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l. Antecedentes 

• El problema ~e los desechos sólidos en la sociedad es complejo; la genera

ción, recolección, disposición fmal y reaprovechamiento de éstos han sido facto

res ligados a la historia del hombre mismo. El permanente crecimiento de la 

pobJación, el aumento de las concentraciones urbanas, los fenómenos de desem

pleo y subempleo, la migración campo-ciud~ y el aumento en la demanda de 

bienes de consumo han planteado la necesidad de evaluar el avance sobre lo rea

lizado hasta la fecha con los desechos s6lidos producidos por la comunidad. 

Actualmente, la problemática sobre la basura de la sociedad podría ser 

abordada, para los fines de este análisis, desde dos aspectos relevantes. 

a) Aspecto Técnico: ligado al desarrollo de nuevos o mejores procesos rela

cionados tanto con la recolección y disposición final de los desechos, como con 

el reaprovechamiento industrial de algunos materiales que son posibles de resca

tar de los desechos. 

· b) Aspecto Social: enfocado fundamentahr1ente· hacia d análisis de los gru

pos de trabajadores-seleccionadores, segregadores o pepenadores que se han desa

rrollado en el interior de los lugares de disposición fmal de los desechos y que 

suman miles en el país. 

La conjunción y unificación de criterios en los dos aspectos señalados pa
rece presentarse como una-enorme posibilidad para el avance general sobre el co

nocimiento de la verdadera iroportancia qn:e tlenen los desechos sólidos en la so

ciedad actual, y para solucionar la necesidad c¡ue se tiene de aprender a convivir 

con ellos a implementar mejores formas pata su aprovechamiento como materia 

prima. 

1.1 Ct~7'(Jcteristicas génerales de aprovechamiento de 14 basura en México 

El principal obj~vo ele este ~o es pbulte;u lo~ ~mart claves pua 
CeJPPreQ;det ~ i$pottancla de la patticipaci6r-t cid sec~or pú-blico ~ la .-eplación 

de los distitttos pJ'~Ce$0$ ca~:~sados por la generación de b•ura y contribuir a la 
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descripción exhaustiva de las alternativas que existen en México para su apro

vechamiento. 

Los puntos nodales para el análisis del aprovechamiento de los desechos se 

hallan al distinguir los dos momentos esenciales del proceso: 1) la recolección y 

2) la disposición fmal. 

La recolección de desechos es una actividad que se caracteriza por ser una 

función que desarrolla exclusivamente la autoridad municipal en todo el territorio 

mexicano, o sea, se trata de un servicio público realizado por lo general por el 

gobierno local. 

Excepcionalmente, esta actividad se otorga en concesión a alguna asocia

ción de particulares que cobran, ya sea a la municipalidad o a los usuarios, por la 

prestación de este servicio~ 

Debe señalarse que el servicio actual de recolección en el país no cubre to

das las necesidades :y presenta una compleja problemática de organización interna 

y de eficiencia que merece ser estudiada como un tema aislado. 

La disposición final de los desechos r~sponde a la idea general, que priva en 

México, de crear los llamados "tiraderos a cielo abierto". Normalmente se intenta 

ubicarlos en las afueras de las ciudades y conforme va generándose el crecimiento 

de pueblos y ciudades, éstos tienen que irse alejando un poco más; el problema 

sería saber hasta dónde y hasta cuándo estos tiraderos estarán suficientemente le

jos y fuera de una zona urbana y qué proximidad ~ardarán respecto de las pobla

ciones contiguas. 

Los problemas ocasionados por la organización actual de la disposición son 

aún más graves o, por lo menos, más fácilmente observables. Las autoridades mu

nicipales se responsabilizan tan sólo· porque los desechos se depositen en los tira

deros. Después de .esto, se desentienden del probl~a. En algunos casos, se aplican 

técnicas de relleno sanitario que consisten·f~ndamentalmente en sepultar la basura 

con tierra, o bien se implementa algún proceso de _inc~eraeión de desperdicios. 

Hay otros "problemas" q':'-~ han surgido desde tiempo inmemorial en los 

tiraderos y que están relacionados con la presencia de trabajadores que rescatan 

manualmente materiales que pueden reciclarse en algunas empresas. Para este tipo 
de actividades, hay un mercado en continuo qecimiento. É~tos trabajadores, co· 

nocidos también como segregadores, seleccionadores o pepenadores, han estado 

"olvidados" la mayor parte de las veces por las autoridades y por la sociedad y el 

tipo de tareas que desarrollan carece de cualquier reconocimiento social. El precio 

que adquieren estos materiales de rescate provenientes de la basura constituye la 

principal fuente de ingreso de estos trabajadores. Por lo general, estos materiales 

son ven.didos a un concesionario que actúa en el tiradero, quien a su vez paga a 1las 

autoridades una detennin~a cuota -según la magnitud del negocio- para obte

ner el derecho de vender estos bienes en grandes volúrn~nes a las empresas dem<Ut· 

dantes (papeleras, vidrieras, metalúrgicas). El trabajo de los pepenadores permite 

obtener importantes ga:nancias puesto que )as rennmeraqo]!tes "i¡U.e perciben son 

comparativamente muy bajas en relación con el precio de venta que adquieren los 
-·--- '' --- o M M ... •-·--- O o oO ' o • o • Oo • ' ''' O 
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materiales en este mercado. Por otra parte, se trata de un trabajo basado funda
mentalmente en la incorporación. de fuerza de trabajo. En este sentido, se estima 

que la recupera_ción manual de materialés por parte de los seleccionadores fluctúa 

entre un 5 y un 1 O !fl del total de la basura recibida y que los precios de los mate

riales vendidos como "materia prima" podrían ser al menos tres veces superiores 

si 5e aplicaran algunos procesos simples de tecnología intermedia, tales como 

molinos para vidrio y plástico, bandas separadoras, etcétera. 

Como resultado de la existencia de concesionarios privados en los tiraderos, 

se forman pequeños grupos de poder económico cuyas ganancias surgen de actuar 

simplemente como intermediarios. ·Esto lleva a sostener que, dado el bajo nivel de 

productividad actual que prevalece en la recuperación de materiales y la au~cia 

de tecnologías modernas que recuperan los materiales para la venta, las opciones 

se reducen a doj alternativas: a) se explota la recuperación de materiales en bene· 

ficio de los trab~adores, b) se explota a l9s trabajadores para que la rentabilidad 

económica sea apropiada por un tercero. 1 

A partir de esta problemática general, se presentan en primer término algu
nas características específicas sobre cooperativismo. Luego se retoman las particu-. . . 
laridades del entorno urbano de Ciudad Juárez. Con ello se pretende ofrecer un 
marco global al estudio considerado en este trabajo: una cooperativa de pepena

<fures. 

1.2 Lineamientos generales del cooperativismo 

El actual movimiento cooperativo mexicano tiene un impulso fundamental 

a partir de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 promueve la creación 

y el mejor funcionamiento de las sociedades cooperativas por considerarlas organi

zaciones sociales de interés públi<!o y en algunos casos, en el de las cooperativas 

de habitación, por ejemplo, se las calificó como ,¡organismos de utilidad social". 

Durante la administración del general 'LáZaro Cárdenas, .el 27' de diciembre de 

1938, se promulgó, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta Ley vino a 

reemplazar- las anteriores reglamentacion.es contenidas en la Ley de 1933, la que a 

su vez dejó sin efecto a la Ley de 1927.2 

Con mayor o menor énfasis, el Estado mexicano surgido de la Revolución 
ha apoyado al sistema cooperativo de producción y de consumo. A pesar de ello, 

el sistema cooperativo ha encontrado obstácWos pata expandirse ·y consolidarse 
como una de las formas de organización del 'sector Social de la economía nacio

nal3. Actualmente, la suma de bienes y servicios que produce el sistema coopera

tivo represénta como máximo el 1% del Producto Interno Bruto y su cobertura no 

alcanza a involucrar ni siquiera al 1% de la población económicamente activa. Ha-

1 Héctot Castillo Berthier, La sociedad de la bamra. Cl.u:il¡uis#w rwb4M, México;. USUNAM, 1988. 
a Alícla Ziccardí, "La SOOiedad Cooperativa Plutarco E. Calles", en 11411ilflci6n, año 2, núm. 5, México, 

1982. 
3 C. Laigae&~ R.. Santamaría, A. G. Valencia y G. Romero: ''Li!s cooperativas tte vivienda ante los 

~os urbanos y la problemátka habitacional", en COPEVI. Méxic:O, mbnéO, I98S. 

·--------------
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ce unos años, el presidente López Portillo expresaba en uno de sus discursos que: 

"La política seguida en la materia (cooperativismo) ha sido contradictoria: d~ 
una parte, se les otorga privilegios y de otra, se ies deja sin estímulos, con lo que, 

o se debaten en la inanición o se pervierten en el disimulo". · 

Intentando describir sintéticamente la problemática cooperativa, pueden 

mencionarse los siguientes aspectos: · 

-Falta de asistencia técnica adecuada que permita la actualización de tec

nologías, la optimización de recursos y el mejoramiento de los sistemas de pro

ducción y administración. 

-Insuficiencia y falta de fluidez en la tramitación de los apoyos crediti

cios, fmancieros y fiscales. 

-Defidente o insuficiente capacitación de los recursos humanos del sector 

cooperativo e mexiStencia de programas para manejarlos. 

-Falta de· una estructura comercial que facilite y garantice la introducción 

de esta producción en el mercado de bienes y servicios. · 

-Bajos niveles de vida en términos de nutrición, educación, salud, vivienda 

y recreación para los miembros que participan en el sistema cooperativo. 
-Carencia de un sistema integral de información y comunicación entre 

distintas sociedades y organizaciones cooperativas. 

-Necesidad creciente de facilitar y mejorar la difusión y agilización de los 

trámites y procedimientos administrativos que exigen las reglamentaciones vigen- · 

.tes para la constitución y desarrollo de organizaciones cooperativas. 

El Plan Nacional Cooperativo realizado en 1980 por la Comisión Interse

cretarial para el Fomento Cooperativo, en la propuesta de actividades económi

cas susceptibles de cooperativizarse en la rama del comercio, especifica en el apar

tado núm. 62 la posibilidad de crear sociedades que trabajen en " desperdicios 

industrializables, retacería de papel, cartón, trapo, vidrio, hojalata, plásticos y 

levadura". Esto consagra el derecho de los_.pepenadores ?e los tiraderos a consti· 

tuirse en cooperativa. 

Por otra parte, las formas qooperativas de seleccionadores de materiales de 

los tiraderos constituyen una opción real que puede extenderse a un número ma

yor de experiencias de las que existen actualmente. A través de las mismas, los 

trabajadores de los materiales reciclables de Ia basura pueden dejar de depender 

de concesionarios privados para realizar actM4ades en los basureros, contar con 
una fuente de trabajo estable e inclusive inco.-porar procesos industriales. Es de

cir, bajo la forma de una empresa social los trabajadores podrían apropiarse de la 

totalidad de las ganancias que generan con su trabajo. 

1.3 El entorno urbano de Cs'udad Juárez 

Ciudad Juárez está t:~bicada en el extremo norte del estado de Chihuahua; 

a los 31o44' 18" de latitud norte y a los lilo 29'01" de longitud pomen.te; con 

uP,a altitud de 1 157 metros sobre el nivel del mar. Es la cabecera del municipio 
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y la ciudad más grande de su estado; le corresponde el 6o. lugar entre las ciuda-
. . 

des del territorio nacional. 4 

Su fondo legal tiene una superficie aproximada de 266.5 km.2 , de los cua

les 90 corresponden al área urbana, 60 a usos agrícolas, 60 a serranía de pendiente 

pronunciada y 56.5 a zonas de pastizal o sin uso actual. 

Ciudad Juárez presenta una ubicación estratégica en la zona fronteriza del 

norte del país que, por razones históricas, se ha visto sujeta a cambios importan

_tes de tipo socio~econónúco. Debido_ a su localización, la ciudad se ha convertido 

en un polo de atracción para migrantes provenientes de otras partes de la entidad 

y de otros estados, principalmente Durango, Zacatecas y Coahuila. Estos m~

tes procuran hallar ocupación en actividades surgidas del desarrollo del turismo 

fronterizo, desempeñélrse en alguna actividad productiva en la zona de El Paso, 

Texas yfo insertarse~ particularmente en el caso de las mujeres, en las empresas 

maquiladoras instaladas en la misma ciudad a partir de los años sesenta. 

Esta situación ha provocado una alta tasa de crecimiento demográfico de 

intensidad variable. La población de CiudadJuárez p3:5ó de 43 138 habitantes en 

1930 a 424 135 en 1970. En la actualidad, sobrepasa los 800 000 habitantes, 
es decir, que en la década pasada prácticamente duplicó su población~ La proyec

ción de estas tendencias indica que la ciudad podrá alcanzar entre 1 millón 521 

mil y 2 millones 354 mil habitantes para el año 2000, aplicando tasas de creci

miento conservadoras del4.35 y 5.88, respectivamente. En el primer caso, la ciu

dad casi duplicaría su número actual de pobladores en un plazo de 16 años y en 

el segundo en doce años. 

La economía de Ciudad Juárez se caracteriza por su fuerte interrelación 
con la ciudad de El Paso, Texas. Los principales recursos de la localidad son la 

mano de obra y su ubicación estratégica, ya que carece de recursos naturales im

portantes y se encuentra prácticamente aislada del resto del país. 

Lo anterior se manifiesta con clw..:.¡d.ld al <-nalizar ~ e~tructura del ingreso 

de la población económicamente activa; en 1970 el54.48% declaró desempeñarse 

en actividades del secto terciario, "28.85 en el secrmdario y 8.02 en el primario. 

La expectativa de desarrollo del sector secundario se halla subordinada en 

lo inmediato a la instalación de maquilaJora.l!, lo cual se traduce en un mayor 
grado de dependencia externa. Por esta raz6n, resulta necesario para las autorida

des impulsar el desarrollo de actividades productivas que diversifiquen la base 

económica de la ciudad, la actividad agroindustrial, el turismo y los servicios 

regionales. 

La problemática urbana en Ciudad Juárez tiene su origen en estas caracte

rísticas de crecimiento demográfico y socio-econó:tnico, se aúna a estos fattores 

la importante relación físic9-espacial que la ciudad tiene con la de El Paso, Tex.aS •. 

Ya que s011 ciudad~ gemelas con centros cívicos separados por sóio 6 kilómetros 

4 La iii(om:uadón de este apaj'tado ña Sido extraída, ptineípahnente, del Plt.m. de Desarrollo llvbGRo 
dlí CttJflíh'EIZ .. SAHcW, Mbico,l979; . . 
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y con una alta intensidad de desarrollo inmediato al borde de la frontera, es ob

vio ~ impacto mutuo que se percibe en los cambios internos de ambas ciudades. 

La ciudad presenta una dispersión excesiva de la mancha urbana, que es 

resultado de una expansión acelerada de aproximadamente 500% de la superficie 

ocupada. En 1960, ésta era de 18.94 km2. Actualmente, la mancha urbana 

ocupa 93.85 km2 , con una densidad de población de 74 habfhectárea. 

En general, los problemas de Ciudad Juárez son en buena medida el resul

tado de un proceso de intenso crecimiento en el que los diferentes sectores socia

les que se apropiaron del espacio actuaron de acuerdo con sus propios intereses 

y necesidades. En conjunto, dichos problemas representan un aumento progresi

vo en los costos de urbanización, la destrucción de valiosos recursos naturales, 

la disminución c;;:reciente del bienestar de la población y la agudización de tensio

nes políticas y so~iales. 

La problemática que se presenta en CíudadJuárez en tomo a la basura no 

está exenta de los problemas generales de la ciudad, ya que, según datos de la 

Oficina de Limpia del Municipio, sólo es posible recolectarse en el 75% del área 

urbana que se encuentra más o menos urbañizada. No se incluye en estos datos 

la basura que queda esparcida en calles y terrenos baldíos, que es un porcentaje 

cercano al20% del total recolectado. 

Ciudad Júárez cuenta con un tiradero a cielo abierto sobre un área de 100 

hectáreas en la cual, después del trabajo de los pepenadores en la selección de 

materiales, se aplica relleno sanitario. 

Asimismo, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad juó:rez (1979) 

se contemplaba el cierre de 300 tiraderos "clandestinos" de basura, la creación 

de dos tiraderos (o sea uno más aparte del ya existente) y la construcción de tres 

parques sanitarios. 

El actual tiradero de basura de Ciu-dad Juárez recibe un promedio de 500 

toneladas diarias de basura y el proceso de relleno sanit~o se efectúa cada 24 

horas. 

Un factor importante en la:b.asura de Ciudad J uárez es la calidad de la mis

ma, que es sumamente codiciada ya que gran parte de los desperdicios (cartón 

principalmente) viene directamente de los Estados Unidos·. Este material es car

tón de p:ritnera calidad, nunca antes reciclado, por lo que su precio es elevado. 

Asimismo; se encuentra la basura proveniente de las maquiladoras (plástico, sol

dadura, cobre), la cual es muy apreciada por los pepenadores. Quizá a semejanza 

de otras ciudades fronterizas, Ciudad J uárez se halla en una posici6n especial ya 

que concentra basura de primera calidad de la cual se pueden obtener mat~riales 

deiilan.dados en otras ciudades de la república como Monterrey, León y Guada

lajara. 
Pot atra parte, la calidad de la basura del norte de Estados Unidos llevó a 

que se foí1Dara.D ruadriHas de pep€D.adores que diariamente pasa a la qudad de 

El Paso y a Utras ciudades ceranas de Texas y Nuevo México. Su objetivo es 

pepenar en los tiraderos es-tadounld~ses, en donde deben pagar cuotas mensuales 
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de 3 mil dólares para poder sacar los materiales que luego pasan al territorio me

xicano y venden en distintas ciudades. 

1.4 justificación del tema de estudio 

Realizar un estudio sobre el destino final de Jos desechos sólidos en Ciudad 

Juárez implica reconocer un conjunto de problemas económicos, sociales y po

líticos que se generan a partir de estas actividades. Los principales datos de esta 

realidad son: 1) la elevada calidad ·de la basura en una ciudad en la frontera nor

te, 2} el desarrollo y consolidación de una experiencia de más de 1 O años d~ una 

cooperativa de pepenadores, quizá única en la república, 3) el tipo de vínculo 

económico entablado entre el municipio -entidad gubernamental encargada de 

la recolección d_e los desechos- y una forma particular de empresa social que 

selecciona y vende los materiales aprovechables. 

