o por l a  Secre tar ia  de Industr ia  y Comercio y f inanc ia  - 
do por BANPOCO y BAPJRIJRAL. Veremos como l a  coo?erativa "La Palma" 

en 1975, a traxés de esta. p o l f t i c a  f e d e r a l  ob-tiene e l  c&dito Dara 

I 

76 l a  eoinpra de es= 1a.nchs.s . 
Por  eso,s diños e l  Departamento de Pesca, construyó en Paredón 

una f áb r i c a  de lenchds, que .dej6 de funcionar hace cuptro afios (19  - 
79) y que, en g e n e r a l ,  fue  para bene f i c i o  de pc7.rticulii.res y no de 

l a s  cooperativas r ibereñas de la Costa, . 77 

73.- Secretaría.  de Phrina, o:).cit., p. 28 y 31. 
Cfr.., Ernzo Rr i t o ,  op .c i t . ,  p.22. 

74.- -* Idem. 

75.- Médina Neri ,  %a po l í t i ca .  . . .'I, p. 59. 

76.- Infra.. , cap i tu lo  3, seccidn 3 . 2 . ~  Créditos. 

77.- V&ase, Días, Marcial ,  on.cit . ,  p.13 y 73-74. 

I 
I / 



Raseols  opina clue n r)4sí?r l w r s  f ie l  gobierno por  cc7rn- 

bier l a  s i t u a c i j n  de 18- msca  e n  In, Corta 8e Chinnas, de cu:-ilquier 

forma serán nc.ces-rios gruesos vo lhwnes  de c;7p)ita.1, "que low [nag- 

nates l o c ~ l e s  d i f f c i i ínente  aportarán, i> nenos oue pued?n cr)ntrolnr 
e l  appr:>to de d i s t r i buc i ón  o e l  de procesaqiento y conservaciónv' 76 . - 

En ,cuanto a cooperativas pesqueras en la zona: 11, Ghiapas e s  

l a  ''segunda entidad en importancia.*17g. En l a  subregión de l a  Costa 

e x i s t en  25 sociedzdes cooperativas de producción pesquera (S .C.P.  

P.) -de l a s  cuales s ó l o  cuatro son de alturn- 

t r e s  m i l  pescadores. 

y asocian a casi  80 

1.2.- CaracfeP5stickis generales de %a i s l a  La'  Palma. 

82 
La subre&iÓn81 de l a  Costa de Chiapas comprende cinco m u n i -  

c i p i o s  col indantes con e l  mar, nuestra microregión de estudio se 

encuentra en los es te ros  d e l  municipio de Acapetahua, "porción ba- 

I 83 
c 

k 

78.- Hassols, Qa ta l i a ,  op.cit.,  p.79. 
En "La Palma" esos magnates, que llam&. " cap i ta l  como comprador') 

se h i c i e ron  presentes só lo  dos veces  (1956 y 1382) ,  en 42 años de 
vida Que t i ene  l a  coooerntiva. 

79;- Brazo Sr i t o .  op.cit.,  p.21. 

80.- Según datos d e l  presidente de l a  Federación Regional de S. 
C.P.P. d e l  estodo de Chia,yas, Enrique Coutiiío Coutiño, marzo 1983. 

81.- Wna subregión forma par te  d e l  todo e s t a t a l  y de o t r o  - com- 
@.e& que c s  In r eg i ón  a que pertenece, y por tanto su problem6ti- 
cn t i ene  yinculnciones estrechas con e l  inarco rn6s Prnplio d e l  cun.1 

. fonna pc7.rl;ev1, Rassols 13~ t a l l a ,  op.cit.,  p.17. Subrayado del nutor. 

82.- I b i d . ,  p.21. 

83.- I b i d . ,  p. 58-67. 



- Los primeros pobladores l l e g a r on  a f i n a l e s  d e l  s i ~ l o  pasado. 

Como de l a  -tu?ida vegetac ión d-e la i s l a  sobresal ía por su a l t i t u d  

una palmera, a l  lugar  se l e  nom'brá La Palma. 
0 

Tor esos zííos, l o s  animales s i l v e s t r e s  perjudicsban l a  vida 

de l o s  mareños, ya que habia onzas, l agar tos ,  serpientes y aranas 

venenosas, tábanos y enjambres de [riosquitos (transmisores d e l  den- 

gue y e l  palud-ismo). Para prote,..er a sus aniinoles domésticos tenían 

que const ru i r l es  co r ra l e s  elevad.os. 

Había un par de pozos con agua dulce p a r a  toda. 1~ ?oblación 
I 

y l e s  alcanzaba para todas sus necesidades; coa0 e l  es te ro  estaba 

playado de' lpgnrtos ,  ra ras  veces lavaban o se baxlaban en 61. 
.- 

h 

La l en ta  nero constante des forestac ión d~ 3 - a  i s l a ,  provocó 

l a  ex t inc i ón  de l a  f'aunp, nat iva ,  l a  t i e r r a  se e r ~ s i o n ó ~ ~  y desiavb, 

l o s  pozos se secaron y l a  gente empezó: a< bar?arse y a lavar ropa o 

t r a s t e s  en el estero ,  cmmando 'La. huida de  oeces  y canarones que 6 

vivían en f rente  de 1 3  i s l a .  hacia o t r a s  pampas, y l a .  ex t inc ión  de 

l o s  l ecar tos .  

84.-  I b i d . ,  ~ . 6 6 .  

85.- Por est? rHzÓn, l a s  pla ; {as  y l a  sobrepoblvci6n , los q1.ie 
I I t en ían parcela,  fieji-tn de cultivar a inedigdos cte l o s  bo's, e l  !?')co 

m a í z  que sembraban. - .- 
'rs, 



La. insalubridad y l a  desnutrición i m r ) e r a n t ~ ,  hace que l o s  no- 

b lado res  de la i s l a ,  en especial. l o s  niGos, sean v í c t ims  de i n f e c  - 
cienes gas t ro in t es t ina i e s  y cutAneas, parasitosks, tosfe'rina, etcd L 

- 

lancha con agua dulce que no e s t&  revue l ta  con agua mlada.  E l  re- 

torno a la isla l o  hacen ba jo  Yn?. temperatiiira d.e 3 0 . C  y en una ho- 

ra, pues la. lancha va rebosante 'JT t i enen  que ir cuidando que no en 

t r e  m ~ c 2  sa1ad.a. 

1 

I O 

u i 
i - 

ra. Entre l o s  adul-tos, principalmente entre l o s  pescadorks, son :: 

frecuentes l o s  do lores  reurnákicos y musculares por l o s  cambios de 

temperatura y l a  hurnedad d e l  ambiente. 

Para abastecerse de agua dulce, los hombres l l e v a n  su lancha 

con motor a l a  desembocadura de l  r í o  ttCamargott, distante a media, 

hora de La. Palma; l l e g a n  a l a  hora en que sube In [nerea, general- 

E l  descoreo de agua se hace en cubetas, en es te  trFbz.jo p a r t i  

cipan l o s  h i j o s  mayores y l a  am2 de casa, si e l  14rancho11 que hobi- 

tan se encuentra cerca de l a  o r i l l a  d e l  es te ro  no será rnuy d i f i c i l  

l l e v a r  l a s  cubetas con agua, pero s i  v i v en  a c i en  metros o 'nQs t i e  

r r a  adentro, esta ogeración, ba jo  l o s  rEyos candentes d e l  s o l  tro- 

p i ca l ,  es sumaniente fa t i gosa .  
I , 

8b.- PGra so lventar  l os  gastos de d i e s e l  y reL:iccioncs, e l  V a -  
tronato d e - l a  luz1' cobra una cuota. mensual a l o s  usurclrios, misma 
que mxnentn para i o u  que t ienen r e s t au rnn t e - c e r v e~~ r i a  . 



eñ una causente de l o s  ineles inSBstinales que pF,dece l a  p o b l m i 6 n .  
Otra porte d e l  agua  se deposita en una p i l e t a  de cemento '87 , p a r a  2 

t i l i z a r l a  en e l  aseo personal, lavado de t r a s t e s  y ropa, y para 

dar de beber 8 l o s  animales dom6sticos. 

Una vez a l a  semana, Ins mujeres son l levadas por sus esposos 

e hijos mayores, y acoiripa~ñadas por l o s  h i j o s  p&peilos, a l  río Wa- 

margo" a l a v a r  ropa blanca (&bEtm,s, pabel loms, manteles, e t c .  ). 

Cuando hacen es t e  via. je,  sa l en  Ciesqués d e l  desRyuno (ocho o nueve 

d e  l a  mañana), l l e v a n  comida para almorzar y regresan a sus casas, 

hacia l a s  cuatro de l a  tarde. 
I 

.- 

Hasta l o s  alíos ~ O ' S ,  algunos mareños seinbraban en l a  i s l a  un 
h 

poco de maiz y/o tenfan un p a r  de vacas, ya sea junto a sus ranckias 

o en l o s  terrenos que a h o r a  ocupa l a  cancha de fu tbo l ,  por l a  des- 

f o r es tac i ón  que rnSs tarde erosibnó l a  t i e r r a  y la n e c e s i d d  de más t 

e s p c i o s  para hctbitp.ci6n ante el. crecimiento poblacional, l a  P g r i -  

cultura y *lga,nt?C!eria.ll desaparecieron. Ahora l o  i d i s  que l l e g a n  a 

c r i a r  corno animales d o d s t i c o s  s o n  los cerdos, que anc3r.n sue l tos  

por toda la is la .  y se bañan en e l  es te ro ,  l a s  c ; - l l inns y los patos 

! 
1 

I I .: 87.- C o n  un metro de Plto, p3r dos  de i a rgd  y uno de ancho. 
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795-44-95 
ASESORIAS IGUALAS 

W h u s  de Agur 
Mluu de Alimento 
Mi i ru  d. Bcb,dar 

d e  ama sa lada 

del estero  La YP1-na 

O 2  1 25. I 83.) 

f No. ANALiSiS 
An4ks*s de Meducamenco 
A ~ l i u t d e  Productos 

DULCACIOY VENUSTIANO CARRANZA 
15240MEXICO. D.F. 

DETWMINACIONES : LIMITES: 

1 - Cuenta Toti1 Uacteriuia 642 col/ml. 200 col/ml. Nut. 

2 - Grupo Coliforme 11 . COl/al l .  O col/ml. Ma%. 

3 - E. Coli 6 col/ml. o ' col/ml. u. 
I 
1 

T-ICA: . 

I Ids cultivos se practicaron en medios selectivos 

y diferenciales. Similar a un medio de BHI para 

. I  cuenta viable. 

OBSFRVACIONES: 

bacterima. ~ 

Se recomienda agregar 3 gotasJ1 de bactericidr 

(P~IICLORON) por semana a i a  cisterna. 

RESPONSABLE RESPONSABLE & 
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Loa habitantes de La hlrna c u e n t q  con una t ienda COPLAM 

desde 1982 y otras de abarrote6 ( c a s i  todas en manoe de l a  fami l ia  

Ovalle-Hilerio o seguidores), 

-. La tiendaCOPUMAR 88 eetableoe en l a  casa Be l a  Cooperativa 

y l o s  mareños l a  consideran de gran b e n e f i c i o ,  por l o6  bajos pre- 

c ios  de l o s  art fou las  que ofreae, a pea- de su precario servicio,  

debido a retrasos  en l a  Uistribuoidn por parte de l a  bodega CONASg 

PO/COPLAMAR en Acaaoyagus y a l a  irresponsabil ided de los deperr- 

dientea que no respetan e l  horario fijado. 

Por acuerdo tie l o s  soaios se asigna a Adonis RoJas y a Oscar 

Artsaga Pérea l a  administraaidn de l a  tienda COPLAMAR y tambíhn 

por deoieidn de aeambblea8', se Le proporciona una lancha equipada 6 '  

I" 
42: :*< para transportar l o s  productos; en eata dltima operación ayudan 

I 

miembros de l a  familia Ovalle-Hllerio. 
.- 

ei primer año üe Bu funcionamiento 88 i ~ o r m ó 9 ~  que i r a  t ien L 1 
I 

da obtuvo una utilidad de $37,000.OOg1, s i n  embargo l o s  miembros 

de l a  fami l i a  dominante dediarPdo8 al aomercio de abarrotes se opo- 

nen a BU funcionarniei)to, pero l a  población se aferra  a l a  COPLMAR 

por Bus precios más bajoeg2. Lo d s  que han podido hacer estos co- 

mercíanteer es  %ortar le"  l a  l u e  a la tienda para que no abra en su 
horario vespertino*.nactwrno, aduciendo atraeos en e l  pago de este 

-. 
880- Instalada a sugerencia de un estudio r e d i e a d o  en 1981, por 

e l  PRODEF&TH (Programa Be Deasarrollo Rural Integrado de l  Trdpico 
Hhedo ) ,  dependiente de l  gobierno fadara l  y oon eede en Huixtla,CJnfa 

90,- Asamblea d e l  3 de marso de 1983. 
91.- En esa  arjamble8 de l  3 de mareo, se denuncid que un paquete 

de ga i l e taa  con preeio de ocho pesos en l a  COPLAMAR, en otras tier 
das l o  venden 8 $15.00 6 $20.00, 

I 
I 



servicio al "Patronato de i a  lu:tHg2, y es que también, l o s  encnrp,a 

colos Be l  furicionarniento de l a  COPLAMAR no 88 habfan puesto de acuer 
do con sus clientes cómo 88 iba a cumplir con l a  "cuota de l a  luz'. 

En La Palma, l a  distribucidn de l a s  casas e8 de forma cuadrh- 

cuiar (véase croquis), e l  I centro de l  'poblado 10 aonstituyen l a  ca- 

sa de l a  cooperativa que alberga a l a  tienda COPLAMAR, Pa eecuela 

primaria federa l  nJoeefa Ort iz  de Dodngues" y a un costdo de 6s- 
te, l a  iglesia''. Las pocas oa8ae oonertmáhs aon materia, no ne- 

ceaamí,amente 843 encuentran alrededor del  centro 88 aietribuyen, u- 
na# hacia e l  noroeete y norte ("abajo" para los  mareños) y otras 

- 

hada ' e l  sur ( narri.ba(o . 
' Loa dueños Be l a s  casas de material, son generalmente miembrae 

de l a  familia Ovalle, Wilerio'y Oohoa que han 8&Uo directivos de 

I WLa PalmaH,o Be aooioei de l a s  cooperativas de aita~nar. El resto %e 
l a s  caeas, que eion l a  mayorfa, son de teJamani1 , tromos de man- 

e l e j  hojae d e  palma para e l  techo, l a s  ilimensionee aproximatias de 

l o s  "ranohosm aon: 10 metroe de largo por 4 metroe de ancho y 4.50 

metroa de alto8 BU interior puede 8er dividido hasta en tres habiiF 

tacionei, s i  e l  pescador tiene dinero puede ponerle piso de cemen- 

to, si no Be queda oon piso de tierra apisonada. 

94 

En l a  mayoría de la8 conatrucoiónee, l a  oocina se ubica en l a  

parte posterior de l a  casa, para preparar l os  aiirnentos se ut i l iza  

,un fogón paientado con lefla. 

92.- AWniertrado por elementos de l a  familiar Ovalle-Hilerio, 

93.- La Ig lesia  tiene como eanto patrón a i  Cristo Negro de Esq3 
pulas, me dice que cada afío, en e l  mes de enero, l legnn personas 
Bel  pueblo da Eerquipuiaa, Gub'Scemala, para cumplir alguna manda. 

94.- Tablas &elgadas de madera de 60 om. de. largo por 20 cm, de 

ancho. -.- 
'r, 
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4 

La vicia de l o s  rnorildores 6e La Palms 119 c‘s PSc i i ,  cJebi6o a 

1 3  insalul.)rida(3 )lor f L 3 , l t a .  d-e Z,?,LP, d r e m  j e ,  Wmr:i en aburdamcia, 

de fecrc ión  al  ai-^ l i b r e ,  ~ l c o h o l i s i n % ~ ,  b a j o s  i r y resos ,  e tcétera  ; 

por  eso inuchos jóvenes, sobre todo mujeres, h a n  6ecidido i r s e  a 

buscar t m b a j o  o estudios a Escuintla y TPpachuaa, y en ;la :riayoría 

8e los casos ya no r e p e s a n  a l a  i s l a .  I 

-. 

I /  

Los j óvenes  que se quedan, saben que sal iendo a pescar obten- 

drdn, no s i n  c i e r t a s  d i f i cu l t ades ,  pescados o caini?.rones con que a- 

l imentarse ese d ia ,  en l a  tarde podrán i r  a juyar fu tbo l  o a l  bi-  

l l a r ,  a tornar una cerveza a algunos de l o s  ttrestauranteslt o ir a 

l a  función semanal de cine móvil... 

I. 

6 1  

Un Último yroblrma, de l o s  ma’s graves, es  la f s l t a  de coinuni- 

caciones e f i c i en t e s ,  pues cuando los mareños t i enen  que r e s o l v e r  

algún asunto urgente en 12 cabecera inuniciyJa.1 o a t ende r ca l gh  en- 

f e r w  grave, t i enen  que suje tarse  a l a s  comidas  de l a s  lanchps de 

de pasaje y camiones, ha habido ocasiones que l o s  enfermos se mue- 

r en  o las seYioras dan a l u z  en e1 camino, debido a l  inadecuado s i s  - 

I 

tema de transporte y a l  nial estado d e l  camino por f a l t a  de nianteni - 
miento, 

Actualmente, en l a  comunidad de La Palma e x i s t e  una. agencia 

municipal, cuyo encrirgado a s í  como e i  juez r u r a l ,  son nombrados 

por e l  prysidente riiunicipnl de Acagetahun cada. d o s  años; no fue  pg 
sible estktblecer sud antecedentes s e  toman en cueri-ta o ciuc! niecani- 

mOs se u t i l i m n  para l o s  nombramientos, l o  que si sabernos es  que 
c 

95.- Sn 1982 se fundó e l  grupo de A lcohól icos  Anónimos ,I27 de 
abril” con ayuda de unas estudiantes de t r a b a j o  soc i a l .  

i i 



* l a  cooperativa y los  cuasi-grupos ninguna in f luencia  tienen en l a  

decisión, pues estos pueeitos l o s  bar¡ ocupado pescadores-socios se- 

I 

an c l i tn te s  o no de ouaíquiera Ae las facciones, 

- Loa elegidos no dejan 'ae trabajar en l a  pesca, porque s i  l e s  

l l e g an  a paear por ocupd? eaos pueetoe, este dinero e8 menor que 

e1 obtenido en la psaca. E l  juee rural 88 encarga Be ev i t a r  l a  ven 

ta de aguardiente y l o a  deadrdenea en larir f i e e ta s  que rea i i een  l o a  

RW?~ñOt9, 

I 

I 

. , ! .. *.- 

E l  agente municSpal rungs como mediador entre los habitantes 

de l a  i e l a ,  pues recibe Bug quejaa y atiende l o s  pleitora entre ve- 

cinos, borrachos (wboloan) o cbnyuges. También se encarga de co- 

Vrar ma cuota a l o a  oomer&bantea Be La Palma por l a  venta de cer- 

veea, este dinero sirve para l o a  gaetoe d e ' l a  agencia, por ejemplo 

en e l  periodo 1981-1982, 09 construyb l a  v 'ca~a"  (un cu&*o .* de cua- 

t r o  por cuatro)  de l a - agenu ia  y otro cuarto para is  clsrcei. 

I 

h 

&ai cooperativa en l a  aomunidad juega un-doble papel, uno que 

se puede c a l i f i c a r  de traacendente ed consideramog% casi tota l i -  

dad Be cabezas de familia dependen Be su trabajo con l a  cooperati- 

va, por 6eta  se aonsigui6 en 1960 l a  inetalación de l a  erscuela pr& 

maria federal y para l a  construcci6n de un nranchito" nuevo se tie 
ne que pedir  permifso no s610 aL agente municipal., sino también a 

l a  cooperativa. 
I 

E l  otro papel se puede denominar intranscendente, porque la 
cooperativa como tal, no eatablece normae de comportamiento a l a  

poblaaibn, no determina c6mo ha Be dirigirse l a  escuela o BU aao- 

ciareibn de padrea de familia, ni cono se ha de manejar l a  planta 

de lul; o BU patifomto, l a  tienda COPLAMAR o e l  Grupo de Alcohbli- 
i' 

-.- 
*-.- 



cos Andnirnos; ni tampoco ektas organizaciones intervienen en la e g  

tructura politica o la administración de la cooperativa, 

La P u l m ~  tiene como vecina más próximo EL la  comunidad de la 
Bema de Zacapulco (vbase mapa), ésta se ubica a 18 km. en lancha, 

al norte de 18 isla, y cuenta con 364 habitantes , 96 
I 

La Barra de Z~tcripuloo también ee fund6 a fines iPel sig lo  pasa - 
do, por ancontrarse a unos metros del mar la  brisa provoca que sea 

un lugar ínuy npyetdable y fresco; sus habitantes, Etl igual que los  

de La Palrna, cuentan con una planta de luz movida con d i e s e l ,  pero 

tambibn.cnrecen de agua potable y fosas sépticas. 

I 

k ! 

96.- Datos proporcionados por un grupo de trabajDclosaa sociales  
Be l a  Fscuels de Trabajo Social "Dr.  Belisario I1omh$mez Palerrcic?'' 

I ' de Tapachuls, Chis., realizaron BU servicio  social en estas  co:uuni I 
deides entre febrero  y mayo de 1982. 

sicrr.- 

a -- 



e- 

* 

1 
! 

I 
I 
I 
i 
8 

i 

I 

I 

O 
C 
W 
'Q 
o 
O 

J 

1 

I 

1 

4P - Dl 

ALOGIA DE AL 
1 .TIVAS DE LA 

-IAS WALl.0: 



36 _. 

2.1.- funf2ncidn de i n  cooperat iva  "La PRlrna". 

Intentos de forina~idn de l r i  cooperativa, qué tipo de coopera- 
Fiva se quería fundar. Analizar actitudes e intenciones .del. gobiey 
no cardenista y üei de h i l a  Camacho respecto a las coogerativas, 
establecer por  qué no fue posible que La cooperativa se comportara 

como ta l .  

Y1 estado .  de In pesca en La ?alma antes de la forinacibn de la 
cooperativa era el siguientes los pescadores para trabajar salían 
y salen solos o por parejas en cayu00sg7, pueden usar anzuelos, a- 

tarrayas (red redonda en h i l o  de nylon o seda) para el camarón, 

trasmallo (red larga en hilo de nylon o prolon)  para pescar moja- 

l rra, lisa y otroe; redes que 8on tejidas p o r  ellos mismos en l a  ins 
yorfa de l o s  casos. Fn estos Sños las embarcaciones sólo se  iinpul- 

san con remos. 
** 

A l  regresar los pescadores a sus casas, el cannrdn y el pes- 

do se dejaban secar revueltos con sal, en la playa d,el es te ro  o en 

pisos de cemento, en este t rkbaJo participaban también las uiujeres 

Ya srilado el producto, era  vendido por czda pescFdor nor quin 
tal (46 &,) o por arroba (11.5 P.e) a comerciwltes que llegaban oca 

sionnlmente R ita hlina o a1 acaptxrndor del 1uy;nr. 

DebIdÓ a lo remoto de la iela (urn hora n l  "ernbarctldriro" y de 

97.- rmbarcacibn pequelía hecha de un tronco de r ob l e  o edro a- P huecado, mi& de 3 a 5 metros de lctreo. 
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nquf un d f n  en (?arret8 has&~ *cape tahw) ,  l l egaban pocos co:nerciRn 

tes y coino l o s  nescai3orec nccesltnban dinero, se ve l en  oblipados a 

vender GU g r o d i x c i b n  R un coaercipnte chino estr-blecido en .La %lo 

- 

nip.. I ,ri iulfo :bone junto con su 17er:nsno (Mlauro) y su esposa ( I sabe l )  

tenfan u m  bodeyia ''erende" para guarCin.r pescado f resco ,  salado y 

cama.rbn seco;  en l o s  ter$enos donde se encuentra ahora l a  escuela 

priinaria (centro  del pueblo). 
, 

Fstos maparadores eran apoyaaos por io8 pescadores de La Pa& 

ma, Trirnitivo Torres y Benigno rJ6pez, quienes al **formar" una "cog 

nerativa" s i n  r e g i s t r o  de Fomento Cooperativo, 'pretendían o b l i e r  

0, los demds pescRdores a vender su producción R Puong. 

I 

Fn1935, los padres del aeflor Porfirio Gutierrez Crincino eran L 

prop ie tar ios  de l os  terrenos donde es*& ahora e l  embarcadero "iJas 

Gomas" ,  y 61 se "daba cuenta cdmo los pescadores estaban a mer- 
98 ced de los  comercicmtes de fuera  y de Arnulfo Puong*' 

decibj.6 ayud.nrlos. Don Porfirio t e d a  conocimiento de l a  Ley de 

Fooperativas de 1925 y d e l  i n t e r é s  d e l  presidente LAaaro Qdrdenas, 

por ia f orrnación de cooperativas, 

I 

.- 
, por lo que 

I 

As í ,  se  acercó a l os  pescadores de La Yalina y les d i j o  qua l a  

bita soiucidn psra e v i t a r  l os  problemas de coinercial izacibn con 

los intermediarios,  era  l a  formacibn de una cooperativa, De e s t a  

manera, e l  t i p o  de coonerativa a f o r m r  e ra  aque l la  que permitiera 

l a  e l i r n i n k d n  Ae intermediarioo, i 'nc i l i tnrn l o  comerciRlizmxAbn 

directomemte r i l  merca60 y condicionara e l  prec io  del producto a 

loa coinerciantes. Pnra in tentar  hAcer rea l idad estas  ideas cooper2 

98.- Las f r w e s  entrecotnillad8,s son palnbras textuales  d.e l o s  
protagonistas. 



tivas, SP ent'rentaron a i~uckos problemas. 

k 

I :!on Po r fu - i o  siempre s o s~e c i i ó  y confirmó que el verse anem-  
I 

ziidr>s l o s  intereses de l o s  acaparadores de fuera  y l o ca l e? ,  nor l a  I 
k 
1 

1 dersieión - de I'orlnnr l a  cooperativa, t ra taron  de impedir su creación 

a l  f'sobornar" con dinero a funcionarios de la Secretaría- '  de Ycono- 

mía acreditados en Tapachula, ante quienes deberían presentm su 

documentación l o s  pescadores de La Palma. 

? 

S in  embargo, e l  registro de l a  cooperativo, se obtuvo por  l a  

tenacidad d e l  seRor Gutiérrez,  pues ante 18,s presiones de l o a  co- 

merciantes, sus a1nenaza.s de muerte y o f e r t as  de dinero para que de - 
sistdera de su labor,  fue  necesaria su ges t i ón  d i r e c ta  ante func io  

nasios de l a  Secre tar ia  de Econonifa, Eepartamento de Pesca y l a  Di- 

rección de Fomento Cooperativo er?. la c ap i t a l  de l a  flepública. 
I 

Y a  d e s p d s  d e l  r e g i s t r o  o f i c i a l  de "La P ~ a l m "  e l  11- de enero 

de 1941, grimera cooperativa pesquera. d e l  estado de Chiapas, e ra  

n e c e w r i o  i n s c r i b i r  o f i c ia lmente  los 5inple;nentos de pesca con que 

contaba l a  cooperativa ante e l  Cepartaínento de Pesca. 

E l  funcionaniento fonnal  de l a  cooperativa necesit8ba tainbién 

d e l  cumpliiniento de  o t r os  r equ i s i t o s  coino l a s  facturas, que d e b í a  

entregar Ir cocyxrptiva, a l o s  comrci:3ntes que cmm-man sue pro- 

ductos; p.7 i,npreans se enviaron :jara su au tmi zac i ón  a l a  dc legn-  

c i ón  de I'esca y l e s  dieron l o s  t iiubres p . r a  1.n.; ,nisltins. .Tos soc ios  

co,nornron 9ilein::s: una b&scula, p~ ne le r fa  y uno in6quin;i OP rscri13J I. 

Así, en e l  mi iner  año de l a  cooperativa, l a  nroducción se 1'3s 

turaba con ti inbres de 2 6 5 oesos,  según l o s  qui.ntalee -un quintal 

(46 &.) de cninarón seco costaba. l~30.00-; como e m  muy c~ !nu l e j o  para 

-.. 
'1 .. 



los soc ios  e l  (nanejo de lo6 timbres, se idearon l o s  recibos' talona 

r i o s ,  pero eLto sucedió Fríos ~ P F O U ~ S .  

I 

Las P!nen.;?zas h c i p  l a  cooperativa, es;iecialinente vara i 'orfi- 

d o  ( h t i é r r e z ,  continuaron. Los neses de febrero, i r lmzo y a b r i l  

son l o s  de inc'yor "cosecha" de CaaarÓn, que Era bastante considera- 

b l e  en 1942, par2 l a  Semana Santa ( d i a s  de .nayor deiwnd;) tenían 

"nilíis" de witiar6n s i n  vender porque l o s  comerciantes de AcPpeta- 

hua, Escuintla y Il'onslá habían boicoteado l a  comma de 1~ produc- 

c i6n de ttLa Palma"; afortunadamente l l e g a r on  coinerciantes 0.e JuciiL 

tán y l a  comLpraron toda. 

En su funcionamiento interno también se vefa amenazada l a  cog 

perat iva ,  ya que se i n f i l t r a r o n  elementos favorables  a l o s  corner- 

c iantes  que i i d e r ea ron  uno f acc i ón  contrar ia  a l o s  in te reses  $.e 

l o s  fundadores; sus seguidores p r i n c i p l e s  fueron O t i l i o  y Evodio 

Oval le  (pri,nos-her:mnos), quienes c re ían  que l o s  tiinbrcs de l a s  

f a c h ~ r a s  eran dinero que estaban robando los d i rec t i vos .  

I 

Ante e l  c o n f l i c t o  c rec i ente  en l a  coooerativp,, los d i r e c t i -  

v o s  convocaron a una Asarriblea General en 1942 ( t a l  vez  w y o )  para 

nombrar nueva, d i r e c t i v a ,  quedando mod i0  Ovalleggcomo presidente; 

en l o s  aifos s iguientes  seria, sus t i tu ido  n o r  O t i l i o  Ovalle e l s rae l  

Cisnpros, l í d e r  de l a  f a cc i ón  oqositora. 

J ~ r i  d'Zr.cotiv:i fuiiil:idor;i ent;r.c,yó uiin d q u i r i n  de cscr  I. bi.i*, un:! 

bcscul?, pR.yelerl:i y t res  mi1 ne,~-r)s f r u t o  de l o s  c e r t i f * i c ados  de 

anor t i c ión  adquiridos por l o s  soc io s  y de l a  venta. de l a  2roduc- 

99.- S e r f a ,  ssesinado ai"ios después por problemas de t i e r r a s .  



* cibn, d&ro que fue  repar t ido  ;lor I s r a e l  rrisneros entre 5us alid- 

gos en una borrachera. Para algunos socio8 fun6pdores, desde ese 

momento l a  coonere t i v a  ha. i d o  i ~ i 1  econ&nicamente, pues ese dinero 

e ra  " la  base econóinica de l a  coc)nera.tiva", un cap i t a l  que respalda 

=- toda sw ieda f i  cooqerativa. 

A f i n e s  dp l o s  ~ O ' S ,  Israel Cisneros obtuvo un puesto en l a  

Fe6eración Regional de Sociedades Cooperativas de Producción Pes- 

quere d e l  estado de Chiapas, que acaparó por v a r i o s  años, o l v idág  

dose de "La pai.aa", luego s e r í a  asesinado por con f l i c t o s  p o l i t i -  

cos en la, Federación. 

La. mayor parte de los d i r e c t í v o s  y soc ios  fundadores pormne- 

cTeron en "La P a l w " ,  s61o P o r P i r i o  Gutiérres y su hermano Manuel 

( s e c r e t a r i o  d e l  Consejo de V i g i l a n c i a )  sa l i e ron ;  e l  primero segu ís  

arnenaza,do de muerte p o r  l o  que tuvo que salir huyendo de Acapetn- 

hua y Escuintl& hpcia l a  ciudad de N!!éxico. 

I 

h 

A l a  sa l i da  de l o s  d i r e c t i v o s  más in f luyentes ,  se d.ice que I 

e l  grupo seguidor de I s r a e l  Cisneros queinó l a  docuinentFIciÓn d e  l a  

cooperativp 100 . 4, 

De l o  r e l z t8do  hasta aquí podemos resurnir y conc lu ir  l o  si- 

guiente: e l  nmi,niento de "La Palinaft se eninarop uolítice,riente en 

c 

100.- incluso bubo necesidaa de pedir una copin c i ~  l o s  Hstatu- 
t o s  de l a  c o o p e m t i m  a Fornents Coonerativo. 

. . . . - . 
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78762 
Cdrdenas n e c e s i t a b e  f o r t a l a  e y así " c o n t r a r r e s -  

tar el poder de C a l l e s  y de l o s  v i e j k s  g e n e r a l e s  p o l i t i c o s  a l i a d o s  

- Pero  durante e l  gobierno de Avika Camacbo ($941-194.7) se phso 

en ?archa una p o l f t i c a  dé freno a la@ organiaac iqnes  de los t raba-  

j a d o r e s ,  c r e o  que esa p o l í t i c a  no se imp&&ntb drásticamente a par- 

tir d e l  i n s t a n t e  en que toma poaesL6Ji y p o r  eso ds p o s i b l e  e x p l i -  

c a m e  que .al primer aiío de su gobierho se formaran c o o p e r a t i v a s  cg  

mo "La Palma" . 

I 

102 

Tampoco piLenso- que l a  actitudl de impedir  ell r e g i s t r o  de l a  

c o o p e m t i v a  por  p a r t e  de l o s  f u n c i o n d r i o s  f e d e r a l e s  en Tapachula,, I 

o b e d e c i e r a  a e s t a  " e s t r a , t e g i a  pa.ra 635 # d e s a r r o l l o " ,  Porque por un 

lado, p o l í t i c a m e n t e  era muy atrevido, por p a r t e  del gobierno fede-  

r a l ,  c o r t a r  de t a j o  a s e c t o r e s  (obral-o y carnpesim) que habían l o -  

,qrado una l i m i t d s ?  p a r t i c i p a c i b n  e n  2a vida p o l í t i c a  nQciona2 y 

por*otro,  a que l a  c o o p e r a t i v a  "La Fdlina" había  i n i c i a d o  l o s  trCrnA 
t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  de su r e g i s t r o  %ddavía e n  e l  periodo cardenis -  

ta  (1939). M6,a b i e n ,  l a  consigna de d e t e n e r  a l a  Yncipiente  organi  

zsci6n s e  d e b i ó  a un8 s i t i i a c i 6 n  :nerrun/ente regional . ,  la defensa de 

los i n t e r e s e s  de comerc iantes  pesque& que creyeS.on nmenazado su 

mercado. 

I 

.- 

c 

No o b s t a n t e ,  r e s u l t 6  que ItLa Palma." no e m  CO~UI la espemban 

los coii ier&i :~ntes ,  pues no pudo eliminarlos con10 era  su o b j e t i v o  al 

w e e r ,  no es  taba en condic iones  de i n i c i a r  la co:riercializ,ri.ciÓn 

d e '  sus propios productos. 

101.- Fensen,  Rocper D., La poJ$tic@ d e l  desarrgllo rliexicano, S. 
, XYI, Véxico ,  1982, p.211. 

102.- Xedina H e r i ,  México en la pq , p.73, 86, 87. 

.e- -. 
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&a falta de conocimientos generales sobre qué es una coopera- 

tiva, iinpidib que l o s  pescadorea tuvieran paciencia para esperar 

resultados y participar en su funcionamiento. Los raedios de coraun& 
cación ten dificiles en esos aííoa, hicieron que la cooperativa se 
encontrara aislada, a merced be los internediarios y el inercado c= 
pitalista; no importaba que "La Palma'' puaiera precio FI ,sus produ, 
 OB, ai los  comerciantes tenfan el po¿ier de boicotear la compra de 

l o s  mismos. 

0 

De esta forma, la crooperativa "La Palma" nace pr&cticarnente 

muerta y durante todos estoe años, hasta 1983, seguirá dependien- 
do econ6micamente de l o a  intermediarios y a l  mercado capitalista, 
y políticamente la mayor parte d e l  tiempo, eatar& dorninada p o r  las 
fkmilias fundadora8 de la aociedod. 

I 

* Los gobiernos aexenaies Be acordar& de las coq~erativas, se- 

gdn sus intereses pol<ticos y económicos, paro e l l o  no impedir& 
q u e s a  Palma" siga dependiendo de los  intermediarios para la comer - 
oializacidn de sus productos,y  sf contar con l o s  rnedjfos econbmi- 
coa que le permitan sobrevivir como organización. 

h 

En el capitulo 4 de esta exposición, ampliaremos in& el d l &  

sis de esta situacibn, comparando la época de la fundacidn con lo 
sucedido en los dltimos treinta años en la historia de "La Palmaw*. 

2.2.- Proceso de produacibn y de oomerciaiización, 1953-1975. 
La primera asamblea de que 80 tiene registro data de 1945, pg 

8 .  

ro e8 hasta 1953 cuando se realiza un apunte in& constnnte de l a s  

asambleas, aunque hay bienios donde no exiete forma de Eaber si se 
realieaban, incluso l o s  socios más viejos no las recuerdan, 8 ve- 

cee ni saben quiénee ,eran los presidentes de la cooperativa en e- 
l 

I 

-.-. 
I/ J 

--k 



sos años. 

Aquí se re la tnrá  cómo e s  e l  proceso iJe groducción empleado 

por l o s  soc ios  de l a  cooperativa, c6mo pescan, en dónde, con qué, 

ep~ic? t*cosechanlt, cuánto, e t cé te ra ;  cÓino se comercial iza e l  resulta- 

do d e l  proceso de producción y qué repercusiones t rae  a l a  coopera 

t i v a  ese t i p o  de comercialización. 
I 

De cdno e ra  el proceso de producción durante todo e s t e  perio- 

do no se cuenta con datos precisos, por l a  f a l t a  de r eg i s t r oa  con- 

t ab l e s  y de actas  de asambleas, ad.ern6s de que l o s  soc ios  más v i e -  

j o s  no l ograron  ac l a ra r  algunos acontecimientos que se l e s  consul- 

taron. S in  embargo, por l o s  datos recabados podemos d e c i r  que l a  

pesca e ra  ttabundantett y de gran tamaño, porque en esos anos se pod* 

I d í a  pescar cawrón,  robalo,  pargo, l i s a  y o t ras  especies en e l  es- 
103 t e r0  de f r en t e  a Le, FPalma, adem6s de pescar en l a s  t'r)a;n3aa.stt. -- . 

k 
Los pescadores hasta hoy en día,  se guían para pescar por l a s  

mareas 'O4 o ttaguajesql, l a s  cuales in6ican s i  i a  pesca pr inc ip ia  en 

l a  maffana o a medio d ía ,  Las jornadas son de s e i s  horas d iar ias ,  

dependiendo de l a  cantidad capturada, o t ras  ac t i v idages  en e l  ho- 

gar, y se& e l  estado de ánimo. 

Las a r t e s  y tdcnicas de pesca 'O5 no han variado inucho duran- 

t e  rn6s de 40 arjr)s, a excepción de u t i l i z a r  e l  motor fuera  de borda 

. para mover e l  cayuco, se sigue usando e l  reino de mpdera de cedro o 
c --- 

103.- S i t i o s  donr'e l o s  rescadores pueden encontrar cnrdúvnrnes, 
'son'lu'gares- esparcidos en e l '  e s t e ro  a' o r i l l a s  de l o s  rn?;ne;iares. 

104.- Véase, mareas en mc i c l oped i a  ñlustrada quinbre, T. 8, P. 

105.- Sobre es tos  espectos véase Catálogo La v i d a  en un lance, 

Y Díaz, Marcial ,  op.cit .  , p.42-59. -i 

104-106, Ed. Cumbre, México, 1971. 
I 

,-., M.N.C.P., Mdxico, 1984, p. 20-25. -.- 
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rob le ,  redes como l a  a t a r r b a  (Isedonda) y e l  trasmallo (recta.ngu& 

lar), y anzuelos de d i s t i n t o s  tttinaños. Generalmente todo pescador 

sabe t e j e r  sus redes y repamr las ,  para t e j e r  una se puede:. l l e v a r  

de t r e s  a cuatro meses dependiendo d e l  tamaño y e l  t i p o  de red, por 

ejemplo t e j e r  una atarraya requiere  de más tiempo que e l  empleado 

en un trasmallo por l a s  abertures d e l  t e j i d o ;  l o s  aue pueden com- 

prar l a s  redes, l o  hacen. Sobre costos  de mater ia l  durante e s t e  pe 

riodo no fue pos ib le  conocerlos, pero en e l  s iguiente  (1975-1963) 

e s tab le  c eremd s algunos pre e i o  s . 
Lo que ha. s ido  una constan%e, e s  l a  poca par t i c ipac ión  de l a  

cooperativa en la adquisición de a r t e s  de pesca para sus socios,  

por l o  que cada pescador se encarga, de adqu i r i r  sus ar t es  de pesca 

Los pescadores para r e a l i z a r  su l abo r  se hacen acoinpancir en 
I 

parejas, uno es e l  dueño d e l  cayuco y su acompaaante puede s e r  su 

i i i j o ,  su pariente en segundo grado, su compadre o .silnpleínente su 

ntco&pa8ero1f de pesqa, e l e g i do  porque sabe b i en  su o f i c i o  de pescar. 

E l  D a r  de hombres que navegan en e l  cayuco, saben qué activida,d va 

a desa r ro l l a r  cada uno, por ejetnplo s i  van a "anzuelear" ( roba lo  o 

pareo), e l  relnero sabrá vnestacionartn l a  enbarcacibn en e l  estero; 

s i  van a I1atarrayart1, e l  que guía $endr6 que s e m i r  a l o s  peces p e  

queños que v i a j a n  en czrdúmen como l a  mojama, l a  l i s e t a  ( l i s a  pe- 

queña) o e l  cam;.rÓn s i  sa len a "cRmaronea.rql, de Inanera que no se 

espanten y asi su coinpdero Lanza l a  atarrayn +esde la proa. 

p n r a  p e s c n r ,  se 106 Ahora bien, s i  vnn n u t i l i z a r  e l  trasmallo 

rd6nen dos cayucos con cuatro pescadores 0 más, dependiendo c?e l a  

106.- Idem. 
I / 
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longitud de la .  red, con e l t a  atrapan l i s a ,  principnlrncnte. También 

Iiwy pesca con arpón, qractica8a por l o s  soc ios  inás jóvenes, pero 

e s t e  t i p o  de pesca es  muy rec i ente  y no t i ene  mucha acsptación en 

t r e  algunqs soc ios  y l o s  intermediarios,  vorque a l  pez se l e  des t r z  

z.a mucho l a  carne. 

- 

I 

t 

E l  empleo d e l  motor fuera  de borda, se genera l i za  un poco más 
en e l  s i b i e n t e  periodo 1975-1983,' pero e s t o  se ve rá  con d e  deta- 

l i e  en e l  s i b i e n t e  capítulo,  

Iias-gandas se reparten en forma equ i ta t i va ,  no importando 

e l  método de pesca empleado, entre  los soc ios  participantes. Dura2 

t e  e s t os  años (1953-1975) e l  trabajador pesquero i ba  más a l l á  de 

1% captura, porque a l  l l e g a r  a su rancho, e l  camarón y e l  pescado' 

se preparaban para s e r  secados, t raba jo  en e l  que también pa r t i c i -  

paban las mujeres, pues s i  sus esposos @al í an  a pescar, e l l a s  se 

encargeban d e l  secado de las espec ies  capturadas e l  día o d í as  an- 

t e n o r e s .  

I 

u 

% 

Spas pescadores a l  regresar  de pescsir consegufan quién l e s  

comprara e& producto f r e s c o  l o  vendían, s i  no l o  ponían a secar y 

a sa lar ,  hasta que hubiera a quién vendérselo. 

Po r  l a  anterior'podemos d e c i r  que en esos años, l a  d i r e c t i v a  

de l a  cooperativa no r e c i b í a  l a  producción de l o s  socios,  s ino  que 

so l o  se l i initabaaentregar las fac turas  a los interinedinrios. 

c 

c. ' Es dec i r ,  l o s  compradores se d i r i g í a n  a l o s  ranchos de l o s  so - 
cioe107 y é s t os  l e s  vendían e l  producto por arroba o'nor quinta l ,  

107.- La señora A l i c i a  Becerra (compradora 'de pesc&o y camarón) 
comentó que en esa dgoca, s i  había un candi l  encenüido en l a  puer- 
t a  de l o s  ranchos, e s  que ahi se vendfa"peqcad0 y acudía. 