A partir de esta información, el trabajo se · estructuró en cuatro grandes 

apartados. En el primero, se analizan los principal~s aspectos económicos que 

resultan del reaprovechamiento de la basura-en el tiradero de Ciudadjuárez. Una 

segunda parte describe la organización cooperativa, los procesos iriiciales de su 

formación, sus etapas de surgimiento y desarrollo y el grado y tipo de avance so

cial que esta experiencia ha representado para los cooperativi~tas. La tercera parte 

del trabajo analiza las principales relaciones sociales y políticas de la cooperativa, 

tanto con las autoridades locales como con otros grupos sociales. Finalmente el 

último apartado, titulado "conclusiones y recomendaciones", plantea los aspec

tos más relevantes surgidos del estudio de la cooperativa SOCOSEMA e intenta 

presentar algunas proposiciones concretas enfocadas hacia el desarrollo de este 

tipo de agrupaciones que trabajan con la basura de la sociedad. 

2. Análisis Económico 

2.1 Los trabajadores 

2.1.1 Número de trabajadores 

Algunos informes indican que el número de miembros que actualmente com

ponen la SOCOSEMA es de 211 socios. En 1975, la cooperativa se formó con un 

total de 224 socios, los cuales eran trabajadores del tiradero municipal de Ciudad 

Juárez. Como se verá. luego en el capítulo cottespondiente a la reconstrucción 

histórica de la formación de la cooperativa, estos trabajadores urbanos realizaban 

actividades de selección de materiales y percibían una muy baja remuneraciáa de 

un concesionario. Fue la P.rindpal razón por la cual decidieron fonnar esta em

presa sochd. 

En 1975, cUando se fóttnó la cooperativa, dependían de los ttabajadorés 

aproximadamente 1 125 personas: 682 mujeres y 443 niños. La mayoría de los 
as()(;iados tenía entances URa edad :promedio de 3 7 años, es decir, se trataba de 
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una población relativamente joven pero con una gran carga familiar. 5 CincQ 

años más tarde, en enero de 19801 los datos proporcionados por una encuesta 

aplicada a 183 socios de la cooperativa indicaban que el82% de la población esta

ba formada po! hombres y ell8% restante por mujeres·. La cantidad de depen

dientes ili.rectos de los socios era de 1 066 personas, de las cuales el 62% tenía 

entre O y 19 años. Los socios que _se hallahan entre los 20 y 34 y entre 45 y 49 

años concentraban en partes iguales el24% de la población.6 

Actualmente, la SOCOSEMA cuenta con 211 socios, 86% de ellos son hom

bres y 14% mujeres. A ello se suman aproximadamente 237 trabajadores even
tuales~ oe_ los cuales 71% son hombres y 29% son mujeres. La carga familiar.está 

representada po)." 2. 000 personas que incluyen los dependientes directos de los 

socios y los niño~ o ~cianos que participan eventualmente en el trabajo. 

Estos datos indican que el número de socios de la cooperativa_ha disminuido 

13 miembros en diez años de existencia de la SOCOSEMA • Las razones por las 

cuales este reducido número de trabajadores ha dejado de pertenecer a la SOCO

SEMA pueden adjudicarse a diferentes causas, entre ias cuales la más importante 

parece ser el tener otra mejor opción laboral. Se agregan a ello diversb_s casos que 

aún figuran fonnalmente como integrantes de la cooperativa pero que, en los 

hechos, sólo trabajan algunos días al mes o al año para no perder su condición de 

socios. Esta situación permite ~onservar el derecho de tener servicios sociales, ta

les como atención médica, cursos de educ3.ción para adultos, atención jurídica y 

apoyo de la comunidad ante problemas de diversa índole. Estos trabajadores que 

no aportan su trabajo de manera regular obligan a que la cooperativa deba con- · 

tratar un mayor número de trabajadores eventuales, los que no _adquieren la con
dición, o por ende, los derechos de los asociados. Efectivamente, para ser candi

dato a socio de la cooperativa la postulación la deben hacer dos socios y se le exi

ge al trabajador que haya trabajado por lo··meños 6 mest:s en la SOCOSEMA. Se

gún. pudo comprobarse, no exist~ una política tendiente a ampli~ el número de 

cooperativistas. Se supone que ello ·se debe que al incrementarse el número de so

cios, las utilidades deberán ser distribuidas entre más miembros, a los cuales se 

deben garantizar también servicios sociales para ellos y para su familia. El no ha

ber podido expandir y sobre todo diversificar sus actividades es seguramente otro 

factor que apoya esta posición conserVadora sustentada por los dirigentes de la 

cooperativa. 

Otro eleme:nto importante es que en la actualidad la SOCOSEMA tiene entre 

sus asociados ~ sólo un 14% de :m.u.j.eres. Sin embargo, este número se mere
men-ta :notablemen.te al considerar a los trabajadores eventuales que se contratan 

en el tiradero. De estos trabajadores co:nt~tados por la cooperativa_, poco menos 

de una tercera parte son mujeres. 

Corn:'b es sabido, el trabajo femenino_por ex.ceiencla ea· Ciu.dad Juárez es la 

s SOC()SEMA, Cd.J~árez~ 1975, (mimeografiado). 
6 Willis, L. V., Cd. J.uátez, 1980, (mímeograt!iad:o}. 
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maquila en actividades promovidas por el capital estadounidense que, gozando 

de una serie de franquicias, se localiza en las ciudades fronterizas. Esta industria 

absorbe mano de obra masiva y ofrece remuneraciones comparativamente eleva

das, si se comparan con las que una trabajadora no calificada puede obtener en 

otros sectores del mercado de trabajo en particular en los servicios personales. 

Frente a ello, el que las mujeres jóvenes y alfabetizadas trabajen en todo tipo 

de actividades que se desanollan en el basurero municipal de juárez responde a 

diferentes razones. Tal vez la más importante es el hecho de que en este tipo de 

actividades tiende a integrarse el núcleo familiar. Efectivamente, al trabajo feme

nino se suma el trabajo infantil, el cual parece ser importante; aunque rio se regis

tra adminis~tivamente lo que seleccionan los niños pues lo venden sus padfes o 

un tercero. 

Según nu~os informantes, el trabajo femenino es valorado positivamente. 

Un dirigente de la cooperativa insistía en que "la mujer es la que labora mejor'', 

"tiene más rendimiento y es más obediente''. Sin embargo, no ocupa actualmen

te cargos directivos aunque con anterioridad sí hubo mujeres en puestos de ges
tión administrativa. En general, la principal actividaci que desarrollan es la cla

sificación o selección de la basura, aunque actualmente hay dos pesadoras en 

actividad. 
El que las familias de pepenadores tiendan a fonnar parte de la cooperativa, a 

la vez que permite asegunir un mayor ingreso familiar, refuerza los lazos de soJi

. daridad. La contrapartida es que las difi~ultades que puede presentar algún 

miembro en relación con su trabajo personal se reflejan también en las relacio

nes que entablan los demás miembros con la cooperativa. Así, en casos de con

flicto esta situación, en lugar de resolverse exclusivamente con el trabajador, se 

extiende al núcleo familiar, el cual puede ejercer mayor influencia frente a 

determinada decisión. 

. Finalmente, debe señalarse que al tiradero acuden miles de trabajadores en 

busca de los desperdicios que V3.D: quedando y qo.e ellos pueden comercializar ob

teniendo un ingreso con el cual sóbrevivir en el medio urbano. 

2.1.2 Tipos de actiilidad 
Ellugflt' de trabajo 

Es importante introducir una breve descripción del lugar de trabajo pata 
comprender mejor el tipa de actividades que se realizan. Con ello se intenta su

plir, en parte, la ausencia de matetial gráficó pumo que a los pepenadores no les 

gusta que se tomcm fotós en el tiradtro. . 
.& tkadeFe de Ciudad ~uá.tez tiette 1ma extensíóñ de 50 hectáreas, aunque pa

ra alpne• informantes esta ctimensióa lega hsta él dable. Está situado al Stü'este 

de \I:Jla· fopnación montaiíosa cnn sudo de cáJice, piedra caliza y tierras pobres; 

el terreno es irregular peto no abrupto, cuenta con hondonadas pronunciadas y 

algunas barrancos. Esta condición natl:lral del tetren.a ha facilitado el trabajo de 
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semirrelleno sanitario con que han venido solucionando el problema de la basura 

a ci~IQ abierto. Aprovechan.la pendiente del terreno para rodar la basura y luegQ 
cubrirla con tierra. 

El proceso·de semirrelleno sanitario tendrá unos cuatro o cinco años de em

plee pero aun antes, y quizi pata la mayoría de los tiraderos, se trata de un lugar 

que se modifica constantemente. Hace dos año~ se -desplazó hacia una fractura 

por la que corría un arroyo y que se pretendía emparejar rellenando los desnive

les, para después aprovechar ese ·esp~o; después se ·volvió a tirar la basura en .la 

fractura original pero más arriba, donde se sitúa actualmente. Süs dimensiones 
' aproximadas son 1 000 m de largo por 150 de ancho y 10 de profundidad. · 

Todavía se pueden descubrir arriba del tiradero las ruinaS de lo que fuera, 
hace unos diez .añoJ, la colonia de los pepenadores; restos de paredes de adobe, 

escalinatas y exc;avaciones donde se hallaban las casas o se batían corrales. Se vi

vía en el terreno del tiradero, pero no. en la basura. El lugar est~a por encima, 

casi hasta arriba del cerro, agarrado de la ladera y Ja basura; el trabajo estaba del 

otro lado, enfrente, donde vaciaban los camiones. 

En la parte más alta del tiradero, muy cerca: de la ~ual comienza a formarse la 
m~ntafia, se domina visualmente la ciudad y el tiradero, los caminós de acceso, 

los departamentos y el lugar donde llegan los camiones del servicio municipal de 

limpia. Aquí se encuentra el departamento de cartón y papel. El camin(!) de atce
~ esti-h~ con máquinas, tiene un archo para que transiten dos trocas sin pro

blema y al finlll.~ ensancha para que éstas puedan dar vuelta. Ahí están los mon

tones de papel y los de bolsas de papel. El cartón lo seleccionan en otro lugar y 

de otro modo. Las pacas de papel se a.nnan en .las máquinas compadadoras, las 
que tienen una palanca para ir aprilionando el papel, después las amarran con 

alambre de P!lal y las sacan abriendo las puertas laterales. Hay dos prensas para 

empacu, una era propiedad del anterior concesioD.ario y la otra la mandaron ha

cer los cooperativista$. Había Qtra inservible., abandonada cerca del paso. Las pa· 

caa son amontonadas a un lado. ~ay ijrt tejabán Sin ·us:o· defuñdo que es utilizado 

por la vigilancia del lugar, muy cerea dd departamento de papel y bolsa. Antes 

de Uepr hasta arriba, se ven tres montones diferentes de plástico: bis bolsas, los 

eJlVasc;s y lo$ plás.ticos más duros. 
Ea el tüadero '-priRdp~, se sdecciona la buUQ.. Hay pip~· y camioaes y 

otros •toD)ÓvUe$ estadoJUldoS. l.<>s caxniones de JUnpia YaCÍan la basuta en don

de les v¡¡n indicado los jjefes de grupo de lo$ pndler08; Ea una especie. de corre

dor y a la d~ hf!V 1$. Jevmtamiento de tetteno· eomo dé 5 metres de alto. 
Luego --' ""padJO, b taOP.tODOI d~ basuta (10:íllO eá una lup fiJa ton pa$01 m• 
tenacctiO$.,, éd ~~tJO de l~J ~C$e$ de limpia y se ve a e~o que baft 
hecho l.s ~..,, y o~ u...áq;•• ¡jpñ.tes. Sip.e uoa baftállca y etro pie· 

~~ ck ~~- que w.tve a subir. A la izq. .... se kaee tda mdc$te d 

blfí*'"· 
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Tipos de Actividad 

Antes de que se formara la cooperativa, los tipos de actividad estaban 

poco diferenciados. La mayoría seleccionaba los materiales que entregaba en 

exclusividad al concesionario y percibía un pago a destajo. El concesionario te

nía capataces. Había dos líderes por cada uno de los sindicatos que estaban pre

sentes en el tiradero y que participaban en la distribución de las actividades. Al 
formarse la cooperativa los tipos de tareas desarrolladas en el tiradero comienzan 

a distinguirse con mayor claridad. Actualmente~ una primera distribución es por 

tipos de producto y después por áreas de competencia en departamentos. 
Las principales actividades que desarrollan las cooperativistas pueden agru-

parse en dos grandes tipos! 
1) Las actividades realizadas principalmente por los trabajadores en el tira-

dero, entre las que· destacan: 
-Descargar la basura de los camiones de limpia. 

-Seleccionar los materiales. 
-Clasificar y amontonar los materiales por tipos: cartón, papel, bolsa de 

papel; plásticos -duros y blandos-, bolsas de plástico; vidrio y botella; 

botes, fierros y lámina. 
-;pesar los materiales seleccionados en cada departamento para su empa-

que. 
-Empacar los materiales; armado de pacas, embolsado de plásticos, hacer 

arpillas de vidrios y fierros. 
-Cargar los camiones para que se uansporte el material a su destino, ya 

sea a cada departamento, al destinatario final o a los furgones de ferro-

carril. 
Una vez que se ha indicado al chofer de Limpia el sitio donde debe tirar la 

basura, el jefe de producción munera el viaje y lo asigna al jefe de cuadrilla que 
' 

dispone, junto con sus gancher~, ~e una o_ dos honas para seleccionar los mate-

riales y dejar libre el lugar para que puedan ser depositados los siguientes viajes. 

La selección debe ser muy rápida, por eso, Sé trabajan principalmente los mate

riales de más fácil recuperación, mayor volumen y precio. Como el proceso de se
mirrelteno sanitario se realiza cada 24 horas, hay ocasiones. ~ las que se- va redu

ciendo el espacio para la selección, con lo que se obstaculiza el manejo de los 

materiales. 
En la seleccióu de la basura se obtienctn materiales que interesan a la co<>· 

perativa como el cartón, ~uminio, papel, bo.te, vidrio y plásticos, y otros como 

llantas, $áld$'a, colchoues, trapos que se venden particulannente. Cuando temai

n.ü. de seleecionat los •ateri.ales los Jlevap a pesar en las bÚ.Culas y se anotan ahí 
las cantidades entregadas por cada trabajador. :Después, los materiales dasifica

dos ~ trasladdl aí departa$tmto CiJ:'á'e les c~~onde. En el Departamento d.~ cat

tén. se revüa el!Dat~ se 'hlw:Bedece y se -etn:pata pata set alma.c-enado o enviado 
al ;ferr~ y d~ alai a sU: tk$tilrlatario flllal; lo 8smo se h~e • el dep~amento 
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de papel; en el departamento de plásticos, se hace una segunda selección por 

gruesos, tipos y colores, se hacen pacas de plástico y se traslada al ferrocarril o 

al comprador local; el departamento de vidrio selecciona las botellas por color y 
tamaño para la distn"bución local; en el departamento de bote, se compactan los 

envases con medios rudimentarios para poder trasladarlos una vez que sepai'aron 

la lámina y el aluminio. 
2) Las tareas de control de producción y gestión cooperativa entre los cua· 

lea se encuentran: 
-llevar el control y el registro de lo producido por cada ganchero, cuadri· 

lla, jefe de grupo, jefe de departamento y tipo de producto. 

-llevar el control y registro del número de viajes o camiones que entJ.'aJl y 

salen. 
-VIgilar él ~plimiento de trabajo. 
-Seleccionar cualquier imprevisto en el proceso de trabajo, en Jas relacio· 

nes entre los trab~adores, en la distribución y acopio de los materiales, 

en el funcionamiento de la infraestructura y en el almacenaje de los ma· 

teriales. 
-Sancionar las faltas en el trabajo y determinar suspensiones. 
A la descripción anterior se puede agregar las siguientes funciones de los 

consejos de administración y vigilancia: 
-Poner en marcha los acuerdos de la Asamblea General. 

-Administrar los bienes de la cooperativa. 
-búormar periódicamente de loi departamentos de la coopera'l:iva. 

-Revisar los problemas y diferencias entre los socios. 
En el cuadro 1 puede verse una aproximación cuantitativa de los diferen-

tes tipos de actividades desarrolladas. 

CUADRO NUM. 1 

Número de .socios por tipo de actividad 

Actividades 

Gancheros 
Botella·vidrlo 
Choferes 
Jefes de Departatnento 
Pqel.-ro.s 
Péollef 

Empacado re& 
atro. 
No especificada 

Número de Socios 

86 
6 

11 
4 

13 
8 

16 
2& 
13' 

183 

Portenu.je 

46.9 
J .• ~ 
6.0 
2.1 
7.1 
4.3 
3.7 

14.2 
7.5 
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\1 
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Estos datos indican que prácticamente la mitad (46.9%) de los trabajadores 

son seleccionadores y que un núme~o relativamente elevado (14%) desarrolla di(e

rentes tipos de tareas que demanda la propia rutina de trabajo del tiradero, al mis

trio tiempo, se comprueba que los trabajadores de los departamentos de papel y 

los empacadores constituyen otro grupo numeroso que representa poco menos de 

una tercera parte de los socios. Los puestos de mando, obviamente, se limitan 

sólo a jefaturas de departamento. 

2.1.3 Organización para el trabajo 

En p~er término se presentará una breve descripción de la fonna de como 

se organiza el ~bajo manual en el tiradero, para luego considerar las tareas de 

tipo administrat~vo y de gestión cooperativa que desarrollan los asociados en la 

cooperativa. En el primer grupo de actividades puede distinguirse: 

.....:Encargado de recibir los camiones del departamento de limpia: indica d 
lugar y el orden para vaciar los camiones, distribuye los camiones entre 

los dos grupos y las 18 cuadrillas de gancheros a lo largo de la línea del 
tiradero. 