-+-a 



* 
iuego de realizar ia compra, se dirigían a la cooperPtiva para so- 

9or un8 cantidad de pescado o cFmr6n que e- licitar su factura 

1x0s argumentpubrn haber corn-prado, misma que pxneralmente era fal- 

108 

'sa y los directivos no tenían manera de comprobar. 
- 

Respecto a los precios del pescado y el camarón se ,presenta - u 
I 

na disposición muy singular, porqup, podría pensarse por la forma 

de venta que los socios pondrían el precio para los comerciantes, 
se& "se dejara" cada quien, sin embasgo era la cooperativa la que 

poda los precios y sobre éstos se hacían las fa.cturas a los com- 
pradores. Los precios se basaban en l a  oferta-demanda, es decir, 
"en el nÚnero de comerciantes, si eran pocos bajaba, si eran mu- 

chos subíat9, también por el volúlnen de producción obtenida, si ha- 

bía mucha producción el @recio bajaba y viceversa, y además se con - 
, sideraban el precio da otras cooperativas y en los mercados de la 

región. Este sistema de determinación de l o s  precios no.-varfa para 

el siguiente periodo (1975-1983). 
k 

Como los socios no informaban a la directiva cuhto habfan 
pescado, parte de ésta se dirigía a l a  casa de los socios todas 

las ltardes para enterarse de los volúmenes capturados por cada unq 

no obstante, ellos ya habfan vendido una parte de lo capturado por  

lo que tampoco se tenía un volumen de producción verídico. Sin em- 
bargo, para la cooperativa eran necesarias estas cifraslo9, puesto 

que de ellas la Federación Reaional de Sociedndes Cooperativas de 

Producción Pesquera del estado do Chiapas,. a 1~ que pertenece "La 
Palma", de%cuenta cierta cantidad para los gastos de adrninistracih, 

108.- Supra., p.21. Entre 1956-196b la factura costaba $ .30 por 1 
kilo de cainarbn. 1 

109.- Las cuales no se c0nserva.n en ningún documento. i I 

I 
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y cada semana o mes, un refireseiitante de la E'ederacibn se presenta - 
ba. en La Palma a cobrar su cuota. - 

También los datos de producción declarada por los socios y 
- los cobros de factura a los intermediarios eran importantes, para 

determinar) los ingresos de la cooperativa. De éstos no fue posible 

establecer cantidades, porque es a partir de 1975 cuandi se lleva 
un "regicitro 

No obstante, pudimos conocer que en 1966, La Federación des- 
contaba 5% del valor de cada kilo capturado, y.de un acta de asaqi- 
blea del 28 de febrero de 

rrespondiente a los meses 

Vol . precio 
vendido por kg. 

Especie por kg. (prom. ) 
I 

Camarón 
secb 4173 ' $7.00 

Pescado 
fresco 20,850 $2.00 

total pa- gastos pa, 
ra gastos ra dif. 
d/la coop. concep. 

$7716.60 $5190.00 

de agosto de 

1970 se obtuvo el siguiente cuadro, co- 
1969 a febrero de 1970: 

valor 
de l a  
produc . 

211 . O0 

$41,700.00 

saldo 

$2526.60 

si ionsiderarnos que en febrero de 

I; total de cuotas 4 
p/kg. desconta- a. I -* 

d a s  a 112 socios 
.- 

$ .70 = $2921.10 

$ .23 = $4795.50 

pré str,rng s 
a socios saldo 

$2350.00 $176 . 60 

19'70 linbfn 112 socios y su- 

poniendo que cada uno pescaba camarón y pescado, los ingresos y 

cuotas por cada socio quedaría.n así: 
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4 Valor  lngre- "ot,?.l TIa- Cuota. a- 

de l a  (so por ra p s t o s  Dortada 
Especie produc . soc ios  soc io  d/la coop. po r  sDcio 

C a.mar ó n 
seco r&29,211.00 112 $261.70 $2,921.10 $26.08 - 
P e s c ad o 
f r e s c o  $41,700.00 112 $372.32 $4,795.50 $42.81 

* S ~ n a  $7,716.60 $68 . 89 

Como a p a r t i r  d-e 1966, l o s  gastos de l a  cooperativa se amplían 
110 a "10s sec tores  s o c i a l e s  y a l  comité de educacióntt , las cantida 

des descontadas R l o s  pescadores i r á n  aumentando paulatinamente, 

l o  mismo que e l  p r ec i o  de l o s  productos. 

Los que s í  han s ido  c o n s t a t e s  son l o s  porcentajes destina- 
I 

dos a '*los sec tores  soc ia l es f t ,  derivados de l a  cuota t o t a l  que por 

kg. descuentan los d i r e c t i v o s  a l o s  socios,  así a p a r t i r  de 1971: 

20$%on para e l  comité de educación o l a  escuela, 20$ para depor- 

t e s ,  207% para l a  acc ión  c a t ó l i c a  y 405 se reparte  entre l o s  cuatro 

soc i os  d e l  cuerpo d i r e c t i v o  de l a  cooperativa. 

Volviendo a l a  pesca, entre 1953-1975, l o s  meses de mayor Itcg 

sechatt de camarón eram de diciembre a f i n e s  de a b r i l ,  en una la,gu- 

na que f o rma  e l  e s t e ro  y e s  conocida por l o s  pescadores como Itchan - 
%uta". Esta laguna se encuentra aproximadamente a una hora de La 

Palma y es un v i v e r o  na.turai para e l  crecirriiento d e l  cainarón. gs te  

l1ee;a a alcanzar hasta 1 2  cm. de la rgo ,  por l o  que es  inuy aprecih- 

do por l a s  ernpacadoras de Tonal6 y los coinérciantes l o ca l e s ;  en 

l o s  6 0 s  de inejor "cosechatt se han l l e gado  a 'obtener hasta 9 ton. 

110.- Acta de asamblea d e l  23 de Elcosto de,1966. Véase también, 
actas  d e l  6 de agosto de 1967 y d e l  28 de f eb re ro  de 1971. 

--. 
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* Durant'e l o s  meses de cosecha l o s  pescadores se van a v iv i r  

provisionalmente a l a  playa, que forma l a  laguna, algunos l l e v a n  a 

su mujer y sus hijos para que ésta  prepare comida para vender, es" 
t o  reTresenta una entrada extra de dinero a la unidad faxniliaY. 

- 
Dada l a  l e j a n í a  de 'esta laguna respecto de La Palma, toda l a  

I 

ac t i v i dad  comercial se desa r ro l l a  ahí mismo, durante estos años 

(1953-1975), e l  camarón es  secado'para su venta y acomodado en I tp i  

las" de 1.50 metros (forma c i l í nd r i c a ) .  Pero  debido a l a s  d i f i cu l -  

tades de comunicación entre Chantuto y e l  llembarcaderoll, y de aquí 

a l  pueblo más cercano, eran muy pocos l o s  comp'radores que se pre- 

sentaban, mucha l a  producción y e l  p r ec i o  d e l  camarón ten fa  que ba - 
j a r .  Entonces se dedid ió  sobre la *lconveniencialtlll de vend.er toda 

'r'a producción a un s o l o  intermediario,  así en 1956, durante dos 

temporadas, l a  cornpafifa E l i a s  P'wido que venia  de Escuinapa, Sfn., 

y se había. es tab lec ido  en Tonal¿$., l e s  compró e l  7546 de l a  produc- 

cidn camaronera de Chantuto para enlatar la .  

I 

.- 

). 

Los términos d e l  contrato eran l o s  :s&guientes: e l  75% d e l  ca 

mardn *lChantuto*t serniseco e ra  para Eldjas Pando y e l  25% restante  

(que a veces  era. e i  3074) para. losapequeños comerciantes (que gene- 

r a l m n t e  l o  p r e f e r f an  cocido, por las d i f i cu l t ade s  d e l  transporte 

y l o  de l icado d e l  camarón crudo), además d e l  a r r eg l o  de l a  carre te  

r a  que s a l e  a Las Garzas ("embarcaderott) por parte  de l a  compafiía 

-que no se l l e v ó  a cabo porque Pando sacaba e l  moducto  por o t ro  

lugar,  Rko Arribn-, e l  abastecimiento de productos básicos ( ~ zdcnr ,  

sa l ,  café3 a La Palma y l a  Barra d e  Zacapulco (donde v i v f nn  algu- 

nos soc i os  de l a  cooperat iva )  y a veces  dinero para cornprar produc 

tos básicos o en préstamo. 

- 

- I  

1 111.- Propuesta de e l  Dresidente de l a  cooperativa (Angel Mdn- 
dez). y aceptada en Asamblea General. -- - ._ 

r*, 



Pando se encargabR deasacar el camarón en lanchas con motor 
fuern de borda, acomodado entre hielo picedo, luego lo transporta- 

ban en camiones hasta la fábrica en Tonaldi. La producción en esos 
aflos era muy abundante, se dice que llegaban R sacar de "seia a o- 

- cho toneladas diarias" (a) de camarón y Pandp les pagaba el k i l o  

a $8.00, l o a  derngs intermeaiarios lo compraban seco a $3*50 el ki- 
lo y fresco a $2.30 kilo. I 

Sí los dato8 de producaidn y i o 8  preaioe, p o r  kilo son tie- 
toe, se puede suponer que la cooperativa gahaba, a veces, durante 
1s temporada que le vendieron a Pando, d s  de $48,000.00 diarios y 
s i  habfa aproximadamente 112 8ociois les tocaba $428.00 diarios a 
oads uno, entre 1956-1958 ese dinero era "mucho dineron, 

Despub de estas temporadas, Pando sólo hieo cotnpras esporádL 
caB, en parte porque cambiaron de gerente, en parte, tal vezI pox+ 

que la deuda por un prdstamo que le8 dio la compañfa fie condonada 

y p&rque también, hubo cambios de directiva en la cooperativa que 

posiblemente impuso condioionee no convenientes para Pando, 

1 

Un ddtalle caracterfetico de este periodo y que es  neceaario 
de jar  bien claro para el entendimiento de los siguientes  punto^^, 
@a el inter68 y desinterés de las diferentes directiva8 de l a  coo- 
perativa a lo larga Be estos afíos, por lograr que los socios entre 
garan a la cooperativa el total Be su pro6uccidn en un lugar dete; 
minado, don el propósito de evitar la "costumbren de que cada so- 
ai0 vendiera R los intermediarios y que el papel de la directiva 
88 redujera a entregarles las faeturas de compra, p o r  una cantidad 
no siempre real; "costumbre" que representaba también, una fuga de 
dinero para la sociedad. 

/ 

Las administraciones de Angel  Mdra&g (1956-1958) y la aiguien 
- 

-4bn 
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t rataron de unif'icter l a  en- 112 t e  de Adulfo- Dós ínwez  (1998-19úO) 

trega, de l a  producrión, pero en  l a s  subsecuentes continuó l a  I1cos - 
tuinbrett, sobre todo en l a s  administraciones de miembros de l a  fami 

lis Oval le -Hi ler io  y l o s  d i r e c t i v o s  relaciona6os con e l  col!iercici 
- 

de nescad.0 y carnarón. 

Pos ib l e  exp l i cac ión  a e s ta  ttcostumbrett s e r í a  que ccko l o s  .so- 

c i o s ,  y i o  l a  cooperativa, eran lo's encargados d e l  secado de los 

productos, preferlam después de l a  pesca, l l e g a r  directamente a 

sus ranchos para empezar dicho proceso ( t raba jo  que "no se valora- 

ba, pues se vendía muy baratotf113) y luego venderlo a l o s  interme- 

d i a r i o s  en lugar  de ent regar lo  a l a  cooperativa. Por  o t r a  paete, 

es probable que "La Palmatt no garantizara a sus a f i l i a d o s  obtener 

mejores precios.  

I 

Otra h i pó t e s i s  e xp l i c a t i v a  podría darse en e l  sentido de que .- 
,A l o s  soc ios  pertenecientes a l a  f am i l i a  Oval le -Bi ler io ,  tuv ieran /< 

quien l e s  vendiera l a  producción capturada por e l l o s  directamente 

a l  mercado más próximo, obteniendo a s í  buenos dividendos. Como l a s  

anter io res  s i tuac iones  beneficiaban a todos l o s  intermediarios, 

tampoco pedían a los d i r e c t i v o s  que l a  venta se h i c i e r a  en un s o l o  

lugar  con l a  producción de todos y menos que l a  comercial izacidn -. 
l a  h i c i e r a  l a  cooperativa en e l  mercado, como pretendían los so- 

c i o s  fundedores. 

Si suponemos que algunas intermediarios vendían la producción ' 

c 

112,- Ambos habitantes de l a  Barra de Zaca.pulco, pero soc ios  de 

113.- Según e s t e  informante, en 1950 l a  arroba de camarón costa 

"La Palma" . 
ba $7.50. 

/ 



de l a  f a m i l i a  Ovs. l le- l- i i ler~o e s  porque entre l o s  intermediarios de 

esos a5os no había miembros de esa fami l i a .  Entre l o s  colnpcudores 

de fuera estaban l o s  españoles K igue l  Gastón y e l  sefior Ordoñez 

( l o d  dos hasta princip3os de l o s  ~ O J S ) ,  Jesús Garcia de 'i'apachula 

E l í a s  Pando; de l o s  que vivfa:n en La Palma estaban e l  señor Con- 

rado, doña Zaira, I s abe l '  Ldpez, l a  señora Coutiño, Guillermina Ma- 

rroqufn ( a  p a r t i r  de l o s  70's). Siempre ha habido pequec'ios comer- 

c iantes  sobre todo inujeres, porque l o s  hombres por s e r  soc ios  de 

l a  cooperat iva  se supone que no deben comerciar l a  producción fue- 

r a  de l a  i s l a ,  aunque ha habid8 excepciones. 
* 

2.2.1.- Los intermediarios y l a  cooperativa "La Palma". 

En l a  comerc ia l i zac ión que se r e a l i z a  en es te  periodo (1953- 

1975) e s  pos ib l e  d i s t i n gu i r  d i s t i n t o s  t i p o s  de intermediarios que, 

presentan diperentes maneras de comerciar l o s  productos de l a  coo- 

pera t i va  y que marcan en e l l a  l o s  i n i c i o s  de su d-ependencia econó- 

mica con e l  gran cap i ta l .  

I 

.- 

h 

Las d is t inc iones  entre l o s  intermediarios,  se basa.n en l a  im-  

portancia económica que t i enen  dstos para l a  cooperativa, en fun- 1 

c idn  d e l  monto de c a p i t a l  con que par t i c ipan  y que va  de acuerdo 

a l  volumen-adquirido y tiempo de part ic ipac ión,  in f raestructura  y 

n i v e l e s  de mercado: 

I 

4 

a )  En intermediarios " cap i ta l  como compradortt se encuentra 

E l i a s  Pando; b )  en intermediarios " cap i ta l  como vendedor" están 

los comerciantes de fuera  de la, i s l a  (Miguel Gastón, S r .  Ordoñez, 

Jesús Garcia)  y de dentro de e l l a  ( l a  Sra. Coutiño y Guillerrnina 

Marroqufn). c )  Los intermediar ios  en pequeña escala que general- 

,¡ 
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mente son "ba.yunqueras" ' l14'y rnuijeres *habitantes de La Palma (isa- 

b e l  López, do5a Zaira y e l  Sr .  Conrado), que estdn emparentadas 

con alguno8 socios de l a  cooperativa. A continuaci6n desglosar6 es - 
t a  c l a s i f i c a c i ón ,  (véase cuadro 1) . 
- 

E l  mercado a l  que se enfrenta l a  cooperativa especialmente a 

t ravés  de l o s  interrned.iarios t i p o  a), e s tá  regulaao por ' l a  econo- 

mfa c a p i t a l i s t a  (competiSiva e individua'l ista), e s t o  quiere dec i r ,  

que l o s  pescadores como productores d i r e c t os  t r ans f i e r en  el exce- 

dente producido a l  mercado c a p i t a l i s t a  para compleinentar su subsis - 
tencia,  

En e l  mercado c ap i t a l i s t a ,  l o s  productos de los pescadores se 

venden según e l  p r ec i o  de producci6n115 impuesto por e l  mismo mer- 

cado como regulador, s i n  embargo, l o s  intermediarios d e l  t i p o  a )  y 

b )  compran los,--prdductÓs a un prec io  "que g i r a  en torno .- a l  costo 

de producci&'l', que e l  pescador considera como l i m i t e  mínimo para 

su reproducción simale, ya que no le in te resa  sacar una ganancia, 

s ino  obtener l o  necesario para " resarc i rse  de l o s  medios de produs 

c i ón  desgasta,dos y regenerar su fue&za. de trabajo" 

1 

k 

117 , 

En es ta  cooperativa, e l  c a p i t a l  se apropia de'l excedente gene - 
rado por l o s  pescadores, esa d i f e r enc i a  entre e l  p rec io  de produc- 

114.- Mujeres de l o s  pueblos o ranchos cercanos a La Palma que 
venden prpductos básicos como: carne, verduras, yuca, pan, queso, 
cremwy huevos, fruta; ropa y productos Avon. 

115.- Se determina por e l  costo  de producción, más In. ganancia 
media d e l  cap i t a l ;  véase Uartra,Armando, op.cit.,  ri.84. 

116.- Costo de  aroduccibn es  medios de producción, más consurpo 
v i t a l  (regenerador de l a  fuerza  de t raba jo ) ,  i b i d . ,  p.94, 

117.- Ib id . ,  p.93. 
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' + ,  cidn y el costo de oroduccion mrcc7 un:' relacih de in-tercPInbio de 

sip:uc?l i,iialican.do 
- 

una subordinmión a l  s i s tema cPpitalista. 

Los comrciantes tipo a)  se ped-en caracterizar, por su rela- 

~ ó n  colriercial con l a  coogerativa de la siguiente rpgnera, para el 

periodo 1953-1975, tomamos como ejemplo a la cornpañf@ .Elfas Pando: 

1) representan capitales indust:riales que sólo adquieren medios de 

produccidn (en este caso cainarón) si 'Icon ellos pueden producirse 

mercandas portadoras de plusva,lh.tl (conserva enlatada de cemarón), 

a este tipo de capital se le da el nombre de "capital como compra- 

dar" 
que compraba toda la produccidn de camarón llChantutoll (60 a 80 mil 

I 

; 2) por el monto de capital con ci,ue participa -recudr@ese 118 

kg.) a $8.00 el kilo, ayudaba económicamente para la adquisición 
de productos bgsicos y préstamos- tiene una intervención cnuy an- 

, plia en el intercambio desigual, mecanismo por el cual es transfe- 

rido el excedente producido por l os  pescadores. - 
*r 

3) Si tomamos en cuenta &ae la compañia Elías Pando durante 
dos temporadas proporciona dinero para productos b j s i c o s  y el ab- 

tecimiento de los mismos, así como préstamos, se puede deducir que 

la coinpañfa trata de asegurarse de forma, ttcoercitival' (condici0na.n - 
do p o r  dinero) que el proceso de producción de los Descadores pro- 

duzca. excedentes transferibles al capital (Pando). Con esto, no se 

puede decir que el capital est6 controlando el proceso de produc- 

ción de la cooperativa, pero sf esas aportaciones de dinero y pro- 

ductos bAsicos, facilitan y aselyran el excedente en el inisrno pro- 
c e s o ,  por'eso se puede considerar que los pescadores se encuentran 

! 

118.- 7 . 9  Ibid n.86. 



subordinados formalmente a. t es t e  t i p o  de intermediarios 91caoitR1 Ca 

119 mo comprador'' . 
Los intermediarios t i p o  b), que habitan en La Palma y fuera  

&e e l l a ,  presentan l a s  s i gu ientes  carac te r í s t i cas :  i> son interme- 

d iRr ios  que adquieren n o ' m h  de una tonelad-a durante l a  temporada, 

se apropian de una parte d e l  excedente generado por l o s  pescado- 

r e s  solo s i  a l  ceder esos productos en e l  mercado pueden r e a l i z a r  

una ganancia, es te  t i p o  de c a p i t a l  intermediario se l e  denomina "cg 

p i ta1  como vendedor" . 

, 

120 

121 2 )  Al no e s t a r  su je tos  a l a  cuota media de ganancia como 
l o s  otros cap i t a l e s  t i p o  a )  

dticción, no se conforman con una ganancia proporcionada al monto 

de c a p i t a l  que i n v i r t i e r on ,  de manera que " e l  p r i v i l e g i o  de operar 

en e l  ámbito de l a  intermediaciónrcon $OS pescadoreej se transfor- 

ma entonces, c...3, en fuente de superganancias"; y e l  *vo&umen de 

bstahs dependerá, "en Última instancia,  de l a  magnitud d e l  exceden- 

t e  cproducido por los pescadores] y de l a s  condiciones de l a  2ifer- 

que par t i c ipan  en e l  proceso de proe 

I 

t a  y la demanda en el mercado c ap i t a l i s t a ,  a l  que a SU ve z  estos  

cap i t a l e s  concurren como venüedores" . 122 

La forma de operar de e s t os  interinedia*ios e s  muy peculiar;  

por un lado, no se proponen alguna in f luenc ia  en e l  proceso de pro 

119,- Xbid., p.50-62. 

120.- I b i d  p.86 y 98. E l  " cap i ta l  como vendedor" aunque com- I ' 
pre a l  costo  de producción, reduce '*la parte que vn a benei'iciar I 

a l  c a p i t a l  en general vendiendo a prec ios  más cercanos a 1  prec io  
dd producción" (p.98 y 85), provocando que e l  "capita.1 corno compra - 
dorll se mantenga en torno a es te  precio. 

121.- L@anancia media e s  imnuesta por l o s  cap i t a l e s  que concu- 
r r e n  (compiten) en e l  rnercado de productos de una misna rama de pro 
ducción; Pbid., p.85-86. 

- 
.sr. 

122.- Ibid., p.ii5. +%. 
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duccibn,  como l o s  i n t e r m e d i a r  

g u r a r s e  l a  producción d.e excedentes  f a c i l i t R n d o  medios de vida y 

de d inero  que g a r a n t i c e n  l a  reproducción d e l  pescador y así no d i 2  

t r a e r l o  de s u  l a b o r ;  l as  supergananckas d e l  I'eapital corno vende- 

dor" dependen de l a  *'magnitud d e l  excedente Cpro4uciqo por l o s  pes  

cado re^)^^ s í ,  pero  en nués t ro  c a s o  no part ic ipan en a l e n t a r  l a  

crascidn de esa magnitudt. 

a)  que t r a t a b a n  de ase- 

I 

P o r  o t r b  l a d o ,  su p o s i c i ó n  e n  laa c i r c u l a c i ó n  capitalista e s  

d i f e r e n t e  al l'capital como comprador" ya que é s t e  sólo adquiere 

los excedentes  de l o s  pescadorea (que para  61 s e r í a n  medios de pr? 
duccibn), si con e l l o s , o b t i e n e ,  en el proceso de v a l o r i z a c i ó n  123 , 
p l u s v a l í a ,  su jetdndose además a la c u o t a  media de gananc ia ;  en c a s  

b io  e l  i n t e r m e d i a r i o  t i p o  b) consigue l a  producción excedente solo. 

si a l  c e d e y l o s  r e a l i z a  una. ganancia que no s e  ve  s u j e t a  a l a  cuota  

media de gapanc ia  de l o s  demás c a p i t a l e s ,  l o  cual l e  permite obte- 

ner supergamncias, s i n  c o n t a r  c o n  l a  i q f r a e s t r u c t u r a  de los corner 

c i a 2 t e s  t i p o  a). 

I 

.- 
- 

En l o s  i n t e r m e d i a r i o s  t i p o  c )  p a r t i c i n a n  '*banyunquerasl' y es-  

posas o madres de l o s  s o c i o s  de la  c o o p e r a t i v a ,  pm,a e s t e  periodo 

(1953-1975) f u e  muy coinplicado e s t a b l e c e r  las p e c u l i a r i d a d e s  de e s  -. 

ta forma de c o m e r c i a l i z n c i ó n ,  de manera que l o s  rasgos presentados  

a c o n t i n u a c i ó n  se basan e n  observac iones  y pl6.ticaks con ailgums s e  - 
ñaas que fueron  -hasta hace d i e z  años-.o son in ter tnedinr ias  en pe- 

queAa e s c & i a ,  nos atrevemos .a kiacerio de es.tc$orma porque, e n  s í ,  

e l  modo (La ' * t6cnicatw podrfa  l l a r n á r s e l e )  de i n t e r m d i a c i ó n  no ha 

var iado  e n  sus  a s n e c t o s  b á s i c o s ,  mismos que se co;apsrar$n en e l  s i  - 
guiente perroda (1975-1983) con más datos, 

123.- P r o c e s o  e n  e l  que se nroducen merccno'ías portad.oras de 
plusvalía. 

", -.- 
ri, 

i 
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1) Estas :nujr’res s 6 1 ~  cbit ierci~n en pequeqa escala (no más de 

m i l  k i l o s  pproximadamente, todo e l  año y nr, de manera general ) ,  

porque su Únicp finPlidEtd e s  coq lementar  e l  ingreso  que les pro- 

porciom, su marido y poder comprar rnercancias necesarias Sara gu 

.- 

f ami l i a .  E l l a s  abastecen a Eomerciantes con puestos fijos en mkrca 

dos cercanos como los de I Acapetahua, Escuintla y Acacoyagua, sa len 

a vender dos veces  por semana con una carga de 50 a 60 k i l o s  de 

pescado cada vez. 

- - 

2 )  Las llbayunqueras” l l e g a n  a adqu i r i r  de 30 a 40 kg. de pes- 

cado una v e z  po$ernam ( c a s i  500 kg. en todo e l  año), en e s ta  épo- 

da (i953-1975), y l o  venden en 40s ranchos ubicztdos alrededor de 

donde v i v e n  o l o  entregan en l o s  mercados de l o s  pueblos cercanos 

a, o t ros  comerciantes. 

1 3 )  E l  p r inc ipa l  problema a l  que se enfrentan estas  interme- 

d i a r i a s  durante e s t e  periodo, son l o s  medios de cornunickcibn, ya 

quehpor esos =os no había lanchas con motor, l a s  lanchas de pasa- 

j e  no eran f recuentes  porque se terda que avieiar a l  s i t i o  de ca- 

r r e t a s  de Escuintln o Acapetahua para que esperaran a l a  gente en 

e l  llembarcaderoll en t a l  d í a  y a determinada hora, y es8 s i  había 

su f i c i en t e  carga. Así, es tas  mujeres que s o l o  1levaba.n una o dos 

t ina-jas estaban en desventaja con l o s  o t r os  inter.nediarios que de 

antemano alquilaban lancha y car re ta  por los grandes vo lba ises  ad- 

quiridos. 

Para e l l a s  t a l  l en t i t ud  en e l  transporte 9rnplicaba. c i e r t a  p d r  

dida con e l  producto, porque e l  pescado f r e s c o  se erapieea a descoz 
r 

poner en menos de 

puede conservarse 

pescado se vendía 

doce horas, e l  camarón sancochado (medio coc ido )  

in& horas, aunque recordemos que buena parte d e l  

en estado seco; cuando e l  pe’scado f r e s c o  empieza 



a descamqanerse, l o s  comer8iant&’ ‘%ercdio o no l e s  rec iben e l  

producto o se los compran a bajo precio, de 8er bsf,  el las  apenas 

alcanzan a cubrir SUB pas~jes y el pago por el transporte de las 

tinajas en lancha y en carreta. 

4) S i n  embargo, pard este tipo de intermediarias, la adquisi- 

ci6n de una pequefla prurte de loa excedentea prodrlciaos ’ . 

preseata’cisrtaa ventajse en su t-saoiión comemiai, p u e ~  e l  t- 
to ee hacía con 108 propioe sooliorn y las factura8 pedidas a l a  coo 
perativa marcaban una cantidad meaor a la que ll$vaban, puss los 
directivos no podfan estar comprobawüo a cm3.amhnerciante 83. lo 
dealarado era cierto ai no e x i s t i r  un Lugar deteminado para ello, 
Adeds  e n , o i e r t a  medias, a l a  cooperativa l a  interesaban mds las 

el poco producto comprado p o r  las mujeres, sobre to86 si‘ compara- 
=o8 en el contrato. con la empacadora Pando, los precios que pagaba 

e1 “capital como compraaor” ($8.00), con el ae iaa intermediarise 
en 3equeña erscaia ($2.50 frereco y $ 3 , ~  seco). 

L 

rada8 g r a d e 8  de dinero reaibidar en l a r  cosecha de Chan$uto, qu@ 

I 

. 
.* 

Por lae. aaracterfsticae anterSe)frna:-ee puede deducir que las 

intermsüisriara t ipo  6 )  dado que e1 manto Be capital con que parti- 
alpan ea muy pequeao, no intervienen en un i n t e rukb i o  desigual 
con la cooperativa, por el contf‘bU.io, el trabajo de las  mujeres r= 
presenta un aompiemsnto ai’ingreso familiar, pues eiiais ven 10s 

productos que entregan a otra6 aomsrdiantes en eL mercado, no como 
valores 6e caaablo del  que obten&& una ganancia sino coino una con 
dicibn para intercambiar valorea de u80 que l a  unidad familiar no 

.... 
124 produce . 

Es necesario agregar que l o s  perrcadores en la adquisidn de 1 

/ 

124.- Bar t ra ,  Ardndo,  p r o i t . ,  0.83. -._. 
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bienes c?e consumo básico, &mbiG!n se enfrentan a o t r o  t i p o  de co- 

merciantes y que son l o s  proveedores tanto de medios de producción 

(redes, anzuelos, beaterías, h i l o ,  refacciones, e tc .  ), como de %-tí - 
culos de consurno de or i gen  indus t r i a l  o de o r i p n  campesino, yero 

por l a  mediación d e l  c a p i t a l  comercial, paga [e l  peacp,dor] p rec ios  

muy superiores a l o s  normales, que no se j u s t i f i c a n  por ' e l  r e l a t i -  

vo recargo que implican l o s  gastos de transporte c. 
niendo a s í ,  e s t os  comerciantes, superganancias. Los pescadores cos  

pranBos a r t f cu l o s  a l  p r ec i o  que se l o s  den, pues ese instrumento 

de t raba jo  o a r t í c u l o  de consumo "no e s  un medio de producir ganan - 
c i a s  s ino  un medio para garant izar  su subsistencia y eventualmente 

; obte- 125 

, a s i  como su reproducción. 126 un c i e r t o  s tatus  soc ia l "  

" Lo an te r i o r  constituye l a  base ppra una t ransferenc ia  de va- 

l o r  de l a  que se apropia e l  c ap i t a l  comercial, porque tanto  los rng 

d ios  de producción como los a r t f cu l o s  de consumo son creados median - 
I 

t e  un nroceso de va l o r i zac i ón  que permite l a  condición-de r e p l i z a r  

unahgamncia media; "y e l  poder venderlo sistemáticamente por un 

prec io  superior s i g n i f i c a ,  para e l  vendedor, l a  obtención de un ig - 
greso extraord inar io  peniianenteraentet~127. Además, l a  obtención de 

l o s  medios de v i da  deben s e r  adquiridos por e l  pezcador "cualquie- 

r a  que sea l a  parte d e l  excedente que tenga que ceder a cambio, y 

e l  dnico l i m i t e  e s  e l  agotamiento Beta1 de sus ingresos presentes 

c...}. Siendo es to  así, nada puede impedir' que l o s  prec ios  de venta 

de l o s  medios de v i da  se e l even  sistem6ticamente nor encirria. de los 

prec ios  ae  Droducción, c. . .))) . 128 

r 

125.- I b id . ,  p.101. 

126.- Ib id . ,  p.98. 

127.- I b i d . ,  p.100. 

128.- I b i d , ,  p.102-103. 



+ 2.2.2.- Posible in tervenc i6n nol l ' t ica d e  3.0s intermediarios 

en l a  cooperativa "La Palma". 

A con t inwc ibn  se expon¿r&n l a s  pos ib l es  in f luenc ias  que a n i  - 
v e l  de l a  estructura p o l í t i c a  de l a  cooperativa, pudieran tenep 

l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de intermediarios enumerados anteriormente . 
' 

Con es to  pretendemos moskar  que para e l  periodo 1953-1975, los co 

merc&ant&s ya), b )  y c )  no t i enen  in f luenc ia  n i  interv ienen en l a  

estructura p o l i t i c a  de "La Palmato;' e l  saber que por s í  so la ,  e s t é  

d i r i g i d a  por  cualquier cuasi-grupo, no es capaz de comerc ia l i zar  

sus productos, entre o t ras  cosas por l a  f a l t a  de organización en 

l a  venta de su producción y l o s  pésimos medios de comlAnicaci6n, es 

razbn su f i c i en t e  para garant i zar l es  a l o s  intermediarios que l a  

producción excedente de l a  cooperativa sa ldrá  a l  mercado sólo a 

t'ravds de sus c a r a c t e r í s t i c o s  mecanismos de cornercialización, s i n l  I 

- 
I 

I 

necesidad de imponer d i rec t i vos .  
1 

Aqui no se rhega que algunos, s i  no l a  inayoría, Consejos de '%I 

i 

<: >. 

k 
Administración en es t e  periodo hayan favorec ido  a l o s  intermedia- 

r i o s  (por  ejeinplo en l a s  facturzqs a l teradas o a l  permi t i r  que sus 

f ami l i a r es  formaran parte d e l  proceso de comercial ización),  n i  que 

e l l o s  mismos se hayan beneficiado de l a s  cantidades descontadas a 

los soc ios ,  sobre todo en l a  cosecha de Chantuto d0nd.e ingresaba 

mucho dinero. Pero  e l l o  no quiere  d e c i r  que los intermediarios ma- 

nipularan u ob l igaran a l o s  d i r e c t i v o s  a seguir  linealnientos acor- 

des a sub intereses .  
I 

Lo auiterior l o  poaemos exp l i ca r  con dos rpzones pr inc ina les :  

1) como l o s  capitales-intermediarios no son dueños de los medios 

de producción n i  controlan e l  proceso de producción, a l  no e x i s t i r  

una r e l a c i ón  subordinada prev ia  a l a  apropiación de l  exceden- 

.be ,producido, no puede darse n i  una r e l a c i ón  p o l í t i c a  f i jada so- 
f 

-._ 
\ 
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cialmente nor l a s  relaciones * sociales de producción 123 2) La lu- 
cha de facciones presente en la cooperativa, le imiden a ds ta  m- 

doptar principios cooperativos que perinitcln: determinar procesos d e  

comercialización adecuaaos a su orgsnización productiva y ubica- 

ción geográ.fica. 

I 

Los intermediarios tipo a) Wspital como compradorq1, mantie- 

nen poca relación con'los directivos de la cooperativa, porque e- 

llos sólo se presentan cada temporada de camarón (una vez a l  año, 

en la *lcosecha de Chantuto"), sin embargo por su participación e- 
conómica son los más imDortantes para la cooperativa, pero no de- 

pende de ellos solamente. Como vimos, este tipo de intermediarios 
tratan de asegurarse la producción de excedentes proporcionando a 

los productbres directos, artículos de consumo básicos o dinero, 

, pero eso no quiere decir que controlen o impongan un ritmo al pro- 
ceso de producción ni que intervengan en la estructura golftica de 
la cooperativa o pretendan modificar, tanto la'forma de producir 

como la organización politica de Palma"; al contrario, ellos 
como Itcapital comprador'l se estan ltahorrandoI1 inversiones en el 

proceso de captura. El intercambio desigual, les e s  suficientemente 

barato, porque e l l o s  no sólo recuperan, sino duplicar& o más ese 

h 

monto de capital, al someter los productos de los pescadores al 
proceso' de valoriaación. 4 

La relación económica del "capitRi como comprador11 con la coo 

peratitrz no produce expresionee polfticzw d.e ink'luencia, hay subor - 
I I 

- 

dirmcibn be los pescadores a este tipo de capital porque lila. misma 

129.- Véase, Marx, Karl, El capital, libro 1, capítulo VI (in& 
dito), S.XXI, México, 1980, p.61. 
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se der i va  d.el contenido defkrmiitado de l a  venta., no de una subordi 

, en caso de que e s t e  c ap i t a l  con- noción precedente a l a  misma" 

Crolarai el prodeso de produccibn habría unci subordinación prev ia  a 

l a  venta y por tanto una. determinante in f luenc ia  p o l í t i c a  en l a  e s  

tructura - de poder de l a  cooperativa. En palabras de Narx, tlsolarnen- 

t e  en su condición de poseedor de las condiciones de tra1bajo e s  co 

mo, ,en e s t e  caso, e l  comprador hace que e l  vendedor c a i i a  ba jo  su 

dependencia económica; no e x i s t e  ninguna r e l a c i ón  p o l í t i c a ,  f i j a d a  
socialmente, 8 de hegemonía y subordimcibn" 131 . 

- 
130 

- - 

E l  l@eap i t a l  como vendedortf intermediario t i p o  b), mmtiene r e  

l a c i ones  econórnicas m6s frecuentes con la cooperativa (una o dos 

veces  por semana, todo e l  año), pero e l  monto de ca.pita1 con e l  

qhe par t i c ipan  e s  mucho menor a l  " cap i ta l  como compradorvt, y s i  65 
t e  no contro la  e l  proceso de producción, menos aquél. Aquí, l a  mag 

nitud de excedente producido p o r  l o s  pescadores (recordemos que so 

l o  se apropian de una par te )  e s  e l  f a c t o r  que Earant iza-a l  interne  

d.iaBio t iDo b) l a  obtención de superganancias en l a  c i r cu lac i ón  de 

l a s  rnercmcias, no importa quién se encuentre en l a  d i recc ión  de 

1 - 
- 

l a  cooperativa. / 

Su preocapación se centra en que mientras los pescr7dorps pro- 

duzcan excedentes pzra sobrev i v i r ,  e l l o s  podr6.n asegurar sus supe2 

g8nancias; e l  aspecto p o l í t i c o  l e s  in te resa  en l a  rnedida que n3 ha 

ya var iac iones  en l a  organización de venta de la. cooperativv 132 , y 

en eso le's ayudn nor un lado, l a .  lucha facc iona l  en l a  ,nisina, Dues 

l a  meta de éstas  es cont ro la r  l o s  recursos económicos nroduc,to de 

- 

l3O..- Idem., subrayado de Marx, Cfr., p.62. 

131,- Idern, 

132.- Cfr., Bartra, Armando, ~ Op.eit., . p.115-117.. 



si 

4 esa orgznización, y D o r  otro o clue después de1  gobierno corcipnis- 

ta, no hay interks por l a s  coowrativas riberenas y se l e s  deja a 

merced de los interfnediarios. 

- 
cienes colectivas en general no fue gratuito, pues obedeció a l a s  

politicas de industrialización que buscaban nuevas pautas de cons2 

mo para ia "clase media" en ex pan sic$^'^^, y si hubo interés por la 
pesca fue a kvel iridustrial y con cooperativas de alta mar 
inversioni stas privados . 

Claro que el desinterés del gobierno federal por l a s  organiza - 
I 

134 o 

Los intermediarios tipo c ) ,  en pequeña escala, sostienen un 
trato mucho más frecuente que los otros tipos de intermediarios 
('dos o tres veces por semana, durante todo el año), esto en parte 

se debe a que los intermediarios en pequeaa escala habitan en La 
Palma y las "bayunqueraPen ranchos cercanos (en tierra .- firme a 

siete km. a la redonda). El trato regular con l o s  directivos de la 

cooperativa podía lograr que éstos no exigieran veracidad en la de - 
claracidn del volumen que llevaban para anotcr en las facturas, a- 
dem& la misma organización de venta de l a  moduccibn que hacía ca - 

I 

h 

d.a socio,. no permitía verificar los volúmenes d-e captura y venta. 

4 
B El ámbito politico de la cooperativa para estas intermediarias 
i no significaba ningún obst6cul.o para su actividad, por el contrR- 

rio si alguna de e l l a s  tenia cierto l a z o  de parentesco (conspnguí- 
I , 

133.- Hansen, Roger D., op. cit. , p. 334-335. O 

134.- Y eso en el Pacífico horte o en el Golfo, porque en Chia- 
pas l a s  primeras cooperativas de  altamar se registran en l o s  años 
70's. Véase el Registro €racional de S.C.P.P., STyPS, Dirección de 
Fomento Cooperativo, 1980; para un ejemplo consúltese el tomo I. 



neo o f i c t i c i o )  con l o s  d i r e c t i vos ,  sabían que podrdan r e a l i z a r  

sus cornpram y obtener l a s  facturas  respec t i vas  s in  ningún oktáculo 

y con c i e r t a s  ventajas. Po r  o t r o  lado, l o s  d i r i g en t es  de %a Palm@' 

saben que l a  ac t i v idad  comercial desarrol lada por estas  mujeres r e  - 
presenta un complemento para e l  ingreso  f ami l i a r  de algunos soc ios  

y un status  en e l  caso de parentesco, por l o  que t r e t an ,d e  peditr 

l o s  menos requ is tos  posibles.  
t 

Por  l o  expuegto en es ta  secc ión podemos afirmar: 1) e l  procg 

so de producción, que en nuestro caso no incluye e l  proceso de co- 

merc ia l i zac ión,  es  controlado por todos l o s  soc ios  de l a  cooperat& 

va. 4 2)  La comercial izacidn por encontrarse en manos de l o s  in- 

termediarios con importantes invers iones  de cap i t a l ,  mantiene l a  

dependencia económica. de l a  cooperativa a l  mercado c ap i t a l i s t a ;  

s i n  embrago, e l  dinero obtenido en e l  proceso de comercial izacidn 
I 

hace pos ib l e  su subsistencia como organización. .- 

h 
2.3.- Créditos. I 

Durante e s t e  periodo 1953-1975, no se s o l i c i t a r o n  c rdd i tos  a - ;  

bancos porque por un lado, l o s  pescadores sabípn que los banco8 no 

daban c r éd i t os  a l a s  cooperativas y por o t ro ,  s i  l o s  soc ios  ncicesi - 
taban dinero no se acercaban R los bancos sino a sus inisinos cornpg 

ñeros y t;-1 vez a l o s  intermediarios. 

Pero  s i  los bancos privados no ot'recfan c r éd i t os  8 I n s  coopc- 

rn,.tivas kibeñclrCis coino "La Palinn.", tmpoco e l  b:inco o l ' i c i a l  creri- 

do pnro f imanciar a todo t i p o  de cooperativas. IiAN'k'OCO (Banco Na- 

c i ona l  de Fomento Cooperativok, S.A. de C.V.) nació en 1941 '35% para 

dar apoyo c r e d i t i c i o  a cooDerativas en cualquier ac t i v i ead ;  a la 

, 
, 

I 135.- Diawio O f i c i a l  de l a  Federación, 5 de' junio de 1941. 
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peaca se le di6 financiamiento a partir de 1948 
forgaba princinalmente is l a  industria peequera 

, pero se le o- 
y luego a las 137 

138 coonerativas de altamar de la costa del Pacífico norte , priori- 
tariamente; así, las cooperativas ríberefias con tecnología tradi- 
cionai y, por comiguiente, con bajos volhenes de produccidn no 
8on apoyadas econdmicamente por las instituciones bancarias. 

.- 
a <  

"La Palma", como vimos anteriormente, recibid un préstamo de 
l a  empacadora "Elfas Pando" como parte del contrato establecido 
eon la cooperativa para la temporada 1956-1958; se& el presidente 
Be lacooperativa en esos Mas, ese prdstamo "se liqaaidbn, pero o- 
troa aseguran que la empresa condon6 la deuda. Sdbre esto hay ver- 

eiones contradictorias porque no existen papeles que las compraied-q 
ben, Be manera que no fue posible establecer a c u b t o  'ascedfa el'' 

I prdstamo, cómo y con qué plaso se liquidó o en 8u defecto cbino se 
aondond la deuda, .- 

h 
Lo cierto ea que existid un pdstamo y de esta situadn, dadas 

las caracterfsticas del mismo (a partir de la compra de camarón pos 

l a  empacadopa), puede deducirse que el hecho de Bar cr4ditos o di- 
nero para productos básicos a los socios de la cooperativa a caa- 

bio de la producción, es una manera de asegurarse la transferencia 
de l o s  excedentes produciaos por los  mismoa, durante esa8 dos tem- 

poradas. 

136,-;Robles Quintero, Salvador, El crédito a la industrle me- 

137.- Andnimo, "Situacibn actual y desarrollo de la industria 

m., Bsrde jo Garcia, Ma. Cristina, ''El cooperativismo p e q u e r o  

diana Y P equeña en México, cap. 5, BANFOCO, s/f, p.159-178. 

peequera en Mexico", Revista Productividad, nh, 203, dicm1963,p, 21-7 

mexicano como instrumento de crimbio socioecondmico, antecedentes y 
perspectivas", Revista El econoldsta mexicano,, Vol,IS, nb. 5, nay 

c 

BO 1977, MdXiCO, pa3462m 
138,- Rstudío f i s c a l  Y administra- de la activided pesquera, 

SHCP y S I O ,  Mexico, 196 be 1'/2 PP. - 



PI oescsdor acepta l ~ %  cori l i ic impe de crédito que se le imnon - 
gpn, y rn4s cuando e 1  dinero es ein-uleado en l a  aclriuisidn d e  me-- 
dios de vida, hasta l'estará d-ismesto a sacrAfic8.r sus excpdentes 

potenciales t~uturos, C...}, pues en este cas9 ia ijnica considesa- 
139 - ción flue interviene e s  la supervivencia" 

Además como en esta ocasión, el mismo capital que compra l a  - 
producción otorga el préstamo, se  .esta grantizando quie por un lado,, 
l o s  excedentes producidos por los socios se destinen a 61 y nor o- 

tro, una doble ganancia: en l a  plusvalía que generará con la produs 
ción adquirida y en el pago de l o s  préstcrmos. I 

Una característica general de este periodo (1953-1375) en cuaz 
t 

to a crédito, e s  que a nivel de los s o c i o s  de la cooperativa, no 

llegan a pedir a la sociedad en alguna asamblea la solicitud de 
crédito o préstamo a los bancos, esto puede exylicarse por: a) la 

manera que estaba operando la cooperativa en esos años 'no  perinitfa 

la bolicitud de un crédito, ya que al no unificarse la producción, 
no se podían reflejar las necesidades comunes d.la cooperativa, ni 
resD3alda.r el crédito con la producción de todos l o s  socios y b) 

I 

que conociendo la existencia teórica de créditos a coonerativns ri - 
berezas como l a  de ellos, no se molestaban en intentar sewir los 
trámites burocrátivos para conseguirlo, puesto que en la práctica 

no se otrrrg;;lban. 

2.4.;- Conflictos politicos internos. ParticipáciÓn de l o s  CUR I 

si-grupos *en el proceso de producción y de cornercializaci6n. 

Para los socios de la cooperativa, l o s  puestos directivos más 

me rg importantes dentro del Consejo de Administración, a l o s  que 

f e r i r é ,  son: el presidente, el secretario y el tesorero: en el Cog 

139.- Bartra, Arinalndo, op. cit., p.105. 
. ---h 
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c e j o  de V i g i l anc ia :  e l  meaidente ,  Durante dos  pños e l  manejo que 

hacen es tos  d i r e c t i vos ,  tanto p o l í t i c a  como económicamente, de l o s  

in t e r eses  de l e  cooperativa, afectan en forma d .e f in i t i va  el rlesa- 
r r o l l o  económico-social de In rnisrna sociedad 140. 

- 
En l o  p o l í t i c o  9orqLie l a  Asamblea General l e s  asigna, o tmga ,  

facul tades  pp-ra tomar dec is iones  que conciernen a l a  cooperathva, 

as< e l l o s  pueden convocar a Asambleas Generales ord inar ias  o ex t ra  - 
ordinarias,  representan a l a  cooperativa en contratos administrati  - 
vos o asuntos jud ic ia l es ,  la t r m i t a c i ó n  de recursos f inanc ie ros  y 

141 operaciones s o c i a l e s  . En rna.teria económica, * l o s  puestos d i r e c t i  - 
vos son importantes porque permiten rnanipulPr l a  producción, acce- 

der a l  dinero aue r e su l t a  de su venta y de l a s  facturas  cobradas a 

10s intermediarios,  dinero u t i l i z a d o  en l o s  "gastos de administraT 

ci'Óntt; además por acuerdo de Estatutos rec iben  un pago -resultado 

de l a  d i f e r enc i a  entre  e l  p rec io  de producción pagado a l  pesccidor 

y e l  p r ec i o  cobrado 81 comerciante- por r e c i b i r  y vender e l  produs 

to,%ismo que es  elevado a l  a r b i t r i o  de l o s  administrativos, prete- 

tando aumentos el? e l  p rec io  d e l  h i e l o ,  For ejemplo. 

I 

._ 

Po r  Ley, todos l o s  soc ios  t i enen  derecho a ser, d i r e c t i v o s  y 

es por eso que nadie se atreve  a. denunciar los ttmalostt mmejos en 

esos cargos, pues todos saben que en e l l o s  se pueden gpnar Ilbuenos 

centavos" extras ;  s i h  embargo, Eon pocos y s e l e c t os  l o s  que l l e g an  

140.- 231 r e s t o  d e  l o s  puestos, Considerados como de ltInembrete't, 
son en e l  Consejo de Adrninistrvción: oreanización de l c 7  producción, 
educRci6n py propaeandn, contabil iñad e inventar io  y voca l ,  En e l  
Consejo de V i g i h n c i a :  s ec r e ta r i o  y voca l ,  suqlPntPs cte presidente, 
voca l  y s ec r e ta r i o ;  en conc i l i a c i ón  y a rb i t r a j e ,  presidente, seers 
tario y voca l ;  en prev i s ión  soc i a l ,  presidente, s ec r e ta r i o  y vocal .  

141.- Reglamento d-e la. Ley General de Sociedades Cooperativas, 
art.  36, f racc iones  V I ,  XV y XVII. Í 



a los codicicldos puestoa, eeneralmente miembros de l a s  familias 0- 
valle, Hilerio y Ochoa. 

De esta manera, en la cooperativa "La Palman, la meta es con- 

trolar los recursos econdmicoe de la misma mediante la intervencidn 
directa en l a  venta de la producción y tratar de convender a los 
eoaios que ma manedo de la cooperativa e8 el aorreeto, para conser 

- 

üe antaliear cdmo llegan a tales puestos, cUSir esc. 

Var BU cepogo. 
i 

Tratadmos 
el intesQs que mueve a es08 eiemektos, cómo se manejan los recum 

808 (produccibn, dinero, 'pr6staxnos, etc. ) de l a  cooperativar Con 
Xo anterior podrían explicarse la8 diferencias sociales 142 . no de 

claree, que hay entre loa socio8 y cdmo todo lo anterior contribuya 
a que la Cooperativa no funoiona como tal, 

L r t  

I 

Durante los &íos 1954.1975, por  io men08 un miembro de la fa- 

miija Ovalle-Hilerio, e s h v o  presente en uno o doa de los puestos 

ee porque fueron los funBadores, no solo del poblado de La Palma, 
mino tambib de la cooperativa, fuerte motivo para mantenerse en 
algunos de los puetstos directivos al argumentar tener los conoci- 
mientos de cdmo se administra la cooperativa y seguir pasando esa 
información a sus suceBoresr 

directivos de la aooperativa. Véase cuadro 2. Esto puede explicar- \ 

EXI eata sección se exponürCt.1 los oonfiíctos faccíonaies que 

142.- Las diferencias de clase 88 definen por la participación 
eh proceso de producción, pero como en aste CRSO no hay un capital 
que controle dicho proceso, las diferencia8 socia les  se delimitan 
a partir del control Be l o s  recureoa econdmicoa de la cooperativa. 

el 



4 
se d ieron en eso? Ti:íos, l z s  caur'as de &ates e i d e n t i f i c a c i ó n  de 

l o s  cuasi-grums participantes, Entre és tos  estará  en forma inc i -  

p iente  hasta 1964, I n  f a ,n i l i a  Ovalle-Hilerio,  pero a p a r t i r  de ese 

aso se colocaría cono dominante en l a  cooperativa. 

Se presenten una s e r i e  de c o n f l i c t o s  entre los misipos d i r e c t i  - 
vos y hzxy periodos de administración de un s o l o  aiio por l o s  proble 

I 

- 
mas in ternos ;  algunos son motivados por Is ambición Tsersonal de 

los miembros de l a  f am i l i a  dominante, de nuevos part ic ipantes  en 

l a  estructura p o l í t i c a  con inte:rese%más a l l á  de l a  cooperativa y 

por l a  lucha. de los socios pertenecientes a l a  sección "Barra de 

Zacapulco" por formar su propia sociedad. Es es t e  Último c o n f l i c t o  

e l  que cronológiuamente se produce priinero. 
t l  

/ /  

I 2.4.1.- Separación de l o s  soc ios  resñidentes en l a  Barra de Za - 
capuico. .- 

Desde la fundación de l a  cooperativa, l o s  pescadores-socios 
). 

de "La Palmavf habitantes de l a  vecina Barra (eran como lg), tenían 

que entregar su producción a l a  sociedad, o sea que e l l o s  no po- 

dían disponer de l a  inisma como 3-0s s o c i o s  habitantes en La Palma; 

p o r  ser minoría no habían lo,grado co locar  a algunos de sus vecinos 

dentro de l o s  puestos d i r e c t i v o s  más iítmortantes, adeinás l o s  h i j o s  

de es tos  socios,  eran considerados por l a  cooperat ivz  como nescado - 
r e s  l i b r e s  y s i  querían pescar, deberían entrezar a l a  d i r ec t i va  

- 

de l a  misma entre d i e z  y quince [ n i l  pesos por temorPfi3, co'no Der- 

rniso pcro pescar, 
l. 

Para es tos  Descadores era  necesaria o t r a  coooerativa,, porque 

. con e l l a ,  a d e d s  de de j a r  de entregar dinero a "La Yalim", nodrían 

obtener sus proDios permisos de vesca a t ravés  de l a  Fefli-ración Ye - 
g i ona l  y disponer de 'su producción. 

/ 

-.- 



+ 
Coho de j a r l o s  foriner o t r a  coonerativa, significrtb8 para 'ILa. 

Palins," de j a r  de p e r c i b i r  ese dinero cada temporada, se opueieron 

arguinent3ndo ctue " e s  imposible que oporen dos cooperativas en e l  

tni  sino lugartt 143; para e v i t a r  que se fueran habían propuesto en d.os 

Tcas iones  a Angel Méndez, soc io  de "La Falrna'' con resBc'3enc;la en l a  

Barra de Zacapulco, como presidente de l a  cooperativa, é s t e  no ha- 

b í a  aceptado porque t c d a  y t i ene  un pedazo de t i e r r a  que cuidar, 

no obstante, para e l  b i en i o  1956-1958 fue propuesto de nuevo en l a  

asainblea para ocupar e l  puesto de presidente, 61 acepta "por no 

d e s a i r m  a los compaf?eroslf. Para e l  s iguiente  bienio,  don Angel de 

jb en l a  presidencia a o t r o  soc i o  con res idenc ia  en l a  Barra, Adu& 

f o  Domínguez. 

I 

- 

r> 

Sin embargo, Don Angel como presidente de "La Palma", t r a t ó  

, de v e r  por e l  mejoramiento de l a  misma, de es ta  manera s o l i c i t ó  a 

los soc ios  que entregaran toda su producción a la cooperativa para 

e v i t a r  fugas de dinero a l a  organización, cuando cada socio vendi  

a sus productos p o r  su cuenta, T a l  vez ,  con e l  ánimo de un i f i c a r  
h 

l a  produccidn de todos l o s  socios,  l o g r ó  que aceptaran e l  contrato 

con E l í a s  Pando en 1956. Aunque d icen l o s  soc ios  fundadores que ese 

t r a t o  con l a  compañia fue una B9artima.ñatv d e l  sefíor Nldndez para ha- 

cerse  de dinero y asf empezar l o s  trámites $ara r e g i s t r a r  1s coope e .  

t .  

ka t i v a  de l o s  pescadores de l a  :Barra de Zacapulco. 

- 
Ca'sualwnte, l a  lucha. por su organizacih e m w d  en 1957 y los 

socios hnbitnntes de la. Harra'que formaban unci srcc ión de "La Pnl- 

matt, t ra táron  junto con sus h i j o s  de r e g i s t r a r  una cooperativa con 

e l  nombre de tBCDsta, pero no l o  lo.mraron lldebido a l o s  requi- 

s i t o s  pedidos y 8 l a  o-osición de 'La. Palmavbt. 

143.- Acta 6.e Asamblea General de agosto 25 de 1977. 

* .  ' 



Es muy probable que esa oposicidn a la formavibn de una nueva 

cooperativn estuviera dirigida por algunos miembros de l a  f ami l i a  

Ovalle-Hilerio y/o algunos alle,zados a ésta; por otro lado, dicen 

l o s  socios fundadores qus don Angel era  muy l i s to  y aprovechd de 

L956 a 1960 para hacerea de dinero y "comprar" e l  registro.  Creo 

que en sf, ninguna de esas afirmaciones es cierta ,  pero si un com- 
piemento de las dos puede dar auenta Be lo sucedido, s i  88 toman 

en auenta l o s  sigcuientes hechos: 

I 

. 
' 

a) "La Palman para ev i t a r  la separación tie su secciónl que le 
redituaba buenos üivi¿lendos p o r  concepto de permisoa para l a  pescg 

efectuada por  los  hijos de l o s  socio8 de l a  sección, permitió que 

¿!e esa minorfa s a l i e r a  el presidente de l  Consejo de Administración 

@bra e l  b i e n i o  19564958; cono éste tiene v o t o  de caliaad para l a b  

elección de su 
sección, Aprovechando su eatancia en l a  dirección, permitid que 

sua h i jos  comenzaran los t d m i t e s  de r eg i s t ro  de l a  copperativa 

~ o 2 t s  Rica". 

deJ& en e l  cargo a otro miembro de l a  
I 

.- 

b) Como era  lóg ico  que los directivos,  en ese momento, no se 

opusieran al reg i s t ro  de l a  otra  cooperativa t e d a , q u e  haber al- 

guien que l o  hiciera,  ddn¿ioee a conocer dicha oposicidn por l o s  SA 
mientes  hechoat desde 1961, l o a  miembros de l a  sección habían re- 

nunciado como socios de "La Palma" para pelear por e l  reg ist ro  de 

SUB asociación, no lo consiguieron Bebido a l a s  prefliones que ante 

las  autaridrrdes respectiva8 h i c i e r a  Rodolfo ~ r 4 n  H i l e r i o  arminen- 

tando que p e a o ~  sociols "tienen compromisos econdmicos con i n  coope- 

rat iva"  y p o r  lo tanto no podfan separarse de e l l a  hesta que no los 
curnpiieran. B a t a 8  decinraciones se hacen cinco aiíos deapuds en la 

asamblea d e l 1 7  de üiciembre de 1966 a l  tratw e l  punto I V  de la .'' 
orüen d e l  dfa titulado @@Resolucibn sobre l a  ekcluEtidn de los socios 

\ 

124.- Véaae sección 2.5. 
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que jwn dej:-do de aportar sb trr:hr.ja personai 2 l a  coowrat iva .  c o n  

viola.ciÓn a l o  dispuesto ?or e l  a r t í c u l o  l o .  f m c c i 6 n  I1 de l a  Ley 

General ( s i c )  I_- y cláusula 12 i n c i s o  20. de l a s  Eases ( s i c ) .  -- 

-. 51 Acta de asamblea r e g i s t r a  que e l  pleno no acepta l a  exclu- 

s i ón  de l o s  19  soc ios  que' "han dejado de aportar su t raba jo  perso- 

na l  a l a  cooperativa", en su defensa Angel M6nd.ez YnanifkstÓ a l a  

Asamblea 'que e l l o s  continuarán con'no aportar su t rabajo  personal 

a l a  Sociedad y además no aceptan . :  ningún compromiso n i  responsa- 

b i l i d ad  para e l l o s  como soc ios  y por l o  tanto no concurrirán a n in  

@ana Asamblea que convoquen ya que e s  un capricho {e] no dar l es  

su baja. Adem&s manifestó que l a  cooperativa p o r . o f i c i o  # 40 de f e  - 
cha 6 de octubre de 1961 ya l e s  había dado su ba ja  y así l o  comuni 

c&' a l a  Secre tar ia  de [Econoinia]tv. 

- 

Rodol fo  Girón H i l e r i o  s ec r e ta r i o  de l a  cooperativa respondió: 

" e l  motivo porque no l o s  exc1uía.n e ra  porque es tas  personaa t ienen 

compromisos económicos con l a  cooperativa y para J u s t i f i c a r  y com- 

probhar su dicho e levarán su queja formal a l a  Direcc ión General de 

Fomento Cooperativo y por l o  tanto no e s  un capricho, adeings que 

I 

.- 

desconocen y .no  aceptan l o s  acuerdos de d i r e c t i v o s  anter io res  rsic) 

que excluyeron a es tas  personas". 

S i  tornamos en cuenta l a s  declaraciones de Rodolfo GirÓn, sus 

anteceden'tes (presidente de l a  cooperativa 1964-1966, secre tpr io  

1966-1967) y e l  que su t í o  Wenceslao Oval le  H i l e r i o  fuera  presiden I 

t e  de 196b a 1964, nos daremos cuenta quiénes proinovieron, con e l  

consentimiento de los socios,  l a  oposición a l a  formación de l a  

cooperativa de l a  Barra de Lacapulco. 

E 

Corno co r o l a r i o  a es tas  hechos, y para que no quede trunco e l  
; 

r e l a t o ,  daremos cuenta de cómo, a l  f i n ,  lograron su organización 

-*- ._ i 
t 
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l o s  yescadores de l a  Varra ti. nes=ir de l a s  oposiciones cie l a  familia 

drimina.n.te, Para 1370 s iguieron luchando por  e l  r e g i s t r o  de coopera 

t i v a  w r o  con e l  nombre de ItBa.rra de Zacapulco", r ea l i z a ron  v i a j e s  

a l  D.P. y pagaron muchos 1icenciaUos para que l e s  l l e v a r an  su caso 

- 

pero s i n  resultados favorables. 
, 

Además, e l l o s  afirman que "La Palma" sobornó econdmicamente 

a l  delegado de Pesca en Tuxtla Gutidrrez, Bosuet Esquinca Esquincg 

para que no aprobara e l  r e g i s t f o  so l i c i tado .  Como "La Palmatt argu- 

mentaba que no era  pos ib le  e l  establecimiento de dos cooperativas 

en e l  mismo lugar, l o s  pescadores de l a  Barra s .o l i c i ta ron  a l a  Es- 

t ac i ón  de B io l og í a  d e l  estado de Chiapas que esta.bleciera l a  v i a b i  

l 5 d a d  'o  no de o t r a  cooperativa en l a s  cercanías de La Palina, l o s  

estudios  d e l  b ió logo  I s a i a s  Reyna confirmaron que era f a c t i b l e  o- , 

t r a  cooperativa en esa zona. 

- 

1 

.- 
Hacia 1977, contaban con l a .  ayuda l a g a l  d e l  l i cenc iado  Oscar 

LiéVbno (amigo 'de l a  mayoria de los habitantes de l a  Barra y visi- 

tante  de sus alrededores), y justo en ese año l l e g ó  e l  l i cenc iado  

Zarafn representante de l a  Direcc ión Geizeral de Fomento Cooperati- 

vo, que estaba o f rec iendo cursos de c a p x i t a c i ó n  para l o s  pescado- 

res145; con e s t e  l i c enc iado  se r e a l i z ó  l a  primera Asamblea General 

en marzo de 1977, para. probar l o s  estatutos  y nombrar a l  Consejo - 
de Administración fundador en forma in te r ina ,  mientras r e c i b í a  su 

r e g i s t r o  la cooperativa. Con es ta  información e l  L ic .  Liévano va a 

la ciudad )de México para t r r z m i t a r  e l  r e g i s t r o ,  r e c i b i ¿  $300,000.00 

de l o s  pesca.dores Ete l a  Barra para l o s  gastos necesarios. La S.C.P. 

P. ' *%arra  de Zac8pu1cott fue o f ic i&lmente  i n s c r i t a  en e l  Reg is t ro  

Nacional de Cooperativas e l l o .  de junio de 1978. 

I 145.- Cursos qge no fueron aceptados por ninguno d.e l o s  socios 
f 

de l a s  dos coonerativas, porque és tos  se impart i r ían en e l  D.F. 
-.- 

"*cc, c 
i 



Los CtirPctivos de "La h l r n n t 1 ,  ante 1.8. inmincJncia d ~ l  r e c i s t r o  

de 17 coopemtivP en In Farra, pronusieron r?, 1 8  3sa:nblea $el 25 de 

agosto de 1977, d n r  inpreso a l o s  h i j o s  de l o s  s o c i o s  que habitaran 

ese l u q a r  y fuPr3n pescadores, pero l a  propuesta no tuvo eco entre 

l,& concurrencia. 
I 

Como l a s  dos cooperativas explotan l a  lslguna de Whantutott, 

es tab lec i e ron  a p a r t i r  de l a  temporada d.e 1979 ( f ebrero -abr i l )  con - 
ven ios  mancodunados de t raba jo  cada temporada, para instaurar  c i e r  - 
t o  orden durante l a  pesca; pero como algunos no cumplkeron con e l  

trato, l a s  dos cooperativas s o l i c i t a r o n  para, la, temporada. de 1982 

una par t ida  de in fantes  de marina a l a  zona naval con sede en Puer - 
t o  Madero, Chis., para que h i c i e ran  respetar  l o s  acuerdos. 

"' 

Cabe ac l a ra r  que todav ía  e x i s t en  pescadores de l a  B a r r a  que 
I 

eon soc ios  de Tia Palmat1 porque no han presentado su renuncia, a x  

que ya'no aporten su t raba jo  a e s t a  cooperativa; por e s ta  razón l a  

a s a d l e a  d.e l  l o .  de octubre de 1'370 tampoco aceptd l a  exc lus ión de 

d i e z  de RUS miembros (con res idenc ia  en l a  Barra de Zacapulco), en - 
t r e  l o s  que se encontraban Angel Mdndez y Adulfo Domínguez, s i n  em - 

.- 

bargo e s t e  Últiino junto con su hermano Miguel presentaron su renun 

c i a  formal en mayo de 1981 y fue aceptada. 

Esta s i tuac ión podria in te rpre tarse  de dos inEneras por 1 9  ob- 

servado: que e l  c o n f l i c t o  con "La Palma1' haya sido tan i r r e l e v an t e  

para esos'ocho pescadores que no t ienen l a .  in tenc ión (3e molestmse 

en presentar su renuncia foruial, O que, corno saben que esa cplidml 

de soc i o  de "La YRlrna1' n i  l o s  perjudica ni l o s  bene f i c ia ,  no se 

procupan por conseguir su ba ja  o f i c i a l ;  no obta.nte, afirman queUal I 

guna vez1' l a  van P s o l i c i t a r .  

i 

1 
i 
1 

I 
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Yodo epto se resuine e f i f a l t s  de e f i c i e n c i a  e ignorsncia Cip 

nrocedimientos sobre e l  funcionir iiiento  d.^ una cooperativa, provo- 

cando que es tas  f p l t a s  se r e f l e j a n  en e l  w n e j o  p o l í t i c o  de ella. 

- 2.4.2,- 1958-1960 y 1966-15168 mismos protagonistas, dos en- 

f rent  arnient O s. 1 

A l  conocer l a  h i s t o r i a  de "La Palma" uno se s6rprenhe por en- 

contrar Juntos o t r a  v e z  a Eduardo Coutifio y a Manuel Ova l l e  en l a  

administración 1966-1868, puesto que ya habían ten ido  problemas en - 
t r e t%e l l o s ,  cuando en e l  b i en i o  1.958-1960 Coutiño e ra  s ec r e ta r i o  y 

Manuel Oval le  t esorero ;  en es ta  ocasión se d i j o  que e l  primero e l a  

boró unas facturas  para l o s  intermediarios y no entre& e l  dinero 

correspondiente a l  tesoreso, e l l o  l e  vali6::a Coutiiio para que en 

se dec id i e ra  qu i t a r l e  su cargo, e l  cual solo ocupó una asamblea 

s e i s  meses. Entonces, ¿cómo l l e g ó  Eduardo Coutiño a serTtpresidente 

de "La Palma" en 1966? 

1 
- 

146 

1 

.- 

%Para e l  b i en i o  1866-1968, l a  d i r e c t i v a  de "La Palma" estaba 

formada en l a  presidencia d e l  Consejo de Administración por  Eduar- 

do Coutiño, como sec r e ta r i o  Rodolfo Girón H i l e r i o ,  tesorero  Gu i l l e r  - 
mo Campero GirÓn (amigo personal de Eduardo), y como nresidente dd 

Consejo de V i g i l anc i a  Manuel Ova l l e  Martinez (para quien era  su 

t e r c e r  puesto coino d i r e c t i v o ,  4 1  fue t esorero  de 1958 a 1960 y se- 

c r e t a r i o  d.e 1964-1966). Véase cuadro 2. 

Las ,partes que in t e r v in i e ron  estaban l idereadas por Manuel 0- 

v a l l e  Martgnez y Rodolfo Girón H i l e r i o  una de. e l l a s  .y  - l a  otra, p o r  

Eduardo CoutiHo Coutiño, la primera representaba l o s  imbereses de 

l a  f am i l i a  @ v a l l e  ( s i  no Be toda, sf de una buena par te )  apoyado 

por l o s  H i l e r i o ,  en l a  persona de Rodolfo Girdn que en e l  b i en io  

/ 
146.- De l a  que no'  e x i s t e  Acta .  -... - 
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a n t e r i o r  había s i d o  p r e s i d e k t e  fie l a  c o o p e r s t i v a ;  a Eduardo CoutiSI 

iio se l e  rela.cionaba eetrechamerite con  l o s  comerciantpr de Descado 

- recuérdese  que s u  niadre en esos años, e r a  una de las intermedia-  

rias en pequeña esca&a-. E x i s t e n  v a r i a s  v e r s i o n e s  sobre e s t a  Tugna, 

'F;Lgr l o  que tra.taremos de d a r  l a  m6s e x p l i c a d t i v a .  
I 

Desde e l  b i e n i o  1964-1966, l a  cooperativa.  t e n i a  d i f e r e n c i a s  

con l a  Pederac ibn  Regionai4', por  las ambiciones p e r s o n a l e s  d e l  

p r e s i d e n t e  de "&a Palma" Rodolfo Girón H i l e r i o ,  pues a l  no consecr 

guis un puesto p o l í t i c o  s e  d i s g u s t 6  con l o s  d i r e c t i v o s  de l a  Fede- 

ra.ci6n. En 1966 .. l a  c o o p e r a t i v a  t e n f a  que renovar  sus permisos de 

pesca  mediante e l  pago de una f i a n z a  a l a  Federac ión ,  como e x i s t í a  

esa  desavenienc ia ,  e l  sefíor Qirbn l e  p i d i ó  a Eduardo Coutiño h i c i e  

ra l o s  trCCmites y pagos n e c e s a r i o s ,  é s t e  l o s  r e a l i z ó  s i n  que l a  

cooperat iva  l e  proporcionara  d inero  alguno. En pago a s u  s e r v i c i o  

se l e  d i 6  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  Coiisejo de A d m i n i s t r a c i d n  para. e l  b i -  

e n i o  1966-1968. 

I 

.- 

k 

E l  señor  Coutiffo n e c e s i t ó  ir  l a  c iudad de México a a r r e g l a r  

unos papeles  p e r s o n a l e s  y cuando r e g r e s ó  ya l o  ha.bfa.n d e s t i t u i d o  

como Ures i6ente  a propuesta del en e s e  momento s e c r e t a r i o ,  Hodolfo 

Girón. E s t o  tuvo lugar e n  l a  Asamblea General  d e l  19 de f e b r e r o  de 

1967 e n  l a  que a s e n t ó :  "la asamblea v o t ó  contra,  

Adrninistraci6n y V i g i l a n c i a ,  ya que e x i s t í a ,  e n t r e  e l l o s  problemas 

i n t e r n o s  csic) y v e r s o m i e s  ..., entonces  e l  $r. M o i d c  Oval le  H i -  

l e r i o  {unb de l o s  fundadores de "La Palma"] p i a 6  In  p r l : i b r a .  y d i j o  

que 6 1  no astabn de acuerdo que l o s  a d m i n i s t r a t i v o s  tuviPran\.pDo-' 

blernas ya que e s t o  podr ía  formar una d i v i s i ó n  Eretnial y n e r j u i c i o  

de los agremiados, y s e  procedid -por unanimidad en General csic], 

a deponer a los actuales d i r e c t i v o s  y nombrar nuevos (".on.sejos de 

147.- Véase e l  punto 2.6.- Cooperat iva  y p o l f t i c a  externa..  

l o s  ('onsejos de 

/ 

-"i4, 
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-?-o-. ._ 



i E l  se"ior Coutiño a c l a r a  que coin0 l a  a c c i h  d e  e e s t i t u c i ó n  l a  

hace v a l e r  e l  Conse.jo de V i g i l a n c , i a ,  poC e s o  e l  Acta d i c e  q.ue hay 

x o b l e m a s  e n t r e  e l  p r e s i d e n t e  de e s t e  Consejo y e l  de Administrz- 

c i b n ,  pero e l  probleina e n ' e s e  mamenti e r a  con e l  s e c r e t a r i o ,  quien 

I 
En l a  m i l m a  acl0ak8co:' indicas Ródolfo Gir6n argument6 que Cou- 

. t i ñ o  estaba dando "permiso para pese& con o t r a s  a r t e s  de p e s c a  y '  

ile malos manejos ($1 e n  i a  cooperat%vat* .  Coutiño me confirm¿ que a 

un amigo p e r m i s i o n a r i o F l i b r e  (quien  ahora  t i e n e  h c h o  d i n e r o ,  negg 

8 ,  ranchos  y un h o t e l  e n  Tapachula) ,  l e  p e r m i t í a  p e s c a r  con p i s  - . 

a de arp6n, especies no reservadaq a l a  coo-era t iva .  I '  

I 

Es probable  que l o  d icho  por  Rodolfo Girdn tuviera l a  in ten-  
I .- 

c i ó n  de o c u l t a r  a l o s  s o c i o s  una. poskble dontradicc ión  -:*real e n t r e  

Edualndo Coutiño $.,Manuel Ovalle, sobre  todo s i  tornamos en cuenta  

l os  a n t e s e d e n t e s  de sus d i f m n c i a s  an 1958, como por sus  act ivi-  

dades comerci .ales con  los productos aapturados por l o s  s o c i o s .  Es 

d e c i r ,  t a l  v e z  l o s  i n t e r e s e s  e n  l a  c o r n e r c i a l i z a c i 6 n . d e l  producto 

que t e n f a  in familia O v a l l e ,  e s t a b a n  s iendo a fec tados  a l  permane- 

c e r  como principal d i r e c t i v o  Eduardo Coutiño,  pues.1bgicamente 6s- 

t e  f a v o r e c í a  a l o s  coll ierciantes de su familia y e s t a  s e r í a  la- ver-  

dadera razón  d e l  c o n f l i c t o .  
i' *, \ 

S i n  embargo, aunque e s t a  hipótesis se deduce de l o s  conocido 
I 

en"'e1 campo, no f u e  posible comprobar con m6s bases, ya. que por un P 

I 
l a d o  s e ñ o r  Manuel Oval le  no e s t a b a  muy complaciente con m i  pre- 

sencia e n  ,la i s l a ,  evpdiendo c u p l q u i e r  e n t r e v i s t a '  y por o t r o ,  como 

vimos anter iormente ,  p a r a  e s t e  per iodo no f u e  d o s i b l e  d e t e c t a r  in -  ---- ._ i 
74, 
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* 
termefi iorios Dertenecientes a Ir? f am i l i a  Ovalle. 

. .  

Tsmbion noe~ .nos  conc lu ir  que por un h d o ,  en sus aspiraciones 

Tiolf%icas ex t ra l oca l e s  un miembro de l a  d i r g c t i v e  s o l o  toma, en 

m e n t a  sus in te reses  personales y no l o s  de la, cooperativa e i nc lu  

so puede ttponer en pe l i g ro "  l a  ac t i v idad  pesquera de ésta. Por  o t r o  

lado, 'ños podemos dar cuenta como por e l  "buen o mal" manejo de l o s  

recursos econdmicos de l a  cooperativa surge l a  lucha. f acc iona l ,  

9 

9 

2.4.3.- Intermedio. 

Los dos b i en ios  s iguientes  t ranscurr i e ron ' s in  mayores inc iden - 
t e s ,  e l  b i en i o  1967-1969 se a la rgó  hasta e l  l o .  de octubre de 1970, 

porque tuv ieron r e t raso  en e l  reconocimiento de su : '8 iCectiya: por 

Parte de Fomento Cooperativo, en parte  porque se envid tarde l a  so - 
l i c i t u d  de r e g i s t r o  de su d i r e c t i v a  y en parte,  porque según e l  A s  

ts. de Asamblea de ese día., como "no han s ido  debidarnent-e asentados 

[en3 los l i b r o s  rsic)" - l o s  acuerdos de asambleas, " la  Direcc ión Gg 

nera l  de Fomento Cooperativo no l e s  ha dado va l i de z t8 ,  de manera 

que l o s  'aocios asi,gnados como d i r e c t i v o s  no eran reconocidos a su 

tiempo por e l  m i m o  organismo. 

nuev 

, 

h 

Incluso en esa  asamblea e l e c t i v a ,  estuvo presente un rc?nrese_n 

tante de Fomento Gooperativo y a l  r e v i s a r  l o s  documentos de l a  coo - 
pera t i va  se di6 cuenta que carecian de l i b r o s :  de Actas d e l  Conse- 

j o  de V i g i l anc ia ,  de Inventar ios  y Balances, de C R j a  y idlayor, de 

Comisiones espec ia les ,  de Reg is t ro  de soc ios  y Calendario de c e r t i  - 
f i c ados  de aportación. Adem&s en esa Acta de Ersarnblea q w d a  asent- 

I I 

da l a  confes ión de que l o s  soc ios  no entregaban toda su pmduccidn 

a l a  cooperativa como l o  marcan sus propias i3ases Constitutivas, 

carecen de un Reglamento i n t e r i o r  de t raba jo  y prev i s ión  soc i a l ,  

10s Consejos y Comisiones no culnqlen con l o s  r equ i s i t o s  de t raba jo  
/ 

-.- ~ 
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i 
que l e s  i,fltmne lc? Ley General de Sociedades Coooe ra t iws  y I n s  Ha- 

ses Conctitutivcs de l a  cooaerativa y se asecura que "el que no 

.cumpla ser& destituido de su cargo" o que se a?yl i car ían  "penas 00- 

rrectivastl, nero tod.o quedó en e l  paoel. 
- 

I 

Por primera y hica vez, hasta 1975, se nombra Comi;sión de 
Previsión Social y Coinisi6n de Conciliadión. y Arbitraje, las demás 

Comisiones (educación y propaganda, organización de la producción, 

contabilidad e inventario y vocal) como aquéllas son de membrete, 
sin ninguna influencia y el cuasi-grupo dominante se los deja a $a - 
rientes le janos, amigos, compadres y seguidores. 

La presencia en "La Palmd'de un agente de este organismo. coo- 

perativo y a principios del sexenio 1978-1976 es bastante signif& 
cativa, por un lado obedece a la polf$ica sexenal de asistencia a 
los trabajadores organizados en cooperativas y p o r  otro-) a tratar 

I 

de organizarlos, "desde arriba", como "marca l a  leyf1 y'no como los 

socios decidan. Este funcionario no los amenaza con sanciones o 

suspensidn de registro si no cumplen con las disposiciones legales, 
pgrque de lo'que se trata e= de convencerlos "por l a s  buenas" de% 

la legitimidad de un gobierno que les pide cumplir %on las estipu- 

la'ciones de la Ley. 

*. 

, 
Como la familia dominante tiene el control económico y polí- 

tico de In cooperativa y no necesita de la ley para manejarla ni 

le conviene que los socios la conozcan, para que no le reclRmen la 
presentacih de los libros contables por ejemplo, d e j a  en el re- 
cuerdo lo sucedido en esa  asamblea y cuanto más, porque hasta 1975 
vuelve a visitar "La Palma" otro funcionario de la Dirección Gene- 
ral de Fomento Cooperativo. 

1 

I / 

De 1970 a 1972 aparecieron en lamecc-ión de la cooperativa - 
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miembros de l a  fainilia HileM.o y de l a  familia Ochoa, éstos ten- 
d r h  especial participación en "La Palma" 8 partir de 1979. 

Para el bienio 1972-1974, el señor Manuel Ovalle Martfnez do 

Wevo formaba parte de l  Consejo de Aüministracibn, ahora como se- 

cretario, otro Ovalle fuetteeorero y l a  presidencia fue ocupada 

por Gonzalo Campero Crus Bel cual  escribiré más adelante; I '  

* I  9 -  

En eatoa' ocho W o e  sobreealen las petiaionea que hacen los 
rectlvoa dentro de algunas &samblerta Generales) en el sentido de 

peüir a loa socios que entregaran to&a BU pro6ucción a la coopera- 

tiva "para controlar lam ventaar y evitar los contrabandos de cama- 

acáaranao que el soaio que no cumpliera con esta t~isposi- 

ckón y "no entregue e i  probata que capture le serdn aplicadas iae 

Es posible que estas llsmadRs de stenoibn, más frecuentes, a l o s  

penao oorrectivaa que señale el reglamento Inter ior  de trabajo" 149. 
1 

socios sea el antecedente de lo que a partir de 1975 empeearfa a 
eer bna. realidad i 150 

2.4a 4.0 197401976. 
Para este bienio el Consejo de Administracidn estuvo formado 

por Rafael Oval le  Hi le r io  como preeidente, e l  secretp.rio GonzRío 
Campero Crus, tesorero Victor Manuel O v a l l e  Ochoa (quidn f a l l e c i d  

en los &&a0 que 88 destituyó a e s t a  directiva en 1975) y como pre- 
sidente del Consejo de Vigilancia, Mario H e d n d e z  Jimdnez. Las 

protqonibtae Bel probleina fueron buena parte  de la familia OvRlle 
-Hi ler io  y,Gonzaio Canpero aontra Rafae l  Ovelle Hi l e r i o .  

148.- Acta de asamblea de agosto 31 de 1973. También en la asam 
blea del 17 de diciembre de 1966 ss'haeo menehh que no todos en- 
tregan su producc36n completa. 

3.49.- Acta de asamblea del la. de ootubre de 1970 

.' 
_/I 

" i 

..I ' 

150.- Vdase seccidn 3.3.. 
.. sy... 

i 

D 

c 



-- 

Tl ~ S o r  Ra.fml  Ovallk vo::"e un pei?Fizo de t i e r r a  hcre8ado de 

su padre y hermenos, como e l l o i  nunca se intpresaron p 9 r  e l  cam~)o 

l e  c r i t i c a r on  que l'ciiando fue  nrpsidente d r  3-p coowra t i v a ,  en lu - 
gar de aprovechar su puesto s a c a n d o  dinero, nref'erfa, t n b a j a r  l a  

L i e r r a " ,  y por es ta  l abo r  lino podía atender b i en  l a  recepcidn y 

venta d e ' l a  producción, sobre todo en l a  coseche de Ohgntutoll. Abe - 
más tuvo desacuerdos con su secre tar io ,  Gonzalo Campero,, porque 

''como había s ido  presidente de l a .  'cooperativa *en  la administración 

anter io r ,  qu'erfa seguir  manejando l a  cooperativa a su manera1' y 61 

I 

. .  
no se dejaba. 

E1 abandono que de su puesto hacía Rafae l  Ova l le  fue  un buen 

pre tex to  para que l a  mayorfa de l o s  soc ios  apoyara su dest i tuc ión,  

aunque para o t r os  su sa l i da  "se debid a una reorganización de l a  t, 

cooperativa y no norque haya habido algún nroblematt con él. A esta 

s i tuac ión se sumó un re t raso  en e l  reconocimiento de l os  d i r e c t i -  

vos  

puek como habíamos visto no se encontraban b i en  reg i s t rados  l o s  li - 

I 

por parte de l a  Direcc ión General de 'Fomento Ooooerativo, 

spc i a l e s  de "La Palmatt. 

En a b r i l  de 1975, l a  cooperativa r e c i b i ó  l a  v i s i t a  d e l  L ic .  

Mbguía ,  representante de Pornento Cooperativo, con l a  f i na l i dad  de 

supervisar los Cer t i f i cados  de aportación, l a s  A4ctss de asemblens, 

dem6s documentos de iqlLa Palma" y ve r ,  en l o s  hechos, porque no se 

encbtraba r ep i s tmda  desde que tomó nosesión en 1974, La d i rec t iwx  

encabezndn. por  R ~ f n e l  c')v~l.le. 61 1icenciFido l e s  d i j o  que pi-n necem 

snr io  hacer nuevamente La tmnmblea de e l e cc i ón  nara d a r  reconoci- 

miento a l a s  personas asignadas, . l e s  ac lar6  que s i  querían y i i i a n  

quedarse 10s mismos adn in is t ra t i vos ,  pero l o s  soc ios  a instanc ias  

de l o s  opos i to res  a l a  f am i l i a  Ovalle-Hilerio-=Ochoa y Gonzalo Cag 

151.- Acta d.e asamblea d e l  27 de a b r i l  de 1975.  
-.- 

'r, 
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pero, aprovecharon l a  oporíunidFd y ya no l o s  reel ig ieron.  (Véase 

sección 

mis üerechos como presidente, porque ya no me interesó*( oonservar 

2.5.). M. señor Rafael Ovalle afirrna que "no apelé por 

e l  puesto. 

- 
Este es un edemplo muy c laro  de cómo las  luchas internera s v  

gen por l a  administracidn de los recurso8 econdmicos de l a  coopera 

tiva, y cómo l a  búsqueda &e prest ig io  y enriquecimiento personal 

hacen que "La Palma" no pueda d i r i g i r  por sf miema y para su provo 

oho, e l  r e a l t a d o  de l  proceso de produccibn. 

2.5.- MeO&ni.BmOf!! po l i t i cos  ut i l i zadoe  por l o a  cuasi-grupos. 

'~bri eata parte veramos qué meoanimuoa po l í t i cos  ut i l i za ron  l o s  

cuasi-grupoa para e l  reclutamiento de c l i ente la  entre 1953 y 1975, 

oon e l  f i n  de llegar a l o a  puestos direct ivos de l a  cooperativa; 

para e l l o  se re la ta rá  cdmo eran las elecciones de direct ivos en es 

! 4  L 

I - 
j .  

. t e  periodo, en algunos b i e n i o s  de l o s  que 88 obtuvo Infórmacibn. 
I .  

k 

En 1956 fue nombrado en asamblea, como presidente de l a  coops 

rativa e l  señor Angel Mdndee, miembro %e l a  sección "Barra de Zacg 

pu l cpde  "La Palma", ma designación puede ser explicada por los 
oriblernae que representaba para ésta SUB socios agrupados en la sec 

cidn, pues eetos pescadores eetaban Bispuestoa a formar BU coopera 
t iva a l  considerar injusto tanto l a  produccibn que como sección de - 
bfan entregar a *La Palma", como e l  dinero que sue ht jos  pagaban 

a l a  misma por permieo de peste. 

r i  

- 
I 

l 

c 

ibtoncee, para apaciguar l o s  ánimos de estos pescaciores, l a  

farmilia dominante permitid que un miembro de l a  sección (que eran 

minorfa) quedara como presidente de l  Consejo Be Administración y 

como presidente d e l  Consejo de Vig i lancia  un elemento de l a  f a d -  
l i e  (Ricardo Hi l e r i o  Vel&equee). Estas intenciones pacificadoras -.- 

.a, 
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de l a  familia Ovalle-Iiilerib ya se habfm presentado en 1954, a l  

proponer al seAor Mdndez para presidente de la cooperativa, sin em 

bargo dl no habia aceptado porque l e  dedicaba mds tiempo a la par- 

ce la  que posee. 

- 
En l a  asamblea de 1giS6, e l  seflor Mdndes se presentb' s i n  saber 

que l o  iban a sugerir  nuevamente como candidato para ocupar e l  cay 

go de presidente, es  decir,  en ea t s  ocasibn no hubo promocidn an- 

ticipada Be l o s  posibles  candidatoa. Y es  muy probable que en l a  

mima arisamblea, para obtener votos (reclutar ol ientela )  @e haya a- 

peladlo a i  interés que e l  señor Mdndel; t e d a  por e l  cooperativismo 

y su amplia p a r t i c i p a c i h  en l a e  asambleas, a s í  se poarfa conside- 

rar que t e d a  conocimientors y oapaciüad para d i r i g i r  a l a  coopera- 

tivas pero estas "cualidadean solo representaban e l  mecanismo para 

asegurar seguidores (= votos) ,  encubriendo l a s  intenciones apaci- 

guadoras de l a  fami l i a  dominante a l  querer ev i t a r  la formación de 

l a  cooperativa que agrupada  a l o s  pescadores habitantes Be l a  Ba- 

1 

, r r a b  zacapuioo, fueran o no socios tie "La Palma". 