-Jefe de producción: coordina el trabajo de los dos jefes de grupo para 

obtener el mayor rendimiento en la producción, se encarga de seleccionar 

al personal, lleva el registro y control del material seleccionado, la cuenta 

del número de viajes que salen a cada departamento, también el control 

del embarque de los materiales después de que los empacaron y entrega 

estas cuentas al consejo de administración y sirve de enlace para surtir los 

pedidos. 
-Jefe de grupo: distribuye el quehacer entre los miembros de la cuadrilla 

que se llaman ganchqos, divide las tareas· de los gancheros y organiza su 

secuencia. :Primero, se selecciona el cartón, el papel y la bolsa de papel; 

después el plástico; por último, el vidrio, los botes y ·las botellas, el fierro, 

el aluminio y la lámina. El jde de la cuadrilla tiene 8 o 9 gancheros. Or
ganiza la cuadrilla para obtener el mayor rendimiento en la solución de 

materiales. 
-Gancheros: son los seleccionadores del material. Se encargan de separar 

los materiales, de amontonarlós y llevarlos con el pesador. 
!a es~ actividad S4i: encuentra la mayóría de los cO<>pera.tivistas, los traba .. 

jadores eventuales y los niiios. 
-Pesador: e11 el encargado de pesar los materiales, entregar al ganchetó la 

boleta de w rmbi.do y ttgbtrar d vohune» segúD el tipo de material. 
Se eDCarga tambi~ de servir de enlace para que el material se cargue 

a los ~amioa~ que l9 J.;evan· a ca:C!la Cllepartam.eato .• 
-c~or (o ~én): $Q¡I.Je el •teria:l se~ecioaatllG en cl tiradem ai candón 

•ct.ue lo lleva a eada d:q!lartamtttto; taabién de$carga el camión. Carga el 
material qué se entJ;egará al cliente o a los furgones del ferrocanil. 
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-Empacador: arma las pacas, las bolsas de plástico o las atpillas de mate

rial. Almacena los productos hasta que son vendidos. 

-Vigilante: es el encargado de acompañar y custodiar los materiales selec

cionados y empacados en el lugar donde se almace)lan hasta que se 
venden. 

-Jefe de departamento: es el que surte los pedidos del jefe de producción 

y es responsable de la organización y vigilancia de Jas actividades que de

sarrolla cada departamento .. 
La organización para el trabajo administrativo y de gestión cooperativa 

cuenta con los siguientes niveles de coordinación del trabajo: 

-Presidente del consejo administrativo. 

-Secretario .. 
-Presidente del consejo de vigilancia. 

-Tesorero.· : 

-Contador, con cuatro auxiliares: a) una persona encargada de elaborar 

las nóminas, b) un documentador ~ue hace los trámites para el pago de 

impu~stos y permisos de internación de los productos, e) jefe de produc

ción y d) dos vocales. 

2.1.4 Ingresos 

Con anterioridad a 1a formación de la cooperativa, los trabajadores del ti

radero de Ciudad Juárez recibían un ingreso promedio semanal de $136.00. Uno 

de los primeros logros de la asociación cooperativa fue precisamente el poder in

crementar esta remuneración en forma sustancial. Así, en septiembre de 1975, 
poco meuos de Un cent~ar de trabajadores percibían ya entre $1 000.00 y 
S 1 500.00 semanales, más de 60 miembros entre $1 000.00 y $4 500.00, alrede

dor de 30 conseguían más de $1 500.00 y .sólo ganaban _ao menos de $500.007 , 

e8 decir, pocos meses después de formada la cooperativa, apro~adam.ente un 

SO' de los trabajadores pasó a lanar casi diez veces más de lo que obtenían por 

semana, ClWldo dependían del conce$lonarl.o. 
En 1980, el 42% de los socios de la SOOOS$MA tení~.un ingreso promedio 

semanal que oscilaba entre $500.00 y $999.00 (véue cuadro núm. 2). Sin ein· 

bargo, conviene notar que al1il así ~1 ingreso pro:rnedio sentanal de los socios eta 

iDf~or aJ 50% del salario mlnbno regional: 'Vigente, el cual era de $2 188.00 

seman.J,es. Estos datos indican 'las limitaciones reales que enfrentó la sociedad 

CQOpetativa pata eléva:r él tdvel de vida de .SliiB trabajadores, aun CUáildo éste pte-

8éD.táSe Wia. mejora ~e.diata en virtud de lo magto tltlBalario que percibían ~r 

su nabajo ron ím:tmorld~. 
Un .dato 'llle debe ~ousi.duatse es que este ti:l).o de acti:vida,da tiene a ·inte-

·P al atdeo familiar, lo caal lleva a que cm los hechos el ingreso se pueda m-
.aemeat•· 
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Según se deduce del cuadro número 3, el salario mínimo regional sí estaría 

garantizado para la mayoría de las familias pertenecientes a SOCOSEMA. 

Pesos 

100 

500 

1000 

1500 --.. 

2000 

2500 

3000 

N/E 

TOTAL 

CUADRO NUM. 2 

Ingreso Semanal por Socio 

Número de Socios 

499 9 

999 77 
1499 69 

1999 19 

2499 5 

2999 2 

3499 1 

1 

183 

Fuente: Willis L. V. op.cit •• 1980. 

Porcentaje 

4.92 

42.08 

37.70 

10.38 

2.73 

1.09 

0.55 

0.35 

100.00 

En 1980. el 50% de las familias percibieron un ingteso promedio semanal 

de $3 000.00. Como el número de las familias de referenci8. ~igual al total de 

los socios encuestados y los ingresos son considerablemente mayores en el caso 

de las familias que de los socios, deben.considerarse do~ alternativas de análisis: 

1) ·considerar como base el ingreso por socio para. establecer los beneficios de los 

afiliados frente al resto de trab~~dores y 2) reconocer a la familia de los asocia

dos como unidad real de trabajo. En este último caso, el ingreso promedio fami

liar se triplica frente al individual. Es decir, que por cada socio hay otros tres que 

lo acompañan como "familia,. Según los datos de la en~esta considerada, el 

36% de los socios reconoce tenCT 2. o 3 miembto$ de su fatn.illa trabajando en 

el tiradero y el 50% de las familias de los socias afirman tener s6lo un miembro 

trabajando. Puede suponerse q~e para la mitad de la poblaci6n asociada, el ingre
so percibido que se aproxima más a lo real es el individual, pero para el 40% 

restante puecle ser válido el ingreso se~D.ima.l pot fanUiia. Es muy lmportante .ra

tizat este parque se ampli3la cantidad de población ttab.adora por lo meno. un 
80 '- Es ctedr, m lupr de·lSS socios cr¡ue e~ el tot• de la muestra, $e ttJJ.dría en 
realidad a (!ltiU 192 petsoiliB 111ás, o sea, un total d.e !J85 n-ab~~o:res. Por otra 

párte, el iii~so promecfio por ~para d 75• de la. muest:ra es !le 4 QO()..OO 
pesQs ~'_.. .... 





o 
1001 
2001 
3001 
4001 
5001 
60001 
70001• 
80001 
90001 
20000 
N/E 

TOTAL 

CUADRO NUM. 3 
Ingreso Semanal Familiar 

Núm. Familiar 

1000 1 

2000 12 

3000 23 
4000 67 
5000 32 
(1000 23 
7000 8 
8000 7 

9000 1 

10000 1 
4 

"4 

183 

Fuente: Wlllis L. V., op.cit. 1980. 

CUADRO NUM. 4 
l 

16. 

Porcentaje 

. 0.55 
6.56 

12.57 
36.58 
17.49 . 
12.57 

4.37 
3.83 
0.55 
0.55 
2.19 
2.19 

100.00 

Nivel de ingreso ~_los socios según el tipo de actividad 

.:A.Stividades 

Miembros del consejo de a.díninistración 
Miembros del comejo de vigilancia 
J~fes de departamento 
Mecánico 
Chofer 
Despachador 
Raya 
Pesador 
Itesponsable dé la ~aja de aherros 
ColltadO:t 

Ase~a 

Ingreso semanal 

$8 400.00 
8 000.00 
6'044.50 
6 200.95 
6 044.80 
5 712.00 
6 044.50 
6044.&0 

;g 200·.0@ 
11 §00.00 
u 500.00 

Fuent$t: Iufortnaclón sumiaístnda pGir el Consejo de Administración i985. ·¡ 
1 
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En la actualidad, los ingresos que obtienen los cooperativistas presentan 

una gran fluctuación (véase el cuadro núm. 4 ), lo eual está en relación con el tipo 

de actividades que realizan y con la cantidad de días y horas que trabajan. El 

cuadro número 4 es un indicador del ingreso semanal que obtien~ los miembros 

de la cooperativa de acuerdo con las tareas que realizan. 

Este cuadro también señala que los miembros de la ••asesoría" son los que 

perciben salarios más elevados. Debe recordarse que estos trabajadores son con

tratados por la cooperativa, es decir, no son socios de la organización. Por otra 

parte, se advierte una marcada distancia entre quienes cumplen funciones de ad

ministración de la cooperativa -sus sa1arios oscilan alrededor de los S 8 000.00 

semanales- y los trabajadores manuales tales como el despachador o el tr~aja
dor de raya que;_ sel~ccionan los materiales (alrededor de $5 712 00 semanales). 

Estos últimos pe.rciben un ingreso menor en casi un 25% en relación con los que 

cumplen funciones de gestión en la administración o en la vigilancia. 

Los ingresos promedio que perciben socios y extras se encuentran apenas 

por encima del 50% del salario mínimo oficial vigente para CiudadJuárez, que es 

de S 1 060.50 diarios, ya que alcanzan los sa· 843.67 a la semana. 
En la nómina semanal del 24 al SO de octubre de 19848 observamos que 

se registran 376 personas, de ~8 209 son socios y 167 extras. De estos totales, 

. 290 personas trabajaron y percibieron algún ingreso, lo cual da una idea de la 

cantidad de personal que puede asistir eventualmente al grupo principal de traba· 

jadores que sería de 86 personas; esto muestra también que puede existir un alto 

grado de rotación de los trabajadores. 

Los socios que tienen puestos administrativos sólo reportan ingresos por 

cuen"til de raya. En ocasiones, un fami1iar o amigo fimui. la nómina a nombre de 

otras 3 o más personas, lo cual indica que las firmas corresponden a personas 

diferentes. 

·Del total de personas que se encüentra en la nóm~, 261 son hon~bres y 

115 mujeres, de estos, 214 hom~es y 76 mujeres"asistíeron at U.bajo y percibie

ron ingre&Os en la semana de referencia. 
Existe una diferencia del 21% en el ingreso percibido por las mujeres pues 

~ó cm promedio de $8 410.67, mientrás qu.c: para los ~9mbres d in~ se

manal promedio fue de $4 276.67. 

Por c;>tra parte, es posible pcmsar que los ingré.Sos de los ttaba,jadotes even
tulll~ $CaP comparativamente mferiores a los. de los cooperativistas. Estos traba .. 

jadere¡; trabajUi a destajo~ sin e-.ba.rgo, llll ~dimiente, seg(m i,h.fonnaciones ob

teaitbJ& tiende ~ ser lBÚ eléVado. La diferc:n~ia fundam•tal Cótt los Jpgtes~s de 

los ceopenltivit~-telecdonadores racijca. • que estos últimO$ tienen acceso a 
lU1 conJu$to 4e benefic.i~s soc;i.es y algunos méeanism.os adicionales --por 

ejemplc;> h.t ve:Q;tll pmic. de aáteriales o teCQiección de buura ea la$ maqui-
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ladoras, fabricación de instrumentos para la selección- a través de los cuales in

crementan sus.ingresos. 

2.1.5 Destino y repartición de las ganancias 

En 1983 hubos dos repartos de utilidades y en 1984 solamente hubo un 

reparto. A· cada soa,o se le entregó la parte correspondiente a los ingresos obteni

dos a lo largo de cada año; esto ll~va a que no se tenga interés en intotPbí:ar nue

vos socids á la cooperativa. 

En el reparto de las ganancias también se puede incluir .la distribuciqn de 

los donativos ·que reciben generalmente en especie y el costo de la garantía de ví
veres y medio de salario qüe dan a los incapacitados y ancianos. 

Actualmente,. están empezando a fonnar un fondo para Previsión Social 

que podría demaric:iar que una parte de las ganancias anuales se destinaran a su 

constitución. Además, cuentan también c~m un fondo bancario estimado en dos 

millones de pesos destinado a ajustar el balaJ?.Ce mens1,1al de las operaciones. 

La gente gasta su dinero principalmente en la adquisición de alimentos, 

ropa y gasoHna para los vehículos intentando ahorrar para construir sus viviendas 

o ampliar las que ya tienen. 

2.2 Compras de los productos 

2.2.1 Volúmenes de materiales recibidos 

La compra de productos representa, en otros tiraderos, una fase anterior o 

paralela a la selección de materiales; es un antecedente de la selección y tiene im
portancia porque re6ne los materiales para ser seleccionados, procesados y empa

cados. En el caso del tiradero de Ciudad Juárez, en cambio, la compra de mate

riales tiene un lugar poco significativo. Puede o~~e. qlJ.e nq existe compra 

de materiales como antecedente ~ ~ selección; tal vez como excepción se compra 

material para completar algún pedido. 

El acopio de basura no se realiza por intermediación del mercado. Esto 

otorga una característica especial al proceso de selección de :a;nateriales en la coo
perativa de SOCOSEMA. Las relaciones mercantiles se es~Tecen una vez que ha 
sido elaborado el producto, es decir, en el seleccionado, compactado y empacado 

no se presentan como una condición para pon~t en marcha el p:roQeso. 
La basura se recibe, aparentémente, c~nto una ·riqueza natural; aUl!ique es 

resultado de una forma de cc:msum.o social representa alguna utilidad una vez que 

ha sido seleccionada para incorponuse como materia pritna a procesos industria

les o de co:nsw'úo como cualqtdet otro producto. No está al m.a.rgen. del proceso 

mercantil, sólo c:¡ue $~ ÍRPO!l'PPtáCÍÓll ie Jlace Wía ~ que se ha reelabol'lMfO. 
La coacesión p.-a explotar 1a basu.ta puede considerarse conto el Wdco 

elerllente> que ~tiza esa reuñión de condiciones para .iniciar el proceso de 

aprovechNniento d.e materiales. Este có:Qtrato rep~enta un pago ad~~mtado 
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para asegurar la exclusividad en el beneficio de la basura. El pago de $ 7 5 000.00 

mensuales que realiza la SOCOSEMA al municipio es solo una erogación econ~· 

mica para la cooperativa, es también un recurso ·político para mantener en el mu

nicipio la integración de esta "industria" a-las actividades y control del Estado. 

Establece un vínculo con ~ organización no con el producto en sí, porque no se 

fija de acuerdo con el precio de la basura ni por la compra-venta para la coope

rativa. Ese monto fue un acuerdo establecido para explotar el re~o y no por el 

material que se procesa. 

De acuerdo con lo anterior puede suponerse que el proceso de reelabora

ción de la basura en el. tiradero de Ciudad j uárez se inicia en el lugar y en ~ mo

mento que tepninan las actividades de recolección realizadas en la ciudad por el 

Departamento <!e ~pía .del Municipio. La reunión de los materiales no es parte 

·del proceso de reelaboración que realiza la cooperativa, éste comienza una vez 

que se dispone del-material en el tiradero. 

La reunión de los trabajadores presenta dos características básicas: 1) Con

trariamente a lo que sucede en la mayoría de los procesos industriales la mano de 

obra depende del movimiento local de la población, de las características del em
pleo generales y sobre todo del subempleo eX-istente, es decir, es una actividad, 

en cierta medida, vista por los trabajadores como residual. La población trabaja

dora del tiradero, en muy pocos casos, es traída diiectamente por el propio pro

ceso de elaboración, más bien es rechazada (expulsada) ó no incorporada en 

otras actividades y llega al proceso de selección de la basura como alternativa 

extrema y 2) los trabajadores se reúnen ~ectamente en tomo al proceso (y no 

con anterioridad al mismo) de dos maneras: a) aquéllos para los que este trabajo 

es su forma de ingreso permanente (que tienen mucho tiempo trabajando en la 

basura} se encuentran incorporados de manera definitiva y su incorporación da 

continUidad al proceso y b) aquéllos que ~e incorp'oran de manera eventual, rota

ti~ o combinada apoyando irregularmente el proceso y que representan la ma

yoría de la población trabajador~ 

Ni los trabajadores ni el material se reúnen con anterioridad al proceso, 

lo cual indica que lo hacen directamente. La compra de los productos y la con

tratación de los tra"bajadores es diferente a la desarrollada en otros tiraderos, aun

que se guardan semejanzas importantes tanto en la'selecci6n y daboráción de los 

productos, como en la venta y manejo del m~cado del producto finál. 

En raras ocasiones oompran materiales para completar algún pedido. Pero, 

a uav6s de 1m ~ciQ llle. ase<> en )Qs loc:¿aÍ.es de la,s maq:uilil,dora, obti,~en. en 
compensación toda la bMlU'a CJ'!le ptod~ce. mcluso, perciben ~ cantidad de 

$3 000.00 por este .sét\'Íció QJ.cw<i!o tl vohHnea de ba$Q!ta. d:e la m~1.dl~o:ra e$ 

escaso. De esta basura se obtien.en "gún se informó: plástico, trapos que se vm~ 

dep. para limpie~ .,_ los yoakes; cobre, soldadu~ pegad~, envases de sOdas, . 

cartón, oro y plata d.e vez en ew:ando, wmid:a. para mattanos, bronce y al\Ubipio. 
Seg{$ in·f~•~s del Dep~~cm-to Ele U.,ia., se tec0léga,n 9()0 tEiJteladas 

diari$$ dé b~ ah:ede4~t de 82 ~jes f:J¡lle (ilep(ll&~ 6.1 ton.dacl~ cad~ tm(i). 
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2.2.2 Volúmenes f/,e 71'!-ateri~les r:esc.atados 

De un promedio semanal de 3 000 toneladas de basura recibidas, se resca

tan 128 por concepto de cartón, bote, papel, cartón de maquiladora, hule, arpi

llas y aluminio. El volumen que representa esta cantidad del total recibido es 

de 4.29%. Es necesario agregar el tonelaje aprovechado en los rubros de estibas, 

pacas y botella comercial que representan el 9. 7% del ingreso total y que pueden 

significar alrededor de 12.8 toneladas semanales más. 

2.2.3 Tipos de productos 

El siguiente cuadro· muestra el tipo de productos obtenidos a través del 

proceso de selección de la basura en Ciudadjuárez. 

CUADRO NUM .. 5 

Volúmenes de materiales rescatados por tipo de producto. 

Producción semestral y promedio anual. 1984 (kilogramo) 

Material Producción del 5 de julio Promedio % de participación 
al 25 de diciembre 1984 Semanal Tol semanal 

Cartón 1 888 744.0 75 549.76 60.08 

Bote 444 489.2 17 779.57 14.15 

Papel 370 601.7 14 824.05 11..80 

Cartón maquila 274 626.3 10 985.05 8.74 

Arpillas 37 419.0 1 496.76 1.19 

Hule 99 471.8 3 975.88 3.16 

Aluminio 27 871.5 1114~86 0.88 

TOTAL 3 143 223.5 125 728.92 100.00 

Fuente: Cuadro "Inventario anual", SOCOSEMA. 1984. / 

Lo que estos datos indican es que el cartón constituye el material más im

portante en la selección de los residuos. Más, de la mitad de los ingresos por la 

venta de materiales en la cooperativa se obtienen a través del cartón. El bote, el 

papel y el cartón maquila constituyen las otras fuentes principales de ingresos. · 

2.2.4 Costos dé compra 

En rara$ o<;asiones se compran materiales, solamente se hace para comple

ta;r al~ pediqo. Sm el.l:lbcugo, algo ~ puede decir sobre los precios de compra. 
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El consejo de administración de la SOCOSEMA realiza investigaciones periódica

mente para ajustar los precios. de. sus productos y mantiene relaciones estrechas 
1 • 

con los pesadores ·(-c~mpradores niinoristas de basura), que operan como distri-

buidores minoristas de determinados productos derivados de la basura. 

Cuando compran lotes de productos, o cuando eventualmente han llegado a 

ir a otros tiraderos para completar sus pedidos, pagan con cheques sin plazos ni 

condiciones de compra venta. 

Pese a esto, la forma de pago usual es de contado, por intermediación ban

caria, cuando llega a presentarse el caso de que no alcanzan a abastecer con los 

materiales del tiradero sus propios pedidos. 

2.3 . Venta de productos · 

La venta de productos introduce a la cool»erativa en un ~omplejo marco 

~e relaciones mercantiles que van desde la determinación de precios, búsqueda de 

rliercados, atención a los clientes y programac~ón de la producción hasta la distri
bución interna de las ganancias y organizacibn acbn.inistrativa. 

La venta de productos es la culminación fonnal del proceso de selección de 

la basura para su aprovechamiento industrial, pero comprende además otro tipo 
. . 

de aspectos como la identificación grupal para enfrentar los problemas de la ciu-

dad; es decir, el reconocimiento de los miembros de la cooperativa como parte 

de la población y de la vida de Ciudad Juárez. Esta venta, y por ende su control, 

otorga reconocimiento sobre la utilidad social de su trabajo y es, a la vez, un 

medio de identificación y valoración de su actividad. A través del manejo autóno

mo de la venta de productos se ha podido consolidar la operación de la coopera

tiva, explorar diversas maneras de coordinación y división del trabajo e iniciar una 

revisión detenida de las perspectivas que .tiene la Selección de la basura. Tal es el 

caso de la fonnación de subsidiarios o sea la extensión. del proceso hacia otros 

tiraderos, el proyecto de una p~ta industrialiiadota, el aumento de sueldos y 
una mejor atención sobre las coiuliciones de habitación, salud, educación e inte

gración comunitaria social. 

Esta actividad ha tenido importancia ya que la coopeiativa tiep.e autonomía 

política, autosuficiencia financiera e independencia administrativa para orgá.Dizar

se y tomar las decisiones relacionadas con todas sus actividades. Esto quiere decir 
que cuentan <;on el poder suficiente para no ser dominadas por el cliente, la 

11 . 

competencia, las autori~ades municipales o los bancos. Ellos pueden discernir para 
encc;mtJ'at los mejores términos de sus distintas negociaciones. · 

La venta de productos y el contacto con el mercado .ha llevado a aplicar 

criterios para aprokchar :IDJo determinados productos y, a. la vez, ha permitido 

pensar en la cantidad y diversidad de otro$ materiales q;ue también pockím proce

sar. De lo pri:tJ!lero, es evidente la :U.ta de produ(:tos reultidos, de: lo ~do, lo es, 
el trapo, el huesa, la m.adeta y también el proyecto c-,le adquisición de maqumarias 
para triturar plástico p~ iniciar un procew de senü-indl1Jtri~ón que les recti-
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tuaría mayores beneficios. · 

2.3.1 .Volumen de venta . 

Los precios de venta por kilogramo de los productos aprovechados más 

impottatttes son los siguientes: · 

CUADRO NUM. 6 

Precio de Venta por kilogramo, 1984 

Producto Precio 

Cartón 8.00 

Bote 2.50 

Papel 3.00 

Cartónmaq. 0.19 

Hule 8.00 

Arpillas 20.00 

Aluminio 60.00 

Fuente: Información suministrada por el Consejo de 
. Administración, SOOOSEMA. 1985. 

El ingreso promedio semanal por la venta de los conceptos anteriores más 

las estibas, las pacas, la botella comercial y el sueldo de raya es de S 1 403 978.27. 

E~ precio de venta promedio de los materiales para los cuales se dispone del precio 

es de S 10.92 el kilogramo. El ingreso promedio semanal mencionado equivale a un 

volumen de materiales aprovechados de 128. 558.33 kilogramos. 

·Del total de ingresos obtenidos por la venta de productos .destacan dos de 

ellos: el eartón, por su relativa abundancia y el aluminio por el alto precio que 

al~ Qlsi 1a mitad de los ingresos corresponde a estos dos productos; son los 

protbtctos de mayor demanda en el mercado aunque el papel, bote, hule y vidrios 

puclieron alca,nzat una mayor particip~ón en los in.gtesos si awnentara su pro

ducción. 
Se con.sid:tra que sólo se ·aprovecha el 5 ts del volumen total de la basura y 

. ¡ . 

que rd 8U potencial mera de un 25'ts, se ·podría sugerir que os ingresos por venta 

ele PfOductos podrían quin.tuplicane. · 
De los meses analizaCílos, la mejor temporada fue en octl:lbre: 





1 

' 
1 

1 
':, 

l 
1 
1 

'1 
1 

1 ¡ 
! 

1 

! 
,¡ 
'i 
: ~ 

CUADRO NUM. 7 
Ingresos· por·ventá de p~oductos 

5 dejlifio.ai 25 de ~ciem:tJre·1~84.(pesos) · 

Productos Ventas · 

Cartón $15 109 952.00 

· Sueldo de Raya 10 809 179.15 

Aluminio 1672 290.00 
p~· 1 512 91~.00 

Estibas - 1185 800.00 

Papel 1111 803.50 

Bote 1111 223.00 

Hule 795 775.00 

Arpillas 748 380.00 

Botella Comercial . 744 252.90 

Vidrio 212 205.00 
Cartónmaq. 52 179.00 

Total $35 099 456.85 

Fuente: 1bidem. 

CUADRO NUM. 8 
Ingreso mensual por venta de productos 

julio-diciembre 1984 

Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviemb~ 
:Diciembre 

Ingreso tottd por ven-ta 

$4 182 ~23.00 
5 505 978.00 
5 838 1 ~7.00 
7 045 360.00 
5 82'6 368.00 
5 4~9 940.00 

Porcentaje 

43.0 
80.7. 

4.7 
4.3 
3.3 
3.1 
3.1 
2.2 
2.1 
2.1 
0.6 
0.14 

99.34 

3 
5 
4 
!S 
4 
4 

... .l!nd'liytt cania. ~dele dé~·~ altúi).inie, paca$, .... plQJel, bote, 
hU!k, arpi111ls, botel1a cGllletclal. vidrio y cartón maq. . 

Fuente: lbitlim. 
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Ingreso total 

EstivQ
S 

A
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C
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S -11 de julio de 1984 
1407 549.65 

53 020.50 
69 530.00 

' 
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.6:1:7 S.M
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12-18 de julio de 1984 
1 325 063.75 

39110.05 
50 150.00' 

49 55.4.00 
.5949~6.00 

69661.00 
19-25 de julio de 1984 

1450 011.00 
59 738.30 

67 745.00 
49004.00 

:690408.00 
6.1.'848.50 

· 26-
1 de agosto de 1984 

1404 545.70 
. 64 520,90 

66 300.00 
49038;00 

655496.00 
37 376.50 

2 • 
8 de agosto de 1984 

1496 596.10 
60 074.70 

68170.00 
46023.00 

736.3(!)4;()0 
29'967.00 

9
-1

5
 de agosto de 1984 

1239 916.80 
43 649.20 

48 87'5.00 
35 601.00 

' 
650672;(}0 

24.64.00 
16-21 de agosto de 1984 

1221752.65 
39420.90 

69 700.00 
4t.nt.oo 

. 
·63e 896:.00 

11406.50 
22 • 28 de agosto de 1984 

1414 169.10 
31 350.95 

82 365.00 
48 978.00 

66~ 74.4JW
 

59605.00 
29-

4 de septiem
bre de 1984 

1 501830.37 
6111(72 

49 555.00 
50478.Q

O
 

63!16it8J)6 
63619.50 

S -11 
de septiem

bre de 1984 
1 467 661.45 

51742.80 
50 890.00 

52176.00 
6
~
9
8
9
6
;
0
0
 

68789.00 
12-18 de septiem

bre de 1984 
1452 502.00 

60 900.30 
64 470.00 

44463;1!)0 
5702\l2JJO

 
62408.50 

19 • 24 de septiem
bre de 1984 

1416 184.50 
32 471.80 

79100;00 
51 441.00 

539432.00 
5'9055.50 

26 • 
2 de octubre de· 1984 

1 553 041.60 
45 086.90 

91420.00 
.. 

45 879.00 
·693504 .. 00 

.23443.00 
3 • 

9 de octubre de 1984 
1 503 951.20 

54 788.30 
67 970.00 

52 245.00 
599•6.8Q,Ii)() 

'59 549.00 
10-16 de octubre de 1984 

1 438 654.78 
38 739.80 

79100.00 
47 766.00 

56411H
l0 

66.265.50 
17 -23 

de octubre de 1984 
1 375 318.00 

46117.40 
66290.00 

44 1
m

u
o

 
555 896·,00. 

l8091.50 
.24 • 30 de octubre de 1984 

1174 396.90 
35 968.50 

47 670.00 
33 708.00 

'504752.00 
31 • 

6 d
e noviem

bre de 1984 
1 .566 469.27 

55 561.00 
57 890;00 

54 048.00 
68.1.83(i)J){) 

·é(H
H

2.00 
1

· 13 de noviem
bre de 1984 

. 1423 063.80 
39195.00 

70700.00 
40956;00 

55:7 9.3'6i.GO 
56924.00 

14-20 de noviem
bre de 1984 

1'427 399.20 
31147.00 

84 910.00 
4
2
2
7
6
~
e
o
 

527 l.68JlG
 

5
~
4
9
3
.
0
0
 

21-27 de noviem
bre d

e 1984 
: 

1 409 437.90 
56 497.00 

. 72 520.00 
40284;(!)0 

582120·.00 
41342.00 

28 -
· 4 de diciem

bre d
e 1984 

1 492 220.20 
54 210.00 

68 530.00 
50 706.00 

59208:0.00 
57 176.00 

S -11 
de diciem

bre de 1984 
1416 904.70 

57 246.00 
79 590.00 

36 843.@
0 

583S
36.00 

34811.00 
12-18 d

e diciem
bre de 1984 

1 368 088.00 
28 517.00 

78120.00 
26 859.00 

597 984.00 
6 7'83.00 

19-25 de diciem
bre de 1984 

1152 728.23 
45 611.00 

44 730.00 
24 348.00 

457'056.00 
9100.00 

-
T

 
o t 

a l 
35 099 456.85 

1185 800.02 
1 676 290.00 

. 
1111223.00 

15 189 952.00 
1111803.50 

•
·,·-

•• 
• 

_
•
w
•
.
-
-
~
.
.
.
.
.
-
-





lr'l 
c-1 

CUADRO N
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N
T

IN
U

A
C

IO
N
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S
e
m

a
n

a
 

Pacas 
H

u
le

 
C

art6nM
aq. 

A
rpillas 

S
u
e
l
~
 de raya 

B
otella C

om
er. 

V
idrio 

5 -11 
de julio de 1984 

73 955.00 
28 696.00 

l 353.50 
37.900.00 

347 405.75 
31513.40 

303.15.00 
12-

18 de jtilio de 1984 
73135.00 

19 616.00 
379.60 

37140.00 
333494~00 

32588.10 
2'5 260.00 

19.25 de julio de 1984 
71445.00 

34 960.00 
35100.00 

332 304.50 
28 24'8.20 

19170.00 
26-

i 
de agosto de 1984 

61530.00' 
49.632.00 

1222.40 
34160.00 

340 320.00 
33.024 .. 90 

u 925.00 
2 -

8 de agosto de 1984 
70 840.00 

51448.00 
2 206.00 

.. 
35 7.00.00 

351855.00 
309&

8.40 
l3G

zo.oo 
9

-
15 de agosto de 

198~ 
43 545.00 

24 232.00 
1411.20 

26320.00 
328083.90 

22583.50 
12 480.00 

16-21 de agosto de 1984 
46 435.00 

26824.00 
2 015.60 

29120;00 
3M

479.15 
23 69'5.90 

22-28 de agosto de 1984 
68 36s.oo·· 

31456.00 
1 569.45 

35 200.00 
35240:1.50 

32 9S9.20 
8175.00 

29 -
4 de septiem

bre d
e
 1984 

81370.00 
28 200.00 

. 1 514.10 
31840.00 

463 537.95 
27 3:68.li0. 

8 585¡00 
5 -11 

de septiem
bre de 1984 

59 730.00 
38 008.00 

1748.25 
33 760.00 

450959.80 
3216.1.61 

7~8();(}0 
12-18 de septiem

bre de 1984 
74 325.00 

36 832.00 
1 284.00 

32 860.00 
461869.40 

3561.1.80 
7 200.00 

19-25 de septiem
bre de 1984 

57 068.00 
35 056.00 

1 8;48.00 
36 580.00 

476410.50 
3204;1.70 

10 68.0,00 
26 -

2 d
e octubre de 1984 

53 075.00 
24 744.00 

528.00 
34 240.00 

481954.00 
36781..70 

22380J)O
 

3
-

9 de octubre de 1984 
56 540.00 

29 864.00 
2 286.00 

37 580.00 
479 660.50 

37158.4:6 
26580m

l 
10-16 d

e octubre de 1984 
57 650.00 

28 336.00 
t538.88 

33 900.0J 
486253.50 

3l4G
S.10 

1590.00 
17 -23 

de octubre de 1984 . 
51455.00 

32 696.00 
3 603.40 

28 740.00 
482094.50 

. 191oa.2o· 
6615.00 

24-30 d_; octu~r~. de 1?84 
31120.00 

31 832.00 
3 654.00 

16 280.00 
450256.G

G
 

19156.40 
31-

6 de noviem
bre de 1984 

59 745.00 
34 280.00 

3 320.00 
~2 960.00 

477 871.17 
!8

 352.1.0 
2 550.00 

7-13 de noviem
bre de 1984 

-73 640.00 
28 576.00 

2 400.00 
27 260.00 

494036.50 
27 25!5.30 

4185.00 
14-20 de noviem

bre de 1984 
'67 595.00 

37 808.00 
2 052.00 

24340.00 
507 613.00 

31252.20 
11 745 .• 00 

21-27 de noviem
bre de 1984 

54 380.00 
30 983.00 

2 457.00 
23 980.00 

474 854.00 
30020.90 

28 -
4 d

e diciem
bre de 1984 

72 525.00 
38 488.00 

3168.00 
26 780.00 

486133.00 
36 709.20 

5 715.GO 
5·-H

 d
e diciem

bre de 1984 
66 490.00 

31 024.00 
3 564.00 

24 300.00 
470 664.00 

28 886.70 
12 -18 de diciem

bre de 1984 
. 

46.350.00 
27 912.00 

4 680.00 
18 080.00 

497 219.00 
30349.00 

5235.00 
19-25 d

e diciem
bre de 1984 

40 360.00 
14 272.00 

2 376.00 
14 260.00 

487 537.33 
13 077;90 

T
 

o 
t 

a 1 
1512 803.50 

795 775.00 
52179.30 

748 380.00 
10 809178.55 

744252.90 
242205.6&
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La búsqued~ de nuev<!s mercados ha propicia~ el ~~en~o de la coope

rativa. y <?ttos problem!ls.::No p.retlmc:leri ~rear otras.coopera~vas sino simplemente 

incorporar otros. tiradero_s· como subsidiarios~ · · · · 

Se ha pensado enviar. cuadrillas. a Estados Unidos, donde los estadouniden

ses no pepenan la basura, y ~e ·sostuvo que podría haber unas IÓ.~uadrillas rotan

do en diferentes ciudades. 
En cuanto a los asesores, éstos jugaron un papel importante en la promo

ción y venta de los productos de la cooperativa. Hace 2 años los asesores dejaron 

de intervenir en la producción y distribución. Se formó una especie de comisión 

para conseguir nuevos mercados y controlar todo el proceso (desde la selección 

hasta la entrega del producto al cliente). 
Según p~c~, después de 7 años los cooperativistas empiezan a tener en sus 

manos el proces~ gl~~al. Entre los efectos de esta nueva "autonomía". se encuen

tra una actitud más-agresiva frente a su mercado. 
Como un dato adicional puede señalarse que los clientes sí condicionan a 

veces el precio, tiempo y volumen de entrega de los materiales provenientes de la 

SOCOSEMA. 
Como se observa en el cuadro núm. 9, el volumen semanal de· venta de pro-

ductos varía entre $1 174 396.90 y $1 566 469.27 que reportan un promedio 

aproximado entre el ingreso más alto y el más bajo; d<: una diferencia del 35%. 