M seflor Mdndez aprovechó su poaicidn como presidente de l a  

, aooperatiua, pues a l  terminar su maneato dej6  como su mcesor  a o- 
t r o  pescador ¿is l a  Barra, también socio Be "La PalmaH, e l  señor A- 

dulfo Dodnguez. Para conseguir votoer favorables para di emplean 

como artimaña l a  idea Be que e l  seflor Dominguez también %e inter2 

seba por e l  cooperativismo" y deesaba trawar para l a  cooperativa, 
con e l l o  be anticipan t r e s  meaee a la-blea Be cambio, reallzan- 

do una reqrddn entre el señor M6ndee y l o s  pescador88 m&s viejos 

para acordar su postulacibn. 

A s í ,  para el bienio 1968-1960, queda como presidente e l  señor 

Adulfo D o d w e i t ,  como tgsorero y como presiddnte de l  Consejo de 

Vigi lancia ,  doe, miembroa de l a  familia.4&alle-Hilerio (véaee 
'*is, 



2) .  La presencia de estos crlemeritoa indicaba l a  continuacidn de l a  

polftica pacificadora de ánimos ante l a  separación de l o s  pescado- 

res de l a  Barra. No obstante ósu asignación, Adulfo Dodngueli junto 

oon sus compa3eros (19 en t o t a l )  preparaban e l  terreno para preeien - 
Lar su renuncia a l  &io siguiente (1961). 

Durante 88019 dos &'io6 hubo un problema entre 308 dkrectivw 
de l a  cooperativa, protagonieaclo por e l  secretario Eduarao Coutiño 

y e l  tesorero Manuel Ovails Martfnee, provocando l a  sa l ida  del pr& 
mero a los aeís  meses de haber tomado poseaidn. La8 di f icultades 

' 

se debieron a que Coutiño "Ueo facturas cpara l o s  oomerciantes3 

sin entregar e l  dinero Éi. tesorero", maroando a d  los antecedentes 

para e l  siguiente conf l icto en e l  aslo 1966. 

En1966 vimos oomo Eduardo Coutiño fue "premiado" con l a  pre- 
1 

sidenoía del ConseJo de Administracidn a l  cumplir e l  favor pedido 

por  e l  presidente sal iente,  Rodolfo Girdn H i l e r i o  (1964-1966). Es- 
'Gar hccidn de Coutiño, l e  sirvió de npromoci6nn para ganarse adep- 

toa, ya que por BUS gestiones podía seguir trabajando l a  cooperat& 

va a l  renovar l o s  perkisos de peeca) pero detrás de Coutiño se en= 

aontraba manejando de nuevo l a  cooperativa l a  familia Ovalle-Hile- 

r i o ,  con Rodolfo Girdn H i l e r i o  como secretario y Manuel Ovalle Mar 

t h e  como presidente de l  Consejo de Vigi lancia.  

Coutíño, descendiente de una fami l ia  de comerciantes en pesca 

BO, como:presidente cie l a  cooperativa se enfrentó R los intereses 
oomercialea de l a  familia dominante; para deshacerse de 61, l a  fa- 

mil ia  Oval18 encontró un buen pretexto a l  acusar a Coutiño de dar 

"permiso para pescar con otras artes  de pesca y de malos manejos 

($) con l a  cooperativag9, justificando a d  l a  necesidad de su sal i -  

da, y ganando mieptos que apoyaran tal medida/por e l  bien de l a  02 
6 

ganizsción. 



t 
Este caso y e l  anter ior  eon wia muestra representativa de c6- 

mo manejaba e l  control po l í t i co  l a  familia dominante durante e l  p e  

r iodo 1953-1975, defendiendo sus intereses econdmicoa ya aea alle- 

gindose a l a  minorfa, como en l o s  casos de Angel Mdndez y Adulfo 

Dbdngusz o aleJando por mecanismos ideológicos a posibles competi - 
dores económicos, como e n  e l  conf l i s to  con Eduardo Couti,flo, Ante 

esto, l a  oooperstiva queda a merced de las disposiciones d8 l a  fa- 
milla dominante, pues data sabe que l o e  socios responden positiva- 

mente a BUS argumentaciones, 

I 

. I t  

> ' < 4  8 v .  

Para  e l  bienio 1972-1974, aparecí6 en la escena p o l f t í c a  de 

l a  cooperativa e l  seaor Gonzalo Campero Crus como tesorero de l a  

miama y hasta 1977, seguir& ompando pueaitos en l a  dirección, 

\ ' I  

* # I  .* 1 

I E l  eeñor Campero es Be l o s  pocos pescadores que cnnocen l a  
1 1  

Lay General Be Sociedades Cooperativas y aportacio sugerencias en 

las Asambleas Generales, es ta  actividad le valid para que la fami- 

l i s  Ovalle-Hilerio se f i jara  in 61' y l o  propusiera como candiaato 

a l a  preaiaencia Bel Consejo de Administraaidn para e l  bienio 1972- 
1.974, quienes apelando a BU capaoidad r e c i b i ó  e l  apoyo favorable 
Be lols aocioa. 'Como rsecretario que46 Manuel Oval le l a r t fnez ,  teso- 

. I  I <  

k I ,  

I , ,  

$ 1  

I rero Jesús Wale H i l e r i o  y como presidente d e l  Consejo de Vigilan I 

e& M a r i o  H e d n d e s  Jirndnez, 

Para el bienio  siguiente, Gonzalo Campero continud a l i ado  con 
! 

l a  familia Ovalle-Hilerio al quedar como secretar io ,  en l a  preside2 

a i s  d e l  Cdnsejo de Adminiatracidn estaba R a f a e l  Ovalle H l l e r io .  

teriormente se explicó152, las  circunstanciae qwe provocaron ia ss 

l ida de Rafae l  Oval le ,  e l  enojo de auparentela p o r  no haber apro- 

152.- Supra, , p.80-82. I ' 

- - -  -=. A"&& 



153, e l  interés de Con vechaüo su puesto para "hacer dinero f d c i l "  

zalo Cape ro  por querer "seguir manejando l a  cooperativR a su ma- 

nera", y e l  retracso en l o s  tr&mitee de reconocimiento de l a  direc- 

tivri por parte de Fomento Cooperativo. 

4 

- 
Esta dltima circunstancia fue aprovechada por Gonzalo Campero, 

se dice que en l a  Federación Regional Mito alguno8 "tratos" (u) 
cuando en 1975, ante un representante de Fomento Cooperativo, 88 

r e a l i z ó  laairiamblea para e l e g i r  nuevo8 directivos,  ae apart6 de lar,  
familia dominante y establecid a l ianza don l a  opoaicibn, quedando 

como secretario para e l  bienio 1975-1977, 

Del periodo 1954.1975, de l  que 88 han tomado l o s  conf l ictos 

mds sobresalientes y documentados, puede conoluirse que l a  f ami l i a '  

I Ovalle-Hilerio ha provocado que ésta 88 convierta en una pandi l la  
("clique")154, que lanza un candidato en cada etapa administrativa; .- 

l o  cual no quiere dec i r  que e l  individuo propuesto sea e l  presiden 

t e  de l a  cooperativa n i  que todos l o s  rniembroa de l a  familia voten 

drsLrnemente por e l  canüidato da l a  pandilla n i  que l a  f ami l i a  do- 

minante forme una unidad pol f t ica .  

*. 

Sin embargo, en este caco, el apofo logrado principalmente por 

e l  parenteaco conamgdneo es de gran importancia para e l  futuro 

l f d e r  en su reclutamiento faccional y para l l e v a r  a cabo sus pro- 

puestas de modificación en e l  funcionamiento poi f t ico  y económico 

de l a  cooperativa; util ledhdose l a  manipulación de los acontecimier 

o 1530-  Rafael Ovalle afirmó que sua parientes "buacan entre e l l -  
a quien poner en los pueatos de l a  d i rect iva  para hacer dinero fa- 
C i l " .  

154.- "Los Efderes pueden ser proporcionados no SO10 por un in- 
dividuo polfticrunente poderoso, sino también c.omo Beals sugiere, 
por un:: 'clique'basado en una familia influyente**, Nicholas Ralph  
W., nFaction8t a comparative o . , m ,  p.= .- Véase, supra., p.16. 

c 

---b 



6 tos como e l  mecanismo peiítioo 

rial y l a  ampliacibn de control. 
para el recSutamiento faocio- 

ts actitud pol f t lca de Gomalo Oampero, l e  permite r e a l i z a r  a 
;)ianess con las dos facciones de l a  Oooperativa de acuerdo a sus 

%ntsreeas &rsonalea, suidienda isiem'pre a sus co@od&elftoe en ma- 

t e r i a  de' aooperatlvimo y a su habíUdad pol it ios ,  d*&. que' l e  

pera&tld l l e g a r  a lors puestoa di&?)ivos de la'Bederacidn Regio- 

mi y perm&cair ahf de 1979 a 1983,' 
4 % ) I  

Con eat00 hechoe 88 coniirma que las.facciones no son &rup08 

6orparsdoeJ ni permanentes, entre ot-8 ratonea, porque no hafr aieg 

broa fidora, aaf los individ&os iato#anteril de l a  familia dominante 

r&alutaUos en la mima y Gonealo Campro, de8ertrl;n de su faaeidn 
para apoyar a o t r a  y de esta fonns w&unbi'sr e l  balance de poder en 

uI1L eonfliato perrticular" O 

1 

- 155 

h 
~ o m a i o  Campero a i  aliara@ oan Ta faerción cantraria a ia fax& 

l i a  ao&mnte, eaterbleci6 con el lfdelr de aquellrv relaciones de 

oompsdrse~o,. reafirmando su unidn e 
156 

s . , .  

2,6.- Cooperativa y polftica axiterria. 

A q d  ret pretende expomr eusier fueron las relaciones poxítí- 

cam extralocalea de la8 facciones prarsentes en La estructura poli- 
tics 48 l a  cooperativa, durante e l  pslriodo 1954.1975, y poder infs 

rir e i  esta* relaciones so+ti.limdaai por  éstae como un mecanismo . 

c 

' 155.- Nicholae, Ralph W., nSegmenáary factionail ...", p.53, 
156.- En 1977 preparó e l  terreno para obtener un puesto en,la 

directiva de l a  Fedbracidn Regional al 8er elegido delegsdo de l a  
aooperativa ante l a  inistaa para el bienio 1977-1979., 

/ 



88 -- 

p o l í t i c o  oara lograr e l  dx i to .  'Jxponer de qué rnanera se hacen pre- 

sentes l a  Federación Regiona l  y e l  Par t ido  Revolucionario Iristitu- 

c iona l  (PRI) en 1 8  v ida  p o l f t i c a  de la cooperativa ( y  de l a ,  comuni 

dad  en e l  caso d e l  FRI) y qué t i p o  de in f luenc ia  e j e rcen  sobre ' dsb .  
- 

Con e l l o  se mostrará que: a )  ia r e l a c i ón  que mentienen ia ~ e -  

deraci6n Regional y l a  cooperativa, por intermediación de los d e l e  

gados de' ésta en l a  Federacidn o -or otras instancias, no delirni- 

tan  l a  l í n e a '  polftica-económica que deba segu i r  @%a Palma", es  de- 

c i r ,  l a  par t i c ipac ión  de la E'ederaciÓn en l a  estructura p o l í t i c a  y 

* 

económica de l a  cooperativa se l i n i t a  a l o s  a s w c t o s  administrati- 

vos  que se Aeriva del v a l o r  de l a  producci6n capturada, permisos 

de pesca, etc.  No obstante, l a  Federación mediante es tos  trá!nites 

mantiene l a  l f n e a  económica-política trazada por l a  Ley General d e r  

Sociedades Cooperativas y l o s  planes de desa r ro l l o  pesquero. guber- 

nayentales de ca6a sexenio. 
I 

.- 

b) Esto da motivo para, que durante los años 1956-1960 cuando 

l a  cooperativa decide no pagarle l a s  cuotas, l a  Federaci6n no toma 

ninguna represa l ia ,  i o  an t e r i o r  da  p i e  p a r a  suooner aue el- i n t e r é r  

d.e é s ta  es i d s  econdnico que F o l í t i c o  y por e l l o  no in te rv i ene  en 

l a  estructura po l í t i ca ,  de "La Palma". 

c )  Duramte es te  periodo, l a .  Federación ReZionel se interesaba 

-or  l a s  cooperRtivF-s de altnrnar y In industr ia  pesquera porque t a l  

act i tud rkspondía R la p o l í t i c o  f ede ra l  de industr ip l i znc i6n.  

c 

E1 P R I  no se hace presente en 18, cooDerativa. ni o n  l a  conuni- 

dad de La FPlma durafite e s t e  periodo, n i  s iquiera  en co:nisios plec 

t o ra l e s ,  tampoco en ia i s l a  se i n s t z i an  urnas np rn  votación. s i  s e  

considera que l a  Fedoraci6n Regional es parte ? e  lc? sección de pes 

ca en l a  Confedera.ciÓn Nacional de C o m x a t i v m  d e  l a  República Me 
- / 

'r, 
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xicpna. (CONACOOP) y é s t a  sh inavr ibe  en e1 sector  popular d e l  PRI, 

CNOP, se puede considerar en rigor que he$ relciciones p o l í t i c a s  en - 
t r e  e1 pawtido o f i c i a l  y l a  coopera.tiva. 

- Cree que l a s  razones p o r  1ss que e l  PRI, como parti-do, no se  

acerca a l o s  pescadores en estos años obedece por un lado,  a l a  in 
comunicación relativa d e l  lugar  y por otro, a que en es8s aiios, l a  

polft ica 'econ6mica d e l  gobierno fed.era1 se ocupa m6s de l a  indus- 

t r i . a l i z a c i 6nade i  pa ís ,  que de l a  agr i cu l tura  y l a  pesca t rad ic iona - 
Les; de ehf que e l  PRI se propagandic4 entre l o s  obreros, empresa- 

r i o s  y a m i c u l t o r e s  la t i fund is tas .  

Fn l o s  puestos d e l  Consejo de Administrsción exis ten  l o s  l la-  

mados deleflczdos ante la, Federación,. cuya funt:i& primordial es  l a  

de informar a ésta sobre l a  admisión, renuncias y/o e x c l u s i h  de 

socioe. Por o t ro  l a d o ,  l a s  re lac iones  de la cooperativa con l a  Pe- 

derncidn se i n i c i a n  cuando por Ley157, a l  r e g i s t ra r se  como t a - l ,  i n  - 
greba a l a ,  YederaciÓn Regional que l e  correspondd de aci.aerdo a $u 

rama de producción. 

I .  

' I  

Durante e s t e  Periodo (1953-1975), l a  Federacidn Regionel ade- 

más de mRndar un renresentante a Ins Asambleas Generales ordinarias 

y extraordinarias,  se preocupa por r e c i b i r  oportunpmente sus cuo- 

tps, para 0110 acu+ía un recauda.dor ca8.a. 111~s o czda semnna, clue 00 - 
d í a  s e r  algún miembro del Consejo administrativo;  de in:Tiiera que l a  

Federacidn, s e d n  An,yel M6ndee, "estpba m6s e r i i , ~ r a d ~  C I F  su.; o r ob l e  - 
mas". c 

Hacia .1956 y b a j o  l a  presidencia de An-el Ngndee, "L7 Pítima" 

157.- Ley Genera l  de Sociedades Coorserativ s, art. 72 y 73. 7 



se cuestionó el papel de 19 Federación ante l a  faita de ayu8s. y sf 
en cambio su puntualidad para cobrar su cuota, que en esos momen- 

t o s  era del 546 por kilo pro8ucido. A d ,  durante cuatro afíoe y con 

l a  gestidn del director de 18 primaria y tambiQn secretario de la 
eoperativa, pidieron a l a  Federacibn y a la CONACOOP ee les permi 
tiera no pagar dicho poraentaje, peko todo se quedó en oficios y 

a l  cumplirse los  dos bienio6 la si$uacibn volvid a l a  niormaliUadw. 

- 

1 

Cuando Rodolfo ~ i r b n  H i l e r í o  f'ue preaidente de l e i  cooperativa 
en 9a aaministracidn de 1964 a 1966, también era delegado ante l a  

Federadsbn con la intención de relrauionarse con su8 directivo8 y 

obtener un puesto en l a  mima, como no consigue el apoyo polftico 
necesario y no logra BU obJetivo, t3e i n i c i ó  e l  mal entenaido con 

l b  Federación y dejó de pagar l o a  permiso8 de peeca para P&a.Palml 
$ 1  I 1  

I 

Ante l a  poaib i l iüad de ser multada la cooperativa, Girdn le 
.- 6 

pide a BduarBm Coutifio que fuera a pagar l a  fianza'para e l  permiso 
de #eeca, lo hace sin que "La Palma" le Mera al& dinero, 

Sin embargo, las diferencias con l a  Federaci6n aontinuaron y 

domo en  e l  b i e n i o  1966-1968 estaba Rodolfo Girth Hilerio como se- 

s-tario Be nombraron delegados pero no cwnplien su13 funciones. 
I 

De este caso podemos darnos cuenta que los permisos de pesca 

pueden oomertiree en una forma Be preisión a l as  cooperativae para 
mantener l a  pol f  t i c a  econddoa eetablscida por el eobierno fedoral, 

porque ooqperativa que no paga sus permieos de pesca, simplemente 

no puede trabajar. ?lntonces er pesar Be lae  desaverdenclas eritre l a  
cooperativa y la Federación, originada por l a  ambición p o l f t i c a  pez 
eonai be un miembro de la faqriliá dominante, "ia Palma" tiene que 
pagar BU permido, sin embargo la Federación nd toma ni&:{tipo de 

repre ea l i a ,  



Estos intentos de no $agar l a s  cuotae a la Federación y los 

permisos de pesca, 0e quedan en intentos porque la cooaerativa no 
puede dejar de pagar ese dinero si quiere seguir pescando, lo cud. 

permite a la Federación Regional y al gobierno federal mantener 
a n  variaciones la e s t r u c t u r a  pol í t ica  de Is mimnia, porque no im- 
porta quien proteate, los pagos Qében hacerse. La Pederaaidn util& 
za su inter& econdmico como una qprma de sostener tantÓ l a  estrus 

tura po l í t i ca  Be la cooperativa, como 10s iineamientoa econdmicos 
nacionaies en materia cooperativa. 

I 

tos problemas con la Federacidn continuaron en el bienio 1970- 
. .  * 

1972, al dejarse de pagar las cuotae, sin po#er establecerae a qué 
ne Bebib, lo interesante es que esa8 cuotas se las quisieron COI 

I 

brar a la adminietracidn 19791917, Bir ig ida  por los  opositoree, a I 

la familia dominante; e s t o  ae tratará d e  ampliamente en la secaidn 

3.5. 
I 

.- 

la familia dominante; e s t o  ae tratará d e  ampliamente en la secaidn 

3.5. 

+ 

I 

.- 

Durante el gobierno de Echeverría, las  facilidades para orga- a? 

nizar a los trabajaüores en cooperativas fueron grandes y a ni- 
vel pelsca ese Impulso se vi6 reflejado en las  cooperativae de alta 
mar y la promulgacidrl de l a  Ley Federal de Pesca de 1972 vigente 
ah, donde sobresale-el establecimiento Be las  especiee marinas rE 
servadas para su e x p l o t a c i h  a las Cooperativas peequeras y ia crea 
cidn Be las  cooperativas pesqueras e jidalea. 

Un Eijernpio üe em3 nuevo impuiso a iaa cooperativao de nltnmar 

en el estado de Chiapas, lo tenemos en l a  cooperativa "Soconuscov~, . 
que se liga a l a s  ambiciones politicas de algunoe socios de "La Pal L . 
ma", 

158.- Véase suprar, p.7-8. 1 -  



22 

Deepuéa de los enfrenlhdentoe  entre Eduardo CoytiRo y e l  res 
to  de l o a  direct ivos  en 1966, éste l l eg6  a se r  delegado ante l a  Fg 
deracidn para e l  bienio 1970-1972, pero a di ferencia  de Rodolfo GL 

rbn, Coutiño pudo relacionarse con l o a  dirigentea Be la Federación, 
fue representante de l a  misma en l a  CONACOOP y representó al. esta- 

do &e Chiapas en reunioners del sector pesquero en Acapd'co y el D.F. 
I 

Sabiendo que el gobierno; feti t " i y  

la creación de cooperativa8 de altamar, 
fundar una de las  primeras cooperativas 

e s ta ta l  eetaban alentando 

Eduardo CoutiKo decidid 
de este t ipo  en e l  estado 

de Chiapas, presentó su i d e a  a l o s  pescaüores de "La Palma" para 

que i o  apoyaran! a éstos no l e s  agradó la propuesta porque la pes- 

ca de : altamar es muy  riesgotm, implica eeggarae de su8 farpiliaa 

por largas temporadae y necesitan capaoitaoibn, no Obstante agu- 

nos aceptaron. 
I 

Como la nueva di rect iva  t e d a  que operar en Sa i in i  cruz, ~ a - .  

xacá por la8 facilidades portuarias, aunque su ra2h soc ia l  est6  

en Aoapetahua, Coutiflo c o n s i g d  en ese puerto e l  res to  de l o s  8 0 -  

oios para l a  nueva cooperativa. 

Tuvleron cfertos probiernss para r e g i s t r a r  a BU cooperativa 
porque no tedan'barcos y BANFOCO no les querfa prestar porque no 

podfan respaladar e l  crédito, entonces e l  gobernador Mmuel Vela* 

co Sutbea l e e  ayuüd sirviendo de aval. 

AB€ en 1971, a un año de su promoaibn, quedó registrada la 
cooperativa de 'altamar "Soconusco", su primer presidente fue el hex 
mano Be Eduardo Coutiño, Enrique y como tesorero Guillerrno Campero 

Girbn, que en e l  bienio 1966-196$ habfa sido también tesorero de 
/ 
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*La Palma". De esta forma heeaparecsn de l a  %renaH159 po l í t i c a  de 

6u coopera&iva Be or igen,  sin embargo su bada como socios sucedid 

hasta 1973 en el ca8o de Eduardo Coutiño y en I974 en e l  caso de 

m u e  Coutiño ya que había 

- 
sido 'presidente de l a  "Soconuscot!. 

Eh 1974 l a  Federaolbn, 

años por l o s  comerciantes a 
ctunbíd de directiva; Joae M o m  dueño de una emprica8orei de pesca- 

que ha estado manipulada en l o s  fitirnoe 

gran esoala y empresarios pesqueros, 

do le aid dinero a Eduardo Coutiño (soc io  de "Sooonuscoe@) para que 

ccrnprasa tanto e l  puesto de tesorero en una de 1ae planillas, como 
el voto de loa delegados por do8 mil psiaoe piara su planilla. Otros 
deiegaüori protestarod por l o a  candidatos que presentaban l a s  p l aG  

lla0, pero desist ieron cuando el grupo 

Weciit üors m i l  pesos por su voto* 

1 

de Coutiño tambidn les o- 

Acf4ualrpente l a  produccidn y comercializacidn de l a  moperativa 
._ 

e@Soconuaco*@ e s  controLada por BANPESCA y PPM-Ocean Garden para ex- 

porter, de manera que los  soc ioa  ganan en dblarea. Por su.parte, 2 
duardo Coutiflo con e l  dinero que ganó en l a  Federación y en "SOCOII 

nueco" donde hasta l a  fecha ea aocio (en el papel, porque en la 

práctica .,.) se dedica ahora a l a  compra-venta de pescado y camau' 

rbn con implementos propios; 8u hermano 3nrique ea desde febrero 
de 1983, presidente de l a  Federaeibn Regional de S.C.P.P, d e l  esta c 

Bo de Chiapas, e l  v o t o  por su p l a n i l l a  se cotizd en cinco mil pesos, 

Queda bastante c l a ro  como son los intereses de l o s  empreea- 

rios peaqueros y no l o a  de l o s  pescadores agrupados en cooperati- 

VW, l o  que rigen a l a  Federación y BU estructura de poder está a 

merced Be loa mfta corruptos, léase los que ofrecen m&s dinero por 

108 votos Be l o s  delegadoe, actores po l í t i cos  agrupados en plani&'  

l l a e .  r 

I, 

159.- Véase Nicholas, Ralph W. I Y3miltaX , . . ", p. 52, 54, 

. .-- 
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A q d  l a  corrupc ión  imIjlide que l as  p l a n i l l a s  obtengan v o t o s  

p o r  e l  convencimiento de que sus planes  t r a b a j o  son mejores  que 

l os  de o t r a s  p l a n i l l a s ,  y aunque l o s  delegados e s t é n  e n  desacuer- 

do se impone, mediante dádiva monetar ia ,  e l  i n t e r é s  p o l í t i c o  y e c s  

ndmico I de determinados c o m e r c i a n d e  pobentados. 

Tambidn e s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l a  v i s i ó n  p o l í t i c a  be los her - 
manos Coutifío,  a l  aprovechar l a  p o l i t i c a s  gubernamentales a n i v e l  

nacional y e s t a t a l  de fomento a i  cooperat ivismo,  y e s  c l a r o  que e l  

gobierno ve  r e f o r z a d o s  sus s e c t o r e s  de apoyo c o n  elementos cono 

los hermanos Coutiño. 

Podemos comprobar entonces  que las  r e l a c i o n e s  e x t r a l o c d e s  no 

d e c i d e n q u é  f a c c i ó n  debe d i r i g i r  a l a  c o o p e r a t i v a  ni cómo debe ha- 

c e r l o ,  en cambio las r e l a c i o n e s  e x t r a l o r d e s  como un trampol ín  po- 
I 

,< ~g.: l f t i c o ,  sf son decisivas para deterpinados a c t o r e s  p o l i t i c o s ,  con 

determinadas aspiraciones. 
.- , >I I,., 

k 

i n c l u s o  cuando un a s p i r a n t e  a ascender  e s c a l a s  políticas más 

al tas  no la@a c o l o c a r s e  donde q u e r í a ,  aun empleando e s t e  t i p o  de 

r e l a c i o n e s ,  e n t r a  e n  c o n f l i e t o  cpn los detentadores  d e l  poder ( d i -  

r e c t i v o s  de l a  Federac ión)  que 6 1  q u i e r e  c o n v e r t i r  e n  sus c l i e n t e s ,  

pudiendo marrear consigo a t o d a  l a  c o o p e r a t i v a ,  l l egando a p e r j u d i  

carla en ia observanc ia  de sus tr6rnkks a d m i n i s t r a t i v o s .  

I 

- 

p o r  &u p a r t e ,  l a  Perieración no n e c e s i t a .  i n t e r v e n i r  en ei sis- 

tema product ivo de In c o o p e r a t i v a  puesto que l o g r a  mantenerla ,diT 

neadn a l a  p o l í t i c a  econ6inica de los gobiernos  f e d e r a l  y e s t 3 , t ; i l  

e n  ct;urno, con s o l o  e l  cobro d e l  p o r c e n t a j e  por kilo producido y e l  

I pago #or el permiso de pesca  de '*La Palma". Asf ,  rnediante l o s  trhi 

tes a d m i n i s t r a t i v o s  e s  p o s i b l e  conocer  la s i t u a c i ó n  de cada coope- 
- 

I 

ratiya y mantenerlas  bajo c o n t r o l .  -._ 
\ 





CapC%ulo 3.- Histo lh  - .-. 

En comparacidn con e l  pefiodo alntaríor (1953-1975), para eete 
periodo podemoe encbn'tolax que los aanf%iotoeP $accionales se siguen 

dpulao por 1s bbqusda del  oon%rol da loro reeursorj econ6mlcos de l a  

oooprative, pero a partir de 3975; &a da un oambbo en í o s  mecanis-' 

mob p o i W o a e  de l o o  caurcili-gnir~eos~ que 01e uti&iaan me'uor más 

BoIento de la'tey Oenerd Us Oaopsratiivas'para tratar de . 
neJorar el funcionailiiento de a b & ,  aigroveichar cuando existen I '  

problemim al interior de le fsinblibkodrrante paka atraerae a los 
aiembroe descontentos o conse#wh 64 @poyo &e loa eocios jdrenee 

b 

ue &&gam iu%bol coli la proaatiswr ¿le darles balonem,ii&ormea?, etc. 

5' 

También eontin& Lor dependencia cowraiiai y' econdrnica Be l a  
1 

ooapera%%va osn los  intenro6di&z%os $r pesar de lois cambios adminis- 

'trativob en l a  form de vender BU pmduooibn, y es q u e - l o a  bonflio 
tod'%woionariea siguen impidiendo gNe ia cooperativa encuentre y 

pangs e r ~  pdbt ica  un proceso de aoairciaísacióa adecuaa uo a su ti- 

go de procluqcidn y io~alizacibn g e a m i o a ,  que l e  permite vender 

sue productolp direatamente a l  oonmrbidor, . 

~ a a  oonoiusiones que rseuitan Be este capfa;iuio 3 y e l  anterior, 
ielpQ33 enmeradas en eel capitulo 5, 

3,110 Prooeso da proauucidn y die oomerolaí2saciÓn, 
A ooptinuacidn 88 relatardn 10s oamlbios qua ha eufrido el prz 

oUeo de producción seguido par los $ocios de la cooperativa respec 

t o  del periodo anterior (1953-19'75); y una expo$icibn detalxada 

ü a i  proceso de comerciaiieaoión y 30s tipos de fntermediarios que 
1 

I .  pasl;iaipBn en Qi. ,/ 

-.-. 
. comparación con ei periodo gnterioS,%$os aiíos marcan gran - 

_____~. - - - -  .., I 



des cpmbios como el uso gerkralizado del motor fuera de borda, pe- 
mitiendo que l a  pesca sea m&s &pida, en Dampas un poco más aleja- 

jadas, se aproveche niejor el tiempo que antes se utilizaba para el 

viaje, en mayor captura. Sin embargo, estos inotores fueron comgra- 

dps por cada socio que hubiera a.horrado su dinero, Torque la c o o p  - 
ratirsa como organizacidn~solo una vez compró doce lancha en 1975, 
que como eran de todos, nadie les daba ma.ntenirniento y a’hora sólo 

sirve una. 

Pero a su vez, el empLeo de instrumentos de pesca más moder- 
nos (lancha. de fibra de vidrio con motor fuera.de borda y redes sin - 
téticas) han provocedo una intensificación del volumen capturado y 

I 

de la j0rnad.e de trabajo, ya que permite pescar más por la misma 
jarnada, lo que puede redituar en una mayor paga y ,  si l a  saben a- 

provechar, en un mejoramiento de sus condiciones materiales de vi- 

da, sobre un decrecimiento en la . forma. de vida del pescador. 

De esta modernizacidn en el proceso de trabajo de l o s  socios, 

también se beneficia el sector comercial, pues éste recibe más pro - 
ductos de 1p. cooperativa para su comercializacibn. No obstante, l a  

explotacidn sistemática de la pesca durante más de cuarenta, años, 

ha provocado que d.isminuyan notablemente los volúmenes de cnptura., 

hay ocasiones que en una jornada de ocho horas el pescador  sol^ re - 
presa. con un kilo de mamarbn, un par de lisas y un canpejo. 

Fstd si.tuaci6n hnce que ya no se respeten los t t 8 , ~ ~ n J e s t t  o mn- 

reas, ni $a hora y se empleen técinicas que p r n  su uso requieren 

de permiso Previo , como l a  red atravesada en l a  corriente del 160 

1 I 
160.- Ley Federal de Pesca de 19t2, artículo 78 , 

i; 
fracciones IX 

Y x. 
._ -.. . 

‘“4, 
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1b1 e s t e r o  P e r o ,  también ahbra, elgunos pescR,dores s a l e n  en Grupos 

de c u a t r o  a s e i s  honibres para o b t e n e r  más pesca,clo y luego  r e p a r t i r  - 
se equitativamente lo que ganen, Y e s  que, conlo l o s  c o s t o s  de caso - 
l i n n  l a s  r e f a c c i o n e s  s e  han elevado,  aquel  que t i e n e  enyuco o 

lancha con motor i n v i t a  a p e s c a r  a los aue no l o  t ienen,remolcándo - 
los hasta las  pampas y 6s ' tos  cooperan con d inero  p a r a  l a  g a s o l i n a ,  

I 

En 1 9 8 3 ,  un particular l e s  retrendía l a  g a s o l i n a  a l o s  pescado - 
16 2 res  en $40.00 por l i t r o  , v e i n t e  l i t r o s  l e  leabe a l  tanque de un 

motor,  & r o s  g a s t o s  son: anzuelos ,  $22.00 e l  más c a r o  ( #  6 para pes - 
car pargo,  l i s a  y b a g r e ) ,  c u a t r o  "pilas** p a r a  lgrnpara sorda $140.00 

un remo de cedro o r o b l e  $l3OO.OO, dura t r e s  o c u a t r o  años; c i e n  

metro de h i l o  de nylon para  a n z u e l e a r  $500.00, s i  fuma e s  " indis -  

pensable 163 una c a j e t i l l a  de c i g a r r o s  por  $60.'00 y $12.00 l a  de , 

c e r i l l o s .  Una atarraya con  h i l o  de nylon (pro lbn)  164 de c u a t r o  ki -  

los a $20,000.00, dims un año s i  s e  cuida b i e n ,  é s t a s  r e d e s  s e  corn - 
pran d i r e c t o  e n  l a  fábrica de S a l i n a  Cruz, Oaxaca. 

I 

.- 

k 

Las a r t e s  d e  pesca  queLmequieren mayor' mantenimiento son e l  

t r a s m a l l o  y l a  atarraya, ya que despmés de usarlas hay que enjuagar - 
las ,  c o l g a r l a s  e n  un lugar seco, sin sol y 'si e s t &  r o t a s ,  repar-  

las.  

Un a s p e c t o  s o b r e s a . i i e n t e  en e s t o s  años e s  que l o s  s o c i o s  a 

161.- :Esta red, cuyns dimensiones aproxiinRdas son: 20 rn. de l a r  - 
go por  18 m. de ancho, e s  co locada  a l o  ancho de l a  entrndrz de la 
l awr ia  d e s h a n t u t o ,  e l  camarón viene empujado por 18 c o r r i e n t e  de 
agua d e l  e s t e r o ,  a t r a v i e s a  l a  red  y ya en l a  laíl;una, Ins condic io-  
n e s  n a t u r a l e s  de ésta van a permitir  su c r e c i m i e n t o  t o t a l  y l a  r e d  
impedirá que salga d e  e s t e  v i v e r o .  Vdase i n f r a . ,  p.105 . 

162.- J3ntonces un l i t r o  e n  l a  g a s o l i n e r a  costaba.  menos de $30.00  
I 

163.- Algunos r e g r e s a n  s i  no l l e v a n  sus  c i g a r r o s .  

164.-  Dura menos, pero es más b a r a h q u e  l a  de hilo de seda,  
-4-r. 



pmt i r  Be 1975, empiezan akntregar toda su producción a l a  coope- 

rativa, esto implicaba dos cambio8 sustaqciales por un lado, que 

hubiera un lugar fijo donde se entregara el producto y cantara con 

cuartos frfoa para su conservación, esta condicidn permi&irfa a los  

wcios evitar e l  proceso de aecado g por otro lado, l a  necedidad 

de algunos cambios en e l  isistema de comercialieación, 
I 

La pesca de l a  laguna Be Chmtuto oontinda, se llegan a obte- 
4 

ner buenas aosechas hasta mediaaos de 1982, con la ayuda de una 
red atravesada que les  "proporcion& 16' uno de l o a  grandes interme 

diarios; pero en l a  '6ltima cosecha (1983) se obtuvo poca produc- 

ción de camar6n (menois de una tonelada diaria) y de muy corta ta l la  

(aínoo a ocho cm, ), prinoipalmente porque e l  agua de l  estero {que,:  

1Lega a l a  laguna se *@embarba8c6n ( e l  barbasco puhe e l  agua) debin 

do a que, e l  m a r  o e r r b  l a  boca b a r n  y ya no pasan las cmientes  

marinas que "lavan" 108 canelee y lagunas de l  estero, su apertura. 

8010 se lograría con una draga. 

I 

I- 

k 

En este periodo, 19754983, no hubo problema en l a  pesca con 
l a  cooperativa "Barra de ZacapulcoH, por e l  contrario, c o n t i n h  

166 caaa temporada de peaca en Chantuto i o 8  acuerdos de explotación# , 

Para hacer más ág i l  l a  venta de l a  producción, en este perio- 

do el producto se pesa por k i l o  y se vende por docena l a  mojarra y 

lieeta, en la8 facturas ya no 88 utilisan timbres, sino que cada 

factura Tieva impresa BU valor, 

L 

165.- Véase, infra,,  p,107 , 
166.- E l  convenio entre las doe cooperativas con fecha 1 9  de fe 

brero de 1983, ante e l  j e f e  de l a  Oficina de Pesca en Acapetahua, 
Apolinar Surisno Lbpez, establece l a  forma corno van a organizar la 
pesca en Chantuto; entre otros aauerdos est&& a )  l a  pesca se ini- 
Ciar6 a las  5 P.M. y terminará a las  6 P. 'N . , 'b )  98 pide la preseg 
cia de una partida de infantes m a r i nw . va  que vigilen l a  pesca, 
c ) l l a  pesca poür6 realisarse a 50 p. d e s p d s e l a  red atravesada, 

I/ 

* .  



* Trataré de dar una idea de los ingresos y eqresos (gastos) 
que realizaba l a  cooperativa en años más' recientes: 

Corte de cpja, agosto 1981 a febrero 1982. 
%lor de la producción pesquera $1' 669, 570.00 

Algunos egresos: 
Viáticos 9c 36, 000.00 

I 

I 

Gastos de representación !I 46, 653.00 
Honorarios ' $ 3, 800.00 

Hielo $ 96, 710.00 

Camión Ford modelo 82, tres ton, $ 419, 081.00 
Escwla, iglesia, deporte a c/u 91 6, 953.60 etcétera 

Saldo 8 150, 669.42 .- 
I 1 ,  

(de 85,509 kg. 
Corte de caja, febrero a agosto de 1982. 

I 

Valor de la producción pesquera 

Algunos egresos: 
l'Pagotl a los directivos 
Viáticos 

h 

' Gastos de re.presenta.ci6n 
Honorarios 

tlAyudatl a socios 

Gratificaciones 

ifieio 

Escuela 

Deporte 

Iglesiia 

/ 

Saldo 

$4' 311, 342.00' ' camarón y de 
17;142 kg. pei 
dado ) 

410, 604.00 

36, 002.00 
246, 468.00 
7, 000.00 
25, 997.00 
15, ooo.oo 
73, 633.00 
36, 241.00 
15, ooo.oo 
10, 000.00 etcétera 

185, 501,oo 

En la Asamblea General del 3 de marzo de 1983, se da  a cono- 

ter la situación econÓmi'Ea,, de l a  co0perativa'd.e agosto de 1982 a 

febrero de 1983, lo más impresionante"Srsie -que el saldo de "La Pal- 

I 
I 1 

\ 



ma" era de $3,729.00 y car,&ban una deuda de $170,0OO.(JO "por lo 
del accidente" (danse detalles infra., p.131-132. 

Esta. serie de números nos da una muestra de los altibajos que 

sufre una cooperativa en poco más de uh año, lo que sf e s  una cons - 
tante son la serie de gas'tos que realizan l o s  administrativos, l o s  

cuales irán en aumento se& los fines que persigan. En particular, 
los datos presentados corresponden' a un periodo dirigido p o r  miem- 

bros de la familia dominante y los gastos que realizan est&, como 
veremoe, destinados a mantenerse en el poder y a ampliar sus rela- 

ciones extralocales. 

Otro aspecto importante relacionado con la comercializacidn 

e s  la fluctuación constante del precio de los productos que la coo - 
perativa paga a los pescadores y ' * del cobra.do a los intermedia 
rios en los meses de mayor actividad pesquera, febrero y marzo, 
~ o s  ejemplos observado8 en 1983 son; 

I 

.- 

Esphie Precios por kilo a Diferencia día y mes 

Pescado $170.00 ~ig0.00 $20.00 31 enero 

socios e intermediirrios 

$165.00 $190.00 $25.00 7 febrero 
de ?#160.00+ $190.00 $30.00 9 @mero 

$200.00 $225.00 $25.00 1 marzo 

$200.00 $230.00 $30.00 16 marzo 
escama 

.-*i----. -- 
Especie Precio por kilo a Diferencia dfa y mes , 

'Camarón socios e intermediarios I 

grande 
$375.00 $400.00 $25.00 i. marzo 

$475.00 4t500.00 4$25.00 16 marzo 

%220.00+ &250,00 $30.00 9 febrero 

$150.00 $290.00 $30.0¿ 16 marzo 
I) mediano 

- + solo a un socio habitante de Charno*- 
'r, 

1 



$150.00  $175.0b $25.00 4 marzo 

$250.00 $275.00 $25.00 1 6  marzo 
c h i c o  

E s t o s  p r e c i o s  son e s t a b l e c i d o s  por  l a  c o o p e r a t i v a ,  de acuerdo 

a 7 o s  p r e c i o s  que f i j a  e l  mercado r e g i o n a l  CAcapetahua, E s c u i n t l a ,  

Huixtla y Tapachula) s e d n  los p r e c i o s  que impone l a  oferta-deman- 

d a ,  a6n a s í  los p r e c i o s  de "La Palma** son más elevados que l o s  de 

otras coopera , t ivas  de l a  misma microregibn.  
I 

Vemos tambidn que hay camhios en lets cifras de l a  d i f e r e n c i a ,  

e l  aumento e n  ésta queda a l  a r b i t r i o  de los d i r e c t i v o s ,  a l  aducir 

aumentos e n  e l  p r e c i o  d e l  h i e l o  que compran para e l  c u a r t o  f r í o  y 

para revender  a las  i n t e r m e d i a r i a s  e n  pequeña e s c a l a  o neeeeidades 

d e  d inero  para c u b r i r  alguna d i l i g e n c i a  próxima,' @?gunas s o c i o s  ' 

I cons ideran  que e l  monto de la d i f e r e n c i a  debe s e r  mayor para  l o s  

- in termediar ios .  

% 

Además los pescadores  c r e e n  que e l  aumento e n  e l  p r e c i o  por 

k i l o  que l e s  d a  l a  c o o p e r a t i v a ,  no 2 e p r e s e n t a  grRn c o s a  para mejo-; 

rar su n i v e l . d e  vida, puesto que los a r t í c u l o s  de primera n e c e s i -  

dad e l e v a n  más sus p r e c i o s  e n  proporción con el p r e c i o  pagado por 

"La I>a.imal* a sus s o c i o s .  La iínica v e n t a j a  para e i  pescador estaría 

e n  e l  c m a r b n  'grande, pero é s t e  s o l o  se c a p t u r a  e n  época de cose-  

%cha y dltimarnante e n  pocas cant idades .  1 

La rnmera que t i e n e n  los pescadores  de s u b i r  s u  n i v e l  de vida 

u obtener  hhs d i n e r o ,  e s  t raba j tmdo todos  los d ig s ,  de s e i s  a ocho 

horas para. l o g r a r  la captura  de m6.s productos,  l o  que por o t r a  pa; 

t e ,  d a  l u g a r  a un3 e x p l o t a c i ó n  inmoderada de l o s  r e c u r s o s  e s t u a r i -  

nos. Y ya que l a  c o o p e r a t i v a  l e s  haya p~.g;ado,  d e s t i n a r  e s e  clinero 

a sat is facer  e fec t ivamente  ~ R S  necesidades  in& apremiantes de su 

familia y su **rancho", s i n  embargo l a  m a y o d a  d.e l o s  s o c i o s  i n v i e r  - 

/ 

-._ 
--bh 



10 a - 
ten eu p ~ l f ~ ~ c  en t o m r  bebidas alcohólicas. A esta condición de vida 

de l o s  pescadores y sus familias se l e  puede riplicctr aquella f rase 

&e '(vivir a l  día". 

- 
perscaao y camarón es muy'grande, y también l a  mayor cosecha de cama 

rbn 88 da en esa temporada"'. No obstante, l a  cosecha i e  oamar6n 
en e l  afío de 1983 f'ue muy e ~ o a ~ a ,  debido ai. "barbaesco" a d  en s i  
i o  quinoe dfle e l  camarón g r a d e  y chi00 aumentaron $~OO,OO por k& 

l o ,  eete pro8uoto l l e gd  a cotieararcb en el mercado Be La Viga D.F. 

Siempre en los ¿ifas de Cuaresma y Semana $anta, IR demanda de 

.Ii 

en ea8 temporada a t r e s  m i l  pesos el kilo.  