Parece ser que hay un ciclo en los aumentos y disminuciones del volumen 

semanal de venta de productos. Se pre5enta una tendencia dominante a la baja du

rante 2 o 3 semanas que es compensada p_or una semana a la alta (cada 14-20 días 

se evidencia un aumento semanal, 2 ~anas a la b~a por una a la alza), conside-

rando semanas de 7 días. 
Esto puede deberse quizá a la periodicidad de las entregas de productos o 

a variaciones en la calidad de la basura. ~ ingreso semanal por venta de produc

tos es un promedio de 1.5 millones de pesos (véase el cÜ_adro núm.· 10). El peso 

específico de cada producto en ~1 ingreso total obtenido no: tiene relación directa 

con las toneladas aprovechadas por las diferencias de precios; así, por ejemplo, el 

aluminio que ocupa el 2o. lugar por su contribución al ingreso, representa sólo el 

0.87% en el total de toneladas aprovechadas, mientras que_~l cartón lo hace con un 

60.08% (véase cuadro núm: 5). 
En el cuadro núm. 11 se presenta un resumen de datos sobre el ingreso dia-

rio por venta del producto y un acerO.ltXlÍento en el beneficio de la basura y la pro

ductividad de los trabajadores. Los datos o~tenidos son una mqestra el<X:Uellte de 

la ínt~dad del trabajo; sin embargo, sería muy útil poder contar con mayores 

elementos para hacer una comparación con aJsún otro proceso. 
Puede decirse ~e aprGJtima;cbimentt 270 petsollas manipulaB 1.85 tonela-

das diariamente, de ~ ~es extrae • 'voh!Jm.~ de fJ2.4 kii~Sf•Q• equivalente 

a $1 oo9.ó08 en pt~me4i9. EDt~ac::es, puede alnñme qlle e-xisten posibilidades 

de iDcreln'entos tanto m el poi'CdJ¡taje de materiales apro-veGhados co:mo ea los 

ingtesos, poi' lo menos en 2 direcciones: Wlli cuantitativa y otra selectiva. 





Producto 

Cartón 

Sueldb de Raya 

Aluminio 

Pacas 
Estibas 

Papel 

Bote 

Hule 
Arpillas 
Botella comercial 

Vidrio 
Cartón maq. 

Otros 

Total 

Fuente: Jbidem. 

CUADRO NUM. 10 

Ingreso semanal por venta 

de productos 1984 (pesos) 

Venta 

624 398.09 

432 367.17 

44 891.60 

60 516.72 
41 432.00 . 

44 472.14 

44440.92 

31 831.00 

29 935.20 
29"770.12 

8 488.20 
2 087.16 
9 348.16 

. ;1·408 978 27 

27. 

Porcentaje 

44.5 

30.7 

3.3 

4.5 
3.0 

3.1 

3.1 

2.2 

2.1 

2.1 
·o.6 

0.1 
. 0.7 

100.00 

En la cooperativa se evalúa perió.dicamente el rendimiento del ttabajo, el 

jefe de producción acompañado por una· persona del ~?nsejo de vigilancia hace 

un seguimiento de un grupo de: seis o :rn~ personas 8elecclonando la basura. El 

reporte se analiza para poder éstablecer niveles máximos y mínimos. Pudimos 

conseguir el reporte que corresponde a los días 13, 14 y 15 de noviembre de 

1984 donde se puede observar, desde otra perspectiva, la productividad del tra· 

bajo y completar las ideas que se han se:ñalado al respecto. 
Durante loi tres días que comprende el reporte, 22 penonas seleccionaron 

el siguiente material: 

Cartón Bote Papel Hule Arpillas 
.. 

? 

773 kg ... 420kg. 982kg. 4Ukg. J7 

Del total de kilágran'los de pterial selecclouafo, oomspo:nde por persona, 

ea promedio, la caati4ád. ele 113.45 kg. qtJe dlariamhlte .fica 37.81 kjlogra
mos. m pt&mecüo de Jiila<ttrial selecdottado eB las e,stimaciones anteriores eta de 
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CUADRO NUM. 11 

Beneficio de la basura y productividad de los tra~ajadores 

5 00 toneladas 

diarias de 
basura 

$273 109.20 
ingreso por 
venta de 
productos 
promedio 
diario 

. .,.-

82 viajes = 4.5 viajes 

por 
cuadrilla 

$3 330.50 
ingreso 

·venta por 
viaje .x 
82 viajes 

6.1 tons. x 
viaje 

305 kg. 
aprovecha-
dos (5%) 

aprovecha el 
5% X 11.55· 
kg. por hora 

18 cuadrillas con 15 miembros 

= 270 personas 

c/u maneja 1.85 tons. diarias 

J omada de 8 hrs. 
= 231 kg. x hora x persona 

92.4 kg. x 8 = $1 009.008 al día 
horas 

Fuente: Información directa, 1985. 

92.4 kg. para un día de trabajo suponiendo una jornada de 8 horas. Como en es

te caso, el reporte se refiere exclusivamente a lo seleccionado en los desechos, de 

un viaje normal de basura, entonces se· comprende por qué la productividad del 

trabajo resulta mayor que en las estimáciones anteriores •. Es decir, los 3 7.81 kg. 

obtenidos del material seleccion¡¡do en un viaje de bilsuta fu~~ trabajados en 

aproximadamente dos horas, si esto se multiplica por cuatro para compararlo 

con los 92.4 kg. tendríamos un total de 151.24 kilogramos, o sea, un 40% más de 

lo inferido de las cuentas de ingresos y volúmenes de venta, 
Las diferencias que se observan en los volúmenes de materiales obtenídos 

pueden respondér a las propias característicliS de la basura, por ejemplo que sea 

más rica en papel que en hule pero también, a las cotizaciones de los distintos 

productos; en Cllalquier caso pertniten afirmál' que hay una mayor productividad 

en la selección de papel y eartón que de bote y hule. Siguimdo esta distinción 

por productos, cada persona entreg6 en promedió las siguientes cantidades en ki-

logramos: 

Bote Papel Hule 

11.10 kg. G.3G kg. 14.12 kg. 6.22 kg. 
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Si se toma este reporte como representativo de la productividad máxima, 

se tiene que la producción promedio por persona en una jornada de ocho horas es 

de 151.24 kg que se vende a un promedio de $10.92, lo cual da un total de 

S 1 651.54 diarios que supera en un 35% el salario mínimo oficial vigente para Ciu

dadJuárez que es de $1 066.00. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que los trabajadores pueden alcan

zar un ingreso comparable con el mínimo vigente y además Ilegan a rebasarlo en 

un 35%, y en realidad la jornada promedio de trabajo sería alrededor de 6 horas 

diarias. 

De esta co_!lclusíón podrfan plantearse algunas consideraciones sobre las di

versas opciones que existen para incrementar la productividad del trabajo y la ren

tabilidad de I3.s operacion:es de la cooperativa; de hecho en un apartado final se 

incluyen como perspectivas de su funcionamiento. 

Por el mom~nto y para los fmes de esta evaluación es importante destacar 

algunos de los factores que están presentes actualmente y que han determinado el 

volumen de lo producido. y de los ingresos derivados: 

1) La cantidad de basura y su aprovechamiento efectivo. La cantidad de ba· 

sura es un límite importante porque se trata de un proceso intensivo en mano de 

obra. Si varían las condiciones técnicas de la producción la cantidad de material 

pasa a ser una condición importante pero no límitante de su aprovechamiento, al 

menos transforma el énfasis del proceso seleccionador hacia los recursos para su 

explotación técnica o industrial. Al volumen que le corresponde trabajar a cada 

persona se agrega el tiempo de que disponen para trabajar la basura. Así como ésta 

se genera constantemente sin horarios y vacaciones su proceso también es conti

nuo. Sin embargo, la política de semirrelleno sanitario que practican las autorida

des del Departamento de Limpia limita 24 horas la selección primaria de la basu~ 

ra; de hecho, se trabaja en 2 espacios paralelos: un día se tira la basüra en uno de 

ellos y al siguiente en el otto mientras se entierra el primero. Respecto al emite

nido, a la "riqueza de ~ basura"1 puede decirse que potencialmente daría cabida 

pót lo menos a 5 veces más los trabajadores ya existentes (suponiendo que puede 

aprovecharse, sin variar las condiciones técnicas, hasta el 2!hs), por el momento la 

cantidad de basura no se presenta como limitación aí volúiíten producido y 

vendido. 
La afirmación anterior revela, sin etmbargo, otro aapecto importante. Las 

características del procesamiento de la basma sí se han visto limitadas por los tér

minos en ql:le se han venido otorgando los permisos de internacióa de la bá&Uta. 

li'J 16 de agesto de 1975, la cooperativa solicitó u.:n permiso de intem.ació:n por 

700 teneJadas, de las cuaJ.es se au.tori~ 400, Y desd.e entc:>ntei ha permanecido 

igual a pesar &e que en oeáliénes se :ha illttm.tado aB'.I'pliat 'la Cliota. Estos pmlltÜsas 
sí timi,ta ias expectati'V'as de aU~mentar '~ Ptodttetión y la veñta y nttte$·t~o-.1;);ue si a• 1a pted\lCéiÓJJi Jte iila variatio, se ha :á.}ustado a I~s Hmites que establece ~~ p~· 
m.Jsa, si ha. hbídb ttlt ~-ente en ·la. prodl!ctivid.~ del traba¡jo que e·m las coifldi~ 
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ciones actuales está por alcanzar su ·nivel máximo, si no es que ya lo ha hecho. 

De ahí que se puedan explicar los distintos proyectos de expansión que está estu

diando la cooperati~a. Se dan abasto con el trabajo que tienen en el tiradero de 

Ciudad Juárez y parecería que cuentan con capacidad excedente en términos de 

su organización para producir, de personas capacitadas e inclusive de sus merca

dos. Esta situación, como se comprenderá, abre múltiples inquietudes y posibili

dades a la cooperativa. 

2) La. organización cooperativa del proceso de aprovechamiento de la ba

sura. Aunque una organización manufacturera del proceso puede representar un 

aumento notable en la eficacia general del proceso, difícilmente -por las caracte

rísticas técnicas del producto obtenido- podría superarse el alto grado de pro

ductividad del trabajo. Aunque se volvería sistemática la incorporación de los 

trabajadores al proceso deben revisarse cuidadosamente sus implicaciones. Con

servando la organización del proceso tal y como se ha dado, la incorporación dé 

los trabajadores es irregular, existe entre socios y extras un número suficiente-. . 
. mente amplio y flexible. como para que puedan asistir al trabajo 3 o 4 días sema-

nales en promedio sacando adelante las cantidades e ingresos mencionados. El 

hecho de que la asistencia al trabajo sea discontin~a tiene ventajas y desventajas 

obvias para el proceso de aprovechamiento de la basura. Lo que resulta interesan

te de destacar es la informalidad de la incorporación del trabajador y la simultá
nea ~gurosidad formal del proceso y sus etapas. Sobre una secuencia temporal y 
espacial estricta han logrado mantener un alto grado de flexibilidad en la suje-

ción del trabajo. 

3) El mercado y la venta de productos. El ~ercado no actúa como limitan

te en el volumen de lo vendido y p~oduddo. En los últimos años, especialmente 

a partir de 1982, los clientes de la SOCOSEMA son los ~s~~s. Sé trata de empre

sas industriales consolidadas a las que proporcionan materiales sistemáticamente. 

Sin embargo, si se agregan todos:Ios clientes con los que han tenido aJsún. üpo de 

relación se tiene un factor importante para expandir sus ventas. Su mercado es 
bastante importante para expandir sus ventas. Su mercadoves bastante mnplio7 de 

hecho sé manejan con ventas aseguradas, ~roducen sobr:e pedido. lo que les ha 
permitido seleccionar sus clientes y empe~~ el beneficio de la basura en otros 6 
tiraderot cercanos a Ciudad Juárez e inclu:s~ incursionar en ouos mercados. 

2.3.2 Mtrmas en los proáuctQs 

Hay l'JlerAll$ i~p.o~;-.tes por $cle~enciu del tinn.po o por .Jniefltas. En 
1911; -~ 2 ••~dios qu;e aca¡baJQn e9n' el W·tón Y ,.el.dalla~r.tad•j 'fr.o.S.· 
ma~ent~ :t. .ptod~W.cció• d~ ~,.. mM& f D.t"tdio· No $e e~~ d•oat~. de Jq ...... 

didas por est9J -sttóa. 
:w.. temporad:M ele la produedó;l soJ1 ~•da. por el invieme, trie y heJa.. 
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das así como por lluvias ocasionales. Lo extremoso ·del clima hace más lento el 

proceso~ 

Cuando se procesan los materiales puede haber mermas sobre todo por 

humedad. 

2.3.3 Principales compradores y destino de los productos 

La empresa Empaques de Cartón Titán de Monterrey compra todo el car

tón; Proveedora de Cajas y Cartón de León, Guanajuato, compra casi todo el pa

pel, lo que resta se vende a Envases Agropecuarios de Sonora; el Yonke Fénix de 

Ciudad Juáre~ y Aceros de Chihuahua compran todo el aluminio, bote, lámina y 

cobre; la empn:sa ~istribuidora de Alcohol, Alcohol Cap~ y Productos Quími· 

cos del Norte, tod~s instalados en Ciudad Juárez, compran la botella comercial; 

Vidriera Monterrey compra 1~ mayor parte de 1a botella y vidri~, lo restante se 

vende a un intermediario local. 

2.4 Infraestructura 

Dentro del proceso de recuperación de.materiales c;¡ue realizan los trabaja

dores de la SOCOSEMA se utiliza infraestructura tanto del sector público como de 

propiedad de la misma cooperativa. 

En el aspecto de recepción de los desechos cabe recordar que los terrenos 

son de propiedad federal y que el transporte de 1a basura para. su disposición fi

nal corre a cargo del Departamento de Limpia. de la ciudad. Por otra parte, la 

construcción interna, en el tiradero, de áreas de maniobras para los vehículos, es
tacionamientos y el relleno sanitario se realiza con maquinaria alquilada por ]a 

Municipalidad. 
Ahora bien, a partir del proceso de selección de los materiales, 1a SOCO

SEMA ha desarrollado sus propio~ sistemas para hacer más eficiente el trabajo: 

-'En la selección.: Los trabajadores han establecido el uso común de "gan

chos", de ahí el nombre de gancheros para los trabajadores, hechos con 

tubos de aluminio ligero y un gancho de dos picds en la punta para po· 

der "rascar" la basura y son similares en tamaño al "bielgo" que se utili

za en los tiraderos de la Ciudad de México, aunque éste último tiene 

cuatro picos. Los ganchos son hechos y vendid0s por algunos trabajado

res de la cooperativa y tienen un costo aproximado de mil pesos cada 

uno. 
-En el pesado de los m~teria_les: la S~OSEMA: ha cemprado algtmas bás(ñl
las que tenía el cofi'ceSlo~o aatmor en el tiradero. 

-En el ~aq~e: 3 pmtsas aaBu;Ües &irvea pata prepuar ·Jas "Pacas" ele 
cartón, :papel y be:lsa de plás-co qqe son amarradas cea al.Ub:re de fitrre 

J).~s de estas pJrensas ·~ áaqMó la SOCOSEMA, ya que las prensas c¡ue 

· ·-"·T-r 
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había dejado el concesionario se encontraban en muy ~al estado, y la otra 

pertenece al antiguo concesionario. 

-En el transporte: la SOCOSEMA cuenta con 3 camiones de 10 toneladas y 

5 .. torcas" ·con capacidad máxima de 3 toneladas para transportar. sus ma

teriales, las cuales fueron adquiridas a concesionarios automotrices priva

dos en diferentes etapas utilizando el crédito -bancario gestionado por 

sus asesores econ6micos. En 1980, contaban con 25 vehículos que re

presentan $1 612 755.73 y con equipo de producción con un valor de 

$136 239.63*. 

-En el almacenamiento: la cooperativa cuenta con 3 terrenos con tejaba

nes que utiliza como bodegas para almacenar los materiales ya listos para 

la venta: Es"tos terrenos están a una distancia promedio de 5 ki16metros del 

tiradero Y. ~o hicieron fundamentalmente para prevenir los riesgos que oca

siona un po.sible incendio o las mermas en época de lluvias. 

Por otra parte, los cooperativistas están pensando en introducir en un futu

ro próximo alguna maquinaria ligera que les pennita elevar sus ~anclas, como 

serían: 

-Molinos para plástico 

-Molinos para vidrio 

-Compactadora de metales y lámina 

Esto es importante ya que, por ejemplo, mientras que el plástico tal como 

lo venden actUalmente tiene un precio comercial de 14 pesos kilogratno; si se ·le 
aplicara la molienda tendría un precio promedio qe por lo menos 60 pesos kg. 

Otro aspecto importante es el plan para ineorporar en la zona del tiradero 

téjabanes de 25 metros de largo con una "band~ sinfín'.'· accionada por un motor 

para que los seleccionadores au~enten su productividad, se trata de que los trab~

jadores puedan especializarse por ejemplo, unos en papel, otros en vidrio, etcétera, 

del sol o del mal tiempo. Así, un trabajador echaría con una pala la basura en la 

"banda sinfín", los tr¡¡h¡gadotes seleccionarían los materiale. Y• fmalmente, la ba

sura de residuo se llevaría al relleno s-.itaric:>. · · 
En Ja venta final de los productos dtb~ ;nendoaarse que la. SOCOSJ.MA uti

liza fundamentabnente el servicio de furgones, de ferrocarril para enviar los mate

riales a sus principales comp~ores en Le6il, Gumajuato, Monterrey y Nuevo 

.Leén.· 
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CUADRO NUM. 12 .. 

Ingres~s m~uales -c:Ie 1~ SOCOSEMA 

(julio.:W.dembre 1-984) 

Mes lngre_so_ -(Pt!SO.S) · 

Julio 4182 624.40. 

Agosto 6 776 980.25 

Septiembre 5 838 l78.32 . 

OctubTe 7 045 352.48 

Noviembre 5 826 370.17 

I)iciembre 5 428 941.13 

Total 35 098 446.75 

Fuente: Información sumiJíjstrada por el Consejo de 
Administración, 1985. 

2.5 Rec"!-r.sos presupues~os. · 

33. 

La. posibilidad .de re~zar un estudio de rec~os presupuestarios. excede los 

límites. del presén~e trabajo •. El· análisis ~n.ónlicri ·y {_inmciero ·de la cooperativa. 

demandaría la re~bn de una investigadón.particuler -en~ cual fuesen los pro
pios' cooperativistas. y ~ personal dé ~ntabilidact" contratado a tal efecto los prin

cipales participantes de.su ·realización. LOs datos que se presentan a continuación 
tan solo pretenden señalar algunas tendencias económico-f"mancieras del compor-

tamiento de la cooperativa a manera de simple ilustració~. 

2.5.1 Ingresos 'Y egresos 

Como se ·vio en el apartado dedicado a la compra y venta de materiales, los 

ingresos prin.cipales de la cooperativa est4a en estrecha rqlacióD.Coll el-tipo de pro

ductos que ésta puede ofre~ en el metcadó. El tene:r una clientela cautiva de 

catt6a, papel y bote les asepra la reatizad.ón de la ptoducclóñ que obtieneñ. del 

proceso · de selección. El cuadro 12 otíec;ct una idea del monto de ingresos men-

•U. que --.eja la SOOOSEMA. 
·cemo es pasible observar el Jllento total d:e ingresos ,pteseata important" 

vatiadtmes iJleJl:$\tales·. ;as· tazG:t'leB 4e fü ltliS.inas Dé 5GB clát~:S J)@l'O dí ge%l(ñ'&} 

deba asBdar• ooa bl. c-.tíd:acl d;e ~-dere; qu.t: p.artid;atí m 'la seleeoón do 
Jot -~, ~~ fíi ... 4~ pe4itiictés ~ .eiáGfnl Y· el •~ 't'll~ ,~ea ~t 
..... , •• tle'bé ~t..tme qt¡te si. U-.ve. ~ ~G$iib1~ ;~~ De ~~~ fet$8$ e$ 

BnJÓttaate se-iialalr tt• ~ "*eattf. _,.¡ióistnd• póf ~$ ~es d(l: la SQOO;. 

-~ p~tatt dató1 rtifeten~n sélbJe • mi~ ~; pw cj$plo, ti a~ ... 

. lj 

1 

... ;; ,, 
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deran los ingresos totales del mes de noviembre se observan que éstos son un 40% 

supe:do~ a los registrados para el mismo mes en el inventario anual (véase el_cua

dro correspondiente). Por esta razón, es muy difícil presentar un análisis· del de

sempeño económico y financiero de la cooperativa." 
En relación con los egresos, el cuadro 13 nos muestra el comportamiento de 

1a cuenta de gastos generales. En él puede verificarse que el rubro de previsión so~ 
cial constituye la carga mayor importancia que mensualmente r.ealiza la coope

rativa, a lo cual se agregan los gastos por mantenimiento de los vehícül~s de pro

piedad de la SOCOSEMA. También aparecen un conjunto de gastos no fijos bastan

te elewdos sobre los cuales no pudo obtenerse información c<mfiable. Lo claro es 

que loa gastos de adminjstración correspondientes. a la renta del local y su. mante

Dimiento sOD comparati:vunente reducidos. La socosEMA subarrienda el local al 

COMO. (CentrO de Orientación de la Mujer Obrera), el cual a su vez paga un.a ccu~:ti
dad fofima y sim~lica ya que es un predio de propiedad del gobierno federal. 

Por otra parte, debe contemplarse la capacidad financiera de la cooperativa 

para obtener recurSos adicionales y hacer frente. a sus gastos. 
En este sentido, debe pensarse que .la ·cooperativa por si misma no toma a 

CUADRO NUM. 13. · 

Egresos Mensuales ~e 1~ SOCOSEMA, 1984 

R.., de qostos 

1) Renta de local por mes · 
1) PRvWón.sodal (~e entre) 
S) Paao de~ (iJJ.~ye .luz y agua) 

4) Maatenimierito (varia por la repéll'a- . 

ci6a de motota Q cambios de aceite, 

de piezas, o por el COllSOmo ~e gaso-

lbaa) 
S) Otros (i:Qcluye por ejemplo la compra 

de equipos deponivos cuQJ.do comienza 

la~pQ~) 

:· .,;.·::. . .. -· 

TalAL (vata ea~) 

-
. P~os/MtmS!JilleS . 

$ 30 000.00 

$400 000.00 y 800 000.00 

$ 60.000.00 

$200 000.00 y 300 000.00 

$ 60 opo.oo y 100 ooo.oo 
--

$7 50 000.00 y 1 290 OOO.QO 

_. ...,.bM y --- con~o suj,etQ' ele cfé.4ito. S~ embargo, el cc»npona
.... ~ 4• la 5.()00SEMA. ba ~-i-d.9 ctUe e;bt~ ªPoyos ~ti- . 
-l_, o-AB sé l\.,;,~6. cJt.sd~ ~e tian.po. i«>. aecesitaa fial nam ac1:'Q¡' colllas ~·~~·_.·.~~-~~ ..... - ·.···. · .. ······· .. , ... ······· .... 

~--..,_._~es, el movü:nieato baacario ~ue realizan p~ece s.w s.u 
,._pal ...-.~~ $la ;•b$.fgo,; $\ífl$. I$.>Y~M ;ar-. mejqrw las coD~dene• de 

. i 
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trabajo en el tiradero así como la realización de una planta industrializac .ora care

cen actualmente de apoyo crediticio. 

3. La organización. cooperativa 

3.1 Análisis·histórico. 

3.1.1 Orígenes . 

El 16 de mayo de 1975la Sociedad Cooperativa.de Producción "só<:O.SEMA" 

S.C.C. obtuvo de la Secretaría de Industria y Comercio, Dirección Gene1-al de Fo

. mento Cooperativo' la· autorización correspondiente para funcionar~· llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

a) Trab~ar en común en la recolección ~e toda clase de desperdic .os indus

triales o de otro tipo para su clasifiCa.ción y. v.enta a las industrias que lo s•>liciten. 
b) Adquisición.y aprovechamiento en ~mún.de re~sos, cr~dit~s~ mac:íui

naria, equipo para la transportacióri del producto así. Como .bi~ mue),¡~ e in

muebles de propie~d colec~va. que se Tequier~ ·para desarrollar las ac1l.vidades 

comprendidaS en el ~ciso antérior. 
e) Obtener ~ común toda clase ·de bieries y s~cios que re.qu: eran los 

socios para satisfacer .sus necesidades. personá.les, .las· de .su hogar y l.as de sus 

fammares. · 
d) Establecer una sección de ahorro y prést~o pafa proporcio¡tar estos 

servicios a sus soeios de conformidad con lo dispuesto en el artícUlo ~'o. de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y dd 46 al 53 de su teglamento. 

e) Celebrar en su calidad de e~prc;sa los contratos que en derecho proce

dan y realizar los actos necesarios para satisfac~ su.~ objetivos con el p ropósíto 

de que la cooperativa cumpla·~ fimción como instrumento de de!larroll > econ~-

mic:o y social. 

De esta manera adquitía personalidad jurídica, una organi~ón 11( •clal g~
tad.a a pártir de la conflu$ici.a de l(lna J$f:rle de fa<:tores -t'!c:Qtióñ:Ucos, po líticQs y 
sociales. Existen distint... venione$ obtenidas á través de en~tas pe tsonales 

sobre la fonna de Qómo se Uega a. cpJ1$·tiüli.t ésta ®o¡J.etlil:ti'Wl, los di$t$· os agen.
tes e. ternos al ppo de ~~dores que p~, .los móviles (i'le det ermihan 
su coñJ;tit'lidón de&;.itiva y las tdaciof.les ·~e ~ta&J~~-·• miembt~s e l.D. el e~-

• - .m•·· ·· ~..... ·-- · •·t· ....... '2 """';;..,.GiciJ¡mda·ea ~ ~.~~·-l"'" '(' .. ,..,:.¡~,: ... • · .··- ..:s. t~Gr. ~m ~·I!J•g~,. ~lUIJ_·e ... _ ...... ~ ... - · · · - ··- · --- , .... ~ - ,..o~~~ ... tQD~ ~e 

tl'ílftaj(i) que prevaitecl• • -=1 tktacl.wo ... ~ ~~ tóll$fi.11U.d~ii d.e 1• so lQ$$:MA 

~ran ut.rent-.-•t~ ·tlafav:~J"•lt$. •• 1~$ ,~j.adO>~s, lo-s euales ¡:etCI!"bían 
bajísi$a; tetn$1-áoit»lits y $0,~rt·~ pé!l$a& ~cief~éS ·de b\ir.~G y (e 
vida. En. .eontfa¡»ál'ticf~ ~ tQ~esioíilatjo .pa.ttlcul.- e$taba a eo:ndiei(Rii•!S de ob-
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tener. importantes ganancias de la venta de los materiales seleccionados por los 

pepenadores. 

Los principales antecedentes que señalan los trabajadores en un documen

to publicado en octubre de 1975 titula~o "Desarrollo Integral de una Comuni

dad-seis meses de vida" son: 

1) Durante veintiun años, siete administraciones municipales venían otor

gando Ja concesión de explotar los desperdicios· de la ciudad a un particular,.me

diante el pago mensual de una suma que, en la administiación. de 1974, ft:le de 

$80 000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M. N.). · 

2) En el basurero ·mtmicipal trabajaban 224· familias· seleccionando los ma

teriales reusables con sus manos y entreg~do a exclusividad y a destajo el mate

rial seleccionado al concesionario. 

El tratarse de una actividad que requiere de un p~o· gubernamental es

pecial para su ejecución politizó inmedia~ente la, demanda de estos trabajado

res. Conseguir el apoyo del gobierno municipal y estatal fl:le un requisito indis- · 
pensable para la constitución. de esta cooperativa. Efectivamente, l~ posibilidades 
reales de .que los· trabajadores de la basura lograse~.~ obje~yo. descansaron cier. 

tamente en dos ·elem~n~os. fundamen~3Ies: _por un lado, poseer ~pacidad orgarrl· 

zativa y constituiÍse en una :cooperativa' de P,roduccióri; por otro, contar con la 

concesión que debía otorgar el municipio de Ciudad Juárez ~esta emp~esa social. 

Este requisito se formalizó el ~o. de marzo de. 1976 ~tre las·autorida:des deJa 

SOCOSEMA el Presidente Mui:ücipal de ~o, el Regi~ór de Hacienda del Munici

pio, el Secretario del Ayuntamiento y el Tesorero MuniCipal. · 

En dicho contratoio se declara que elm~cipío deJuárez recoge todos los 

desperdicios denominados como basura; los cual~s contienen elementos que pue

den ser aprovechados previa selección y a su ·vez_ pueden .ser internados al territo

. rio de la República o bien ex~ortados. :Al mismo tiempo, se estipula que por 

acuerdo del Cabildo aprobado el20 de enero de 1976, se autorizó la ejecQ.ción. 

3) A principios de marzo de 19 7 5, el concesionario les notificó a los selec

cionadores que ya no debían entregar ningún material que no fuera cartón o pa

pel, cortando en más de la mitad la raqu{tiea surna de $136.00 promedio sema-

• nal que les entregaba por su labor de selección. 
4) Los seleccionadores solicitaron una cita con el Presidente Mumcipal pa

ra exponerle la crítica situación en que se enco:ntraba,n. 
~ 5) El 18 de marzo de 1975, el C. Presidente Municipal en visita personal 

efectuada al basurero tntmicipal, les cedi0 a los seltccio:nad&res, con la condición 

de que se organizaran en Couperativa, la explotacióa y la venta mdépendiente de · 

todas lóJ materiales e:Kdu:y.enda el cartón Y el papel'. 
6) ·El4 de ai,Jril de 1975 en dtm.lméia pú .. lica1 J hecha en favor de los st:-

•o Contrato entre sooosEMA y la Presidetl,ci.a Mu~~. l(i), de m•o de 1976. 
U El F~mzo, Cbih. 4 de abr.ilde 1975. 
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leccionadores, se solicitó también la explotación y los permisos de internamiento 

del cartón y el papel fueran cedidos a la Cooperativa, en formación de los selec

cionadores del basurero municipal. 

7) El 6 de abril, el C. Presidente Municipal anunció por medio de la prensa 

que se cancelaba la concesión al particular y que se 1e entregaba en su totalidad 

a la Cooperativa de los seleccionadores de materiales. 

8) El 16 de mayo quedó debidamente registrada ante la Secretaría de In

dustria y Comercio la Sociedad Cooperativa de Seleccionadores de Materiales 
SOCOSEMA. 

La firma de un contrato-concesión. formalizaba el compromiso por el.cual 

las autoridades municipales entregaron a la SOCOSEMA la explotación en común 

del basurero muriicipal o· igualmente el uso de los permisos de internación de di

chos materiales. Con este contrato-concesión se autorizaba a la SOCOSEMA a 

"explotar el Basurero Municipal permitiéndoseles ~er los-únicos autorizados para 

seleccionar y '!'ender en _común toda cla.Se ·de materiales de desechos industriales 

comerciales y domésticos, etcétera que puedan obtener del mencionado basurero, 
en el lugar que actualmente éste se encuentra o en cualquier otro lugar donde se 

establezca en el futuro,. También se le autorizó para q'!Je "disponga en su totali

dad de los permisos de internación de desperdicios",u los cuales eran evaluados 

en poco menos de 400 toneladas entre cartón, bolSa craft, papel y bote. 

La contrapartida, que actualmente favorece ~e forma directa alosintereses 

de los cooperativistas, era el aportar a la •'Hacienda Pública Municipal, la canti

dad de $7 5 000 mensuales, co;mo contraprestación a la concesión autorización 

que le otorgue el Municipio" •13 Esta cláusula está vigente aún. A1 mismo tiempo, 

se garantizaba el funcionamiento de esta empresa social en forma cooperativa al 
.establecerse en la cláusula quinta que las· actividades de _selección y venta se reali

zarían siempre por los c0op~tivistas en com~ y ·nunca por ningún concepto, 

para beneficio personal de un sólo individuo".14 

Finalmente, el Ayuntamiento no e.xigia gar~tia alguna por parte del con

. cesionario y acordaba la concesión por un pl~o de 25 años prortogable por otros 

25, "con el fm de que efectivamente se logre el benefigo de los .miembros de la 

Cooperativa". 15 

3.1.2 Formas de Agrupación 

La socosEMA se coAsátuyó origjrt~ente con 224 socios tewüdos en 

Asamblea General cump~euiilo con tos sdí.alamieJatos legales vige...,tes para las s<r 

ciedad.es cooperativas. Se nombw un presidente, m -presit!t'eiltt de consejo d.e vi.gi-

1 '1 Cfr• C0ntrato ..• op. cit. 
ll3ldem. 
l4lóitlem. 
15/bidem. 
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landa, un tesorero, un secretario, unjefe de producción, dos vocales, dos aseso:.:es, -

··un contador del que dependían un auxiliar y una secretaria (véase el esquema 

núm. 1}. 
En este esquema de constitución hay que prestar particular atención a la 

labor que inicialmente cumplieron los llamados "asesores". Sin intentar restarle 

importancia al hecho de que toda organización social demanda la existencia de 

un interés colectivo y común a un determinado grupo social, hay que enfatizar la 
importante labor de "asistencia técnica" con que contaron los pepenadores para 
la codsti~ón de la SOCOSEMA. El apoyo económico, legal, político y social que 

requería una empresa sQcial de este tipo para enfrentar intereses tan fuertes como 

los que controlan por lo general este tipo de actividades provino principalmente 

de un pequeño grupo de personas, particularmente un empresario local y un gru
po de tr_abajadores sociales pertenecientes al Centro de Orientación de la Mujer 

Obrera, COMO. Sin embargo la concesión politizó inmediatamente la demanda de 

estos trabajadores al tratarse de una actividad que requiere de un penn.iso guber-

namental especial. 
Conseguir el apoyo del gobiemo municipal y estatal fue un requisito indis-

pensable para la constitución de la cooperativa. Efectivamente, las posibilidades 
reales, para que los trabajadores de la basura. lograran su objetivo, descansaron en 

dos elementos fundamentales: 1) pÓseer capacidad organizativa y constituirse 

en una cooperativa de producción y 2) ·contar con la concesión que otorgó el mu-

nicipio de Ciudad J uárez a esta empresa ·sod.al. 

3.1.3 Afiliados · 

Pasaron a formar parte de esta cooperativa de producción 224 socios, los 

cuales debían cumplir con los requisitos. señalados p~r el Reglamento de la Ley 

General de Sociedades y Cooperativas a los que se agregaron los propios de la ac-

ta de constitución de la socos:iMA. Entre estos des~: 

a) Ser trabajador en alguna de las actividades relacionadas con el. objeto 

social. 
b) Aportar en forma regulat y permanente su trabajo personal en cualquie-

ra de las actividades inherente¡¡ al objeto d~ la cQOperativa. 
e) Suscribir por lo menos un CertHlicado. de Aportación. Y cumplir, en to-

das sus partes, con lo dispuesto en la cláusüla de estas bases. 
4) Presentar: 1) Acta de ~ento pata coMprobar q'lll.e es mayor de 16 

años; 2) Comtancia de estU-dio$ o de ca¡iaclt~ióa en alguila de las a,ctivi•~ de 

la Ccoperativa, esta ca;.wtació• ·~ •c-omprobada .me4iantc; examen tle QPOSÍ• 

clón aate la Comisión de Control Técnico quedando sujeta a ·SU aprobación final 
-·1 e ·.. . . .1.. A .:. ....... ·= ...... ·~ •. . .... ':o' 11\l V: la A&a:slblea ~eral' 3). Coutattcia de DO ., __ • onsejo ~e A~,..,-...... & .... r· · . · · ·· · . 1 . . -~ 
aawcea-te$· polidale& ·~ ¡teJíilele& :por 4elto!! QOIJitia ·1~ pTGp~; int~SJid~ ñ$1.-. 

t~· dt {u pmona5t y oertific• 4e h\\eil~ ,~~d..· e~pedid:o por W\1 ~Qic;lieEt 1~-
~te a.u.ta1'Wado, 

: 1 

. ' 

. ' 
1 1 

: i 

. ' 
1 1 
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e) No pertenecer a otra cooperativa de producción u otra empresa en la que 

desempeñe funciones o trabajos semejantes a los que tuviere en la cooperativa. 

Al mismo tiempo se establecen derechos y obligaciones tales como: 

i) Responder con el valor de los certificados de aportación que posean de 

todas las operaciones realizadas y obligaciones contraídas por la Sociedad, mien

tras formen parte de la misma. 
ii) ~ncurrir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias·y ejerci-

tar en ellas invariablemente el derecho de voto .. 

iii) Cuidar de la conserVación de los bieric;s de coopera:tiva. 

iv)"Ten~ .un solo voto, sea.~ual fuere. el número de certificados de aporta-

ción que hubiere s~scrito.. · 
v) Desempeñ~ los· eargos, ·puest~s y ~omisiones qu~ les encomiende la 

Asamble~ General o los Consejo~~· · · 
vi) Solicitar y obtener de los Consejos de AdminiStración ·y Vjgilancia así · 

como de las Comisiones Especiales y de los Gerentes toda clase de informes res

pecto a las actividades y operaciones de la Sociedad. 
vii) Percibir la parte proporcional que les corresponda en anticipos y rendi-

mientos en los términos de estas bases. 
viii) Mantener con sus socios la mayor solidaridad y buenas relaciones ga-

nándose así la estimación, confianza y simpatía de todos los miembros de la COo

perativa para mantener la unidad y ayuda mutua, indispensable para el buen élÜto 

del objeto social. 
ix) Cumplir con las demás disposiciones contenidas en la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, su Reglamento .• las presentes_ Bases, y los Reglamentos 

Interiores que ponga en vigor esta Sociedad y con los a.Cuerdos de la Asalllblea 

General. 