El, pesaeidor no recibe su paga Be l a  cooperativa a l  momento 

que entrega las especie8 capturadas, porque e l  dinero se va obte-, 

niendo se& 'se venüan l o a  productoa; incluso e l  que los socios 

quieran cobrar e l  mismo dfa causa enojo entre l o a  directivos,  "pues 
s i  no hay dinero, para pagarlee", Esta sitaacidn nos reve la  que no 

exithe un fondo de reserva  para pagarles a los socios cuando entre 

guen su pro'duccibn y como l a  mayorda vive a l  día,  l e s  es penoso 88 

p e r a  a que se vendan 108 productoe. 

I 

.- 

- 

~ d ,  l a  produccidn de i.a cooperativa est4  sujeta para su ve- 

ta a las fluctuaciones d e l  mercado capita l i s ta ,  de esta f o r m  doper 

diendo Be l a  demanda(y o f e r t a  en l o s  mercados locales,  el n b e r o  de 

aornercbant6e.y l a  época de M a ,  será l a  ganancia de los pescadorek 
, 

3 i l . L -  Loa intermediarios y l a  cooperativa "La Palma". 

Durante e l  periodo 19751983, 108 intermediarios que l l e gan  a 

la cooperativa Be siguen diferenciando por e l  monto de capita l  y 

(1 167.- Solo fue posible obtener datos de l a  producción de cama- 
rbn y eecama dersde 1979. Véase cuadro 3. 

I 
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e l  tiempo con e l  que p a r t i c i p a n ;  un b e n e f i c i o  c e n e r a l  para e s t o s  

i n t e r m e d i a r i o s  f u e  e l  a r r e g l o  en 1979, del camino de t e r r a c e r í a  

que comunica a l  embarcadero con la- c s r r e t e r a  c o s t e r a ,  nor e l  Duebb 

de Acacoynp;ua, pues permit ió  l a  entrada  de camiones para paea je-  

m s  y carnioneteiEPkck up; No obtante  que e l  producto l l e g a  más pron 4 

t o  a l  mercado por t r a n s p o r t a r l o  a pocas horas  de su captura  a los 

c e n t r o s  de consumo, Bighe f s iendo un : a r t í c Ú l o .  de r ~ p ~ d a : c d ~ s c o m p a s i c  
< .  

c ión .  

En e s t o s  años como e n  e l  a n t e r i o r ,  "La Palma" continfia depen- 

diendo para  sobrevivir econdmicarnente de l o s  in termediar ios .  Al i- 

gual que en e l  pe.riodo a n t e r i o r  (1953-1975), a e s t o s  intermedia-  

r i o s  que s e  r e l a c i o n a n  con l a  c o o p e r a t i v a  l o s  c l a s i f i c a d  de l a  s i  - 
g u i e n t e  manera : 

_ -  - 1 6 8  L I' 

<I 

I a) ! 'Capital como compradortt, i d e n t i f i c a i n o s  como un intermedia  - 
r i o  de e s t e  t i p o  a l  s e ñ o r  Es teban  Oscanga; b) "capital como vende- 

dor t l ,  aquí s e  encuentran e n t r e  l o s  más c o n s t a n t e s  Alicia B e c e r r a  

( h a b i t a n t e  de l a  i s la)  y Eduardo Coutiño ( e x s o c i o  de "La Palma" con 

r e s i d e n c i a  en Tapachula), hasta 1977 también acudian a comprar pes  - 
cado Mercedes Carpio de Acapetahua, Gustavo Rodriguez de Tapachula 

y R o s a l i b  Montes de P u e r t o  Madero. c )  I n t e r m e d i a r i e s  e n  pequeña e s  - 
cala, a lgunos v i v e n  en l a  i s la  como Concepción L6pez (esposa  de 

Melquiades Ochoa R., q u i e n  &timamente ya no vende),  .Guil lermina 

M a r r o q d n  (quien  e s  l a  Única que vende l o  que compra, los demás e n  - 
t r e g a n  a o t r o s  comerc iantes  dn e l  mercado), Isabel y Flv ia  Arteags 

(esposa  de Héctor  O v a l l e ) ,  Dolores  H i l e r i o ,  Consuelo Junco; de f u e  .c 

ra de l a  i"sla e s t á n  Las  señoras  Lupe, Pompil ia  de Acapetahua, t r e s  

hombres de Tapachula, e n  t o t a l  suman s e i s .  También e n  e s t e  t i p o  de 

i n t e r m e d i a r i o s  encontramos a las  tvbayunquerastt. 

h 

I 

1 
I . .  

Por ' o t r a  $ a r t e , '  los i n t e r m e d i a r i o s  dueíjos d e l  capital ,  miem- 

168.- Véase cuadro 1 . 



tras no posean los medios d$ producción de los pescadores ni con- 

trolen su proceso de producción, polsticamente no podrán determinar 
, el funcionamiento estructural de la cooperativa. Ellos saben que 

los pescadores necesitan pro.ducir excedentes para seguir subsis- 

Uendo y que la cooperativa por sus luchas internas ha, sido incapdz 
de organizar su proceso de comercialización, éstas son dos razones 
más que s&ficientes para los intermediarios, para no intervenir o 

inmiscuirse más allá del intercambio desigual con la cooperativa, 
pues siempre 'habrá excedentes que comprar y:'&a Única via, gracias 
a l o s  intereses de unos cuantos en la directiva, para. que estos 

9 

excedentes salgan a i  mercado son las formas de comercialización es - 
tablecidas por los intermediarios con capital. 

' ' Como en los años anteriores, en este periodo (1975-1983) los I 

productos de la cooperativa al llegar a los centros de venta (mer- 
cados públicos) se encuentran a merced de las regulaciones que el 
mismo imponga mediante el precio de producción, mientras que la 
cooperativa ha vendido In captura de los socios al costo de produc - 
ción, y es esta diferencia entre el precio y el costo de produc- 
ción la que nos indica por un lado, la ganancia del intermediario 
y por otro, la subordinación en la que se  encuentra la cooperativa 

respecto del sistema de mercado capitalista. Ejemplos de lo ante- 

rior los veremos en relación a los comerciantes tipo a) y b). 

I 

*r 

Anteriormente especificamos que los comerciantes tipo a) "ca- 

pitalttcomo compradortt, solo adquieren el producto si l o  pueden uti 

zar como un medio de produccidn para fabricar mercancías portado- 

ras de plusvalía, en esta ocasión paquetes de cama.rbn congelado; 
para ello, el monto de capital con que participan es muy alto, m e s  
adquieren casi toda la producción del camarón VhantutoVt, donde en 

1982 se obtuvieron casi 90 O00 kilos. 
-._. 

"a, 

I 

I 

, 

I .  
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Durante esta época (1975-1983), solo se mesentó un. comercian - 
te de este tipo en 1980, Esteban Oscanga se encuentra establecido 
en Alvarado, Veracruz y en Tonal6 donde tiene sendos frigorificos, 

los productos ya congelados l o s  vende en estados del norte del pa- 

ís y en un local del mercado de La Xiga, DhP. 

Al. seKor Oscanga, "La Palma" le vende la producción' cmarone- 

ra de cuatro días que yienm a ser,cuatro toneladas o más en una 
buena temporada, y en la "Barra de Zacapulco*t cohpra más de una to - 
nelada. Esta prioridad la obtuvo hábilmente al conseguirles a las 
dos cooperativas que operan en Chantuto una red atravesada para la 

captura de camarón. 

. 
$ 

En la Asamblea General del 19 de diciembre de 1981 se inform6 
que el Departamento de Pesca lee autokizó a las dos cooperativas, 

la instalación de la red atrRvesa.da en la entrada de la laguna Chan - 
tuto (conocida como el "Botoncito"), se instaló al mes siguiente. 

I 

). 

Los pescadores de La Palma y la Barra continúan pescando como 
lo venían haciendo, solo que cuando está la red se prohibe la pesca 

cerca de ella. La. cosecha de 1982 fue bastante buena y l a  ?red se 

recogid en octubre para colocarla en enero,'pero en diciembre de - e 
se dd'trientos y corrientes marinas huracanados, cerraron la boca 

de la barra por donde pasaba l a  corriente más importante que llega - 
ba a Chantuto, el agua de la laguna se estancd y empezó a "embar- 
bascarset'/ (podrirse), el poco cninardn que pudo entrar por otras co - 
rrientes eptuarims no logrd desarrollarse ti su tama5o normal p o r  

lo'contctminado del agua.; se colocd la red atravesada el lo. de ene - 
ro, pero no hubo captura importante. 

I . 
El se3or Oscanga acudid los primeros dfas'de febrero ( 1 9 8 3 )  a 

"La Palma." acompañado de d.irectivos d-- Federación Regional, nara 
r*, 
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concertar l o s  f l í8s  Cle co?np$a de cPinarón, en lo personal no observe 
Erande.: movimientos comerciarles en l a s  setnpms d e  cosecha. Rn oct- 

b r o ,  Sos nuwoe airactivos ne infor l iaron que e n  la CosQchP de 1983 

a n o ,  no l e s  colnpró nada. 
, 

ES más, l a .  mayor parte dei camar6n que los socios de "La Paid? 

ma" obtuvieron en la temporada 1983, la pescaron en la pampa Los 
Cerrktos (vébse mapa), que normalmente es explotada por iaPtcoopera 

tiva del mismo nombre; y es que la cosecha fue tan m d a  que los 
peecadores que habían ido a Chantuto (rumbo norte) se regre'saban a 

Cerritos (rumbo al sureste) a dos horas en lancha con motor, ahí 

el cmarón'era abundante y de buen tamaño (10 cms. aproximadamente) 
I* 

Los socios de "Los Cerritos" comenzaron a molestarse p o r  esta.. 
1 

11intromisi6n11 de los de "La Palmatt, se quejaron a la Oficina de 
Pesca, pero la asasiblea del 3 de marzo de 1983 no aceptó l a s  pro- 

pue%tas de la cooperativa afectada16', l as  fricciones continuaron 

con insultos entre los pesca.dores de lasTdos cooperativas y algu- 

nos conatos de bronca cuando iban a pescar, todo terminó al finali - 
zar la ten~orada y con el cambio de directiva en '%a Palmall. (80,inw). 

t 

Lo interesante a destacar aquí es cómo l o s  intermediarios lit- 
pita1 como compradortt están dispuestos a proporcionar l o s  medios 

de produccidn a los pescadores, para asegurarse la transferencia 

del excehente produchdo en forma prioritaria respecto de l o s  demas 

c 

169.- Decíttn que si llLa,Palmal* continuaba pescando "en sus a,o;und' 
deberhn entregar su producción a %os CerritosV1 y se lee. pagaría 
a la mi$ad del precio que paga a sus socios. La Asamblea no aceptó, 
alegando que l a s  aguas %o son de nadie1'; recuérdese la actitud de 
"La Palmavt ante la formación de la "Barra de Zacapulco", supra., p 

/ 70. 



intermediarios. Con es t e  método, no gretende contro lar  e l  groceso 

de producción de "La Palma", pues e s  nuckio m6s réd i tuable  (se  aho- 

r r a )  en sentido econóniico lfprogorciona.rles't un inedio de producción 

que pe r z i t a  y asegure l a  obtención ae un excedente, que d i r i g i r  e l  

cuánto, cómo y cuándo producir de una ac t i v idad  suje ta  a l a s  condi- 

ciones naturales d e l  estero, al. clima, a l a  ttsuerte*l, a l  ánirno d e l  

trzbajador,  a l a  capacidad de t raba jo  disponible (hernano, h i j o ,  a 
migo, compadre, compañero, e tc . )  y a l a s  necesidades de consumo de 

l a  unidad f ami l i a r ,  

- 

Sin embargo, l a  cooperativa se s i ente  conprometida con es te  

t i p o  de intermediarios,  pues aunque no dir iaa e l  proceso de produc 

c i6n su anortación al .niSrno con medios d e  t r abs j o  ( red  atravesada), 

'*comprometeft a los pescadores a. producir mucho ads de l o  que meden 

consunir. De a l m a .  nanera, e l  pescador se sien 8 subordinado a 61, 
poraue sabe que obtendrá niayor paga entre  ni& excedentes prorluzca, 

esto no quiere d e c i r  que busca obtener vna gan::i--i.z 2, zaplur-r más 

de l o 8  que 2uede conswhir, S i l lo  cor) ese dinero -lene que adqu i r i r  

instrunientos de tmioajo (redes, anzuelos, gaso'.ina, e t c s t e r a )  que 

le pernitandesernpnrñar inejor su ac t i v idad  y además l e  resue lva  su 

propia repr(3duccidn a l a  de su familia. Después se verán l a s  posi- 

b l e s  i ap l i cac iones  po1ftics.s de e s t e  inter.nediario en *!La Palma". 

- 

Los intermediarios " cap i ta l  corno vendedor" también se encontra - 
ron presentes durante e s t e  periooo (1975-1983) en e l  proceso de cg 

l a s  caracte- merc ia l i zac ión  de l a  coonerativa %a Palma". Virnos 170 

r f s t i c a s  de e s t e  t i p o  de intermediarios,  entre e l l a s  que r e a l i z a n  

compras de una tonelada durante l a  temporada, adquieren una ?arte  

d e l  excedente producido -or l o s  pescaciores solo si logran obtener 

170.- Suprp., , 



una ganancia a l  entregar ebos 

mediprio no se encuentra suje to  a. l a .  cuota media de ganancia como 

los d e l  t i p o  a )  porque no se proponen generar p lusva l ía  con l o s  

productos que adquirieron, e l  inte-rmediario " cap i ta l  como vendedor" 

c o n  o f r e c e r  e l  pescado o camarón a prec ios  más cercanos a l  p r ec i o  

de producción y s i n  suje tarse  a l a  cuota media de ganancia, obtie- 

protluctos en e l  mercado; e s t e  i n t e r  

ne superganancias. S in  necesidad, además de pa r t i c i pa r  8 i n f l u i r  

en e l  proceso de producción de l a ' c oope ra t i va ,  porque sabe que e l  

pescador sietnpre tendrá que vender su producción excedente para 

comprar medios de t raba jo  y medios de vida. 

\ 

No obstante, e s t e  t i p o  de intermediarios confiesan que a par- 

tir de l a  c r i s i s  de 1982, han dejado de p e r c i b i r  esas "superganan- 

c iast* ,  a l  grado de considerar que ya no e s  negocio y en poco tiem- 

DO l o  dejarán por o t ras  ac t i v idades  más red i tuables  que poseen, por 

ahora conservan l a  compra-venta de pescados y mariscos porque ya 

e s  para e l l o s  una tgcostwnbregt o una lt$radicibn fami l iar1* .  

I 

*. 

La cooperativa desde 1979, a es tos  intermediarios l e s  p i d i ó  

un depósito pera ggrant i zar  su compra, porque algunos de e l l o s  co- 

menzaron a s e r  impuntuales en sus pagos y a f 8 l l a r  en l o s  d í as  que 

se l e s  reserva  e l  producto, y como e l  monto de c ap i t a l  con que par 

t i c i pan  e s  t m b i é n  importante para. l a  cooperativa se e s tab l e c i ó  e s  - 
t e  r equ is i to .  Así, con e l  propós i to  de segu i r  contando con ese d i -  

nero a pesar de l a  ausencia f í s i c a  d e l  comerciante se crea el depó 

s i t o ,  PO& rn6s de 500 kg. hasta cnsi una tonelndn rn t r vp in  d i e z  mi1 

pesos, COP derecho a uno o dos d fas  a l a  semann; e l  d i n  que ese cd 

merciante no a s i s t a  ~t la. cooperativa, és ta  se queda con el dinero, 

garantizando a s í  e l  dinero que podría obtenerse de l a  arenta. 

- 

- 

I I 

Una prueba más d e , e s e  de t e r i o ro  económicó se encuentra en e l  

monto d e l  depósito, cuando se estab le&& e s  pos ib le  que l o s  d i e z  
--M 
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m i l  pesos cubrieran la. combra d e l  intermediario pero en 1983, don- 

de generalmente i n v i e r t en  de 70 a. 75 m i l  pesos en poco in& de me- 

d i a  tonelada, ese depósito se vuelve inoperante. 

- Los comerciantes t i p o  b )  poseen lanchas con motor para l l e v a r  

e l  producto adquirido al'ernbarcadero y una camioneta de r e d i l a s  pa 

r a  eu transporte a l  mercado, algunos sólo poseen es t$  Última y al-  

qu i lan  l a  lancha; a l  t ener  a su d ispos ic ión es t e  medio de tranapog 

t e  acuden ta,mbién a ' l a  "Barra de Z8capulco1'. Son representat ivos  

d a  e s t a  forma de comercial ización, e l  senor Eduardo Coutiño y l a  

señora A l i c i a  Recerra. 

De l  señor Coutiño ya contamos algunos antecedentes, destacam- 

db que su f a m i l i a  se dedicaba al comercio de nescado en l a  i s l a  y ,  

su ac t i v i dad  p o l í t i c a  dentro y fuera  de l a  cooperativa. É l  conser- 

v a  en La Palma, l a  casa que habitaba con su fami l i a ,  que fue  de 

l a s  primeras habitaciones construidas con tabique y p i so  de cemen- 

to,%de manera que en l o s  d i a s  que l e  corresponde comprar se queda 

en su casa. 

1 

Esta  actividad. comercial con l a  cooperativa, la v iene  desarro - 
liando desde hace cinco años17', sus implementos de t rpbajo  (lan- 

cha y camión de r e d i l a s )  l o  obtuvo con e l  dinero que ganó corno so- 

c i o  de l a  cooperativa de altamar Y30conuscott, donde e l  camarón se 

l e s  paga a prec io  dó lar  por P.P.M. + 

0 

Hay ecasiones en que l o s  d i r e c t i v o s  de I n  cooperRtiva no res- 

p e t a n  e l  compromiso estab lec ido  con e l  señor Coutifio e l  dfo. que l e  

171.- Los pasos que sigue l a  ac t i v idad  comercial d e l  senor Cou- 
I t i ñ o  y l a  señora Becerra, se exponen en e l  An xo A. 7 

+.- Productos Pesqueros Mexicanos. 
-... 

*s, 



corresponde comprar, poraue al completar lcl cpntidad prometida em- 

piezan a vender el producto a las intermediarias en pequeña escala, 
confiando en que llegará más pescado que complemente lo vendido y 

al no llegar ese pescado, Coutiño pierde. 

- 
Alicia Becerra. comercializa productos de la cooperativa desde 

hace ocho afios pero en forma discontin-, ella prefiere comprar s6 

lo camarón porque v3.a más en el meycado, pero no siempre hay. Doña 

Alicia vive en La Palma hace 25 d o s ,  aquf posee u11 restaurante- 

cervecería. contiguo a la cooperativa, en Acapetahua otros negocios 
atendidos por sus hijos y en una franja de tierra que divide al 

mar del estero, un "ranchito" sembrado con ajonjolí. Ya q.ue de l a  

sola venta de pescado o camarón no le alcanzaría para vivir. 

L 

li *' 

Cuando empezó a comprar productos pesqueros, ella hacía la 

transacción comercial con los s o c i o s  y no con la cooperativa, el 
camarón se vendía seco, en ese tiempo ella contaba con una cpnoa 

parahllevar su compra a l  embarcadero y ahí esperaba la. carreta. que 
iba a Acapetahua. 

I 

En 1979, dofia Alicia también deposita diez mil pesos en la cog  

perativa para seguir comprando a& de 500 kg., cinco mil pesos son 

d.e ella y cinco mil de su hija, con esto tiene derecho a que le a- 
parten el producto de dos dias: el jueves, para e l l a  y el sábado, 

para su hija; ahora tiene una lancha con motor (regalo de su yerno) 
y un corni6n de r e d i l a e  manejndo por su h i j o ,  que u t i l i m  tninbibn 

en sus otros negocios. 
c 

El h i c o  problema que siempre tiene ella y el señor Coutifío 

con l a  cooperativa es el tamaño del pescpdo o camarón, ya q u e  con- 

forme pasan los aííos la talla de l o s  productos 'pesqueros es cada 

vez menor; a la señora Becerra nunca le..&an negado l a .  venta  n i  de- 

/ 

.- 
-%n 



4 
jado de cwnpl-ir e l  compromiso comercial que respalda su depósito, 

e s t o  se debe a que l e s  regalp a. l o s  d i r e c t i v o s  r e f r e sco  o comida, 

sobre todo  en l o s  clíss que l e  corresponde comprw, y a que e l l o s  

saben que cuando lle-ffa a v i s i t a r  llLa Palma" algún funcionario o 

e n t e  ttirnportnntell ahí en su restaurante l e s  prepararffn exquis i ta  

comida. 

Doña A l i c i a  se queja tjmbikn de que e l  p rec io  de 1's producS; 

tos clue vende *%a Palmat1 en ocasiones e s  muy elevado, norque a e- 

lla l e  l l e p n  nq t i c i a s  de otrFts cooperativas y comparativvrnpnte en 

dstve  es nias bnrato; s i n  embargo, reconoce aue e l  d í a  crup hay mu- 

cha producción y pocos comerciantes, los d i r e c t i v o s  se ven en l a  ' 

necesidad de bq far  e l  prec io ,  . 172 
,, 

I Una habilidiid que deben presentar los intermediarios "capi ta l  

como vendedor" es conservar buenas re lac iones  con l o s  productores 

d i r e c t o s  y con l o s  comerciantes d e l  mercado, para a c e p r a r  sus "su - 
pergananciast1; vemos que tanto el. señor Coutiño como doña A l i c i a  

cumplen con es t e  'Irequisito", e l  primero apelando al recuerdo de 

l a  ac t i v idad  comercial de su f am i l i a  con "La Pnlmatl y a su ca l idad 

de exsocio de l a  misma, y la. segunda complaciendo con comida y be- 

h 

bid.a a los d i r e c t i v o s  y a l o s  v i s i t a n t e s  l'importantestl para l a  coo - 
perativa. Más adelante veremos l a s  pos ib l es  implicaciones Do l í t i -  

cas de e s t os  comportamientos. 

iios cornercinntes en pequeña esca la  estCin compuestos en su ma- 

yoria por'mujeres habitantes de La Palma o de lugares  cercanos y 

por l a s  llbayunqueras'l, se ha dicho que l a  act iv idad comercisl de 

es tas  mujeres t i ene  como f ina l i i i ad  complementar su ingreso f p m i -  

I 
I / 

172.- Idem. Véase Anexo A. 

-0- - 



l i a r ,  e l  dinero que preten&n obtener de l a  ver.ta de productos pes - 
queros, de 30 a 40 kg. para l a s  "bayunqueras'' y de 50 a 70 para 

l a s  otras mujeres, l o  van a i n v e r t i r  en l a  comnra de s r t í c u l o s  de 

consumo que l a  unidad f am i l i a r  no woduce y l e  son indispensables. 

aue para. su ac t i v idad  comercial r e c ib i e ron  es tas  mujeres' fue  e l  a- 

r r e g l o  ab1 cpmino de terracerfa.  t rRns i tab le  todo e l  eta, con dos 

c a r r i l e s ,  en'1979, ya que permitió l a  entrada de caniiones de pasa- 

jeros '73 que cubren l a  ruta  Acapetahua, Escuintla, Acacoyeg~~a, Ma- 

tamoros y e l  embarcadero "Las Garzast1, donde u.m lancha con ;notor 

fuera de borda lleva 2 1  pasaje it La Palma y a l a  Barr?  de ZEtcRr)ul- 

co. Esto permit ió  a l a s  mujeres transportar e 1  producto cor i  más rc7 - 
ptd.ez y un poco más f r e s c o  a los mercados más próximos. 

1 

Sin emb?rgo, l o s  problemas a los que se en f r en tm las cowr-  

c iantas  en pequeña esca la  @on muchos, por ejemplo cuando e l  w s c a  - 
do que conpran e s  chico y l o s  comerciantes a l o s  que entregan l e s  

encargan Fescado grande pnra hacar f i l e t e s ;  también l o s  d i r e c t i v o s  

l e s  proponen a es tas  mujeres "pasar un r a t o  agradable" con e l l o s  a 

cambio de pescado, pero hay ocasiones en que l e s  t i enen que rogar  

para que l e s  vendan, porque por su capricho no l e s  quieren vender, 

s i  andan de "buenastt y las empiezan a manosear, e l l a s  no pueden 65 

c i r  nada porque entonces ya no l e s  exyenden e l  producto; o t r a  si- 

tuación se da cumdo hay mucho pescado y l o s  d i r e c t i v o s  van ro- 

garles R ins comerciantes que v i v e n  en la i s l a  que l e s  coinprcn, s i  

-+ 

)* 

e l l R s  no w movil izan con sus t inn jas  y dinero ( s i  &o t i enen )  pnra 

adqu i r i r l o ,  Eintonces e l  d í a  que e l l a s  quieran pescado o canarbn no 

se l o s  despachan. 

/ 173.- Ray 4 cor r idas  de camiones que sa len ,de  Acapeta,hua a las 
4 A . M . ,  6 A.M., 10  A.M. y 1 2  

8 i 

E 

._ -.. . - -  



1 

1 
I Sin embargo, es tas  CQ @ita Bscala y l a s  "bayun - 

. I  
I queraer", rec iben c i e r t a s  ventajas que a los otro$ t i pos  de interme - 
I 

diarios no se les puede ar,  por ejemplo s&lev&n menos de 40 kg. 

de productos, no t ienen que pagar fhbtura, tambitdn l e s  d.an c réd i to  

para cualquier. emergencia, dejauido fiado hasta par dos d ías  o ids .  

Cabe rnenciormr que l a s  intermedParias en pequeña escala se pg 
nen Be acuerdo entre el las^ para quj? $ada,wiél t e q a  un d í a  determi- 

nado a l a  semana y en forma sal%etad$i para a&quir$r pescado y cama- 

rón, a s í  'no v8n todas a l a  ves. 

i 

I 

1 

, 

En es te  periodo 1975-1983, Ita aptividad comercial dd es.tas mu 

8 tmbien va sumando aumentos en/ BUS gastos Bn consonancia con 

e i e r i o ro  econdmico del sisterma. &sí, una co rnh ian te  que v i v e  

en l a  i s l a  y compra de 50 a 60 kg, db pescado gar$tát en octubrJIe de 

1983, más de m i l  pesos en un viaje. *Sta el merc$do de Acapetahua, 

V ~ # ~ Q S  p o r  qué: ya que compró el propuoto l o  acomoda entre h i e l o  

an &a t ina ja ,  e l  hielo se l o  venaebri los d i r e c t i v o s  de l a  coopera- 

t i v a  a $lSO.oO (un bloque) para. cubirtir 30 kg. de pescado y paga su 

factura  a dos pesos k i l o  (si1;Seva 50 kg. son c i$n  pesos p o r  l a  f a 2  

twia) ;  en l a  lancha por una t imija lab1 # 6 l e  cobran c i en  pesos . 

m6s cincuenta pesos de su pasaje, e el cambón p9r i a  misma t i na j a  

son $5OO,OO rn&a&20.00 de su pasaje,. a l  l l e g a r  a Aca,petahua paga - u 

na carreta para que la l l e v e : '  a l  meirkado su t i reda.  Pero s i  e l  en- 

trego.10 hace en e l  mercado de 3tuilctb.a o Tapachula t iene  que pedir  

su M&R he embarque" al encargado db 1~ Of ic ina  de Pesca, guía que 

deba ser gratuita., pero 61 se las cobra a $ i S O . O O  después de horas 

I .  

hdbi les  y a veces t i m e  que dar le  I-& dinero para que las akienda. 

Cuando l l e g an  a entregar su pFolducto a o t ra  comerciante en e l  

mercado se enfrentan a o t ros  probLehs  que i n ib i an  por  l a .  carencia 
)I I 

de se lecc ibn d e l  producto por parte  W ? h . ü i r e c t i v o s  y e l  pesaje 
**c 

i 



4 
erróneo d e l  mismo -en 50 kg. dicen perder dos-, entonces l l e g a n  

"rogando" a su inarchante para que l e s  compre a buen prec io  y en e l  
pescado contado por docena l e s  pase algunos chicos 174 8 a pesar de 

ser cfaienta de va r i o s  años, hay ocasiones que l e s  quieren compra.r 

& producto a un prec io  menor a l  que e l l a s  adquirieron, no Dudien- 

do sacar n i  e l  east0 d e l  v i a j e .  

En ocsrsiones pueden s a l i r  a vender, además de l o s  dos d í as  que 

l e s  corresponden un día.  más, par8 e l l o  dependen de que l a s  comer- 

c iantes  a l a s  que entregaron l e s  p w  todo a l  hacer l a  transacción 

o por 10 menos una parte. Y que también los d i r e c t i v o s  l e s  fíen. . 
Con e s t o s  obstáculos, s i  l e s  "va bien" l l e g a n  a obtener dos 

m i l  pesos o más de u t i l i dad .  La s i tuac ión se complica cuando a d - !  

quieren camarón en l a  cooperativa, pues es  un a r t i cu l o  de rápida 
I 

descomposición, por eso muchas de e l l a s  l o  sancochan con s a l  an- i 

t e s  de salir: a. venderlo, pero s i  l o  l l e v a n  crudo l o  revuelven con 

mucho h i e l o .  
% 

Otro problema c o n ' e l  camardn es que por l a s  uariaciones d e l  

mercado hay ocasiones en e l  año, que e l  p rec io  a l  que e l l a s  compran 

es muy barato, por ejemplo en octubre de 1983, e l  - rec io  en l a  coo 

pera t i va  por e1  camarón chico ( cockte l e ro )  fue  de $235.00 por k i l o  

y l o s  comerc imtes  a l o s  que ken entregaron en e l  mercado l o  v e n d í  

an 8.1 consurnidor en $400.00 e l  k i l o , .  entonces l a s  intermediarias 

- 

- 

en pequeña esca la  no ob.ttuvieron ningunR u t i l i dnd  175 . 
c 

' 174.- Una de  e l l a s  me contó que en alguna ocnsidn llev8ba. 22 do - 
cenas de mojarras y 20 p iezas  por se r  muy pequetias, su marchante 
no se l a s  contó en l a s  docenas. 

175.- La misma, mujer, comentd que en noviembre de año p2,sado i n  - 
v i r t ió  $~~,OOO.OO en camarón y so lo  recuperó s'kis n i l  pesos. 



Para e l l a s ,  l a  mejor 6boca de l  año para vender pescado y cama 

rbn es  en Cuaresma, pues cuando l l e gan  a l  mercado les sobran los 
compradores ofrecidndoles buenos precios, no obstante, l a 0  que ya 

conocen bien e l  mercado no les v e d e n  a estoa comerciante8 "espon- 

tAneos** porque saben que cal resto  de l  año no l e s  comprarh más. 

I 

ta por un lado, a las conüicionea de venta de los  directivos y por 

otro, a las variaciones de l  mercado encarnadas a q d  por l o s  corner= 

En esta época, tambih tienen problemas con l a  oooperativa pos 

que llegan a comprar intermediario6 con fuertes  capitales ("capI%al 

domo compmidor*' y "capital  como vendedorg*) que gie l l evan  toda  l a  

producción y a ellas no l e s  dejan nada; pasando eso8 dfas sigue 

sech&ndose bastante pescado y crunarbn, ya no Be presentan l o a  gra_n 

des intermediarios y todo se l o s  venden a e l l a s ,  van a l  mercado pe 

k 

i 

1 

r o  ya nadie l e a  quiere comprar porque el precio se ha desplomado. I 

porque su trabajo l o  tiesarrollan por la necesidad de complementar 1 

su ingreso familiar; por este motivo y porque e l  monto de capital 

con que participan era e l  prooeso de cornercialisacidn de 108 produg 

tos de l a  cooperativa, es demasiacio pequeño, no intervienen en an 

intercambio üeaigual con l a  cooperativa como aios otros t ipos de i n  - 
termediarios. 

, # 

3.1.2.- Posible intervencidn po l f t i oa  de l o a  intermediarios 

en l a  cooperativa "La Palma", 

En e l  periodo 1975-1983, l s a  posibles inf luencias que los  ti- 

, pos de intermediarios mencionados, pudieran e je raer  sobre l a  acti- 
/ 

vida4 po l f t i c a  de l a  cooperativa, asee;ura gue'se limitnn como en -.- - 
. . . .. . .- - -- . . .. . . .. - . 

. -  . . . . . . . ... . .- . . , . . 



el periodo anterior a obsehar l os  cambios en la misma y las lu- 
chas faccionaies, 8010 oon algunas modificacfones. 

Veamos lo que sucede en cada oatao, el intermediario "capital 
gono comprador" se relaciona con la,'eooperativa una vez a1 año, 

busca garantiear con su fuerte inversión de capital, la 'obtencibn 
de todo el producto excedente de la temporaaa traves de1 o t o r e  
miento de iribatrumentmde produccidn a los pescadores, éstos  se 

sienten comprometííios a producir d s ,  para mostrar su agradecimien - 
to, Para este intermediario, la ganancia más importante l a  obten- 
ar& cuaruio ofrezca en el mercado $o& productos,pesqueros, previa- 
rnenteqkwdoier por el proceao de vaiorieacibn, 8 8  decir, cuando los 
haya uomertido en mercancias portadoraiil de plusvalfa; por eso  no 
le preocupa irwertir capital en un proceso de captura que no podrá 

controlar, pues depende de la naturaleea y de las condiciones de 
trabajo de cada trabajador, ni intervenir en la estructura politi- 

ca de la aooperativa s$o contda la estructura económica. 

I 

*. 

Los perircadoree no dependen econdmicamente sofo de este tipo 
Be intermediario, sin embargo, es el más importante para la coope- 
rativa, por el monto de capital con que participa; también est& 
los comerciante~-intermediarios nuapital como vendedor", cuya r e l s  

ción comrcial celda durante todo el año, por tanto su inversión 
de capital es mucho más constante, aunque por su monto e8  menor a 

l a  del noapital oomo aomprador", PU inter66 6e centra en obtener 
buena payte de l os  excedentes de l o s  soaioa pnra en el mercado,, 02 
tener supergrinanaias y saben, al igual que los comercirntes tipo a), 
que l o s  pescadores para conseguir medio8 de vida y reprodusirae ne 
cesitsn producir más de lo que pueden consumir, 

- 

I I Por su msls frecuente presenoia en ia cooperativa, l o s  interm. 
diarios "capital como vendedorn, conoen bien 10s cambios que se ._ 

*ic 



protlucen en la directiva, \ue8 cada nueva administración eatable+ 
ce condiciones para vender l a  producción pebquera. Con el trato dg 

doA: a l os  comerciantes A l i c i a  Becerra y Eduardo Coatiño por loci di - 
rectivos, podernos confirmar que éstos Be apoyan en la estructura 2 
mnbmica en función de su conveniencia política. 

Por ejemplo, habfaaoe Bickho que dona A l i c i a  tiene ocho años 
de comprar pescado y camrdn a l a  cooperativa pero no de form coy 
tinua, y es que de 1975 a 1979 de36 de comprar porque probablemen- 
%e los requisitos da venta establecido8 por los opositores a la fa 

milia dominante no ie convedan, y por otra parte a que no l e s  in- 
terasban los  servicios de restaurante de dofia Alicia para quedar 
bien polfticarnente, con  lo^ funcionarios visitantes. 

La rsituacidn cambió cuando en 1979, regreaan al Consejo de AB 

ministracídn los miembros de la f d l i a  dominante porque doña A l i -  

cia volvid a l a  compra frecuente de productos peaqueroa al confor- 

mar& con la manera de venta de los nuevos dírectivod; para estar 
aegura üe que ser4 favmreciiaa comercialmente en volumen y en caii- 

dad, le corresponda o no adquirir producto, ella se rqg:(tna" a l o s  

directivos regalthdoles comi8a y bebiüa aobre todo en sus d f m  de 

l 

I 

compra, y atiende con exquisitos benquetes pagados por la coopera4 
tiva a funcionarios, políticos prifstas, ai aesor Oscanga y ai mis 
mo gobernador Juan Sabínes 176 cuan60 víeitan La Pal., es m&s los 
asuntos que v e n g m  a tratar e e t ~ e  "personalidades*@ a8 arreglm en 
el reata&snte de Bofia Alioía, y l a  comida que ella prepara ha in- 

flddo en ,que los acuerclos tomados 8 e ~ t n  favorables para "La Palma". 4 

El caso de EBuarBo Coutlño es distinto, recordemos que tuvo 

I 
I 176.- Se dice que el gobermdor estuvo tan pompaacido, que le 

regaló a doPla AliciR $3O,OOO.OO para que construyera un primer pi- 
so a su restaurante-cantina, para l a  Bswrela primaria a010 dió diez  
m i l  peeos. Esto aconteció en 1981. \ 
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problemas con l a  f ¿m i l i a  O W l l e - l l i l e r i o  entre 1958 y 1C)bb cuando 

61 fue d i r e c t i v o ,  luego se v a  de la- i s l a  para fundar en 1971 l a  . 
cooperativa de alturF "Soconusco", regresa  en 1978 a comprar pesc- 

do y camarón cuando l a  cooperativa estaba administrada por elemen- 

t o s  contrar ios  a ' l a  familia, dominante; pero en 1979 a l  regresar  6s 
t o s  a Is.  d i r ecc i ón  de "La Palma1' t i ene  algunos orobleirias' coinercia- 

l e s  con ellos (no respeto  a l o s  compromisos de venta y in'al p e q j a  

d e l  producto), obstáculos que dofia A l i c i a  no e n f r e n t k  , 

Por eso e l  sefior CoutiZo no es importante n i  desfavorable pok í t i ca  - 
mente para "La Palma", t a l  vez esas d i f e r enc ias  comerciales dis:ai- 

nuyan o desaparezcan p o r  parte de ésta ,  porque desde f eb re ro  de 19  - 
83, su hermano Fnrique Coutiño Coutiño es presidente de l a  r'edera- 

c i6n  Regional de S.C.P.P. d e l  estado.de Chiapas. 

- 

Las intermediarias en pequeAa esca la  t ra tan  con l o s  d i r e c t i -  

vos por i o  menos dos veces  a l a  semana, es to ,  e s  asi porque aigu- 

nas de e l l a s  v i v en  en l a  i s l a  y otras en ranchos a o r i l l a s  de l a  

carmetera, por tanto  cmocen b ien  a cada nueva d i r e c t i v a  y cuáles 

son sus estkpulaciones de venta. Pol ít icamente no son iiiiportantes 

I 

para l oa  d i r e c t i v o s  pues la r e l a c i ón  s o c i a l  de éstas  se l i m i t a  a l  

mercado, para e l l a s  s í  e s  interesante  saber de l o s  calnbioe en "La 

Palma", pues s i  t i enen  al&'¡ parentesco con l o s  d i r e c t i v o s  l e s  po - 
drán s o l i c i t a r  c i e r t a s  urerrogat ivas  para l l e v a r  a cabo su a c t i v i -  

I 

dad, como ped i r  f i ado ,  l e s  dispensen l a s  facturas  s i  l l e v a n  menos 

de 40 Kg. Los administradores no siempre se negarán, porque saben 

que e l  trzibajo de es tas  mujeres complementa e l  insreso de n l p n o s  

soc ios  o campesinos u o t ros  trabajadores. 
c 

3'. 2.- Créditos. 

Durante e l  gobierno de Fcheverrfa, surgió l a  necesiclPd de am- 

/ p l i a r  sus bases de apoyo p d l í t - i c o ,  es to  permitió l a  par t i c ipac ión  

p o l í t i c a  de grupos marginpdos y di6 f-lidsdes ._ económicas a trabg - 



4 dadores ore;anizados en cooperativas, A las  pesqueras se les envfan 
en 1975, circulares del Banxlo Nacional de Fomento Cooperativo (BAE 

FOCO), inform&ndol.ee sobre los tipos de crQdito y fonnas preferen- 
ciales de pago, como el que no pagarfan intereses sobre Baldos in- 
zrolutoa ní por las lanchas ni por l o s  implementos de pesca que ad- 

I 

quirieran. 
I 

Idientras, en la Costa de Chiapas ei gobierno federal a través 
del Departamento de Acuacultura en 1976, empieza a construir fábr& 
cas de hie lo  y bodeeas de rePrigerscidn para conservar o congelar 
la producción; una de estas bodegas que trctbajan con diese l  se cons .I 
truyb en el embarcadero "LasGarzas", con la aprob8cibn de l o s  so- 

cios de la cooperativa 177 

I En esta sección veremos cbino l o s  socios de "La PEtl:.aa" respon- 
den a l o s  ofrecimientos del gobierno federal, a l  tener la oporw- 
dad de adquirir medios de producci¿n con los prestamos y estarán 
dispuestos @@a endeudarse si esta es la condición para poder ejer- 
cer su capacidad de trabajo y e l  ingreso obtenido, por pequefio que 

h 

e .  
178 sea, satisface una necesidad importante" 

Los socios van a consumir el dinero con intereses que l e s  pres - 
ta el banco, y lo ver& no como capital, que serfa e l  caso d e l  in- 

dustrial, "sino como simple medio para el trabajo y el consumo, y 

c.,.} por io tanto podrdcn} pagar un interés sisternlEticninento sup2 

rior a l  &dio*t179f para solventar .su deuda, l o ~ i  sooios tendrdn que 

c 
d 

177.- Acta de asamblea 30 de agosto de 1975, allí se asienta que 
el costo de l a  Nplanta congeíadora y un atracadero" s e d  aproxima- 
darnante de $300,000.00 



transferir una parte de su$roduccibn escedente, aun en el caso de 

crdditoa con *tinterds .p;referencial" como l o s  de BANFOCO, aunque en 

. menor magnitud que los  de l  capital usurario o la banca privada. 

- 
ai& eran opositores EI l a  familia doidnsnte, al enterarse de l o s  

En e l  bienio 1975-1977, l os  infembros d e l  Consejo de Administ* 

crbd i tos  consultaron en j u l i o  Be 1975 a i o 8  socios en As'amblea Ge- 

neral, para exponer La posibilidad de so l i c i t a r l o s ,  éstos aceptan 

y son nombrados Adonis Rojas Chong (pte. del Consejo de Administra 

cibn) y Gonzalo Campero Cruz (tesorero) para que inicidn l o s  trdG 
tee  inmediatamente. Acuerdan pedir $700,000.00 en cré¿Iito re facc ig  

nario y okra de nvlo p o r  $SO,OOO.OO, con éstos se pMtenüen adqui- 

rir la bodega de reirigeracfón que se empezarfa a construir el año 

qiguiente, dace lanchas mama Yale (que después prefieren cRmbiar 

por las Paredon Porsen18'), doce motores fuera de borda con 25 H.P. 

marca Yamaha y redes. 
I 

" A  pesar de 108 anuncios que BANPOCO hada de su8 creditos, l o s  

tr&tajltes burocráticos se prolongaron d s  de un milo, pues Iiastn no- 
viembre de 1976 se le avisa a la cooperativa que su c r é d i t o  sol2ci  L 

tad0 ha sido aprobsdo. Reciben más de l a  mitad de lo que inicial- 

mente peüfan, sia l e s  otorga un créüito  refaccionario por $306,850. 

O0 a pagar en cuatro años con interés anual del 15s y uno de atdo 

por $ll5,505.25 con un inter& del 1% anual a pagar en dos 0.30s* 

De, 20s uaoa que R e  l e s  dieron a lors creditoa rofaccionerio y 

de avío tql vez el más nobresaliente, por las conuecuencicw en e l  

funcionamiento de la cooperativa, sea la conatruccidn de un espacio 

techaao, especial  para l a  recepcián y venta Be todos 108 productos 

I 180.- Esto: aucedfid en la Asamblea de l  3 de;febrero d e  1976, pues 
supordan que eran in& adecuadas para la pesca d e l  lugar. 

-. 
ri, 



101 capturados , pero como' aikn urn' parte de l a  producci6n se venriía 

en estgdo seco, a l o s  pescadores que l l evaban a cabo es te  procrso 

en sus casas l e s  ern2 más f á c i l  venderlo ahí mismo. rJs hnsta 1978,  

cuando se erradica es ta  p&ica y se puede d e c i r  que In cooverpti- 

va, recoge todR l a ,  producción capturada For sus soc ios ;  muchos de - e 

110s consideran es t e  solo hecho cor60 una buena razón pzra  pertene- 

c e r  a "La Palma1', nues ésta, ser ía ,  a su entender, uno d$ l o s  obje- 

t i v o s  pr inc ipa les  de su aeociación9 

L 

Otra porción d e l  a d d i t o  re facc ionar io  se destinó a l  pago de 

una, parte fie l a  bodega de r e f r i c e r a c i dn  a t r avés  de BAIJPOCO, l o s  

d i r e c t i v o s  con apoyo de l o s  soc ios  se negaron a seguir  pagzmdo l a  

bodega porque en 1977, a t r e s  días de que se l a s  entregaron dejd 

de 'funcionar, perdiéndose dos toneladas de camarón que tenf8n ,wax 
dado ahí; su negativa. tuvo, omo argumento que l a  cooper8tiva no tg 

n fa  l a  culpa de que se hubiera descompuesto, s ino  que habla s ido  
I , 

un e r r o r -  de l o s  tdcnicos que l a  construyeron. 

k 

Pars so lventar  su deuda l o s  soc ios  tuv ieron que ir sac r i f i c an  

do parte de l a  paga de sus productos capturados por ejemplo, en l a  

hsarnblea d e l  18 de diciembre de 1976 se acuerda que cada soc io  dn- 

rá $150.00 mensuales y a, parte se l e s  r e s t a r í a  t r e i n t a  centavos 

por  k i l o ,  pasa l a  cosecha de 1977 ser fan  cinco pesos por  k i l o  reu- 

niéndose $17,300.O0, luego sacRron parte d e l  dinero que l a  coopera - 
t i v a  te i i in  en VhNCOWR (~b53,000.00), f ru t o  de la ventp !le c e r t i f i -  

cndos de kport;aciÓn y de la venta. de In produccibn. En A w m b l o n  Ge - 
nera l  d e l  16  d e  f ebrero  de 1978 se conviene r e b r - t j g r  un peso i n n s  

p o r  k i l o  de ca,mii.r6n, -e1 25 de mayo de 1979 d a r  un abono de $30, 

000.00 que sa ldrá  de l a  Caja y asf por pPrqueñas cantidades i r í a n  

saldando su deuda. En 1979 queda l iquidada totalinente. 

I 

t ;  

I í -  

181.- La construcci6n incluye un cuarto f r í o ,  cajones de ceinento 
para guardar p e ~ c a d o  y ca:mrÓn, y u n a m e t a  para ei que ve la .  

-r, 
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Las  lanch-is a d q u i r i 6 d  l a s  iban prestando a. l o s  soc ios  que l a s  

so l ic i tabpn,  pero l o s  d i r e c t i v o s  no v i g i l a r o n  e l  uso que se l e s  da - 
ba n i  l o s  soc ios  commendieron que eran-proniedad de todos ,  a esa  

t o  hay que sumar l a  m a l a  c d i d a d  de l a s  lanchas construidas con f i  - 
bra de v i d r i o  muy delgada.. Ahora, once de l a s  doce lanchas están 

a9t 
ro tas  y abandonadas en l a s  o r i l l a s  d e l  estero. 

P o r ’ d e c r e t o  pres idenc ia l  d e l  30 de diciembre de 1979, e l  BAM- 

FOCO se tranSforma en BANPESCA (Banco Nacional Pesquero y Portua- 

r i o ) ,  y e l  p r ob l em  de l a  adquisicibn de l a  bodega de r e f r i g e ra -  

c ión se presentó o t ra  vez,  a l  e x i g i r l e s  La i n s t i t u c i h  bancaria, 

que adquirieran l o s  pagarés de la 0bY.a; para presionarlos,  e l  baa- 

eo o f r ece  comprarles l a  cosecha de Chantuto en doc pesos más que 

su prec io  o r i g ina l .  Para es tos  a5os l a  d i recc ión  de l a  cooperativa 

estaba nuevamente en manos de l a  f am i l i a  dominante, l a  FefieraciÓn 

sabedpra de l o s  o r r e c l o s  que estaba hsiciendo bANPBSCA, l e s  cidvir- 

ti¿ que no aceptaran ningún ofrecimiento porque todas las b o d e p s  

de rhofrigeraciiri que ins ta l6  e l  Departamento de Acuacultura en I n  

Costa de Chiapas no funcionaban; l o s  d i r e c t i v o s  aceptaron L a  su,ycr- 

\ 

renciR, pero l o s  soc ios  no, y pensando que era  una buena onortuni- 

dad  d.e ganar un povo más de dinero, acordaron en asamblea l i qu ida r  

los pagarés bRjo l a s  condiciones d e l  banco. 

La cooaera,.tiva no pudo s e p i r  l iquidando todos l o s  pagarés y 

en 1381 e l  bnnco les envía una demanda de embarco por un rniI.16n de 

nesos, 10s soc ios  v i s i t a r o n  a l  diputado Cueto ( : i t n l s r i  p o r  cl 70. 

d i s t r i t o  de ChiRpR.s, k i  durante su cnrnpaña v i s i t ó  La Y:~lma y IPS 

nhbfa prometido cualouier ayuda dentro de sus posibili$3d.es, era- 

c i a s  a sus gee t iones  se condonó e l  pago de l a  bodega de r e f r i y e ra -  

ciÓn a BANBRSCA. 
I 

1 

Desde l a  administración de Adoni-ojas en 1977, ya se Tensa- - 



* ba adqu i r i r  un climibn para. transportar l o s  productos de l a  coopera  - 
t i v a  directamente a l  nercado, pero e s  hasta 1981 cuando se hace 

rea l idad  e s t e  proyecto. A l  ce r r6rse l es  l a s  Duertas de l a  banca o f i  
132 c i a1  con RANPFSCA , acuden a l a  banca privada con BARCOlVIER; e l  

c o s t o  de un camión Ford modelo 1982 de t r e s  toneladas er8 de $419, 

y381.00 y e l  f inanciamiento obtenido fue  de $187,000.00 pagadero en 
, 

t r e s  meses, e l  r e s t o  s a l i ó  de l a  Caja de l a  cooperativa, e1  prdct- 

mo se l i qu i dó  rápidamente porque recordemos que l a  cosecha de Chan - 
tu to  de 1982  fue muy bondadosa y "La Palinat' obtuvo buen dinero. 

Con e l  problema. d e l  accidente, l o s  d i r e c t i v o s  de 12. cooperati  - 
va  sacaron todo e l  dinero que l a  sociedad t en ía  en e l  bRnco, aun 2 
si coao l a ,  pesca, en e l  es tero 'ya  no da", en l a  aspmblea d e l  3 de 

inarzo de 1983 se planted l a  pos ib i l i dad  de adqu i r i r  b-rcos para la, 

pesca de altamar, es ta  propmesta surgió a l  enterarse c3e l o s  conve- , 
183 n ios  Méxiao-BfD para, l a  comx)ra de esos ba.rcos . 

*I, 
31 negocio de l o s  bancos privados y en general l o s  piíblicc)s, 

e s  o r es ta r  dinero p:qra ganar más dinero (D-D'), den fnc i . l idr>des  de 

pago o no; el concoder c r éd i t os  que l o s  pescadores v m  r7 u t i l i z a r  

en 1~ compra dP t w w y o r t e ,  lanci:as, motores fuera  de m r d a  y o- 

t r a s  ar tps  de p e s ~ ~ ,  bene f i c i a  tarnbidn a l o s  c ~ n i t a l e ~ - i n d u ~ t r i a -  

l e s  que fnbr icon O S ~ S  nercancias y con el emdeo de esos  i.nr:trumnn 

tos  de t raba jo  19s pescRdores van 8 capturar más rrod1wtos exceden 

tes  que vnn a s e r  aprovechados nor l o s  capitales-interniediarios. 

182.- $os soc ios  de l a  cooperatmva l a  Barra. de Zacnnulco" t r a t a  - 
ron de p e d i r  un ndstamo a L3AMT1RSCA a finales de 1980, no se l o s  
d ieron Torque e l  banco argumentó que como son de l  iniwo lup?r que 
"La Palmat' y como 4sta no hobfa Dagado su deuda, oodia  suceder lo 
miSrno con e l l o s ,  TPmbkén tuv ieron que r e cu r r i r  8. BAR:ICOII;&j. 

133.- Véase serTión 3.5. / 

. 



No o b s t a n t e ,  e l  c o m e  arpos, con f a c i l i d a d e s  de 

pago'o no, de n i n g ~ ~ ~  manera amgum bue la cooperat iva  s e  aciminis - 
trs  mejor, p o r  e i  c o n t r a r i o ,  la faith de c a p a c i t a b i ó n  e i n t e r e s e s  

creados e n t r e  l o s  d i r e c t i v o s  impedir4 que e s e  ,d inero  se  adminiqtre 

adecuadamente y l a  i i q u i d a c i b n  Ea r e d l i z a i  penosamiente l o s  ~so~ios. 
I 

1 
Cornparando e s t e  periodo con el e n t e r i o r ,  nos damos buenta c6- 

mo í a s  c e o p e r a t i v a s  s e  encuentran s u j e t a s  a polftiict38 s e x e m L e e ,  a- 

sf , en el ve'riodo alernanista  n i  a i  

cos porque sabiftn que no l e s  iban 

, taba ocupado en e l  desarrollo d 

neral., l o s  s e x e n i o s  de Fcheverr  

ación a n t e  l o s  grupos mar 

a n a c i o n a l ;  pero e s a  bÚs 

p#s en forma h u s - t r i a l .  IBI ge- 

w p o r t i l i o  buscan su leñi -  

se d e s e d o l l o  y de l a  poli - 
banalizará od'ganizzndo a l o s  I /  

trabajadores de a c t i v i d a d e s  as (agric\Rltura, ganalderfa, 

8ilvicirI.tura y pesca)  en co p r i n c i p a l h e n t e ;  uno &e los 

i t ic las y s o l o  ten-drán acceso 

\ 

' a l i c i e n t e s  serán l a s  faciii&aae$ 
a e f ias  los t r a b a j a d o r e s  o a s o c i a c i b n e s  *desde arr ibb!  

A nivel' de "La Palma" esos ayados c r e d i t i c i o s  l e  s i g n i f i c a r o n  

un intento de comactrtir coiectivamedte los medios de producclidn 3.G 
q u i r i d o s  con é s t o s ;  y e n  general, al, empleo de i b s t m e n t o s  de trg 

bajo m&s modernos, h i z o  que los' s o d o s  dependiorazn y dependan de 

la rema d e l  mercado c a p i t a l i s t a  dedddada a l a  f d b r i c a c i 6 n  d@ a r t e s  

de pesca, lanchas d e  fibra de vidrici, motores, YeFacciones,  etc. 
, 

Pol i$ icemente ,  al cuasi-grupo dlorninante que tramit4 el- c r é d i -  

t b ,  l e  permitid mantener el c o n t r o l  .de los recunpos de l p  coonera- 

tiva un'bienio m6s (1977-1979), gue$ B& com?romiiso con sus s e p i d o  

r e s  y demás socios era e l  mejorsmiehto de la. cocbwrativa.,  no podfan 

d.e j a r l a  endeudada. No olvidemos que' en 1978 cdnsiLguieron harer rea  - 1 

i i d a d  el. anhelo de los s o c i o s ,  que entretq&ran conple-ba su 
4 

\ 



4 producción a la sociedad. 

3.3.- Con f l i c tos  p o l i t i c o s  internos. Pa r t i c i pac i ón  de l o s  cua 

si-pupos en e l  p o c e s o  de producción y de comercialización. 

- Mencionainos ya, cólno 8 r a i z  de l o s  problernss entre Rafapl Ova 

lie y Gonzalo Campero hay cambios de d i r e c t i vp ,  subiendo a l  Conse- 

j o  de Admin i s t rpc ih  y V i g i l anc i a  l a  oposici6n, enc;lbr?zada por Ad.0 - 
n i s  Rojas Chong 

, 

184 

La meta pr inc ina l ,  que h6.bilmente manejaee. l o  l l e v ó  a obtener 

l a  cqnfinnza de los socios,  era  ent re rar l es  las cuentRs c lPr2s  y 

en general e l  mejormiento  de l a  coopPrn.tiva, mediante l a  entre,ya 

t o t a l  de la nroducción de l o s  soc ios  a l a .  sociedad. 

A partir de 1975 se l l e v a  La contebi l idad t ie l e  cooperntiva, 
I 

haciclndo cor tes  de ca j a  mensuales sobre 1,. producción :y su v a l o r  

comprcial, pr6sta:nos a l o s  socios,  compra de mcteriales p a r p  cons- 

t r u i r  l a  casa de l a  cooaerativa, dinero para i n i c i a r  1.0s trginites I 

de un c r éd i t o  a FAJIPOCO ;y a p a r t i r  de 1976 los primeros p g o s  2 e l .  

k 

banco 

Entre 1977 y 1979, b i en i o  en manos de l a  f a c c i h  onupeta a l a  

f ami l i a  dominante, disminuye la manera tan detal lada en que se ve- 

d a  apunkndo e1 estado contable de l a  cooperativa, se anotan l o s  

v6lÚmenes de c:iptura,, s i n  e spe c i f i c a r  cu6nto de camvr6n y cuánto de 

escama d ~1 dinero obtenido, también se 8,not;in l o s  pn f ~o s  de l o s  

soc ios  de * l a  coo3era.tiva por algún c r éd i t o ,  por o,jemplo, O s c D r  A r -  

teags y Hpniiro Ovat:l.le, seguidores de Adonis R o j a s ,  pa,y:!ron un prés 

taino entre e l  3 y 8 de a b r i l  de 1978, con 61 compraron una lgmcha 

--- 
I 184.: Vénse trinbién, supra. , p.84-85. i 



con motor y un trasmallo, #ara Baldar su deuda les d ie ron  permido ' 

de vender cnmardn y peecado en l o s  mercadoe cerc~noa. También los  

directivos de "La Palma" consiguieron en mayo de 1979 un motor y 

un trasmallo que vendieron a un socio de su8 semidores. 

- 
HEzsta junio de 1978 icuando l o s  socios de la sección Barra 3.0- 

F a r o n  registrar su cooperativa, se segufan apuntando io's porcenta - 
j e s  de produccidn que entregaba a **La Palma" y e l  pago de sus der2 

choa p a r a  pe&cRr, tadavfa en agosto se Etpuntd el pago de un ord.sS9 

mo que coa0 sección hebfan solicitado, &os pescadores de la Barra 

fueron t'exprixidos'' hasta e l  Último momento. 

I 

Cuando en 1979 fue relevada la directiva,  ahora p o r  miembros 
de la fmnilia dominante, se registraron por  semana l o a  ingresos 02 
tenidos mas no 108 volhenes correspondientes de p e s o ~ 6 &  ce.rnnrbn; 

al s i m e n t e  aiio se anotaron semanalmente l o s  voldinenes capturados 

$ los ingresos, pero en 1983 hay un caos, una8 veces se anotobwi *.- 

lap'*ce.ntidRdes capturwdaas de camarón y pescaAo, otras no se wbe 

ni de out? son los kilos y en ninguno de l o s  casos se esnecigricd su 
valor monetario, Los administrativos d e l  b i e n i o  1981-1'383 continua I 

r6n con l a  miama didm9-m seguída por sus antecesores 

I 

185 
\ . 

Let8 cantidades destinadas a la escuela, 6 1  deporte  y IR ig ie -  

sia no se especifican en l o s  libros de contabilidad aalvo en e3 mes 

de neosto de 3.980, en el que l o s  directivos miembros de IR. fmnilia 

üodnnnte'  habfrrn Prnnlendo como medio de reclutPtniPnto n l  depoyte y - 
185,- Los 17alances anuales, con los datos  contRbleG de est3s Ú l  

timos cuatro nilos, se obtienen con la. suma de kilos so& IF, produs 
ción de peecaüo o cemarón y I o  que reeuite se multipiira por ei pre I 
c i o  promeaio 6 e  cada producto; en el Balance tp inbih  se t omn  en 
cuenta los porcmtpaes  descontados de. l a  producción psrn 1~ ig les ig  
l a  escuela; el depmte y l o s  administrativos. ' 

l .  



-- 
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. I '  

concretamente 

Doreentaje Csicr de $0.5 por k i l o  al deportista a partir del nes de 

agosto. Se hace un t o t a l  de 121,606 kilos multiplicado vor $0.5 en 
kilo, total en dinero $6080.30, un saldo a cada uno de los equipos 
[3] $2026.00". P a r a  1983, ese porcentaje ya estaba en 20$ par3 ca- 

01 futbol, 'A?2i, en ese mes se apunta: "cuenta del 

1 

da uno de los destinatarios mencionados (iglesia, escuela y depor- I 

I 

te) y 40% para los directivos. 

Un contkdor es el que realiza. l o s  Balances, mismos que l o s  so 

cioc no entienden, éstos sólo saben que los adininistradores d.e su 
cooperativa se llclavanl' mucho dinero y no cremen l a s  cifras que 

cada asamblea presentan los directivos. Sin embargo, los libros 

contables tienen que llevarse por ser  un requisito lecal 
t6da l a  coogerntiva y deben presentarlos ante l a  Pederación o a l o s  

nara 186 

bancos cuando van E s o l i c i t a r  un crédito. 
I 

Pero resulta que todos saben que los ingresos de prdduceión 
hr pesquera que se anotan en los Cortes de caja y Salances son falsos, 

Esto me fue confirmado por el tesorero en 1983,  porqut. según él, s i  

estipulara "la verdad sobre l o s  precios que dan y los i rmesos  que 

resul%en de esos  precios, l a  Secretaría de Comercio y PQinerito I n d m  - 
t r i a l  i r í a  a multarlos por  d a r  precios más elevados de los Rutriri- 

zados &]llc Por  lo tanto, re$ultan fa l sos  tambien, 103 d a t o s  co- 

rrespondientes a los porcentajes s demás cantidades, n,r>rque l a s  c& 

f r a e  r e a l e s  son inucho mayores; a. los directivos sólo LPC; intpresa 

redondear sus ~:i.:tos, acordes a. l a s  cantidR-rdes que r e x l t a n  de 1-0s 

precios e n  los productos. 

Esta es una situación grave,  puesto que nunca se p o d r á  com- 

I 186.- Ley General de Sociedndes Cooperativas, art. 57 a l  67. 
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i probar c.on exec t i tud  cugnto dinero han obtenido l o s  l i d e r e s  de los 

cuasi-grupos en e l  manejo de l a  cooperativa, también se est6 enga- 

ñando a l o s  soc ios  f ie  llLa Palrnall y e l l o s  l o  saben, a l a c  dependen- 

cias f ede ra l e s  y e s t a t a l e s  en l a s  que es tos  números se tomnn como 

. .  
b 

187 c i e r tos  , y a l o s  invest igadores  s o c i a l e s  que quieran conocer l a  

*lreelidad" de 1a.s cooperativas pesqueras o de organizaciones de o- 

t r o  t i p o  donde acontece l o  mismo. 

S in  embargo, l o s  pescadores han mauzionado de d i s t i n t a  manera 

ante es tas  anomalías, los soc ios  más v i e j o s  piensan que han dado 

todo su t rabajo  a In cooperativa por muchos ayos y l'como 1a.s cosas 

van ceda vez peor" piensan r e t i r a r s e  de l a  sociedad, l o s  soc ios  e- 

tre 30 y 45  años protestan airad.amente en las aszmbleas y atrás de 

kS%a corren l a  voz de que hey que "quitar a los. d i rec t i vos1*  sobre 
188. 

godo por **lo d e l  accidentell , que dejó'más endeudada a l a  coope- 

r a t i va ,  pero estas voces son aca l lades  por l o s  soc ios  jóvenes i n t e  - 
grantes de l o s  equinos de fu tbo l  que apoyan a l o s  d i r ec t i vos ,  p o r  

s e r  sus corn-oarleros de jueso y parranda. 

1 

I 

)r 

Durante es tos  años (1975-1983) como en l o s  anter iores ,  l o a  e- 

lementos del Consejo de Administración no establecen a l o s  s9cios 

un ritmo de producción porque e l l o s  no pronorciomn un c2rJital que 

controle dicho proceso, e s  dec i r ,  a l  pescador riadie l e  dicc-3 cuánto 

y cómo debe producir, l o s  d i r e c t i v o s  se de6ica.n a. l a  ventn CIP loí: 

capturndo y' a 1taBininistri;tr81 l o s  recursos económicos de Itla. Y:ilmma'~. 

Es encla act iv idad comercial dondel mas i n f i pnc ia  tti,zcnen, niles 

e l i o s  de-terminnn con hose en l o a  prec ios  d e l  mercndo a c.in&nto ven- 

187.- De ahí la f a l sedad  de l o s  Anuarios es tnd fs t i cgs  n ~ s q i i ~ r o s .  

188.- Véase in f ra . ,  p.131-134. 



der& loa productos, también eJig6n-a quien -le van a vendor y a 

quién no ia produocibn. 

Conviene aclarar que en estos cuios hay algunos intcrniediarios 

aatable8, en especial los de pequeña escala, que permanecen n pe- 
sar de los aambios de directiva, otros se van cuando suceden l o s  

eembios de ¿iirecci6n, el quedarse o no depelarJer6 de su vbsdnptabili  ..- 

dad a la'nueva forma de vender de cada administracibn; porque el 
contenido de la transaccidn compr8-venta (trhites de venta, el pe 

saje,  la rotación de l o s  comerciantes) que ia familia daainmte 
trmgaite por generaciones no cambia, sino la actitud de cada nue- 

. 

va directiva hacia los intermediarios, en espvcial a 113s mujeres 1m 
I 
I 

*' e s t e  periodo (19754983) los directivos en general, mane- 

jan los recursos eoandmicoa de l a  ooopera t iva  resultantes de l a s  

transacciones de compra-venta, del aumento de la di ferencia entre 
I 

el precio  por kilo pagado al socio y e l  cobrado a l  intesrneilia.rio, 

recbrdemou que esa diferencia e s  repartida entre 16s cuztro dii -ea -  

tivos principales (por recibir y vender la produccidn de l o s  socio$ 

la iglesia, la escuela y l as  actividades deportivas; -taubibn curin- 

do favorecen a sus compradores facturándoles inenos kilos de l a  que 

en realidad Llevan, cuando Ell venderles hielo a los ixitoraediarioa 

o a los iugmcirios no se r eg i s t r a  en alguna libreta la cnn-t;i+,d ven - 
d i ü a  y loa ingresos p o r  este concepto, cuando e l  -pesca.c?o peque20 

so vende ~i. los hebitantes de la isla a veces R u11 preci-, inriyor que 

el fiado a l o o  intPmeüiar ios ,  y a1 p e r m i t i r  clue ~ O A  aacior; declk 

quena la Compra-ventn por  BU cuenta. También cuando los directivos 
hmxm'2rnmpa11 en 1 ~ .  transacción del pescado por docena, pues al 

pescsdor le r ec i ben  dos pescados pequeños p o r  uno en l r r  cuenta p o r  

docena y luego R. los intermediarioB al vender les  esos :rUsinos pescz 
/ 

7 0  Lug*' VcSnse, eUprdr , p.112. 
zrr. - 



I 

I 

dos cll icos, se l o s  suman eh l a  docena como s i  fueran dos  medianos, 

Un hecho sobresa l iente  entrs  1975 y 1983 fue e l  in tento  de l a  

cooperativa pr3r cwnerciar su producción directamente en l o s  merca- 

dos de %a rep;i&, ya desde l a s  adininistnaciones opositores a l a  f a  - 
m i l i a  dominante se t e n k p l a n e a d o  comprar un camión p a r a  que l a  

coopern%iva vendiera sum productos directamente a l  c onsh ido r ,  s i n  

embargo h e  hasta 1981 cuando se hizo rea l idad  esta, función, que 

según l o s  soc ios  e ra  una de l a s  razones de e x i s t i r  de l a  sociedad, 

En 1979, l o s  socios p id i e ron  a l o s  d i r e c t i v o s  que se 9nejore 

li nero l a  d i r e c t i v a  entran 190 l a  venta de l o s  oroductos cppturados'l 

t e  estaba formada por miembros de l a  f am i l i a  doininante algunos de 

l b s  cuales.-como e l  presidente de r;La cooperativa Jiilelquiades Oclnoa 

Rincón- y sus par ientes  más cercanos (esposas o hermanas) eran o 

hnbfnn s ido  comerciantes de pescado y no l ~ s  convpnia clue l a  coone - 
rativa vendiera directamente su producción; por eso h8,sta. f i na l e s  

de 5981 be jo  l a  pres ich de l o s  socios,  l a  directiva de "'La Palma" 

I 

i 
I 

d e c i d i ó  coaprar un camión de r e d i l a s  Últiino m o d e l o  191 . 
- -  __ -..- - 

La adquis ic ión d e l  ca.nii¿n abrió: a l a  cooperativa la nos ib i l i -  

dad de e l iminar  a Los intermediarios d e l  t i p o  "capi ta l  como vende- 

der" y abarcar o t r os  mercados a l o s  que no l l e g a n  l a s  peque?' '12s co- 

merciantes y "bayunQueras". Los encargados de l a  comercial ización 

d i r e c t a  eran Oscar Artea,Ta P é r e ~ ~ ' ~ ,  RaÚ& Junco y Vic-tor i'/lanu~l 0- 

' choa ( D t - 6 .  d e l  C o n s e J o  de Administración), e l  primer l u g a r  n d o n d e  

se d i r i g i o r o n  fue. Juchit6.n, aqu:í l o s  coinerciantes d e l  mercado que- 

-- 
190.- Acta de a,camhlea d e l  25 de zgosto  de 1979. 

191.- Véase secc ión 3.2. 
I 192. -  Quien conocia e l  movi,iiiento d-ei merc$.do, rue.- rpcCr-?cmos 

aue Tara pagar un pr4stPrno ped.ido a 12, cooperntiva, ést? ie ciió pez 
mieo de vender e l  prod.ucto para o b t e n . d i n e r o  y a s í  s n l d a r  su 6eg  
da. "*r, 

. 
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r h n  cornpr8rles SUE productos, .yero l e s  recateaban e l  ? r e c i o  y a l  

f i n a l  resultc?ba, f lue es te  prec io  err?. e l  mismo que p,np;;.bí>n l o s  co- 

rnercirintes en I n  c o o o e r a t i ~ a ~ ~ ~ ,  de manera que n o  cubr ían  LOS gas- 

t o s  de t ransnortzc i th  de 106 productos. 

- 
Ante esta  situación, l o s  enca rpdos  de l a  transnor%Pri6n, vi- 

ron l a  necesidad de buscar o t r os  Inercados y fue  cuando Surgi6 nue- 

vamente 18 m o s i c i ó n  d e l  presidente de l a  cooperativa y l o s  demás 

d i r e c t i v o s  con nexos consanguineos con a l p n o s  interiiiedinrios, nero 

coma l a  rnavorTP- de 10s soc ios  ePtaban i n t e r ewdos  en ronseguir  m6s 

comyadores ;y eFtabí2n de acuerdo en la. manera que se v ~ i ~ f ~  cqeran- 

do ~1 canich, lo? 3irectivos tuv ieron QUO ceder, A n i e C 3 3 ~ d i o s  de 12 
82, se vendian nrcsc?uctos direct:qiiiente a comerciantes d c  HiiixtlR, 

TapFcshula (en t tR ia lEer l t  Única tipnda de autoservicio en  es te  ciu- 

dad) ,  Juchitán, Wotozintlp y en poblados pque i i os  donde detenían 

ei camión n a r a  vender pescodo e ~ i o s  miemos, a estP a l t t ims  I l e -  

paba a obtener una u t i l i d ad  neta. de $29,000.00 a l  nies; l o s  soc i os  

venBed0re.s r e c ib í ?n  un peso p o r  cada k i l o  que veniiiemn. 

I 

Sin 'e*nbargo, en dicienibre de ese mis,no a i o  e 1  m s i c ; c T l t f  CJe l a  

coogcrat iva  V i c t o r  !'ílanuel Ochoa Rincón y su kierinano * 4 p l r t v . ?  , if ips u t i  - 
i i z a r o n  e i  canión pa,ra transportar mater ia les  tie conpt nic{--L6n m r a  

sus c-&sa,s y un tmnbo de 300 l i t r o s  d~ casolina., l o s  doe ( - : * taban e- 

brios y corno V ic tor  P!anuel i b a  niznejando s i n  saber coridixcir un VP- 

hicul-o, chocaron y e1 camión se volcó; e se  df:i no furion :L ~ ~ ' r i d c r  

pesccido PI- chof'cr flue estaba de e a r i l i a  Únicaiwrite i!(-omp:Jrí6 a l o s  

' hermc7nos Ochoe. il'incón, 6 1  i b a  d.urmiendo encima C(e 10:: ,[in t e r i q l e s  
r 

que transportal pn, en el percance murió instavtáneamFnt- 1.1 ca6rs- 

l e  encima t o d a  l a  cnrpa. 

-'. 193.- Dicen  nu^ a, "La Palma", en ese tieinFo, i b a  ui'r cr?:ncJrciHnte 
de Jiichit6.n que se coniunicaba con sus coinpaiier~s de estc, ~ n p r c ~ d o  pa - 
rEt av i s8 r l e s  que los de l a  cooperativ-rían a ven6erlC's prqOt~ctos, 
inforrn5ndoles d e l  p r ec i o  a l  que e l l a  est%ba, q p r ; t n d r > ,  
ceotaren un meci9nayor.  

ar=f no at3 



Este aconteckniento dajo consecuencias econdmicas y politi- 
CRS para la cooperativa y problemas para su presidente pues di era 

el responsable. 

- Los directivos se encontraron con que a la muerte del chofer 
habla que pagarle B su viuda una indemnización, despu6s de muchos 

regateos l a  cifra quedó en $125,000.00; para pagar la compostura 
del camión y dos amparos para evitar la detencidn de l o s  hermanos 

Ochoe Rincón, hubo necesidad de pedir pr6starnorJ a particulares por 
un monto totel de $170,000,00 que en 1983 se debían aún. Tstas per 

soma eran Benigno Ldpez (juez rurai de La Palma), Dr. Alberto  P6- 
rez CorAillo -de muy mala rep~t8Cidn entre i o 8  hRbitantas de la 
COsrtrS por sus corruptelas, ya que por dinero e s  capaz de hacer c u i  - 
quier cosa-, y Mario Domfngues (intermediario). 

I 

Los directivos obtuvieron dinero 
rativa y pidieron a Oscar Arteaga lea 
pes88 que ellos mismos le habfan dado 

también de la C:;~~EL de coopey 

devolviera los cincuonta mil 

y refacciones d e l  camión en sus viajes de venta del proditc?to. A 

cambio del dinero, el presidente y el tesorero le dieron un recibo 
comprometiéndose 8 devolverlo en un mes, lo que no ha guccdido. 

Por otro lado, hay que resaltar la "ayuda legal"  f ie l  exdiputg 

Bo federal prifsta &'.la LI legislatura, el licenciado Antonio Cu, 

to Citalb1949 pues con su influencia evitó que metieran n ia ccir- 
eel al presidenta de la cooperRtiva y que, durante el j u i c i o ,  los 
licenciados Rceptnran el argumenta Be testigo6 *9cornprndos*t, a.firna2 
db que el chofer iba mruze';jando el camión en estado de ebriednd (%.-o - 
loN o borracho). 

194.- Véase sección 3.5. 
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Hubo conflictos polft icos  yor e l  descontento de l t z  mayoría de 

socios, 
i nve r t i do  toda l a  sociedad y que hasta esos momentos represen- 

I 

ai perder su medio de cornercializacidn en e l  que hn- 

taba buenos inpeBos  para l a  mfsma, y a d e d a  porque l a  cooperativa 

- se hRbfa endeudado fuertemente 195. 

Los reproches hacia e l  presidente de l a  cooperativa l l egnron  

a t a l  grado, que e l  presidente d e l  Consejo de Vigiia.ncia, i4anuel 0 
val le  Vartfnez que ocupaba su quinto puesto político, se les eota- 

bn "volteando", s e d n  d i j o  el tesorero; los P ocios y~ estaban des- 

contentos con l a  adrninistracidn de l a  familia doininante in ic iada 

en 1979 con R~llelqui~d~s Ochoa Rincón y seguida desde 1981 por su hex 

mano V i c t o r  Manuel, ve í an  l a  oportuniüad Be quitarlos de sus pues- 

tos  ahora con razones de sobra, habfa m o r e s  entre ellos para con 

vocar a una A s m ü l e a  General ex t rno rd imr i a  y d i s cu t i r  c o n  todos 

l o s  socios l os  f i t i m o e  acontecimientos~ Adonis Rojas ae destaca cg 

mo e l  l í d e r  de t?stos y se realizan reuniones en su cana p r i m  cleci- 

d i r % a  act i tud a tomar, 

\ 

Mientras 1~ fecha de la Asanblea General ordinaria se Fcercsi- 

ba, los d i r e c t i v o s  aumentan a 825.00 l a  diferencia entrc el prec io  

que se paga a loa pescadores y e l  que se cobra a los iiiteruiediarios 

por el producto "pant pagar l a  deuda", el descontento nuri-nt/,; a- 

quéllos mendan "componer" e l  caniibn p a r a  que e s t 6  listo e l  3 de mar L 

zo, fecha de l a  Rsamblea, y a s e m n  que s i  l l e m n  qii i tnr de BU 

puesto a Victor ?lanuel van "a cargar con l a  respqnsabilidnd R otro 
que no tenfa nada que ver,  el único  culpable era el chofer que u ~ i 6  

e l  camidn ...**. 
Sin embargo, el presidente de l a  cooperativa contnbn con e l g .  

195.- En octubre de 1983, aún se debfan mds de c i en  m i l  pesos. 
sk.- 



l o m a r o n  conservar SUP nuestos hpcta. terminar su nsriocir., C:P Pdmigi-s 

t;r2cjÓn en 3  nay^ 

liarte de ' l a  y o b i a c i h  isleña. 

- 
de 1983,  con c i e r t o  r e c e l o  de nlmnos 'socios y 

Con hechos co~nr) l o s  r e l a t a d o s  e s  dificil q u e  une cooner-tiva 

sea  e f i c i p n t e  en su funcionamiento y pueda. tener so1vanci.g cconcím~ 

ca, nos damos cuenta t;amhi6n, de la f a l t a ,  de dec i s ión  c 3 ~  los so- - 

c ios  descontentos, s i tuac ión  que e s  aprovechada por l a  ? a m I . l - i ~  do- 

minante prra dejqr p a s x r  e!, tiempo e ir calinmdo los h m o s  can l a  

d i fus i ón  de l a s  decisiones tornadas en e l  juzgado, dondc se l lde.rl in - 
daron responsabilidpdestl, de e s ta  manera l a .  mayorí;I! de l o r  socios 

\ 

se "convencen*' d e  l a  ?1inocencia14 de V i c t o r  Mari-uel. 
' k  

Por o t r o  l a d o ,  vemos tzmbili'n cómo l o s  d i r e c t i v o s  r - i ( i  ~~rnocupan 

por nientener su posición nolí tica., antes nue p s t a b l e c o r  m ~ i  i27 es so - 
luc iones  a l a .  situación en que üejciron a l a .  coogerativF2 a 7.aiz d e l  

accidente, y e s  una arueba del manejo noco responmble  de 3.71 admi- 

n is t rac i ón  y l a s  propiedades de l a  -sociedad. Ssto no ric r n t u i t o ,  

puesto que n o r  iiizs do cuarenta años, y por estrtutas, t-do FQcio 

t iclne el i f~rech:, R s e r  e l e g ido  en uno de l o s  carros di.i-.rr.tivr,::, o- 

cunar d + n o  de ~ i - i o s ,  s i g n i f i c a  tener  un inr reso  excepcional d i i m n  - 
t e  dos afíos. 

I 

Sin embargo, l o s  soc ios  está contentos de f0r;na.r n:4rte de ia 

coonorntiva, norque consideran que ha critiulido su ob,je t i  vr; n r i n c i -  

pal: e l  que todos l o s  soc ios  entreguen su ca.Fturc7 a 17 :*ociedzd- y 

en un s o l o  Luqar, :+sf "ya no t i enen q w u s c a r  Comerci:~iit,pc f32,ra 

% 
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vencierlesll el product;o; lo t que iiace f P l t r  es exner imc ia  wrs d i -  

cir a l a  coogerptiva, conocimientos en l a  materia y lliit.s:eos de ayu 

d a r l a " ,  norque una coonerativa es "una asoc iac ión (uni6n) d e  bene- 

f i c i ó  n a r a  tod.os  lo^ soc ios  y de ayuda mutua,  donde no debe de ha- 

.her ni se 6eben por rn i t i r  intereses personales qua perjudiquen n 

l os  dern6s1' (opinión de AAonis Hojas Chong). 

- 

, 

Todos estos i8ea les .han  s ido  imnosibles de l levar .  l a  inrácti 

ca por el sistema m c i a l  en clue se encuentra innersa ( c r o i t n l i s t a )  

y a ia q u e  no iiuerie ser ajena ia cooperativa. La mayorvia 8.. 10s so 
c ios  no est6n conscientes de esa "ayuda w t i i a "  (como FJIJ-QS 1-8, en- 

t ienden) que (tebe i rnperar  en su asoc iac ión -3orctue 13, v i da  pol f t icta 

-económica de "La Pa.lmavl ha estsdo c7irig:ida n o r  persom.: que s o l o  

SSixscan su enriquecimiento personal y mejorar o l o m a r  un eststiis. 

Y co-iio e s t e  siOuaci6n es un r e f l e j o  d.e l o   UP ~ticqf ie fin orp7~i .srn3~ 

f ede ra l e s  o e s t R t a l e s  con l o s  quo mantiene relacionpz 17 coo w m t &  

va, internamente siguen e l  ejemplo de  regirse también p o r  irltpre- 

S P C  nersonples  o prupales de "sus d i r i gentes .  

I 

h 

es tab lec idos  n o r  18 Ley Generpl de Sociec%des f!oo-aern-tivt.s A* planee  

de d e w r r o l l o  d e l  sec tor  pesca de cada gobierno sexen:;1, y n3 Qor 

i n i c i a t i v a  o i n t e r4 s  de Los propios cooperat iv is tas .  

- I$.- VBase,  supra.., p.84-85. -.. 



salida de R a f a e l  íhralle I L i k r i o ,  cómo ia f acc ión  opuesta FL ia famk 
l i a  dominante aprovechd l a  oportunidad Be d i r i g i r  a 1~ cooperativa, 

antee de que aquélla propusiera a ot ros  de sus miembros, y cómo en 

forma provechosa Gonzalo Campero Cruz secre tar io  de l a  p,dministra- 

cidn despedida, entabló a l ianza con l a  facción tr iunfadora para o- 

aupar ahora el puesto de Itesorero. 
- 

1 

Creo que en l a  Asamblea del 29 de mayo de 1975 donde sucedie 

ron  toaos es tos  hechos, se presentaron varia0 coyunturac, por un 

lado salid a relucir la preparación que sobre la Ley General de So 

oiedades Boo-erativaa venían real izando por i n i c i a t i v a  propia ~ p o g  

que los d i r e c t i v o s  anter iores  nunca fomentaron su estudio- Adonis 

Rojas chow y los  h i j o s  d e l  primer presidente de l a  cooperativa, 

Oscar y S a d l  Arteaga Pdrez. Por o t ro  lado, R que es  muy probable 

que el Lic .  Filwngufa de Fomento Cooperativo presente en esa ocasión, 

tom6 de sorpresa a l a  f am i l i a  dominante a l  suger i r l es  que debido 

a l  re t raso  en e l  r e g i s t r o  de l a  d i r e c t i v a  de 1974, tenfhn que ree- 

l e g3c l a  o cambiarla y aquél los no supieroip qué hacer; npnrentemen- 

t e  e l  h c o  que t en ia  conocimiento prev io  de esta  sugerrw~f in  era 

Gonzalo Campero a t ravés  de l a  F’ederacibn, pero no l $ r T v i ~ % i ! ~  a l a  

f d l i a  Oval le- I i i ler io  y Ochoa. A d e d a ,  1.0s soc ios  rec oi‘d:i.~id r) los 

L 

I 
I 

, 

I 

problema8 que se dieron con l a  ndministracibn de  1966.~2368 y en 
las que estuvieron involucrados miembros de ea8 f E u n i l i : i ,  decidie- 

ron apoyar un cambio; votando por quienes e l l o s  sabían qut? se estg  

ban preparando parn l l e g a r  a l o o  puestos d i rec t i vos ,  

Con dsta y otras rotaciones p o l í t i c a s  en l a  dirección de l a  
r 

cooperativa y e l  mmejo de sus recursos económicos, ne ev i tan  en- 

frentamientos que d-ividan definit ivamente R l a  cooperativa. 

, Como prueba inmediata de l a  confianza que‘ d e p o e í t ~ ~  1 . m  socios 

y una forma de mantenerlos como s e gu i g o r~ s ,  Adonis Ho5rc2 ae compro 



. I ,  

mete R a d q u i r i r  10s l i b ros%oc i : . l es  y contables, aunque no s.c.pan 2 

t i l i e a r l o s ,  y a l l e v a r  un cont ro l  exacto de l o s  certif.iCac3os < 7 ~  a- 

portpción; la contgbil idad se empieza a l l e v a r  en jun i o . .  

- kr l o s  puestos administrativos y l a s  comisiones, en  la^ que 

por C ie r to  se vuelven a nombrar ~ R S  de C o n c i l i a c i h  y A i h i t r a j e ,  y 

Previsión S D c i a l  (que no se habían e l e g ido  desde 1911), 'quedan e l ec  - 
tos arnigos de l o s  flamantes d i r i g en t es  y miembros descontfantoa de 

la f am i l i a  Oval le -Hi ler io  

Ys in te resrnte  snotar  nixe nasta 1975, l a  fnmi l i o  fiomiianto 

nunca hnbfa nerdido e l  cont ro l  de 10s recursos económicos d e  l a  

cooperativp, algunas v e c e s  delegó poder a o t m s  personas,  n e r o  s i n  

aerder  l a .  conducci6n del cont ro l  de los recursos econSni.cos, nor 2 

so siernnre estaría presente en alguno de los cuatro pue~- l ;oc p r inc i  

pa les  un rnielnbro de e l l o ,  re t i r6ndo les  l a  ''concesibn" cuFciido a ~ $  

le convinipra, a i  otorgante, Pero en esta. ocasión, l a  i':3wiIi:3 fiomi- 

nanke nerdid e l  apoyo de la mayoría a l  ya no poder tmwr  - I C ! (  1si.q- 

I 

nes que comnGcieran aunque sea en una parte los l n t c ' i ' F i C 2 r : :  r r i  I O E  

socios,  perdiendo tprnhién 1s pos ib i l idad  de contro lar  tnvkq los 1-2 
curso$ econ6mieos, como la estructura p o l í t i c a  de l a  so : . ~ - r i : ~ f i ,  

Veremos entonces que p a r a  reci;gerttr su aoder, l a  I : + ~ ~ i i . * - i - ?  I'VE>* 

lle-Hilerio-Ochos, manipular6 a' j6vénes agrupados en equipos 6.e 

futbol parn rnedi:inte la !rornesa de dRrles balones, iiri? I , > r v p  depor- 

ra  ine jorar e l  funcimainiento de l a  cooperativa,, ~ a m , r g c  su  noyo yo. 

- -  
197.~ Se r e n l i m  e l  lo. d e  enero de czda ~ S O  desde L:J'72 wr a- 

cuerdo de asc>rnDlea d e l  28 de f e b r e r o  d e  19'71, 
riik. 

Is, 



I 

6 t i c a  l o  que o f ree fan;  ellos sabfan que e l  gobierno fedPra.1 en tur- 
no estraba apoyando e l  desarro l l o  de las cooperativas y una prueba 
de su i n t e r é s  hnbfa sido por un lado, l a  presencia d.e un funciona- 

rio de Fomento Cooperativo e n  In aaamblea de mayo y p o r  otro, l a  

d r c u l a r  que les emrid BANFOCO i n f a d n d o l e s  de les sistemas de 

c r éd i t o  y l as  f a c i l i dades  de pago, en e l  mes de j u i i o  de 1975. Es 
taban seguros que no se l e s  pddría negar el préstamo y rienos ahora 

que habsan empezado a l l e v a r  correctamente BUS libros soc ia l es  y 

contables, t?btos por primera ves, 

Para continuar con l a  labor  in i c iada  en 1975, acr?b:ir de pagas 

la deuda con e l  banco, l a  puesta al d ía  de los ce r t i f i cpdos  de apor 
ta.cibn y lograr r e c i b i r  todo l o  producido por los socios,  A8onia 

Rbjas y sus seguidores deciden seguir  ocupando los puestorr direct& 

vos  en e l  oiguiente b&enio (1977-1979). 
L 

A q d  se pondrá en prdot ica una ac t i v idad  pre-asmblea de camb 

bio,  que'gonqertirá en wia constante para l a s  eleccionpn vpniderus, 

o sea, las reuniones anticipadas al nombraniiento Be In  r i u m m  g i r e2  

t i v a ,  que se realizan con l a  fírialidad de sondear entre 1-0~: repxi- 

doree de una fnccibn, qui& son sus posibles candidatos, qu6 pod. - 

). 

b i l idades  t ienen de gmar,  medir 1s fuerza de l a  f n c c i h  contrar ia 

y estab lecer  los mecanismos p o l i t i c o s  que van a utilizw p-' c r 2  I?@- 

c lu ta r  adsptos. 