Finalmente, estipularon .las causas por la$ cuales se perdía la calidad de 

mientbro ·de la Cooperativa (muerte, separación voluntaria, exclusión, incapacidad 

física o impedimento legal, etcétera). · 
Cumpliendo con las disposicioDes legales, 1a SOCOSEMA constituyó su capi-

tal social con d m.onto total de los cettifi:9ados de aportación· que iate"gtaron sus 

soóos con UD valor de $1 000 cfu.. ÉJiJ. su. constítución. ·debiéton aportar por lo me

~~ el' 10% ._ efectivo y se .establecieron los corresponciente3 Fondos de llesérva, 

d~ Previsión S0 cial; ele EdttcacWB GQOpetatiw Y de .Am.órtizadétn y Depreéiad.óa. 

Sus órganos de adJ:BinistÍacló:n y dirección pasál'ón a ser: 

•l As•atea G~al 
b) Ce.Rsejo • M_.uaeibs, d cu.all quedó ~tegrad~ pot 7 mielll;bm que 

desempeñatí• les tatgos ·c4e ;Pte&idente, Te$P"~, G0iii!lité de ~ Pfa4uccléD, :eea
~dad,Previsión.~ciál y E&1cád6n Coo~va. 
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e) Consejo de Vigilancia. 

d) Comisión de Previsión Social. 

e) Comisión de Educación Cooperativa. 

f) Comisión de Conciliación y Arbitraje. 

g) Comisión de Control Técnico y 

h) demás Comisiones que designe la Asamblea General. 

3.1.4 Problemas en la constitución de la cooperativa 

Al i~al que cualquier otra cooperativa, la SOCOSEMA, formada poi un gru

po social de prigen popular, tuvo que enfrentar un conjunto de obstáculos para 

lograr consolidarse! 

I) Obstáculos económicos: el principal problema fue, en el inicio, el conse

guir un apoyo que permitiera a los trabajadc:>res continuar percibiendo un ingreso 
monetario durante el período en el que dejaran de trabajar para el concesionario y 
pasaran a formar de esta sociedad. También hubo que conseguir la suma indicada 
por el municipio como pago por la concesión. que les fue otorgada. En ambos ca-

sos, al parecer también en otros momentos difíciles por los que pasó la organiza

ción, contaron con el apoyo de un importa.ilte empresario local. Por otra parte, 

mejorar las condiciones económicas implicaba no sólo garantizar una remunera

ción. mejor por el trabajo realizado sino. modificar el conjunto de condiciones de 

vida en que vivían estas familias. En lo fundamental, lo inmediato fue lograr que 

abandonaran el tiradero quienes vivían en él. 
n. Obstáculos sociales: podemos incluir aquí los provenien.tes de la misma 

condición social de los pepenadores. El tratarse de un sector de los trabajadores 

urbanos que percibía escasos ingresos, poseía un nive~ educacional bajo y tenía 

condiciones de vida de extreiD~ pobreu fue el' móvil por d cual el grupo de ~'ase .. 
sores" decidió ayudar a constitúir la cooperativa. Sin embargo, en estas caracte

rísticas radican las limitaciones para que se desarrolle un proceso de autogestión 

colectivo. Como luego se verá, durante muchos años exístieron fuerte'S mecanis

mos de dependencia con los agentes externos que particiPaban en la aébnifiisti'á-

ción de la éooperativa. 
m. Obstáculos políticos: inicialmente los trabajadores del tiradero de Ciu• 

dad Juárez pertenecían a la CR.óC, .Corpotación Revolucionaria Obrera·y CiJD,pesi

na, 1 a J.á Liga Municipal de Organizaciones·:Populates, LMOP. Ambas son organiza

ciones ligadas al Partido Revolucionario Institu.clonal {Píll ), cuyo$ representantes 

exigieron a los pepenadores el pago de una cuota. La posibilidad de fotmilf una 
coopeta.tiVa autónoma debió eñ·frentat. los bí:tereses po:HticGs eeon0mieos de los 

amgeiJ;tés iacales. Utt apoyo poUtico ~entait; $ cambio; fue ~llogiar ift~., 
sar y cotiiptometet al presideate mWlicl~. · . . 

IV. Obttltculos cultí&'ftlks: ligados a ~-t~a e~me 10's •eétores ·pofül_. 
f!iebm ve11cer una. serie de resistea® pata mfPitD:·~• Iés r&t:Wsitos q'i!l:e &poñ,$ 
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prácticas tales .como: los trámites en los organismos gubernamentales, la def~nsa 
de los derechos que les corresponden, la posibilidad de crear formas. de producción 

básadas en la cooperación y en la igualdad, el aprender conOcimientos técnicos 

para la gestión. 

3.2 La organización actual 

3.2.1 Número de miembros 

La c~operativa tiene actualmente alrededor de 210 socios según su·nómina 

de salario m~sual y un número un poco menor de trabajadores eventuales. Nues

tros informantes señalaron problemas para excluir miembros que no participan ya 

de la cooperativa-o lo hacen de manera eventual y no obstante éstos aparecen en 

la nómina. 
En general, la incorporación de nuevos tJ"ahajadores es informal y uno de 

los principales problemas es la no existencia de criterios claros para la incorporación 

de éstos. Al respecto un informante sostuvo: "Los consejos meten extras como si 
fueran de sus familias. Hay un acuerdo: los hljos de los soeios si pueden entrar, · 
pero meten a los amigos o familiares y así se va haciendo la familia grande". 

Por otra parte, la incorporación de nuevos trabajadores, en general jóvenes, 

demanda un tiempo de capacitación. y no se sujetan fácilmente a recoger los mate· 

riales que se les indica sino que se dedican a seleccionar los que cuestan más. · 
Tampoco son claros los criterios que operan para. prescindir de un trabaja

dor eventual o aplicar sanciones por incumplimiento en el trabajo o por comporta

mientos inadecuados, un ejemplo de esto es el mal uso de fondos de la cooperativa 

o la pérdida de bienes. En la organización del trabajo, si bien existen acuerdos, no 

~ fácil para un jefe de departamento hacer que det~a.do trabajador realice 

una actividad que éste decidió no ejecutar por diversos motivos. Tal vez haya cierta 

confusión éntre solidaridad y protección, cuestión que puede actuar negativamen

te en la organización del trabajo y, en consecuencia, ptljudícar a la cooperati:va 

para que opere obteniendo alta rentabilidad. Es decir, hacer cumplir los acuerdos 

que los socios toman en las asambleas parece que se erúttmta con el inoolívcmiente 

de la existencia de fuertes lazos de solidaridad que pueden impedir ~on~tados. 
Por otta parte, existe una política muy ooRservadora frente a nueves ingtesoa 
muy probablemente asociada a contrólat el rt6meró de sodas y con ello las 
utilidades. La co11trapattida es un elevado número de trabajadores eventuales. 

3.2.Z Guofias 

como se vio ea el capítalo cort~spOBdietJ.te a la historia de ·la coopera

ti~ los sodos hicieron, en 19'1i.m aporte ~al inicd.al·de $1 000 c[u..ta for
ma de apottacló:tt f\ie a d'eSCUefito de·$ 2.0.00 a· la setQ.atta pót persona 4UR8t' 

50 se:manas basta C()mpletat k>s $' 1 000. Coa • se f&tíñó d éapi·td lile la cwpe-
rativa., &in embargo, _debe ten.erse pretéQ.·te el apoyo éeóaómico CiíUe bmdó Ufi 
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empresario local en los inicios para su constitución. Posiblemente, sin ese capital 

no se hubiese podido consolidar. , 

Existe también en la cooperativa una Caja de Ahorro que funciona con los 

fondos que los socios aportan voluntaria y mensualmente. Esto les da derecho a 

disponer anualmente de esta suma, de préstamos personales que oscilan entre 1 O 

mil y 35 mil pesos y, en algunos casos, de becas. El dinero se deposita en el banco, · 

es manejado por tres miembros y las ganancias son repartidas. En 1984 alrede

dor de 170 socios participaron de esta Caja de Ahorro. 

3.2.~. B~efico.s económicos y soá'ales 

3.~.3.~ Estabilidad en el empleo 

En un principiot el pertenecer a la cooperativa otorga una seguridad al tra

bajador. Precisamente, pareciere que no hay causas por las cuales algunos trabaja

dores se vieron obliga~os a· abandonar la cooperatiVa. compulsivamente. Quien tra

baja de manera regular tiene garantizado el acceso -a una remuneración que puede 

evaluarse como adecuada dentro del salario medio del mercado de trabajo local 
para mano de obra no calificada. A ello se agregan otros ingresos provenientes de 

actividades extras que desarrollan tales como recoger basura, realizar instrUmentos 

de trabajo, etcétera. 
La estabilidad constituye, p3\_a este sector social,. un aspecto muy importan· 

te puesto que para una mano de obra muy baja calificación una de las barreras que 

le impone el mercado de tr-abajo es el obtener una incorporación regular a la acti

vidad productiva. La abundancia de mano de obra y la escasa organización de los 

trabajadores pennite que sean los empresarios quienes fijen las reglas del juego en 

el mercado de trabajo, tal como ocurtía en el basurero. ~tes de la constituci6n de 

1a cooperativa. 
1 

En el caso de los socios ·de ]a co?perativa se trata de una poblaci6n que en 

su mayoría son casados (alrededor de un 70%) y con una elevada carga familiar, 

5 hijos en promedio. Por otra parte, su origen migrante rural indica que al incor

porarse al tiradero carecían de experiencia de trabajo en.· actividades urbanas. Se

gún datos de 1980, solm:nente el 13% de la población es oriunda de Ciudad J uárez, 

aunque actualmente alrededor de la cuarta parte ya tiene más de 20 años viviendo 

en dicha ciudad. En contrapartida, solo el 3% tenía menos de 3 años de estableci.· 

do. Datos más actuales indican que el tipo de actividades des3fl'ollados por estos 

trabaJadores antes de incorporarse a la cooperativa fu.e muy diverso, aún cumdo 
persiste el bajo gtado de ~alificación (véase el cuadro núm. 14) . 

.!En síntesis, un nivel de remuneración adecuado en relación con sU bajo gta· 

do de calificación fonnál y teal y estabilidad en el trabajo constituyen los princi
pales beneficios económicos y sociales qu.e obtienen los socios de la cooperativa. 

A esto se agregá el acceso a dos servicios sociales flUi.daiD.entales: alfabetizar 

a sus asociados y garantizar atención médica al trabajador y a su familia. 
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3.2.3.2 Elevacz"ón del nivel educacional 

Algunos datos contribuyen a evaluar la importancia de estas acciones em

prendidas por la organización cooperativa. En relacibn con la educación, en Sep-
tiembre de 1974, el "50% de los socios eran analfabetas. El 30% sabía firmar pero 

no leer, 10% sabía leer pero no escribir, habiendo terminado este últiri10 40% pri

mero o segundo año de primaria al má.."Cimo. El otro 1 O% aún sabiendo leer y escri

bir se consideraría pedagógicamente como analfabetas funcionales" •16 

En 1980, el 77% de las familias asistió al 3er. o 4o. grados de pritnaria, el 

3% inició la secundaria y el 20% restante es analfabeta (véase el cuadro núm. 15 ). 

También el 6 7% de los socios en 1980 asistió a los cursos de educación coo-

perativa. 
Debe pensarse que la educación, concretamente la constrUcción de la escue

la en el tiradero en 1975, fue uno de los móviles que llevó a que, inicialmente, 

los rrabajadores se organizaran y pidieran ayuda e·xtema para construir precarias 

instalaciones escolares. Hasta ese entonces, los-niño~ de los trabajadores no tenían 

oportunidad de asistiÍ' a la es~ela, ya que ia mayoría pep~naba junto con. sus pa

dres. La construcci6n.de la es~ela:permitió.que "desde abril de 1975 se impartie

sen clases de lo. y 2o. año~ Para los adultos, se comenzó impartiendo 3 cursos de 

educación. cooperativa. y ~demás participaron en otros organizados por el Comité 

Coordinador de Cooperativas de Ciudad Juárez -sobre temas tales como: adminis

tración, contabilidad y educación cooperativa. Ya en 1975, se ·impartieron tres 

cursos de alfabetización para adultos y uno de iniciación matemática, el cual con

taba con 60 socios interesados en arender el manejo contable y financiero de la 

cooperativa. 
En todos estos años la SOCOSEMA ha ido implementando diferentes proyec

tos educacionales y actuahnente se cuenta con el apoyo· qlie se·tes otorga un Cen
tro de Educación Básica Intensiva, CEBI-SOCOSEMA, que depende de CONAFE, un 

organismo educativo descentralizado del gobierno Federal. 

A pesar de ello, aún en la actualidad el nivel educacional es bajo porque en 

los programas educativos implementados se presenta un _.alto grado de deserción 

entre los participantes. 

3.2.3.3 Acceso a servicios médicos 

En relación con la salud, la cooperativa ofrece a sus asociados y a su familia 

·una serie de importantes servicios médicos. 

En 1975, la SOCOSEMA sostenía en un documento que los S()dos "'requie

ren atención médica cuidadosa y eficiente. Todos sufren las consecueaciaa de -aios 

de deficiencias n.utricionales y condiciones de vida insalubres. Los adultos pa.Elecen 
princip~•te de tuberculo$ls, úlce:rll5 duodenálés, enfennedades de 1a .piel y 

~~ SOCOSEMA. op.cit., 1975. 
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otras enfermedades crónicas. Los niños además de la desnutrición crónica y cierta 

lentitud mental, son más propensos a sufrir con mayor intensidad las enfermedades 

estacionales de nuestra zona geográfica, en el verano gastrointestinales y en el 

invierno bronquiales. 
A las mujeres embarazadas es necesario proporcionarles una atención ade

cuada prenatal y durante el parto y al recién nacido todos los cuidados requeridos. 

Para atender las necesidades la Cooperativa celebró un convenio con el Hospital 

General, según el cual se brinda atención a todos los socios y ~s fammas y con

trató con una farmacia para surtir les las medicinas necesarias". 17 

"En los primeros ~is meses de la Cooperativa, se le ha pagado al Hospiqll 

General la cantidád de$ 7 638.40 y por medicinas la cantid8.d de $30 177 .45".18 

El cuadro .núm. 16 muestra cuáles eran el tipo de enfermedades más reitera-

das entre estos trabajadores. 
Lo que estos datos indican es que no existe un alto grado de padecimientos 

y· que el tipo de enfermedades no es dil:erente at que sufre e1 con}unto de la pobla-

ción. 

CUADRO NUM. 14. 

Expeiien4a áe ~biijo. ~teri~r. 

Obrero no calificado ... 
Agricultura 
Selección de maieriaks en el 

titad. ero 
Servicios y cometclo 

Obreros calificados o minerÍá 

Otros 

Total 

Fuente: W'llilii, 9/J.dt., 1980. 

Porcen~je .. 

31.1 . 

20.2 

15.3 
18.0 

12.0 
3.4 

100.0 

1 

1 





Escolaridad 

Analfabeta 

Primaria 

lo. 

2o. 
3o. 

. 4o. 

5o. 
6o. 

CUADRO NUM. 15 

Situación Educacional Actual 

Socios 

45 

41 
31 
25 
16 

5. 

18 

No especificado 2" 

Total 183. 

Fuente: W'Jllis, op.cit., 1980. 

Porcentaje 

24.6 

22.5 
17.0 

·13.6 
8.7 
2.7 
9.8 
1.1 

100.0 
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Sin embargo, la salud es una de las principales preocupaciones de los uiiem· 

"Htos de la cooperativa y para ello han creado un plan médico propio. Este plan 

consiste en ofrecer al trabajador y a su ·familia atención de internación en un hos

pital privado. En el caso de que se tratara de una especialidad ese establecimiento 

ofrece la internación y ellos buscan al profesión~ idóneo y de su confianza. El con

tar entre los asesores con una ·eD.fettlleta titúla.da les permite manejar el suministro 

de estos servicios con alto grado de efJ.Ciencia. 
A los trabBJado.tes se les ~~enta el 5 ts del sálario global settJ.anal. Según su 

opinión ~et hospital es pobre pero tiene todós los servicios aseguradóS•'. Cáda 

miembro de la cooperativa tiene una ctedencial con su fotografía y la de su familia, 
sin embargo, cuando un trabajador "tiene necesidad'; lo pueden aceptar sin ser 

socio. 
En caso de accidente el trabajadór tendrá cubierto sU salario en liD 100%. En 

1985 pudo verificarse que la cuenta de &el'Vidos médicos aJ.canzó la cifra promedio 

df · 600 000 de pesos, sepn la cHentá de teptto de Previsión Social. Actualuiente, 
se etwdia la posi1riti.tlad de fotma1 el fpnde de Previsión Social de acuerdo con las 

regla$ett~eí ~tés que tte-s4e aace tiempe los consejos vien.en. pó$térpndo. 
Los cri~$ioá p.a dti .. jr la co·h.-ettl<lra de los servicios 1'1lédicos SOlil SlliY amplios 
dependiddó flUldam.e!l)ltalméiite Cile 1á &itu.aclétt persoilel del trabajador. 

S~ IMS cá~Wl0s. si los trab&j-efél' &e mseribie$tn cm el S.:t~Uto Social de
bend a,pQttat 816 pese&, 1&· c;ual dariE~ u totailtle $6 $:81 466 7thactualm:ente se. 

~ eirtUtUead.~ la pesi»Wd.a:d' de q~t ·ta iDscripción sea ~uida en UI.Q 50i4 por 
raet!i0 4.~·-.m.a.p~vap~am.eatat · 
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· · Padecimientos. 

V íaB. Respiraiorias. 

Anemia·. 

!;as~Éntestioales 

R~ 

Dolor de cabeza 

Calenturas 

Ninguno 

Total 

CUADRO NUM. 16 .. 

Tipo de Enfem:ted~des 

Socios 

70 

7 

30 

12 
10 
9 

45 

183 

Fuente: Willis, op.cit., 1980. 

Propio 

Prestado 
Escritutado 
·~aracaidista ,, 

Rentado 
Otros . 

CUADRO NUM. 17. 

tenencia .. de la Tieria . . 