Esta act iv idad se realiza entre uno o dos ffieses antes de In 

asamblea e l e c t i v a ,  para marzo de 1977 en C R S ~  de Adonis Hojas se 

efectudban las primeras junt(Ets, 61 las exp l i ca  de esta Toma: "se 

convoca a una reunión entre los socios que ass l o  deseen pars ir 
proponiendo a los posibles d i rec t i vos ,  muchas veces no r-'? expl ica 

, 
porriqd se proponen o se t i ene  un candidato d é  anternan? y si 1i.e- 

ga alguien a proponer a otros y r e c i b m p o y o ,  entonces los que ra 
"*4, 
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Mientras tanto, Gonzalo Campero después de coi icluir su 

. ,  '*4, 

L 

ten ían su cpndidato se ret-an; as í  hay va r i as  reuniones hasta que I I 

1 
se v a  acercando e l  d í a  de l a  asamblea, s i  no se pusieron de amer- ! 

do, entonces en l a  asairlblea, apresuradamente se e l i g e  a. a l gu i en  I 

que por s e r  e l  amigo, e l  compadre o e l  pariente,  queda en l o s  nues - I 

tos - pr inc ipa les"  

(!orno vemos l o s  candidatos a d i r e c t i v o s  t e  l a  cooperativa no 

son propmestos por su capacidad y pepa,raci6n, s ino  por sus l i g a s  

de parentesco y compafíerismo; s i  hay e r rores  en l a  administración 

nadie d i ce  nada, porque saben que s i  se quedan cal lados, e l  dfa de 

mañana los que ahora ocupan l o s  'mes tos  en e l  Consejo dr Adirhis- 

1 

~ 

I 

t r a c idn  y en e l  de V i g i l anc ia ,  Tueden apoyarlos en su candidatura, 

ya que todos l o s  soc ios  t ienen derecho a s e r  e leg idos .  
I 

i 

Los miembros de l a  f am i l i a  dominante no estaban inuy conteii- 
I 

tos con l a s  administraciones de sur opos i tor ,  en l a s  asaiiibl-eps que 

se efectuaron durante es tos  cuatro a o s  siempre hubo c r í t i c a s ,  es- 

pecwlmente en l a  que fue presidente d e l  Consejo de Ad,rij.nistra.ciÓn 

Adonis Rojas Chong, Dues se& algunos soc ios ,  siempre c i7 . t i ca -  

ban y por eso termin6 l'arBnando*' su bienio.  (Véase C W ~ ( ~ : ' O  2 >. , 

-. 

E l  reproche que siempre se l e  ha hecho a Adonis 27q,jas, es que 

no entregó algunos c e r t i f i c ados  de a,portación y no eslr', c7-:iio que 

sucedió con e l  dinero de l o s  mismos. Sin  embargo, Adonis j i o j ~ s ,  d2 

ce que cuando terinin6 BU administración l o  que se obtuvf> esos 

c e r t i f i c ados  fue ron  $16,000.00 y se depositaron en BAI!.Wi'ii El{ coino 

I 

ctl.pital de In cooperativa, hacia 1982 ese dinero ya, sumba $33,000. 

O0 con l o s  in te rpses  que ganó; pero con " l o  d e l  acridentef l ,  l o s  cik 

r e c t i v o s  en ese momento (1981-1983) sacaron e l  dinero d e l  banco y 

hasta 1983 "La Palmaff no t e d a  c a p i t a l  que l a  respaldc+r:i. 
; 



periodo con10 tesorero,  de 1977 F.. 1979 va a poner en prdcticri. su ha 
bilidad p o l í t i c a  en la Federación Regional al quedar coma delegado 

de la oooperativa ante la ni~ma, cas i  toa0 el tiempo se la pasa en 

las o f i c i nas  tie ésta ubiuaáaa en Tonalb; su constancia t iene  6x i t o  
y a  f inales  de 1979 figura en una de lagl p l a n i l l a s  e l e c t i v a s  para  

e l  cargo de Comisionado de produccidn y vents, Ya vimos chno se hi: 

cen l os  ofrecimientos econ6micos para los puestos en la Federación 
y cdmo se compran los votos; a l  ganar,la planilla d e l  sefíor Czunpe- 

ro, se muüa a Tonal6 con su familia y a veces se presenta en "La 
Palma" cuan80 hny Asambleas Gener&lss, 

Para l a  arwnblea e l e c t i v a  Bel bienidr,-~1979-1983 88 reunieron 

l o a  soc ios  d s  antiguos de l a  cooperativa, alrededor de nueve, pa- 

r a  sondear quiénes podrfan ser los pr6ximos d i r e c t i v o s  d e  "La Pal- 

ma", a e s t a  junta as i s t i e ron  hombres v i e j o s  integrantes de l a  fami 

lita Ovalle-Hilerio y Ochoa, y el hermano d e l  primer presidente de 
l a  cooperativa, Francisco ArtaagEi Cruz, Es muy probable que la prz 

senc)la de aqu6llos haya s ido  mayoritaria y e8 posible que e ~ t e  p q  

dominio motivara a don Francisco a proponer a Melquiadep Ccitr)a R i &  

cdn para presidente, t a l  ve5 pensando que p o r  esa  elecci6n l e  d i e -  

ran a l &  cnrgo, pero a l a  mera hora, d i ce  e l  señor Artrag?, que 

Melquiades las  gracias me did". 

- 
I 

Sabiendo que los v i e j o s  apoyaban a Nlelquiades  ocho^ con mks 
raeón los  jóvenes, pues éste pertenecía a uno ~a l o s  equipos do 

futbol  y con l a  proinesa Be ayudar a todos los deportishs, aseguró  

mQs üe 30 votos. LOS demás puestos t3e reparten entre l o s  Ovalie e 

Hi l e r i o ,  todos jóvenes en BU mayoría, Vbaae cuadro 2. 

I 

i Los futbolistAs rec iben 8 p a r t i r  de agostocde 1973, cinco ce_n 

t w o s  mds por cada kilo de pescado o camarón qúe se c8nhirP Y SQ I 

---a. 

\ 
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forma un equipo más ( t r e s  8n to-cal),  l a  l abor  d e  sostener e l  apoyo 

de estos  depor t i s tas  continuará por parte de l a  f a m i l i a .  dominante. 

Melquiades Ochoa antes de s e r  presidente de l a .  Coooerxtiva, o 

Lupaba a su f am i l i a  en e l  comercio de productos pesqueros en peque 
- 

fia escala,  por eso dursi.nte su ges t i ón  algunos soc ios  oninr-n clue 

1'favoreci61' a inuchos pequenos intermediarios "de manera 'que 61 t a s  

b i én  Cl;armra1', y curiosamente en e l  l i b r o  de contabil idad, durcrnte 

ese b i en io ,  lrmy anotaciones i r r egu la r es  de los volúmenes de captura. 

Por o t r o  lado, e l  d i r e c t o r  de la .  escuela primaria .Codera1 acu - 
sa a Melquiades Ochoa de haberse llclavadotl ii50,OOO.OO que e l  segar 

Oscar Alvarndo Cud, representante d e l  gobierno de Chiapas, de j ó  en 

I980 para bene f i c i o  de l a  comunidad y l a  escuela; como e l  maestro 

no se encontrvba en esos momentos en l a  i s l a ,  e l  señor Alvarado e; 

t r egó  e l  dinero para l a  escuela en l a  cooperativa, p e r o  rJIelquiades 

Ochoa nunca l e  diÓ razón d e l  dinero. 

\ 

). 
, 
1 Tambikn los soc ios  creen que a Melquiades " l e  qucc's bu~-i,i dine  

rol' al terinjnar su administración, porque se compró u11:i IrTncha, 

una atarraya y empezó a construir  su casa b.on l a d r i l l o s  y tp jas ,  a 

demás ya camb no s a l e  a pescar. 

Por es tos  años, continúa e l  i n t e r é s  d e l  gobierno f ed e r a l  por 

e l  cooperativismo como wi método para l eg i t imarse  aiitri. !.a c lase  :, 

trabajadora y grupos inargimdcs d e l  sistema vigente.  l i ~  esta forma 

para v i g i J a r  ei funcionamiento de l a s  cooperativas, In Secretaríf i .  

de Trabajo a través de su Departamento de Fomento Cool)erntiva. y Ur - 
ganización p r a  e l  Trabajo envía un representante a l a s  AFainbleas 

Generales de 19s dos cooperativas; e l  l i cenc iado  Robei*t,o Cruz Ber- 

de jo  ( o  Verdugo) se presenta en "La Palma1* e l ' 4  de jui_ j '> de 1980 y 

en l a  ''Barra de Zacapulco" para l a  aJermblea d e l  11 de j u i l o  de 1380. 

I 

I - 



I 

I 

i 
soc ios  s igan procedimientos de t raba jo  que s i  no los emplean se . a  

I En sus observaciones a l a s  dos cooperativas, t r a t a  de que l o s  

'I 
consideran de f ' interhs cont rar io  a l  CQoperativisrno", t a l e s  como e l  

deber nombrar un soc i o  defendor de l o s  soc ios  que fueran a s e r  ,ex- 

c lu idos  en a. lguna asamblea, y que todas l a s  embarcaciones sean pro - 
piedad de l a  sociedad y no privadas, para que todos loe +oc ios  t r a  

ba jen de manera co l ec t i va .  Adem& e l '  l i c enc iado  Cruz, l e s  ind ica  

que deben adqu i r i r  *tm6s embarcaciones y equipos de pescaft a t ravés  

de EANPFSCA, $es to  l o  d i j o  poaque no estaba enterado de los proble- 

nas f inanc ie ros  de l a  cooperativa "La Palma" con ese bpnco a ra fz  

de l a  descoinpostur~~ de la bodega de re f r i ge rac ión .  

1 
I 

- 
- 

I 

C laro que ninguno de l o s  pescadores acentd deshaxerse de l a  

proniedad de sus embarcaciones, porque su forma de t rabc jo  es i n d i  I 

I - 
v idua l  o por pequeños grupos, y a que conociendo l a s  adininistracio 

nes que han aguantPdo desde hace cuarenta. alzos, sef5uratriPvte no r e s  

ae tar fan  l a s  eabarcaciones; recuérdese l o  que sucedi6 con l a s  lan- 

chas. coinprndns con e l  c r éd i t o  (supra. , p.120, 122). La i h i + - n  suge- 

renc ia  que han se,guido, s o l o  l o s  soc ios  de l a  I*Rarra dfi 7r1r~;i~~1Llco~* 

- 
\ - 

en cada asamblea, l a .  de nombrar un defensor de l o s  soc io3  qine van 

a s e r  excluidos en esa ocasión, 

En vfsperas de la asamblea de cambio de 1981, .eriiy~",,*rr;>n ; I  reg 
l i z a r  consultas alninos f u tbo l i s t a s  y Ya d i r e c t i v a  (151, mra es ta  

b l e c e r  ''quiénes podípn s e r  miembros de l a  d i r e c t i v a  s i i (  !*i c i : i f i c a r  

e l  pupstol*, p:~i'n c l l o  toinnron e n  cuenta, " ~ t l  quc t i cne  r * f 2 : ; : i  jri :-nbil i  

* L  

- 

cfvd., coin-nfierisrno y se inkerese por l o s  prob lems de I:i cooporativd; 

( s i c ) .  En l a  asamhl-ea, l o s  soc ios  as i s tentes  a l a s  junt:ir; nrevins, 

iban presentandr, a cpda. candidato de acuerdo a l  mes to  que se pu- 

s i e r a  a discusión, a e l l o s  sólo l e s  interesaba qlie su y<?ri-t,e queda:- 

c 

r a  en l o s  c a r o  pupstos pr inc ipa les  no importando e l  C-Y',YQ, dgunos 

en e l  Consejo de Vip; i lancia como s e c r a r i o ,  ,yoca l  y sixi)'Lentes se .. 
-& 
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I 

dejaron a l o s  fu tbo l i s t as ,  $as demás Comisiones para l o s  que no .’ 

t i enen equipo, no juegan fu l tbo l ,  *‘son l o s  neutralestt, generalinen- 

t e  los soc ios  más v i e j o s .  

- Melquiades Ochoa Itde j Ó o  como presidente a su herinan? V i c t o r  

Manuel (que también juega i fu tbo l )  y en e l  r e s t o  d e l  Cons;.jP de Ad- 

minis trac ión y presidente d e l  Consejo de V i g i l anc i a  a s& t í o s  y 

primos (véase cuadro 2 y genedog fa ) .  Algunos soc ios  dicen que re- 

c i én  que entregó TJIelquiades l a  presidencia de %a Palmatt a su her- 

mano, “no se separaba de éste ,  pues l e  i b a  indicando cómo era  l a  

rnovid a * t* . 
En agradecimiento a l o s  f u tbo l i s t a s  por sus vo tos  favora.bles, 

l a  nueva d i r e c t i v a  l e s  r ega la  balones y se acuerda dest inar  20 ceg  

tavos  más por cada k i l o  de pescado y camardn p a r a  l o s  deuortist3.29 

en l a  asamblea de aeosto de 1982 se informó que e l  a r r  10 d e l  cam - 
p o  deport ivo  tuvo un costo de ocho m i l  pesos. 

I 

k 

Se mencionaron l a  s e r i e  de gastos que se reril izari-i i  ~’ul 1 . ~ 1  ad- 

minis trac ión de V i c t o r  Manuel Ochoa, dqnde sobresaliernn 1 ~ 7 ~  que 

se, r e f i e r e n  a v i á t i c o s  y gastos de representación 199 . ‘i’nr~iki41i en 2 

se tiempo (1981) l a  cooperativa r e c i b i ó  un embargo por w r t e  de 

BANPFSCAZo0, pero e l  diputado Cueto C i t a l án  i m p i d i ó  qu- <e cLxioplie - 
ra ,  en a~radec imiento  8 es t e  gesto,  l o s  soc ios  proporcic)naron su 

mano de obra en 1;. construccidn de un piso de cemento, 

palma en hed io  d e l  es tero ,  para que e l  diputado h ic ier t i  su:: f i es-  

hrichndo con 

t t as ;  en la,Asntnble,ri General de agosto B3 de 1982 se Ciijc? que e l  I 1 i 

i 
198,- Asamblea del 28 de agosto de 1981. Esta níisrna crintid2d s e  

I 

: otorpa, p a r a  l a  construcción de l a  i g l e s i a .  I 
I 

199.- %tos se dj.sparan de 4646,653.00 (ap=osto de 19’;l- ri £obrero  
de 1982) 8, 9246,468.00 ( f eb re ro  1982 I a agosto de ese aic,), V.,~.98. 

i 
200.d supr?. 9 p.122. 

b ,  

o .  

I 
I 
I 



casto de la mmo (36 obra imtertida en la "c8,ea" de Cueto Citalh 

fue de $144,000.00. m ,r 

En 1982, Adonis Rajas y Oscar Arteaga objetm 138 ,a;est;os que 

- se haqlevado 8 cabo hasta ese 
rectiva no sabe administrar el 
balances iaensur'les en l o a  que se eifiquen los desembolsos rea- 
lizaiios y el dinero que emplean iajes de negocias no ee plí1Mj- 

f i e a ,  P a m  l l e v a r  un control  m 
dinero que infarem p o r  concepto de ventas, proponen un 1í1n.n de tra - 
bajo que los socios aceptan se ponga en práctica, aero 10s direct& 

vos argumentanfio que e r a  "miicho trabnjon no' lo .tornaron en cuenta. 

o, pues consideran que l a  d i 9  

además que ya no E R  hncen 

kcto d.e la produccibn. y del  

, I  En la asamblea del. 28 de febrero de 1982 se genes6 1:i. c~iscu- 

sidn Fsnterior y ouriosamente, con l a  posible intencih dw que los 

socios no se preocuparan por saber en qué se emplean I . [)?  recursos 

econ6micos de BU cooperat iva ,  desptib de todo, &guno O- l o s  fut-  

bol%stRs propone que el 30 de abri l  de cada d i o  se rwltxr? 1.3. Fie2  

ta d e l  mmarh y la maTorfa i80 aprueba, en ese e50 ac!oz'inr.:,!i c1i.m 

cada socio ci4 $2Cro.OO para preppnrar 1.21 fiesta. 

I 

tiaB.del presidente de "La PalmaN y Be su hermano Me3.y I ; . ~  

provocaron el accidente da1 oamidn de l a  cooperativa, .,ir i le~con- 

tento volvía a presentarse, puen l o s  socios  satsfan qui' ,-+I iJInero 

invertido en el cnmidn se habfa perdido, que dRban enc.~a1xil:i(los y oe 8 

a l e j a b a n  law posSbilidade8 de e le rn idr  a l g h  üia ~t l o s  inter inodia-  

r i o a .  MientrPs trinto un lpmxpo de socios, entre  ellos Afi9nis Rojas, 

pensaban convocar a una Asamblea. General extraordinar?-n p:-irr? dosco 
nocer de BU c n w o  a Victor Manuel, pero dejaron p a ~ i ~ r  "7 tiempo; 

en tanto los directivos mandaron componer el camión y c m  I - ~ I s  pa- 

pelee d e l  Juzgado i h m  canvenciendo a más socios de l > ~  i.n,ict?ncia 

r 
5 

-.- 
1.c 
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de  su presidente. 

Cuando se cr lebrb l a  Bsamblca General o r d i m r i a  el- 3 Cte !narzo, 

e l  ambiente estpba tenso, pero en e l  transcurso de l a  liisrnzl l o s  Ú- 

n i c o s  que reclamaron p o r  e l  dinero que l o s  d i r e c t i v o s  s;'caron de 

l a  cooperativa, d e l  banco y de l a  prec ip i tada cornpoetu>,FL d e l  ca- 
- 
mión, para que quedara rn6s o menos b i en  e l  d í a  de Is. awmblea, fug  

ron Adonis Rojas, Oscar Arteaga y Eafnel Ova l le  H i l e r i o .  La aten- 

c ión  de l o s  soc ios  fue  d i s t ra ída  en forma acertada por e l  propio 

presidente de "La Palmatt a l  informarles que pnte l a  meriria captura 

de escama y comarÓn, vropoda  adqu i r i r  barcos pesquero? y 1-anchas 

para  a l tanar  <'i -través de BANFESCA, y como estpba presente e l  p r es i  - 
dente de In Pedpracibn, Enrique Coutiño, l e  p id ieron exp l i cara  l a  

sj,tuaciÓn de l o s  c réd i t os  con ese banco, é s t e  se l a  pa,.; l i~ .blando 

buena parte  de l a  sesión. 
I 

Enrique Coutiño d i j o  entre otras cosas, que urn, sol . ic itud de 

esehtipo por parte de una cooperativa de  r i be ra  era al:'? "iuBra cie 

l o  norma,ltt, l e s  a d v i r t i ó  que para e l  manejo de estos k.1;  ! < - e .  er:uie - 
ren  cppacitación y e s  l o  primero que l e s  va a ped i r  e1 l ~ : l i i cv ;  se - o 

f r e c i d  a ayuderlos e n  l o s  trámites y recomendarlos COT! 

tes de BATJPESCA en Sstlina Cruz y Tapachula, pues dijo t o w ? .  buenns 

re lac iones  cpn ellos, ya que " s e  echan juntos su cer-Jc - s l ' ,  ,'in em- 

j :  ~ ,~ : r en -  

bargo, st1 enterarse d e l  estado f inanc ie ro  de l a .  cooper:itriv:J, l e s  

d i j o  que s i  querf:?n pedir  barcos con c r éd i t o  $ e  HRFTP35''\, i iccesita 

ban contar c9n un c:tpit,.il que l e c  s i r v i e r a  de avtql y ri) L o  t ienen.  

c 

Los ánimos de l o s  soc ios  se centmaron después en 1 1  :TrjPrnblea 

de mayo, donde se h n r í a  e l  csmbio de directiva; en cas:i de Adonis 

Rojas se emDezc7ron a reunir  algunos soc ios  descontentq:. cc)n 1~ su- 

cedido, por su l a d o  también l o s  f u tbo l i s t a s  se.' consuli*~:-nii pra, v e r  

a ttquiefi vc7h a cie jar  como sucesor y continuar con l a  r )q ' - f - i ; i ra  ac- s.r. 
-bn 



tual", éstos se ve ían  en l a  exp:lanad..a dd l a  escuela y R I P S  juntas 

as i s t ía ,  H a Ú l  Junco, compadre de Adonis, para informar e és te  y a, 

sus seguidores de l o .  que se acuerd.a. Para f i n e s  de mmzo s e  m o r a  

ba, que Melquia6es Ockioa Rincón quería r e e l e g i r s e  ;y clue o f r c c i a  m i l  

Lesos a i  que votara  por  é i .  

- 

Por esos  meses regresó  Gonzalo Campero despuds de dumpl i r  du- 

rante e l ' b i e n i o  1381-19d3 con e l  cargo d.e eesorero en l a  F'edera- 

cibn, como no contó eon e l  su f i c i en t e  dinero y 7 .a ' in f iuanc ia  polí- 

t i c a  que l o  respald3ra "10 quernnrontl y por$eso no nudo volverse a 

co locar  en l a  d i r e c t i v a  Cie l a  Federsrción para el b ien io  1'182-1985. 

A l  t ener  conocimiento d e l  cambio de administración en "La Y g E  

met1, se apresentó aqui a v e r  qué podía conse,s;uir, se : > ~ ~ r c 6  rn6s a 

ia f u m i l i a .  domimrite pero és ta  no i o  aceptó totaimeiite :r ~!ienos aun 

l a  p a r t e  contrer%a porque d icen que I1est& muy maleado'' w r  IQS 

que estuvo en l a  Pednracidn, podría "tener ai& puesb2-qh ia di- 

recbiva, pero sobre e l  que l o  pro;?onga recaerán l o s  r e r , * ~o r , I i r ~~  s i  

no funcionP". Adem& a Gonzalo Campero ninguna iie l a s  rl n:i-,trjs 

l e  perdonan que perteneciendo a l  Consejo de Adininistr:. 3 i.~.~ii. cIe la 

Federación, nunca se hubiera o f r e c ido  .ayudar a "La h i  1 . ' :  (-&I!  l o  que 

necesitara, sobre todo en l o s  probleqas f inanc ie ros  c 1 ' ; 4Vl"SCA 

I 

en '*lo d e l  accidentet1. 

La asamblea e l e c t i v a  sucedid e l  25 de mayo d e  lg;'', 1.1 n i m a  

fue d i r i $ i d a  ?or Pklquirides Ochoa Rincón a pe t i c i ón  8, i nI_(>no reu- 

corno representante d e  1 ; %  Fr>itpr<ción 201 nido, a i s t i ó  G i lhcr to  Cueto 

Consejo de Administración r i nd i ó  ian informe, a l  f'ina.1 i'n1. qisrno d i  - 
-... 

201.- Tste s e ñ o r  t i ene  algunos a.fbs rolAnd.ose p e r  I "7 :i i . ? ' b - S t i -  

vos de l a  FeclPrPciÓn, pertenece a l a  coonerptíva d e  ~ ~ I ~ ~ l i n - ~ r  "20 de 
noviembre '* . -._ 

"*r, 



í 4 i  - 

j o  que 61 no pens6 hundir a t l a  cDoperativa y que e l  accidente del 

camión fue una t t f a t a l i d a i i t l ,  que 61 nunca. se s a l i d  de zus rrsrionsa- 

b i l idades ,  "se f o r d  un buen equipo de deaort is tas"  y (1uc "fue un 

honor s e r v i r l e s " ;  finalmente a los nuevos d i r e c t i v o s  l e s  p i d i d  n6.s 

cont ro l  t écn ico  y administrativo,  " l ea l tad y conciencia CooDPrnti- 

va c & ] t t ,  I 

Adonis R o j a s  en respuesta d i j o  que l a  cooperzt iva  quedcrbp con 

una >*quiebra 'moral noraue no se respetaban los acuerdos", conside- 

ró que l o s  soc ios  tznibién f a l l a r o n  porque no apoyaron ??tos  acuer- 

dos "ni pusieron mano dura cuando hubo problemas". 
I I 

Por su parte e l  tPsorero, t í o  de V i c t o r  Manuel y 'ilc.TquiaCies 

Oohoa. Rincón, aRradecid a l o s  que l o  "11-evaron a l  pode-r' ,  que "le 

duelen" las c r í t i c a s  anónimas, pero lIDios e s  q l  que jur7,y:i, no ellos:' 
I 

Stj informó que a Benigno LÓpez $!a l e  pagmon $60,!)00:00, pero 

a h % e  l e  d e b e n  $19,000.00 de l o  que prestó, Psiiriismo c;r  i i ~ b n  $60, 

000,OO a Mario Doin$nguez y $30,000.00 a l  doctor Pércz ' ; ; d i . l . I  j, l a  

d-eudn t o t a l  de la .  cooperativa ascendía a $103,000.00, 

Fue re l evante  e l  efecto de l a s  palabras expresad:? por-  t f o  y 

sobrino, porque a l  terminar sus discursos r e c ib i e ron  I I ( ~ ~ ? F :  tolau- 

sos Se ca.si l a  t o ta l i dad  de l a  Asamblea, por un morxntr! ;-;e olvido- 

ron de l o  acontecido, de l a  deuda económica que t i ene  ,211. ("jcperati 

va y acen'taron que t odo  fue obra de l a  "fatalidad1' y P I  Ú H ? . C O  que 

debe juz,(rapr sus ~ c c i o n e s  es Dios  y no l o s  h o ~ n b r ~ s - p e ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - s o c i o ~  

descontentos. Es unr7 maestra de cómo l a  habil idad mnni ~ i l - ; r + ~ + ' a  l o -  

gra  sacar a l o s  hombres de 18 rea l idad,  jus t i f i ca ,  12. iiif.Rn:lcidíld y 

encubre l o s  i n t o r e r e s  3ersonales de unos cuc?ntos, y P F  I ; "  r i  h n c i ó n  

I 

I 

, 

I 

en gran parte  se debe a que los pescadores no s ienten r n 7 1 ' j  R I Z . ~  l a  

forma en que se h a  d i r i g i d o  a l a  coon-$iva pues ~ l l ~ ! :  no YnrticL 
% 



pan en l a s  decisiones, ace$ta.n que a és ta  entreguen tmios SLI pro- 

duccidn pero nada inás, pues son l a s  l e y e s  l a s  que hanciia.auPsf;o c6- . .  
mo debe coriformrse I n  administración, cuáles 13s funciones de ca,- 

da puesto y e l  gobierno f edera l ,  cuando l e  conviene, viyi1.p que se 

w n p l m  e sass d i  spo s i  c i  one s. 

Lleg:a e l  momento de l a  e l e cc i ón  de nuevos d.irectivo's, Oscar 

Artezza propone para presidente de "La Palma'' a Adonis H o j a s  y sur 

ge un g r i t o  ~ e w m i  l*iNOtvt, "porque ya fue", nadie a,c~r~t;:i, PP ree 

cuerda e1  p r ob l em  con l o s  c e r t i f i c ados  de anortación C]I,IQ no entre - 
g¿ a var ios  socios,  etcétera. se proyori,en a a,ieunos 0'~ri11,., i')ero 

és tos  no aceptaron, entonces l o s  f u t bo l i s t a s  l a n z m  SUE; crndi$,o.tos 

co,npañeros de equipo, Leonardo Wieves y F i d e l  V e r a  de l o s  Smtos ,  

entre smbos se rer)Rrten l o s  .votos de l o s  jóvenes y l o s  Ovz~ l . l~~~ ,  VZI- 

r i o s  de l o s  v i e j o s  s o c i o s  ;y a1,gunos de s u s q o s i t o r e s  FP lricl-innn 

por  e l  primero, pocos se abstienen, finalmente e l  se?ío:- l!i.evns que - 
da. coino presidente y V e r a  de l o a  Santos como secre tar io ,  crtino teso  - 
r e r 8  o t r o  de los cpndidatos de l o s  jóvenes, Antonio Ovqi'Jc ; en l a  

nresideaciw d e l  Consenjo de V i g i l anc ia ,  uno de l o s  s n c i  0: -  ~ r i c .  ¡ os  2 

l i a d o  de l a  faiail ia. dominsinte, encargado de l a  Comisi6J: ?e ory;ani- 

zacidn y producción, a. p e t i c i ón  de Melquiades Ochoa T ? ~ I ~ I  ~ I I ,  

- 
' I  

\ 

Casi para conc lu ir  l a .  Aminblea, se l e  permitió R ~ ) : - * Y - I I  I! r t e a- 

ga l e e r  una promestn de p lan  de t raba jo  p a r a  e l  b ien io   UP comen- 

zaba, donde se l l e v a r í a  un cont ro l  riguroso a trí7v6s dl1 1 i - i ~ ~ ~  y 

notas de venta ,  cor tes  de ca ja  semanales y mensuales, LOC>:IE las 

cantidPdeg de producto que rec ibe  l a  cooperativn y de 1-:1 vc\rita de 

l a s  mismns rJor emccic, kilo y l a  venta, de h i e l o ,  teínbi~f~1 c c  ,?nota,- 

r í an  todos 19s e,rrresos ( v i á t i c o s ,  permisos de yesca, w v e n t ~  j v s  a. 

l a ,  escuela, depqrtes ,  i c l e s i a ,  a l o s  d i r ec t i vos ,  i te  renr'orclntvción). 



, 
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l o  8eben hacer 1 ~ s  clue entsan,. I-@ mayoría l o  secundan y G i lbsr to  

Cueto, de l a  Fecierricidn, reafirmó que l o s  nuevos d i w c t i v o s  deben 

ela.borar e l  al82 "9)isra que se responsabil izen, no 1-0 ~i1-i~J-n hacer 

o t r os  que no t ienen yuestos", 
e- - 

A pesar de l o s  enfrentamientos que provoca l a  ti?l_r~rfi~;i6n d e  los 

dimct ivQs,  Eduardo Coutifío me crnmentd que "La. Fnlrnatt y ;  l a .  'Barra. 

de Zac~pulco~' son "de l a s  pocas cooperotivas donde hay serieddid en 

l a s  e l ecc iones  y se e l i g e  a l  que e s  i d s  tret:qblP con lo.: cqninde- 

ros y trabajadoy", en 6stns Itno hay la mala polltip3 de c i~q i~r lo  va 

a 11eEar  l a  aspmblea t e l e c t i v a )  d g u i e n  pida v01;oc R c:gtibio rie bi-  

l l e t e s ,  como en l a s  coonerativas de altanor,  qquf e l  ccfa de l a  a- 

samblea se d e c i d e  quién va a ser". 

De es te  forma, en cornpa.raciÓn con e l  periodo c7nh J ~ O I -  (1953-  

1975), ahora se conv ier te  en dec i s i vo  para e l  é x i t o  (362 ' 1 1 1 ~  II o t r a  

f acc ión  sus r e l a c i o n e s  de parentesco y nmistsid con 10:: -dnm6.s pesca 

dof is ,  uti1iz;indo inecanismos p o l í t i c o s  más in,q.eni.Qsos 1 

,pir adeptos, As$, l a  fncc ión  c u e  nace e l  año de 13'15, 179 t p ~ l l ? ; ~  a 2  

teceñentes en ninquns administración a n t e r i m  , y a i  '1'3 c-)nt;qr 

con parentela numerosa y a l ianzas  f ami l i a r es  para rPc'11 krlr ,  rpela 

a sus conoci[nientos de la Ley General de Sociedades 1'' iprpt ivzs  ;y 

a, I n  sromesa SP ,lie j 0 r a . r  e l  funcionamiento de 1;) coo3f Iinra. 

conseni i r  e l   noy yo de amigos, coinpadres y elementos d~c'r-r)?-ltí~ntr)s 

de la fa in i l ip  Ar,rriinante. 

I 

203 

Por ru par te ,  I n  fernilia. dominante represa r;epUid:i poi- 10,: que 

siernqre han es-b& con e l l a ,  sus Frop ios  fr-irniI.ia.r~s, i r  IC,-: equipos 

de futtaol que hn spbido nianipular para su grovecho dpr*c'p 1971. 

202,- A exceDci6n de Gonze.10 Campero, que es un cc l~  7 c?rn;?cial. 

-.- 
'íc. 



Además, 1 3 ~  rc.iini.ones i n t e r m s  de ceda $acción r)rPvi.Rc: ~1- c ~ m  - 
b i o  de d i rec t i vüs ,  se conv-ierten en una forma conih de s ~ ~ l p c ~ - i o n a r  

a l o s  cendidatos que respectivamente apoyarán. 

- 3.5.- Goonerativn y p o l í t i c a  externa. 

E l  nropdsito de esta '  secc ión e s  exponer cómo firerr,?. re la-  

ciones ex t ra l oca l e s  de l a s  facc iones  part ic ipantes  en ln ' es t ruc tura  

po l í t i c a .  de la coonerntiva, entre ,1975 y 1983. 

Concretamente nos re fer i remos a, la Federación Reg j .om1 y a l  

Par t i do  Revolucionario Ins t i tuc i ona l  ( P R I ) ,  trntarernos c 1 ~  Ps',nble- 

c e r  s i  t i enen  al-,>ima in tervenc ión en la vida. p o l í t i c a  de 1r-i coo7e- 

r a t i v o  y s i  Ins facciones u t i l i z a n  es tas  re lac iones  exty-*locvl.ps 

c6mo mecanismo p o l í t i c o  yara i i e g a r  a i  é x i t o ,  1;2 dirocoiRn de "La 

Palma . 
\ 

Sobre l a  FedernciÓn en pa r t i cu la r  sostenemos: q.) P C ? ~ I I ~  en el.. 

. perihodo an te r i o r  (1'353-1975) l a  Federación no i n  t e rv i  P I )  .it (:TI e l  

proceso de prodLi.ccibn ni en l a  estructura n Q l f t i q 8  

va, sus re lac ionee  con lv~a  Paima," se l im i tan  t7 1.0s ti-:; 

n i s t r a t i v o s  (permisos de pesca, cobro de C U O ~ P S ) ,  c ~ i i  

cwnplir  l o s  linearnientos d e l  gobierno f ede ra l  en matfir.; r >  ' ~ ~ ~ ~ ' r j u e r a  

1'. - r ) l ~ l . ' ~  :?ti - 

y Ir Ley General de Sociedades Coopera$ivas. 

es  de duifasse norquc. l a  Federación a vesor de pmenamr r*?rl ~ i i i ~ i - t a r  

a l a  asocisción, en la prác t i ca  no toma ninwna r v ~ ~ c ~ : - , - l i -  rnntra 

la coo-qeratiw n i  cqntra l o s  d i r e c t i v o s  s i  no se l e  n:) '>*-ri 7 9  s CUD - 
t a s o  T a l  perece cliip sl i n t e r é s  de la. Bederación ReFl;ioii.Il Fnhre "La - 



Palma" sigue siendo económibo mQs que po l i t ico ,  y ee que l e i  Federa 
cidn p o r  estrir d i r i a d a  por elementos de coopercitlvas c7e 81t:qrnar y 

comercimtes con capita l - industr ia l ,  centra su In te rés  n o l f t i c o  en 
dstas, pues tenídndolas ba jo  su control aseguran su provecho econd -.i 

rateo, 

- 

Por BU parte, e l  motivo de l  PRI a l  re lacionarse con ' l a  coope- 

r a t i v a  y l a  comunidad mareña, t i ene  e l  i n t e r és  p o l $ t i c o  de r a t i f i -  

car  votos, adem68 de secundar la consigna Bel gobierno fadera1 de 

i eg i t imac ibn ante p p o s  como l o s  peicrcadores, l o  logra ta travds da 

l a  ins ta lac ión  de servicios y BU mediación en prob lems d n  In c o w  

perativa, Este mutuo "dary parer recibir" se hace más eviAente du- 

I 
b 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
t 
I 

I 
rante l o s  periodos e leotora les ,  as$ e l  part ido o f i c i a l  eaet& d s  se 
guro de l a  a f i l f a c i d n  po l i t i c a  de 'toda l a  población de rea J'EtLina, 

de manera que no 68 necesaria BU intervención ni en la ~~truotura 
p o l i t i c a  tie ia cooperativa n i  en ei apoyo espec f f i c o  a ?ITIP. u o t r a  
f accibn. 

I 

*r 

Cuando Adonirs Rojas quedó oomo presidente de "LB i - r ~ ~ ' ~  4 1  12 
75, se propuso cuapl i r  con ltta cuotas que por k i l o  nrorJiir!i$o Les 

cobraba 18 Federación, sin embargo é s t a  ttrecord6vt qu.0 r \ i l  e:' lriicmio 

1970-1972 no se le paEaron sus cuotas y quería oobrnrl ' 1 ;  sciirora; pa 

rece ser que en aquellos M o a  e l  presidente de l a  coop" 

l o s  E i l e r i o  Ochos), tuvo problemas personales con l a  i iw:1~?1  ticibn, 

pero no pudo estnblecerse oon veracidad. 

Adoas  Rojcis y l o s  socio8 de "La Palma" no eBttabFIr1 dispusntoa 

a responder por 1 ~ s  r3eudR.a de otra a&ministracibn, e n i - ~ i ~ ~ ~ ~ - ~  la F'o- 

doracibn l e s  envid una circular amenazdndolos con muLt:*rlc>s ai no 
entregaban el dinero  q u e  debían, la cooperativa nuilcn s7,y)Ic csrl de2  

da y l a  F e d e r a c i h  no cuiiplió su promesa. Sin etnbarEo, Ipn cl'oTiora4 

t i v a  d i r i g i da  par e l  señor Rojas iba &corr i ente  en 3.~1." caotaa 

"r*, 



que ie correspondfw a EU periodo adminietrativo, un pmw~ por k i l o  

capturado, pero la Federación no 88 presentaba 8 cobrpr e w k s  cuo- 

t a@ porque querfa la entregaran también l a s  que se l e  dabfnn, 

- Entonces, 108 socio8 sobre todo los de 18 familiis. 0vnlJ.e-Hile 
r i a  y Ochoa, empezaton a' ocuear a Adoníe Rojas y d.ernak r7imrt*tivos 

¿Is que 198 estaban %lavandon el dinero destinado a l a  P;deraoibn, 
aero en rea l idad &eta  no se presentaba por BU dinero. 

Para 1976, e l  reglamento de l a  Faderacidn se modifica, a p a r  

tir de ese ai50 Itz Federación cobra sus cuotas de las í:-r!ttims que 

los in te rned iar ios  reciban de l a  cooperativa en cada cainprrz y que 

entregan en la Oficina de Pesca en Acapetahutl para r e c i b i r  RU "&a 

de embarque" y l a s  cuotas correspondientes a i  &a de 13'75; n esta ,  

oficina asiste un representante de l a  Federacidn a rwimr l a s  fnc 
turcts de las cooperativas de la zona y hacer les el derlrtwnto 203 I .# 

Los soc ios  piensan que l a  Pederacidn no cuinpls cwi t w .  +'mci6n 

"porque no ayuda a la@ cooperativas", a vecee los ? * r e f ~ w : L d ~ ~  2 - 1 1  81- 

& conf l icto" ,  "solo para cobrar su porcentaje sf e?r+ *$ puntual", 

no se informa de su8 necesidades "ni cuando estuvo Goijr 1,o [ 'Prnpero 

v ino  a enterarse de 108 problemas, por eso muchos f ) ; c ) 0 4 . * ~ :  e e t h  8 

disgusto con é l e v ,  Rs d i f i c i l  que l o a  peacadores v~lynn <-. I.:? of.dcina 

de l a  Federacidn Regional en Tonald (a ~ E I  de tres hortIt3 de Acape- 

tRhun rumbo a l  norte) a exponer sus problemas, qvgnstimi?n -11;s en e 

v i 6 t i c o s '  que no cornpenearfan J;a ayuda que rec ib i e ran  mi que 

les hacen, cnso", 

La Federacidn no entiende a  la^; cooperativas r i b e v i i n a  porque 

está  controlada p o r  capitalea-inclustriales peaqueros :v' coopvntivas 
; 

* 
203.- En 1983, I n  cuota e r a  de 80s pesos por kilo ~ : ~ p t . 1 a r < i d o .  A 

su ve% l a  Federncidn entrega a l a  C0NIaCw)P cinco peso.> v r  %onela- 
da de camarón y $200.00 por la de e8cañ~8. --w. 



de altamar que trribejan cor) ZIAM'ESCA y PPM, todoe hetos usan 8 la 

Federacidn como tra:npolfn p o l i t i c o  ya que de aquf pamii R 1.8 CONA- 

COQP, y como negocio porque a t raves  de su8 puestos en 1~ misrnn Fe 
deracidn pueden R A q u i r i r  ven-tajosrsmente barcos e írnplewn%as de  

pesca o co locar  sua productos industr ia l i eadas  en e l  marctido nacio 

nai o internacional, P o r ) e s o  l a  Federación ha contribuqcjo ri l a  COI 

rrupción de las cooperat ivas de altamar, porque cada p l6n i í l a  o f r e  L 

ce üinerb p o r  votos ,  y ya en l a  Federación i o 8  interenss persona- 
les de interrhediarios e industr2alss ofrtecen dinero R loa delega- 
dos de l a s  cooperativas por su v o t o  a determinada p l a r ~ t l . 3 . ~ .  

- 

- 

4 



zacapuicot*, nunca se iievó'a cabo, 

Toda esta  verborrea ee quedó en el a i r e ,  porque :Ln prenidn 
d e l  cap i t a l  fue mds fuerte ,  a mediado8 de 1983, empemron a *?nove; 

- le el tapete" a CoutiKo, porque caistaba Bescuidando l o a  intereses 

Bel gran capita3 en la Federacibh, 
, 

Para 1977, e l  PBI se hairse $);t.esente en La Palma en LR persona 
d e l  canüida.t;o federal (1978-1981) para e l  70. d i s t r i t o  d e l  astado 

7 1  

üe Chiapa8, Antonio Cueto cítairln; era  ia primera vez  quo un o n n o  

dato asistfa a la commrlidad, antes solo los conocían ?mr f o t o g r a -  

fías de l a  propagRnb, 

La promesa. del candidato fue ayudar 8 la cooparntiva ,y R la 

comunidad en lome 61 pud&era, l o s  mareñoa le creen y IC? d R n  su vo - 
to, Cuando l a  cooperativa pretende m r  embargada por l ! A ~ J P R S C A ,  al 

negarse éi pagnr la bodega de r e f r i g e rac i ón  inserv ib l s ,  ncsdieron 

a lü i pu tado  para evitar es ta  accidn Bel banco, 

I 

Vimos que Cue%o Cit&L&n respondió al llamado dc 1 ~r aotqios de 
"La Palman y 10p;rb l a  revocación del embargo; ~t I i n e v  (In 

(1980) en l a .  isla fue instalada una. p lan tpene rg í a  e l  f*:Z;sice movi- 

de por diesel, que ae consiguió por las gest iones de r:lir.-t;c~ fiítalhn 

con l a  CFE, e s t e  fue un deseo que la comunidad anheln'w l i n c ~  varios 
ai?os y que e l  d i p u t a d o  se l o a  cumplid a cambio de 811 - r g ' k i ~ *  

allo 

Por Catas 'tntencionesn, l a  cooperativa desea dar :u pgrcndeci- 

miento no solo rec ib iéndolo  con recepciones quo irlclu;~~.~-i pprveza, 

vinas, pescado y camarones, paseos en lancha, y que RC Iiricen exten 

sivas para todos los miembros dol PRI (gobernadores, (7?.vxbnrloe,, 

funcionarios), sino a c e p t a n d o  proporcionar su mano de ~~~T~~ can 1tr  

construcción da unn flcasat* para fíes-en medio del c ; ~ t c ? r o ,  que 

I 

*r, 



Cueto C i t a l gn  quiere para t ener  un lugar  d-onde agasajar a PUS mi- 

gos e hnvitaitcs. 

Para e l l o  entretyÓ a Melquiades Ochoa Rincón, casi un mil lón 

de pesos, para que l e  conprara cemento, v a r i l l a  y palmci para e l  t e  

tho. Melquiadcs demoró l a  adquisición de l o s  mai.er*ic?,ln:- ' y  ':ut?to C s  

tn ián l e  iiamó la atención, a e d n  algunos socios,  jdelciuiages estu- 

- - 

vo tljine'teando'Y e l  dinero, al f i n  acomprb los materialos, siunque de 

mala ca l idad e insu f i c i entes .  

LOS p;astoa ae la cooperativa en recepciones y el / :  l - ~ ~ q ~ ~ :  *l'l,sun- 

t o s  p o l í t i c o s ,  rnuy i!nportantes para nosc)trosgt iban en ~l~.m:!nto, tan 

s o l o  de e m 0  R n6wsto de 1982 fueron $32,000.CXl y e s  c i u n  13s visi-  

tas d e l  gobermdor Juan Sabines, de Cueto C i t a l f i n  y C ~ P  Q ~ T ~ Y  funcio 

nar ios  eran muy frecuentes, pues transcurrían l o s  Ú i t j  ' i i - J ~  liioses de 

gobierno en e l  e s t r d o  de Chinpns. En una de esas v i s i - t ~ ~ ~ s  4- gober-  

nador  repaiÓ u m  escuela telesecundaria a l a  B a r r a  c l ~  ~ k ~ ~ c t v ~ l c o ,  g 
Cui& Cit8 lán aún después de concluída su d i p u t a c i h ,  1 

l o s  tráínites administrativos para s o l i c i t a r  w i n  p h n  i:- r yí : i  

e l é c t r i c a ,  que se i n s t a l ó  sn a b r i l  de 1982. 

7 

I 

L o  que !n&s l e s  gustaba de Cueto Cita1611 a, l o s  Y l - ; ' j ~  I R S  

dos c oo v e rn t iws  e s  que cuando l o s  v i s i t i b a ,  i b a  a lo: l r : ~ n - f , ~ s ' ~  

de l o s  pescadores y p lat icaba con e l l o s  y sus faa i l i x : - ,  -wt,iSr.kndo- 

se de sus probleliws; en cambio e l  actual diputado :3:1iri-' ? I  1 ~ % # '  David 

(de  los " r icos"  de Acapetahua), rara  vez  l o r ;  v i s i t a  y '<-I 'I,nuy D n r g  

ta i lo" ,  yacque cu:mdo va,  s i  quieren p$aticar con éi, 1.1-lr: rosponde 

que v iene  en p l r t i i .  d c  lljuerga'l y que no l o  molesten. 



de es to  muere el. chofer. Gqaciar a e s t a  intervencibn, 'iff C t o r  F7a- 
nuel Ochoa Hinc6n íue  judicialmente eximido y c9n eat8  c;oci-l ~ i - 6 1 1  l o  

pd "convencer" íi l o s  soc i os  .de su inocencia y permanccpr F F : ~ ,  a l  
- 

f r en t e  de l a  d i recc ión  de l a  cooqerativa.. 

- 
Como vemos, el.. PRI l l e g a  a l o s  pescadores, s i c  ;iiri c>*l-tnr qiiién 

e s t é  d i r i e i endo  a l a  cooperativa norque siempre será U3 m recibido, 

cabe que.por  1 8 s  ltatencioneslt dadas P los pescadores, Astos se c i en  - 
t e s  "comproinetidostt ZI, vo t a r  por sus candidatos y a rec: i i ) ir  opípa.ra - 
mente a cualquiera de sus miembros importantes. Con e ~ k o ,  cl PRI - .  

no neces i ta  inmiscuirse en la. ac t i v idad  p o l í t i c a  de Ir1 ~ ; r ~ ~ ~ w  ~1 t i v a  

n i  con su presencia determinar e1 é x i t o  de una u o t ra  t'qcctión, purr; 

su método pol<i;ico, q.ue podríamos l lamar de apoyo mutuo l e  ha fun- 

cytonado bastamte bien, é s t e  consiste sirnpleinente en ciu'-' *() !- ricirtido 

o f i c i a l  d iga  "te avudo s i  votas  por mí y me atiendes i.; 1-1'' y Los 

soc ios  de la cooperativa con sus f am i l i a s  digam "si irm :~:;ud:~~:, vo- 

t o  Tor  ti". 

1 

h 

l o s  dos grandes  neri9dos de  h i s t o r i a  de I n  cc)oIvi-c7t;iv:*, I 

en l o s  resultados obtenidos en cada seccibn. Trco-tari& 

t a r  l o s  p r inc i v i o e  cboperativos seguidos por "La RJII 

con l o s  marcdos  por e l  pensamiento cooperativista.  ( ), f?r,p?- 

c i f i cando  l a s  cn.usrs de ,esas d i f e renc ias ,  rcspnnder ri 1 ' 1  c .  11 i ta 

qué CLRSCY de cooppr:i.tivn es ,  y cnwnerccr ins perspcc t i - ,  1 v o  i.uLivns 

',-$ conj'ron - 

de l a  coopera t i v r  con base en todo  l o  antprior.- 
r 

Finalmente, se t r a ta rá  de estabbecer cu6i e s  l a  1 1 I ) i u ; ~ ~ l Ó n  de 

**La Palma" dentTio de l a  p o l í t i c a  coopera t i v i s ta  del. f l f j l  . : r ~ i ~  mexi- 

I) cano. 

-._ 
\ 



Capítulo 4.- !l'eorfa+Vh8. rea l idad  en l a  histori : i  de l a  coo - 
pern t i v a  pe squprs t t i J~  Palma.". 

Pp,ra muchos s o c i o s  de l a s  cooperativas pesqueras ('0 In Costa 

d e  Chiapas, sus asociaciones no han s i gn i f i cado  una verdvsidorn a l t e r  - 
nat i va  de oreanización para e l  trabajo,  n i  un mejorPml.L-?:'t;? OconÓrnA 

co personalzo4, es to  se debe en gran parte a que l o s  pesbadores no 

deciden por sf mismos, cómo quieren que funcione su coonirat iva ,  :. 

s ipo  que t i enen  que s e w i r  l o  "estipulado" en l a  Ley G~71vral de So - 
ciedades Coopemtivns y l a s  "ocurrenciastt d e l  gobierno redern1 en 

turno, respecto  a l  secQor pesquero. A es to  hay que s u n :  -1 c I.;> f a l -  

t a  de ltconciencia cooqerativa" de l o s  socios,  cc?pacitvri.6i-i tl;cnica 

y contable, métodos de pesca rudimentarios, la present?,? i in cnpita 

l es  indust r ia l es  y comerciales que controlan l a  distri.bii~- i6n, pro-, 

cesamiento y conservación de l o s  productos pesquirop; r - . ~ . l o t : * i ~ i d n  

i r r a c i ona l  de  18s espec ies  marinas, negación de créfrii;(l.* 1: I n  pdrni - 
nis t rac idn  in t e romda  de grupos de soc ios  que s o l o  r e f ? p , j v n  pn eu 

menao de l r 7  cortoerativa, l a  s i tuac ión de c r i s i s  y de.17. 

se vive en e l  n i v e l  p o i í t i c o  nacional, Un ejempl-r, 8~ t 1 2- Q 

blemátics l a  encontramos en l a  h i s t o r i a  pol it ; ic,- i-ecoi6~ i i: i iqr, l a  

S.C.P.P,  de r i b e r a  "La Falma", 

1 

-- 

Cuando estrjba. por r eg i s t ra r se  l a  cooperativ:>,, exir*{ f.1 1 i n t e  - 
rds cornfin de todos l o s  pescadores d-e La Palms de insjor.77 su F.cono- 

mía, a 1  que8PrlPs c l a r o  que e l  ob j e t i v o  de su cRsociBci,;-i D 

nnr intermedi8sios y comercializlar sus produalxis dircc I 

e l  inercpdo, 

Pero  corno rq17 una p2rsona t en ía  c i e r t o  comociinir +r) de l o  que 

e s  una coomrp t i vp ,  Inisinn. oue s e  enc3rEó tie regiatr.or.1' 

PO qup se t r a m i t a b n  su r ep i s t r o  no h a b í a  quién i.npíErti '1 8- P 11 c c, c i  6n 

R L  t iem - 
1 I  

204,- Véase, r ) f n ~ ,  Marcial ,  op.cit.>.20, 33, 70 j f J e  
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cooperativa a todos l o s  so&os n i  aun constituida formí~ l in~nte ,  l o s  

-roblemas no se h i c i e ron  esperar. 

Intermmente, l c l  f a l t a  de par t i c ipac ión  de todos -1 cjs sotioe 

ea l a  toma de decisiones y l a  f n l t a  de conocimientos sr>brr el. £une 

cionamiento de l n  cooperativa, desesperó a l o s  -pewadoy.?rj y l a  so- 

ciedad conensó a. d i v i d i r s e ;  es ta  s i tuac ión fue aprovechF'dsl nor l o s  

intermediar ios  de 1~ región, que no estaban de acuerdo con su es ta  - 
blecimiento 9 creyeron que efectivamente iban a ser el{ ~Lriados por 

e l l a ,  a l  i n f i l t r r r s e  en l a  coopera t i va -y  l o w a r  e l  desvido (ic! 18, 

d i r e c t i v a  fundad ma, 

ne esixnnanera, 1st presión de los in te reses  comerc i : l Ies  +P ia d 
reg ión,  t r iunfaron sobre l a  impreparaxión de los soc ios  Y !ri £,alta 

de condiciones para. comerc ia l i zar  sus pruqios producJC.n-v Ti  sa pre 

sión, sumada al aislamiento en que v i v í a n  l o s  pescadoro:? $ e  "La 

Palma", imp id i e rm  que en esos años, e l  gobierno f e d e r d  p u d i e r a  

e s t h l e c e r  nlehmnente su sisteina cooperativo, de j 6ndo l  c' ~1 'nnrcfid 

de l o s  intermediarios;  pero también no hay que oJ.vi.3;i-i. q 1 4 ~  '-ri 10s 

años 40's se d i 6  un f r eno  a toda organización col-ect-iy7 6 ~ 1  krnba- 

jo, 

1 

El.  sistema coonerativo que iniplernentan a nivel. ri:'('% i31;xI l o s  

gobiernos sexenal.es, en la h i s t o r i a  de "La P81ina" eo nr:,; r v i ~ ~ ~ ;  t m  

que no loma.  consol idar los f i n e s  para l o  rye fue crer2r13, tmyque 

i) no se t 9m~ron  en cuenta. l a s  condiciones l o c a l e s  ( ~ c , ~  - i , * : f , - i ~ ~ ~ ,  - e 

conbinicas, p o l i t i c o s ,  t rabajo ,  de mercndo, e t c é t e r a )  r1 1 , I  coorwr'n - 
t i v a  y 2 )  ,tainpoco s e  consideraron los in te reses  de l o r .  i n l c r  , n r $ i n -  

r i o s  regionales c 1 i . 1 ~  se s in t i e ron  afectados rior tr71 Q ~ J  

t ra taron  de i i n n n d i r  su r eg i s t r o .  Aunque desuués, l o s  i i t ~ ? - n c ~ ~ ~ i a , -  

r i o s  rníintuvieroii y vantienen en sus manos el coIjierci(7 r ' i )  produc - 
I 

t os  capturados ;mr l a .  sociedad. 

t 

i 

1 

I 

i 

i 

! 

1 

i 
I 



Destaca ta,ilbihn, que %se s! stenia cooperativo, ai wrms en "La 

PPlrna", no intcritri sacar de esa de-endencia econ6rnica n !.:JF ~-q(i?e- I . ,  
ra t i v i s t r , s  porque> iJ73: un lado, no impide que l o s  interrlr diFir-i.os 

" cap i ta l  coino cmmpdor* l  aseguren l a  producr*ión e x c e f i ~ ~ ! ~  F? 81 r7nrles 

a, l o s  .socios productos basicos y dinero (Pando) o instrlwentqs de 

t raba jo  (Oscangn) y por a t r o  l-a,do, l a  a l i en t a  cuando r - 1 t ; q ~ d ~  C:.i,ci- 

l i dgdes  c r e d i t i c i a s  para l a  adauisición de equipos mocl~~r*ms ds peg 

eta que intensi$iquen l a  jornada de trabajo,  aumenten leis volúrne- 

nes de captura y r?or tanto benef ic ien no solo l a  activ¿i;nrJ de l o s  

- 

intermedinrios, sino también l a  de los. capitales-indu? b J  i r?-s dedi - 
codos i? 1~ uro6iicci6n de a r t e s  de pesca, lanchas, r r m L r ? +  * !* f i i"r:t de 

borda y su's re facc iones ,  

< ,  La c~ouera t i va .  hnsta l o s  aiios 70's estuvo abandon I '11 t101- l o s  

funcionarios de Pornento Cooperativo, pero no por e 1  oi.; WI ) bur0 - 
c r á t i c o  que e1 gobiern:, f ede ra l ,  design6 como e l  firiicr) ~ ~ ~ ~ : * ~ : : c i ~ t . a n  - 
t e  de las cooperativas pesqueras d e l  estado de Chiapq:, ' piles sien- 

I 

prehestuvo puntual a, cobrar sus cuotas. Esta s i tumi61 ; ;o  ?:-: inxe 

que e l  r e f l e j o  d e  l o  que sucedía a n i v e l  nacion:al-, 5:: ,' >[-ir2 ) I - % -  

t i c a  ni ' económicamente l a s  cooperativas eran y L Q ~  t.r. 

para l o s  gobiernos sexenales en turno, y s6lo 19s m r r :  !:)%y ciicgr 
I 

iZl;ados atenderían sus pet ic iones ;  a veces  n i  eso, corvi*' 

ile l a  Federacidn Regional que ha estado manejda 1-k J X  i 

de la pescrL'y cooperativas de altamar. 

I 



iSó 

c i o s  y no ex i g í an  axnlicac3ones. 

%to  Quede corririrenderse, s i  record-amos que COII~C) 1') V E T  

ci.endo desde mucho antes de l a  formación de l a  c o o w r : ~ t i - ~ ~ ~ ,  cada 

xescador vendi's cas i  l a  t o ta l i dad  de sus productos c :~c~L~~ . r : ~ ( i o s  en 

estado seco a 10s comerciantes, nntes que a l a ,  coonr~r-: t . i . ~ . r ~ ;  t ( , c t a  

ma's bien vendfa Únicnmente l a  producción de l o s  socio? (;UP v iv fan  

en l a  B a r r a  de Zncapulco y r e c i b f a  e l  dinero que l o s  2ii . joi l  de éstos 

l e  entregaban cox0 Dermis0 para pescaz. 

31 manejo d e  es t e  dinero, además del obCen:i.do C ~ I  10.; ' : ~ c $ u -  

r a s  y o t ras  transacciones, era  l o  que hacía. a-tractivo F : i r ' i  todos 

l o s  socios, miembros o no d.e l a  f am i l i a  dominante, e l  l t e . ~ ; : ~ ~ *  n, ocu - 
par alguno de l os  cuatro puestos pr inc ipa les  en la. dirP,>ci4ti  de l a  

hi 

cooperntiva, por eso ia mayoría de 10s socios,  clue EPL:  ~::i+i c riparen - 
tados con l a .  friailia dominante, no pedfan cuentns de r ' í s i :  í!r t,sban 

mane jando l a  cooperativa ni protestaban por l a  irida nd~ i ~~ in t s  i,ración. 

1 

h 

Vinios cómo esta s i tuac ión tenderá a que PI r ~ ~ l i i \ , ~ ~  c!ipnf,,j ln 

cada c on f l i c t o  SP centrara en l o s  parientes c3n~2pri."iqfii'-c~:s ( l  cnlta- 



g o l f t i c a  sexenal c?'e axsoyo a l o s  trabajadores orrani r7c ) (1 ,  c11 cqope- 

ra t i vas .  Fpro no se trataba de coaccionar a l o s  soc io?  (de "La Pal-  

matf con alguna : n P d i d a  reoreskva, s ino  de convencerlqs i3r> (:iae s i  

cwnnlían con 1~ P e e y  General de Socieaades Cooperativn: -+ iñ  orqanizs 

c idn se beneficiaba, 

Los soc ios  31 evaluar s i  e s  conveniente o de bcwi ' - i c io  p a r a  e - 
i i o s  l a s  disnosiciones l e g z l e s  q u e  erf?natcria c o o w m t i  ~ 1 . i  ~j $*pone 

e J  gobierno f~.i-~r;tl  o l a  Ley, l a s  retornan; pero e s t o  1 1 '  S I J ~ : ~ ~ ~ P  con 

todas porque no reFponden a. su forma or?m,nizativa, do1 t ,  -+tva.io c p s i  I 
I I 

ind iv idua l ,  corecon de conocimientos contEbles y a d  iii , I !  +?~i t i v ~ e  i 
que permitan un w n e j o  e f i c i e n t e ,  . , e f ec t i vo  y t r l  V P Z  ~~~ :qr~nqcrS,ti - 1 
co he su socieclr)c1, y a l a  f am i l i a  doininante no 1 p  c3 

soc ios  conoc ie rm la Ley ni aprsndieran a l g o  de ecqiir 

t i v a ,  pues de I ~ F ~ R  rmnem no les pedirfpn e x n l i c r c i o - .  ,- -8 PI 

manejo que hacen d p  l o s  recursos econÓmica3s y ? c ' L n i r i i r - +  

l a  sociedad. 

I 

,. . 
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Un nuevo í.'ir-c o en n l  qregirtro de l a  6irectiv; .  crL it mnnto 

Cooperativo que hs9fa toando posesión pars e l  bienio Ir'1--1.1 i j, 

nrovocó l a  7respnpi:q 6e un funcionario de ese QrJJ.:inlri t :'I olnri- 

t e a r l e s  l n  necpsic (3. de v o l v e r  EL e l e g i r  o r e e l e gL r  :I I 15rxc I Li-va, 

l a  - f a cc i ón  l iderepda por Adonis Rojas Chong y res1m1-d: 

compadres, arnigos ;y f am i l i a r es  descontentos de l o s  PY 1.0 - T i <  l -or io  

y Ochoa, se compromete n mejorar la s i tuac ión de l a  COT' ' , I , ;  t -~v i ' ,  

l o s  socios l o  asignan en l a  n i r e c t i v a  y l a .  fe,rniliF d o i i 1 ~ t , - > r 1 i - ~  pier- 

de e l  contro l  $ e  10s recursos económicos y adrninistrmrt,i7-?s. 

I t i ( > r  sus 





- -- ---I- .CIcI*)i1-. - -  -- ----. 



La tendencia de acercamiento del gobierno fe(Jr)ml. !l:ic-icl cru- 

DOS - de nersonas a is ladas  geográficamente y de 1;. vid:>, n n l f t i c p  na- 

c iona l ,  provocó que l o s  habitantes de La Palma, or>r  r : r i  

su h i s t o r i a ,  r e c ib i e ran  l a  visita de un candidato prif::til n diputg 

do f e d e r a l ;  quien a cambio d-e reafirmar l a  I-eafltad de -1-0s iinreiios 

hacia e l  PR1 y f ie s w  vo tos  para. e1 próximo period(> ell, t l > T  v ? ,  l e s  

i n s t a l a  una pl-ant:i de l u z  y promete ayudarles en lo  ti^.-- ; \ ~ X F ? C ~ R .  

Efectivamente, g r ec i as  a l  diputado federal, In  C Q O ~ P T  

sas,lv6 d.e s e r  einIwrpx3a por WANPESCA a l  negarse ~í-1~7ar 1:' I ~ c i ~ j - a  de 

m f r i g e r a c i 6n ,  y ya coino exdiputado, e v i t ó  que e l  nreF*l ~ i e ; ~ I , ~  tfe l a ,  

cooperPtiva fuera enc2rcelad.o al comprobarse su ' * i n r ? r ~ ~ ~  ' 1  i-x'? 0 7 1  el 

asunto d e l  accidente. 
I 

gani sinos o f i  c i a1  e s. 



cuantos, Por es:) t!.i.t?nszn r e t i r a r s e ,  pero se van C O U ~ I Q T P ~  ?(., : que 

se ha. logrado uno de l o s  ob je t idos  de l a  cooperativa, t 0 ~ ? 0 3  

l o s  soc ios  l e  entzt-eguen a ésta la t o ta l i dad  de ::us D Y - ) ~ ~ ; ~ ~ ; % ~ ~ F ~ ,  
- 

No obstante, e l  r e t i r o  tnmyoco l e s  o f rece  t * t r ~ . n r ~ i ~ i . l . ~ - c ~ ~ , ~ l l  eco- 

nómica, puesto qun todos los pescadores que han dejado ~ 3 ~ :  cei- so- 

c i o s ,  no han reci i i i d o  una g r a t i f i c a c i ó n  n i  s iquiera  1.1 .!-*>o1 Iición 

de su certiPic2d.r) d e  a p ~ r t a c i b n ~ ~ ~ ,  incluso cuando :a i i ! i  ?n 1 ' ' 1  so 
c i o s  fundadores PF! l e  quemó su casa en e l  alzo de 1 9 8 i ,  1:- coopera- 

t i v a  no l e  orest6 ni  l e  d i6  dinero. 



que estén rclac-ir)rmdos con6el Dc partamento de PPSCD ( I >  '2 misos de 

pescc?), l a  Secre 1 . í ~  de Comercio (permisos par" l a .  j n c  1; 

l a  r ed  atrc7vesLtiJa ), entre o t ros ;  también en l a  ~ u p e r * ~ l i i - ~ - ~ . ~ n  (1 . u:' . 
Actas de asamblea, l i b r o s  contables y e l  cobro $e L:IA!' ' ' LO I ; ~ : : .  lodo 

es to  s i n  necesidad de in t e r ven i r  en su proceso de r ) x v c i 1 1 ~ ~ i c 5 ~ ~ .  - 

Como vemos, l a .  vida de l a  cooperativa ha estado P iíiei>ced tle 

l a  facaiÓn que SP encuentre en su d i recc ión,  l a  so l i d  

i n t e r é s  común de l o s  soc ios  por  mejorar económicamente no morcan 

l o s  l ineamientos que l a  rigen. La f am i l i a  darninante 1x1 tli a f&n  de 

s a t i s f a c e r  sus intpreses  personales ha desalentado ti 1 )fq c:ocS ,!- I!& 

anti ,aos, para p,inw6ar alguna, esperanza de s a cm  adel 1 ';e 1-0 cr>ovg 

r a t i v a ,  ya que no t ienen i n t e r é s  por poner en pr::ctir: 

ina de educación cooperativa o de perdid-a estudiar y - r . - l i : m 7  In 

Ley General  de Sociedades Cooperativas. 

~~J~;LII~;? f o x  
I 

I 

I 1  Se podr ia  Gecir que "La Pslnia" ha sido adini.nirit.xr*cin 1 1 - 1 ~  cos- 

tuifire", pues la. d i r e c t i v a  sa l i en t e  informa a su au  

vecharse econ6mic:jrwnte de su pocicich. Fero Ir coo  i y J : 1 8  ' I '  I -  

8 ~ & l ~ l  8 r)r.Q - 

t r a s  s i gu i e ra  dependiendo econónicainente de l o s  i n  t-, i * l ? t i  >:, 

mientras l o s  dir-ec t i v o s  no estuvieran dispuest >i; B i 1 1  ::l.-li- 1u- 
gar para l a  recepción y venta d e l  sroducto, y d:-tn ~ r ~ 7 i i c  ra ven 

diendo en esta60 seco, se hacía imposible una rees t en 

su funcionamiento interno. 



iiucc i ón c 8 Yturad I: c oin ple  t a  . 

fprme. sistemáticq plguno de l o s  pr inc ip ios  cooperativi:. '  c+z i r t i  di?- 

nos (como e l  prii iero, segundo y cuarto) o su for '18 

n i  s iuuiera  los h a  conternp&&8o (como e l  t e r ce ro  y e l  q u i t i t f > )  debido 

a: 1) l a  f a l t a  de v ena ra c i ón  elemental y cooperativp 6 0  ~ 1 ~ s  so- 

c i o s ,  2 )  e i  encor i t r~rse  ininersa y c onv i v i r  con un rn-di r .  ?:ibi.r-,nte 

como e l  d e l  sistema n o l f t i c o  nacional, donde impera 1:: W T T I ~ ~ P ~ ~  

(recuérdese a l a  Peñeración Regional, l o s  diput,?doF: W-I ' - I - : ip .  (-11 

caso d e l  a.ccidentw ) y porque d.epeiide económicatmnte ire $ 1 ' 1  riley crido 

competit ivo;  3 )  eiicontrarse su je ta  l a s  p o l í t i c a s  r;e~-on, I 8- :: 3 1 1  ,tiate 

r ia  cooperativa y en e l  Sector vesca, como toda ~190')r!r -f,i~"i ' l'rxide 

arriba", y 4 )  es tar  bp jo  l a s  ambiciones persona:!ns (J? 1 < .  t ' i ~ . ~ ~ i ~ > n e s  

a 

1 

3 que a fec tan  su d e i p r r o l i o  económico-social. 

B 

I .  
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2 O6 para ubicarse eri- él; . . lo . 

Corrio toda cooqerat iva  " d e l d e  arriba", en terminos cenerales,  

los soc ios  de t t l ic i .  Palln5ilt imn res;)ondiau a c i e r t a s  ? o l í t i c a s  d e l  go 

bierno f e d e r a l  :.obre CQoqerativisino (recuérdese l a s  v i s i t a s  de fun - 
cion:irj 0s dc! ipoinento ( - !oowr ; t  tivo, c d c i i t o  de BANFOCO), t a l  v e z  por  

e s t o  y porque e l  recurso que exg lotan l o s  pescadores de e s t e  lugar  

no es  e s t w t b p i c o  

e l  estedo de Chianas, han l o g r a d o  comerva r  c i e r t a  autonornfa en e l  

w r a  l a  economía d e l  p a í s ,  n i  s i qu i e ra  para 207 

manejo de LU eztructur3 w l í t i c ?  y t ener  e l  c on t ro l  de su proceso 

de -roducci5n. I&S  su dependencia econ6rnica de l o s  interlnediarios, 

pernite l a  conservcción C o l  orocc:so de coinercinl ización en e s a  z o -  

na y la sobrevivericia !)ecurLiaria de  1~ coomrat i va .  

I ,  

r 

A le luz de l o s  pr inc ip ios  d e l  perwa.niento coope ra t i v i s t a  ino- 

derno, c i tad3s  en l a  introducción, "La Fal.na" no ha podido conver- 

t i r s e  en un9 C Q o x r a t i v z ,  una einpres;? co:ri;n, y por su h i s t o r i a  

oo l f t i ca -PP  3n6mica., oodern9s zn rec i s r  QUI l o s  Pescadores-eocios son 

I 

los otdueiíostl cie e s t o  e.ric)rFsr~, CECP uno r ec ibe  su paga de acuerdo 9 

I a l  ne,cc~ d e  3.0s woauctos cT-atur3dos, -era e l  msu l taao  ( e l  exce%en - 
t e )  cce LUF r3du.ctos vendido5 no e s tá  a su o is?oEic ión,  sino a l a  

de 10s : ) r i v i l v p a d 9 s  "íi(?IrQilL1:.LrR(~ort6'' OF: 1 ; i  Cinoresrt. 
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~ a o í  tu io  >.- Conclusiones. 

1.- tii1 woceso  de DraducriÓn, que en el c ~ i s o  de "La Palina" no 

inc luye  el  roceso so at= c~ln~roiPli:7.:ici6ri, es  controlado por todos 

l o s  s{ )c ios d e  l a  coooerat iwi ;  al no e x i s t i r  un cani ta l  ( in te rno  o *I ' 
extcr i io )  (1 i w  d i r i l a , ; i  uicho - )roceco, l o s  S O C I O F J  deciden por sf ,nis- 

mos dónde, cuhdo ,  c 6 a o  con quién y qué tiernoo dedicarse a la pes- 

CE .  Por esto,  l a s  o i f ~ r e m i : l s  srjciale:: en l a  coonerativn se def i -  

nen s:e;.Ún I n  p w t i c i w c i 6 n  tic? lor- C O C L O : ~  en e l  cont ro l  de l o s  re- 

cursGc ccon5iiiicfis y cia cirzivtrati-io::. 

. ,  

r 

2.- 6ec:drrollo e c ~ n ó ~ ~ , i c ~ - ~ ; ~ c i ~ ~ l  cie la cooyvretiva e s t á  col?. 

dicionpdo a l g s  in t e r eses  de  erric!uecii.liierito personal y de prest i -  

g i o  n e  los eussi-yruios ciu+- ~1)..iiir?an l a  ektructura o o l í t i c a  de la 

coooerativa y cont r3br i  sus recurros e c o d d c o s .  %to  hace que no 

todos l o s  s ~ c i o s  contro len m r a  sí mic.nos y p a r a  su provecho e l  nia I 
ne j o  ?e  1~ rrQducción. 11 

1 ,L.. 

I 

I 

I 4  
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clÓn c*e la cooqera t i v z ,  se co i iv ier te  eri un secaniamo r ed i s t r i bu t i -  

vo d e l  poapr y de l o s  recursos econ&nicos, para e v i t a r  con1'1ictos 

mayore?# que o u F i e r a n  en ?e1 i p r o  l a  tlorí::-niz.zciÓn de la coo txra t i va t t  ' 

I 
o d i v iaan  irrernediíibleinente a l o r  socios.  *I 

'1 , I  

ktt w 

5.- Como l a  lucha nor  s a t i s f a c e r  l o s  in t e r eses  personales de 

o medios de v ida  para aLe:yur:zrse l a  producción de excedentes, que 

-_ L _  



contrcllar e l  proceso üe priiducci6n de una ac t i v i dad  suje ta  a l a s  

condiciones naturales acl es te ro ,  e l  cl ima, l a  "buena suerte", e l  

Qnirno t i e l  nesc;.idor, l a  c7 innc ida i  de trptmjo disponible  (kiermwo, 

conpaare, a:nigo, n i j o ,  co.nixi:iero) y l a c  necesidades de consumo de 

l a  uri L dtid i ' i i ! í i l l i : c r . .  

ij.- L ~ S  re lac ior ies  extrzi1oc:j;Lez que mantiene l a  cooperat iva 

con orgrnisms o l ' i c ia l es  (BANPESCA, baricos privados, o f i c i nas  de 

SEPESCA, itecier:iciÓri Re 4 o m 1 ,  y PM.) no son deterrninantes para e l  

é x i t o  de uriii. u o t ra  f a cc i ón  n i  in f luyen en e l  proceso de produc- 

c i6n n i  ent:?.olecen c6,no dcGe e l e g i r s e  a1 l'utuco Consejo d e  Adminis - 
t rac ión  o tic Vij,:ilancia. Siri tdesc7er~tzr, que alguno de l o s  actores  

. I  

I l a  coooernt iva ,  obedecieron :-t las p o l í t i c a s  Gbernainentdes a ni- 4 

v e l  Í ' ecera l  ( c r c d i t o  en lgr/5-1-9/b, v i s i t a s  de funcionarios de Po- 

nento C o o v r p t l v 3  j ,  e s t , a t , l l  (e::tnuleci.r!iento de l a  coooerkt iva de I I 

alt:iin#.r 88,50c3r~uucot '  con S C ) C I O : ~  d;v "La P:)l;natt 9 en 1970-1971) y d e l  

F a r t i 3 3  o i i c i c t l  (ccrrn?ana~ . a e l  c i i  mtado i e o e r a l  n r i í s t a  ? o r  e l  70. 
d i s t r i t o  up1 esta60 en 19'13) e n  ''¿,!myO" a l a s  coo9erativüs pesque- 

r a s .  2es~,oficj Lenco así ,  s ilecenic1:Ldes p o l í t i c a s  de acercainiento que 

r e a f i r n e n  ;' i ep i t imen su iermncncia en e l  poder n o i í t i c o  n:.icional 

i 

10.- La si tuzciór i  re íerentk 17 i'pdsedad de los datos  sobre 

volúaerics dc IiroducciÓn, ventz,  i i icresos,  e,oreEos, e tc .  , y riue Eon 

rcgiutrado:: co..io c i e r t o s  en l o s  Anuario: estFidfst icos de pesca, e s  

realmente fn*eocu.Oiirlte porque i~:-ce :nás d i l í c i l  l a  inves t i gac ión  de 
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cualriuicm ( ~ u e  quiera  ent;r~rider l a  s i tuac ión r e a l  d e l  s ec to r  pesca 

a n i v e l  p n e r a l  y es9ecialrnente penosa en casos espec í f i c os ,  ade- 

más de ser toinados corno base  en l s e s t r a t e g i a s  económicas, p o l í t i -  

cas o de  o t r o  t i o l í  o o r  e l  gobierno Peüeral. 

11.- La modcrnimción de  lo^ imolementos de aesca que u t i l i z a n  

l o s  soc ios ,  n a  s ido  alentada oor  €1 gobierno f e e e r a l  al proporcio- 

nar c r éd i t o z  que f a c i l i t a n  su adquisicián, e s t a  p o l i t i c a  bene f i c ia  1 

tanto a 10s  cap i t e l es - indust r ia l es  fabr i cantes  de éstos, con mate- 

r i a l e s  de .nrrtln ca l idad (lanchas de f i b m  de v i d r i o  delgada), como 

a los cctpi t a l e s - i n - ~ e r . n ed i a r i ~ s  que rec iben  en e l  intercambio desi- 

' I  

1 mal, e l  r csu l taco  de l a  u t i l i z a c i ó n  de es tos  ins tmnentos  de tra- 
- If, 1 

I It' ' 
bajo :  rn&s pro2uctos exce6erites. 

' J i  I' - - , !  

Para l o s  oescadores es ta  producción de excedentes también sig 

n i f i c a  un !:ie,joramiento en sus condiciones mater ia les  de v ida ,  pero 

un decrecimiento en su inodo fie v i da ,  i n t ens i f i c a x i ón  de l a  jornada 

de t rabz j o ,  auinento en la t rans fe renc ia  a l  e x t e r i o r  de l o s  exceden- - 
t e s  oroducidos y deoendencia I izcia e s t ' e  t i n o  de capitales-in6us- 

t r i a l e s  y c3; i ierc i~~rt l ;es-distr . ibuicores p i ra  obtener no so l o  refac- 

ciones, sir lo ta.ntjién ren0va.r. LUZ ins-t;r.u-icritos de tr:iLrA j o .  

12,- F o r  l a s  consider2cior-x: zntcAriore.s y l a s  enunciaii2s en 

e l  cs.nítulo 4, se nuede inferir que ,  Ir̂  cooDprF!tiva "La Yalrna" no 

funciorra co:no t z l .  "J'ta tlcoonerFtiva'' for:nal.iiente se present,? coino 

una eInpreEa común, qu-s t3doF 10s s o c i o s  controlan e l  proceso de 

producción, wrr) los que se rouarten los bene f i c i os  resu l tantes  de 

la venta cir 13s ixcec;ent?v c ~ o ~ , c i d o s  son en ia cooberativa, unos  

cuantos y en e l  e x tF r i o r ,  l o s  c~ .n i t a l e s - i n t e r : n ed i ~ r i o s .  

Las cvusas l r i n c i n a l e s  que i.i;ifi impedido l a  plena consumación 

de sus ob j e t i v o s .  y resoond-er a l o s  p r inc ip i os  cooperativos moder- 



$I 
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nos eon: e l  sistema cooperr t i vo  promovido por l o s  gobiernos sexen .  

l e s  que d a  lupar a l  surgiiniento de coooerat ivas  "desde arriba", l a  

facc ional i zEc i6n interna que suri;e por l a  búsqueda d e l  con t ro l  de 

los recursos econÓ:aicos y aan in i s t ra t i vos  de l a  cooperativa, y l a  

dependencia econ6inicri ?ara co ,nerc i e l i zar  su producción de l o s  in- 

termediario?; es tas  s i tuac iones ,  s i n  PmLarFo, l a  mantienen corno o r  'I ': 
ea n i  za c i ór- . 

13.- Los ?Ocios de t g l i í i  Pa1:Iia'' s i en ten  que han cumplido con uno 

de l o r  ob j e t i v o s  de su socieoad: entre,.;:,rle a dsta toda l a  produc- , 

ci6ri  ca,-tur:jcia por  e l l o s ,  y es te  s o l o  IieciLo e s  más que su f i c i en t e  

para j u s t i f i c a r  EU m r t e r i ~ r i c i ~  F, l a  coo. i r rat iva ,  s i n  embargo cre'en 

que aún no han 1 1 ~ ~ y i c I ~  si cor isol icarse cono una ernmesa cornún, y a& 

g-unos pieni-an que nunca l o  13,;rr'tr8n, -ysrque su actual  deuda econb- 

mica,  lo^, i n t e r eses  $e unos cuRntos p o r  enriquecerse, su dependen- 

c i a  comerc ia l  con l o s  ineterinadiorios, e tc . ,  se los es tá  irnpidien- 

do. Por eso algunos soc ios  piensan que es  necesar ia  l a  capac i tzc idn 

adrninistr;?tiva y técnica ,  en s í  una educación cooperativa, que un& 

tia a su exper5.enci.a en e l  t r ; ! tx jo  d i a r i o  y en su "cooperativa" ac- 

tua l ,  IL\E permita. me jori-dr y e: ir.biar su o r g n i z a c i ó n .  

.. 

I .  

I 
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Anexo A.- Fs'oceso de gornercializacibh d e l  "ctxpitr 1 ccino vpn- 

dedor", ,casos de ';:duRrdo Coutifio y Alicia  Becerra. 

E l  movimiento comereial que realiea Eduardo C:oiitJ.'ír> k t ~ ~ w  l o s  

siguientes pasos (temTorada 1983)t de madrugada con eta c n a i h  Ae 

redilaa acornpn%ic?a de su,  chofer=car$ador VR desde Te? ris rhni.n T I I  12 

gar de reeidencis y donde posee un pueato en e l  marcado,' 1mBta Vi -  

l l a  Comaltitlh donde compra hielo directmen$e en l a  f6tiricn y de 

aqui a l  embarcadero '*La8 Gar~aa t~  en Acapetahw, AeFrPtym r ~ l  U e l o  

en eu lancha y ya en l a  cooperativa revisa e l  productl? cine In ea- 

t& apartando y que fue capturado durante l a  madru,w-*r3:~, Y R  -i;r~~~itsién 

a l a  cooperativo "Hnrra de ZecapÚicoff a verificar que clfitlsn jm 

tanüo pescada; prirte del ¿tia será ir y venir entre 1.a~ d ~ s  cooperg 

tivas pRra Barse cuenta cdmo va la pesca y parte la pr 

cam. 

- 

- 

< I  

1 

ra uno grande, n3 importando s i  est6 p u d r i b d o n o  o m, Fl'# :111 i t r : \  BU- 

cede que al pesnr e l  pescados cuentan e l  peso da l:.~ T T \ , ~ > I  r jn  (ue lo 

Despyée d o  n c m o d R r  e l  producto entre hielo y r - l r *  p l 6 ~  
t l c o  cubiertas ( I C ?  midera, regresa al embarcadero y C:JJ';'P n!- r-:imi.h, 

se dirige a b i a ~ ~ n r  nl j e f e  de la Oficina de Pesca en n i  * i ~ f l t ~ l  u? a 

su cas8 o a 1~ c n n t i m ,  porque R l as  5 de la tarde el 2 - 1 ? : 1 1  tie en- 

cuentra cerrado, ?_e presentará la factura que ie piit;? 7.r r~oope- 

rstiva y a ca:nbjr, rccíbirá l a  @fB;u$a de embarque'' R S ~  c7 j!rv)!!iint;o 

c 

(( 



Ahí e l  aeriw Coutifld entrega peaeado a otroe conerr j -nt~l -~~"?  niia- 

yorieitaa quienes l e  p a p  e l  sábado o e l  domirqgo, y R otros co:ner- 

c lantes  menudistpie, pero reeulta  que e l  producto s e  lo co'!iriran de 

acuer¿io a l  tarna;?c, y no a l  parejo como lo vende la c o o n e m t i v n ,  a 

demás se encuentra con que algunoa k i l o s  ya se pudriemn. C1;jb8 RCQ 

raw que l a  6ecre.tnrfa de Comercio no controla 1 0 0  p r e ~ i ~ 7 ~  i i i  Is cg 
l i dad  d e l  pescadoc 

'' Otra parte Clcl producto se queda en e l  puesto qun t l cw wi e l  

mercado, donde debe pagrnr una renta por a l  piso que I I ' ~  ~ m -  
pleado y m&s hie lo .  De esta forma entre gastos d e l  nrr;:niJn p s i ?  ad- 

quir ió ,  chofer, mnolim, refacciones y h i e l o  dese!rnh4*its?. de  75 o 

80,800.00 pesoa, viniendo a quedarle una utiliiird rye p!itre c ~ ; ~ ~ ~ ~  P 

nueve mil pesoat Como no es un buen negocio, eetp ti71 *-le Q" I F . T C ~ R ~  

tea no viven Ae e ~ t s  actividad y tienen que fnvcr?3r- r21.2 c ~ ~ . * I ~ ~ I - ' )  en 
otra cosa; el se?.or Coutiño lo conaerva porque ea  11" t:,  .;km,! qi.ae 

hacia BU familia y asegura que cuando 61 empezó, n-f ri'it.onft7 maan- 

I 

c ias ,  pero  con el Aeterioro econb~nico de la vide y ~ 3 -  : ~ I : w ~ ? I : , ~ I  ;le 

precio en articixlos como la gasolina, las  ~e f acc imip r  ri i ,x*rb wtrices 

y las de l  motor i l ~  la lancha, y e l  aumento en e l  p r e . r * i ?  dl71 -1~~ca-  

do, hacen que cnda día l as  utilid.a&es disminuyan, a1 I ( 1  i9X' (!outiño 
no l e  extrañe q w  en fecha próxima deje  e b t a  actividml. 

La activided comercial de Alicia Becerra EifrUCt *;'i;OF?. pa- 

cos; (temporadm 19'33): desde temprano va a la c o c i p e r : - 4 - - i ~  I RYtirtar 

el oamardn o ei poscndo que se capturó  durantd la 1 1 < ) ~ 1 , r s  Y 1.9 -nun- 

ta  en u118 l i b r p t a ,  durante e l  d í a  va aRp,tpndo 1 ~ s  r ? n ~ i t ; í ? ~ ~ ~ e -  que 

I 

% 



íi8 - 
recibe Is coopern~tlvn, miedras que a data l e  compra (51 1iie10; Fn- 

cia medio d f a  s i  P O  ha juntado suficiente producto, FYI  $-qvipIo:1rI? co 

mienza a enhiolarl-o y a cargarlo en la lancha, s i  PP ~,-~~1:1r~$~1 CAL 

mismo empleado SIP e r r c a r e  de ssncocharl0.y de subirlo 17 l.$jJicha, 

Hacia las t res  de l a  tarde, acompañada de su h i j o  va con la 

prO¿hcidn adquirida a l  embarcadero, aquí carmn el. c a l l ~ l ; ? ~ i  y t8.pm 

e l  producto eon ni6~ hielo,  van a Acapetahw a buacm PI e n c n - i ~ a d o  

de Is Oficina de Pesca para que mostrando su facturo, .Inn dri v a  "&- 
a de ernbarque% Ya en su casa de esta poblacibn, B(n;i- ,  ''~~wmir" ~1 
pescado o camar6i.i rnna hielo,  sale a las cinco Ae 1 ~ -  rnrtt;, nil rumbo a 

Juchitdn s i  l l evn  cnmmttrbn o rumbo a i  mercado de Z'apai?ll.tll -3 A :Ihf o- 

fqeoe el producto R los  comerciantes mayoristFis o .I:- t. 

rmr 

1 Rn toda est8 ectividad comercial gasta 70 m i l  y!- 1' j,vc?ii,y?n- 

do e l  producto adquiriclo y seis mil para e s o l i m ,  h l e l r 5  y wniea- 

do, rjueddndole una utí l idi ld  de entre 7 y 8 m i l  peaor'.  

! 

Para doña A l i c i a  l a  forma de comercia l izacih 1l.é.t-r (11. L-IL 

ñor Coutiño tiene mFs ventajas respecto a i  que tai1.n ~4:: 

61 puede adquir ir  ni& cantidad, siempre les comprp r r ~ ~ f b ~ c t o  :: los  

pescadores de l a  Barra y puede venaer en su p u e ~ l o  1t-t 71113 f c  '1 ''leg 

cado de Tapachula, Sin embargo, para e l  señor Cotttitio, y7*a;in P I .¡.cia 
posee mds facilidn.des que 61 porque, ella puede vir i I .1-1 1 r c  1 iclad 

d e l  pro&ucto que vn ZE comprar y como habita en 10, i n ' l v ,  i.f~:* 0i.m~- 

t ivos l e  avismi our:ndo hay mucho producto para que len -r:.y'rc- aun- 

que ese día no E-F nu turno, s i  no l e s  pueüe p R m r  en ~ t * ' r  i I ~ n ~ i v ? t o  

de todo8 modos 6 ñ  lo d.an y ya ¿leapude les paca a. loa d l i  ? ~ + r i v ' ~ ~ s .  

c 
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