S~cios. · 

Ul 

%9 
4 

2 
13 

4 

lueste; Willi$, op.~. 1986. 

· Porcen~aje 

38.25 

3.83 

16.39 

6.56 

5.46 

24.59 

4.92 

100.00 

71.6 

Ut9 
2,.2 
l.D 

7.1 
2.2 

lQtl.Q 
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Vivienda 

Vecindad 

Rentada 

Independiente 

Prestada 

Propia 

Total 

CUADRO NUM. 18 

Tipo de VIVienda 

Socios 

4 

13 

18 

23 
125 

183 

Fuente: Willis, op.cit., 1980. 

Número. de C?t~rtos 

1 

2 

3 

4 

5 
7 

N'/R 
ToQl 

CUADRO NUM. 19. · 

Número de cUartos 

Socios 

69 

57 
27 

20 

3 
3 

4 

183 

Fuente: Willis, op.cit.. 1980. 
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Porcentaje 

2.1 

7.1 

9.8 
12.6 

68.4 

100.0 

Porcen~aje 

37.7 

31.2 

14.8 

10.9 

1.6 

1.6 

2.2 
100.0 
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ESTE M.l\"reRIAL NO SAl .E
DE LA BIBLIOTECA 

Servicios 

Agua 

Luz 

Letrinas 
Fosa séptica 

Aire libre 

Drenaje 

Otros 

Total 

CUADRO NUM. 20 

Servicios 

Socios 

102 

82 
109 

18 

19 

4 

3 

337 

Fuente: Willis, op.cit., 1980. 

3.2.3.4 ·Condiciones Habitacionales 

Porcentaje 

30.2 

24.2 

32.2 

5.2 
5.5 
1.8 

0.9 

100.0 
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En 1975, la SOCOSEM~ caracterizaba la situación habitacional de sus socios 
r • 

de "infrahumana" ·ya que 50 familias vivían en ·el propio basurero y las 184. res- · 
tan tes en colonias. aledaña&. Los materiales con que construye~on . sus viviendas 

fueron, predominantemente: lámina, cart6n y·adobe. · 
Por otra parte, las casa& de 101 familias co,ntaban sólo con un cuarto y úni

cámente 23 habían construido dos y treS ~artos. Los servi~os habitacionales más 

precarios sólo los tenía la minoría. De acuerdo .co'!l su·informaci6n, en 1975,56 
viviendas contaban con letrina ~4ividual y 41 con servicios de luz eléctrica. A ello 

se agregaba un alto gtado de hclci.namiento, 6 o 7 personas compartían en prome-

dio un solo cuarto. 
Entre los primeros proyectos de la cooperativa figuraba, precisamente, la 

construcción de viviendas para sus socios. Para ello, el gobierno del estado donó 

1 O ha. de un terreno donde se trasladaron algunos miembros y fueron constru

yendo sus viviendas. Sin embargo, actual¡nente, las familias viven en 1,5 colonias 
ciistintas. El 3.0\ en la colonia l.\fo"los, el 28\ en la Galeana y ell2\ ea la Santa 

María. Sólo el3.8% vive en Jos terrenos doñ.ados po:t .el gobiemo del estado. 
Las posibilid.ades de realización de u prnytteto de viviendas f~ciado. por 

FONAHPO tropezó, rgcientemelÍ•te; C®. algunos iJ:Bpedin'len.tos. El más im,por

tante pareee ser el que a o todos los socios tienm titula~& Sll ~~o. 
De todas fonna.s, lo importanw es que todo mcijca CiJ!Ue BaR teaido u• -ipe-

jo"ª' 6ú$t$cial en sus condiciones ele Vida a partir de deva!r sll· nivel de ~; 
prod\lcto de l$. gestión cooperativa. Actuabnente, Ja .• J>yo:rí• de las W:vi~~ ti•~ 
piso de cemen:t:o y fol$ séptica. 
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3.2.4 Otros Aspectos Sociales 

Desde el inicio de la cooperativa, sus miembros estaban conscientes de que 

uno de los principales problemas de los trabajadores era el alcoholismo y algunos 
jóvenes que eran adictos al thiner. Para ello, se invitó al grupo de Alcohólicos Anó

nimos a formar un grupo en el propio basurero y los jóvenes afectados con este 

tipo de dependencia se remitieron al Centro de Integración Juvenil. 

En los úlfimos años se han desarrollado formas de violencia colectiva pro

tagonizadas por grupos de jóvenes llamados "cholos".. Algunos de ellos, según 

nuestros info:qna.Q.tes, son trabajadores del basurero. Sin embargo, parece ser que 
su ·comport<lllli:ento en el trabajo es correcto. Pese a ello, es posible que las dificul

tades que pudieran tener fuera involucraran a la cooperativa. 

En los momentos iniciales de la formación de la SOCOSEMA y posterio~en

te, se ·puede detectar la presencia de agentes religiosos. Los vínculos con el COMO 

y con el padre Thomas, sacerdote que vive del otro lado de la frontera,_parecen 

ser decisivos en la historia de esta organización. Se celebran misas en el in~erior del 

tiradero y hasta reciben ayuda material. Sin embargo, transmiten permanente
men~e ciert~. desconfianza sobre 1~ utilizació-n de l~ publicidad que se ·hizo sobre 

la SOCOSEMA' ya que ·n~ recibier~n benefi~ios. coné:re-tos •. ' : 

Los trabajad~res jó-venes ~cuen~an ·con. ase"sor3.mien~o lega;!. El pandillerismo 

es bastante p_ronunciadó en ·Ciudad Juárez. y ~n el ~iradero no está.ausen~e. cuan

do se ~ata de U?l joven trabajádór involucrado en 3lgll-na situació-ri.judicia.I, la coo

perativa se preocupa ·por brindarle asistencia Ieg~. 

Finalmen~e, debe decirse que los trabajadores.1;1o realizan aportejubilatorio, 

lo cual los excluye del derecha de recibii' una jubilación. Esto es importante por

que existe un número considerable de socios. próximos. a alcanzar la edad de 65 

años. Según se ·infonnó, no hay jubilación pero 'se les "ayuda", continúan cobran

do y realizan tareas menos pesadas, Jo cual supone que es la propia sociedad coo

perativa la que asume la carga de un trabajador inactivo. Normalmente a los inca

pacitados se les entrega la mitad del salario y se les dan alimentos. 

3.2.5 Fonnas de liderazgo 

Es difícil percibir a través de las entrevistas realizadas cuáles son las modali
dades de liderazgo que prevalecen actualmente y que se han ido desarrollando y 

modificando a lo largo de los últimos 1 O años de existencia. Algunos comentarios 

indican que en un prin~io la cooperativa se constituyó por el liderazgo que ejer

cían entre los trabajadores un. grupo muy reducido (tres de ellos), los cuáles ante 

los conflictos con el concesionario pasaron a óCRpar cargos ea las organizacion.es 

sindicales que actuaban eD la época. Dos de ellos se alejaron posteriormente, según 

se ·indicó, uno lo hizo voluntariamente por haberse ido a trabaJar como resideaté 

a Estados Unidos y otro fue destituido y tuvo qlle alejarse por acusad.ones en su 

contra. También se sostiene que algunos miembros aún cuando no ejercen. Ui!llicile- · 
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razgo activo, en los hechos y cuando hay situaciones difíciles, son los que impo

nen su opinión uniéndose entre sí. 

Lo que si es evidente es que no existe necesariamente un liderazgo asociado 

al cargo de dirección que ocupe un trabajador en la estructura de la cooperativa. 

El carácter de "removibles" que cada dos años tienen los puestos directivos, tal 

vez impide que se puedan consolidar figuras personales a· través del manejo y utili

zación de los recursos, aún cuando un grupo pequeño pueda ir rotándose en los 

cargos. 

Otro ·dato importante es que algWlas mujeres ejercen un claro papel de re
presentación de los trabajadores y, sin embargo, no ocupan puestos directivos. · 

Tampoco puede decirse ·que ese liderazgo lo puedan ejercer particularmente las 

mujeres; ·pareciéia que por el contrario .ellas tienden a mov~rse ·solas cuando 

tienen un problema. 

Habría que consider~ aquí que en realidad .1os agentes. externos que parti

ciparon durante la constitUción de la cooperativa. ejercieron un liderazgo muy 

fuerte. El ser portadores del conocimiento sobre cómo actuar externamente los 

tornó en auténticos líderes cuya conducta era aceptada por los cooperativistas 
pr~cticainen~e sin .cuestionamientos. En los dos últimos años la cooperativa ha 

dado un salto-en _cuanto a las·formas de ges~óri:qu:e operan en.su interior, puesto 

que ha dejado de lado la '·'aSeso_tía externa" red.uciéo4ola al mí~o y ha 'empren

dido la tarea de asumir entre los· sOci~. todas las ·activíd3.des que exige esta empre

sa social para su .funcionamiento. · 

3.2.6 Otros aspectos de la organización social 

De acuerdo con los lineamientos ·de la legislaciQn y el reglamento vigente 

para las sociedades cooperativas, es la Asamblea General la encargada de elegir a 

los representantes cada 2 años. Es prácticamente imposible obtener información 

adicional sobre los mecanismos que operan en el proceso de elección a través del 

cual se obtienen los representantes. 

Un elemento que es importante introducir es que estos trabajadores expre

san recurrentemente qué individuos e instituciones externas acuden sistemática

mente a estudiar el caso de la SOCOSEMA y que para· ellos esto jamás ha repreSfm
tad.o ningún beneficio. Más aUá de la difll$ién de su experiencia (que ciertamente 
pueda beneficiarlos en momentos de dificultades) creen haber sido objeto de re

caudación de fondos que jamás les fueron entre~dos. Esto ha generado cierta 

actitud de desctmfianz~ respecto a las po$ibilid~des reales d11: obten-er apoyos 

que, .por. otra parte, son Uid~pensables si es que quieren concretar los proyectos que 

tienen. 
El probkma de las S<Ulciones a los tra.bajadores taJlllbién merece ser me:acio

nado. Es cierto que existen dificultades para eJercer autoridad emtre los S0cios. 

U:no de los ri~gos de cualquier or~a.ción social de este tipc:> radiCa. pteci$8ll'l.en· 

te en el hecho de que la a:utoridad se tome clifasa y c:¡ue las relá.ti(')nes iguaiitarias 
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conspiren contra la marcha de este tipo de empresa social. Sin embargo, el Con

sejo de Vigilancia tiene atribuciones para sancionar conductas que no responden a 

los deberes que asumen quienes participan en la organización: cooperativa. Según 

sea la gravedad de su acción se puede suspender a un trabajador un par de días o 

un par de semanas; pero parece ser prácticamente imposible excluirlo. de acuer

do con las leyes vigentes, salvo que el alejamiento sea voluntario y aun así la 

cooperativa está sujeta a una demanda judicial. 

De igual forma, la toma de decisiones aun cuando cuenta con el respaldo de 

la votación de la asamblea se ve sometida a las presiones propias de una estructura 

empresarial en la que las relaciones sociales prevalecen. 

Un doeumento interesante que se anexa fue redactado por uno de los coo

perativistas y se titula "Nunca es tarde para empezar a trabajar bien". En este do

cumento se exalta· a los compañeros a desempeñar sus tareas con el máximo de 

eficiencia y dejando de lado las prebendas personales~ De todas formas, el que los 

cooperativistas sean muy buenos conocedores de las distintas actividades les per

mite controlar a los trabajadores eventuales con precisión. 

4. Relaciones con otras organizaciones sociales 

4.1 Relaciones con el gobierno local (Estatal y Municipal) 

·· ... 
. ~ . 

• • \o ·.: .. ·:·''.=:· \ ·. -·; 

Desde un principio,:la socosEMA necesitó:establecer fuertes vínculos con 

el aparato de gobierno municipal. El tratarse de una coopera~va, que se conforma 

a· partir de obtener. una concesión. para sele~cioriar y ~omercialízar la basura del 

tiradero local, obliga a esta empresa social a entablar un vínculo directo con auto~ 

ridades municipales. Por un lado, la fot:mación.de la cooperativa fue posible porque 

el presidente municipal que gobernaba Ciudad)~· m .aque.I entonces deéidió 

involucrarse en las demandas d~ .los trabajadores del basurero contra el concesio

nario y apoyó el proyecto de formación de la cooperativa. Así, en su primer in
fonne de gobierno sostenía: 

Por una inclinación natural, propia de todo ser humano, a todos nos preo

cupa sobremanera la grave y antihígiéi!lica condición ~n que vive un nu

meroso grupo de familias juarenses: 

Los pepenadores del basun:ro m:w!rldpal. 

En JDi campaña política pude cettioranne de que estas familias viven en 
condiciones lamentables de ign.oratncia y miseria en medio de la Ba:sura, 

marginados tétaMiente de nwestta viaa ci·tadifta y per eso me im•¡Nse la 
obligacién: de esttliJdiat sU:S pt:abltElláS y tesE>i~des .a .fend.p. 
Qon este propósito el día 4 de abál de 1975 canceJé ia cenecsión que se 
le tenía otorgada a un particular, cediéndola directa$•te a las persoll8S 

que trabajan en el ba:Sl:lrero municipal. Con el interés de pr0teger a les 

más débiles y síguien.c¡Jo los lineamientos ékl Sr . .Presidente de .la R.ep'libli

ca Lic. Luis Echeverría · Álwrez, e~rté a :tedos los ttabajaderes ·'f)ár.l 
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que unidos se formaran en una cooperativa.19 

El apoyo que se les brindó no fue solaménte el comprometerse con esta 

organización otorgándoles·la concesión para que trabajaran en el basurero de Juá
rez, se les ofreció también terrenos de propiedad gubemamental para que los tra

bajadores de la SOCOSEMA pudiesen autoconstruir sus viviendas; ya que-un impor
tante núm:ero de-familias vivía en el basurero. 

Por otra parte, puede pensarse que este tipo de relación era más de crácter 

personal que de carácter partidario. Aun cuando el gobierno estatal estaba intere

sado en apoyar esta experiencia y por esta ra.Zón la misma prosperó en ~ clima 
nacional y generalizado de apoyo al cooperativismo. 

Seguramente, durante tod:os estos años J.a.s relaciones debieron haberse ido 

mocñ;~ando, sobre todo porque en general los cambios de autoridad no garantizan 

la continuidad de los proyectos. S~ embargo, la SOCOSEMA tuv.o a su favor el he

cho de que la concesión se ·otorgó por 25 año~ renovables por otros 25, con lo 

cual limitó las presiones co}lunturales. A e~o .se a~gó -que habiendo sabido gestar 

muchos apoyo~, inclusive: a nivel internacional, era difícil que desapareciere sin 
que se generaran. fuertes conflictos sociales. - · · 

Actualmente, la situación del Estado de Chihuahua que prevalece en tér-
. . 

minos de relaciones políticas es bastante atípica en el contexto nacional. Justa-

mente, Ciudad Juárez es uno de los municipios en los cuales la oposición de dere

cha, representada por el Partido Acción Nacional, ganó en las elecciones locales 

al Partido Revolucionario Institucional. El resUlta~o de ello es que el gPbernador 

y el presidente municipal son· opositores políticos, situación que se traslada nece

sariamente al aparato de gobierno. 

No puede decirse que ·esta situación afecte el desarrollo nonnal de las acti
vidades de la SOCOSEMA. La cooperativa ha sabido adoptar cierta actitud prag-

. mática en sus relaciones ~on agentes· externos, y por ep.de, con los gobiernos de 

tumo. Sin embargo, ha sido ppsible detectar tina: situación de tensión entre cit:r

tas agencias del gobierno municipal y los dirigentes de la SOCOSEMA. En la base 

de tal situación, se encontraron informaciones procedentes del Departamento de 

Limpia de que el basurero municipal sería trasladado. Los periódicos de Juárez 

indicaban que para ello el municipio contaba con el apoyt1 de la Alianza de Colo

nias Populares, cuyos dirigentes habrían expresado públicamente las molestias 

-particularmente reiterados incendios- que les ocasiona la proximidad de estas 

instalaciones a bs colonias populares localiZadas en la ~ona. 20 

Este hecho es· de importancia ya que en realidad la principal depende.acia 

con la q1,1e la ceQpetativá debe relacienarse es con el Departameilto de Li.mpia; el 

cual tiae a su cargo de:satr()lat las siguie'Jiltes -tare•: · 1) recoíeccién cte la ba.s'U~'a; 
2) traslado y diápesición fi»el; $) Uiailtenimieuto dt!l tiradete y 4) recoger la ba~ 
sura de los habitantes· de lugares p1iblicos y avenidas, por ej•plo, ya que ell0$ 

19Cfr. ~MA, 1975. 
20 (~fr. peri~ces de 1984 
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mismos no pueden realizar esta tarea.21 

Se dijo también que había intención de revocarles la concesión y aumen

tarles la cuota. Pero la SOCOSEMA ha sabido generar en todos estos años un con

junto de apoyos. Esto queda en evidencia ante el hecho de que el Secretario del 

Ayuntamiento expresó públicamente que el municipio no tenía intenciones 

de realizar estos actos desautorizando así a los directivos del Departamento de 
Limpia.l2 

4.2 Relaciones con organz"zaciones partidiari.as 

Los cooperativistas entrevistados permiten inferir que aunque· individual

mente pueden asUmir-determinada adhesión política, ello no se Gonfunde con los 

compromisos que asume la organización. 

En un principio, los trabajadores pertenecían a dos organizaciones sindica-
. ~ . •. 

les: la CROC y la Liga. Sin embargo, cuando la relación con estas agrupaciones 

pudo reemplazarse por liderazgos más efectivos que pugnaron por la formación 

de la cooperativa, estas organizaciones fueron desplazadas. El haber logrado 
obtener ciertas reivinc:licaciones a través de su propía organización neutraliza la 

importanci~ d~ la filiación política de quienes los apoyan. 

De la misma fonna como se relacionan pragmáticamente con los partidos 

políticos, lo hacen con organizaciones asistenciales de tipo religioso o educacio

nales. Lo fundamental para ellos es la cooperativa y para que continue ñmcio

nando no se rigen por aspectos ideológicos, sino más bien por lo que les es con

veniente en cualquier oportunidad que se les presente. 

Es muy difícil poder percíbir la real adhesión política individual y grupal 

que prevalece en el interior de la SOCOSEMA en el cot,ttexto poHtico actual de 

Ciudad juárez. Las necesidade!.! de entablar relacione~ co~ un municipio panista 

son insoslayables. A ello se agrega la.S dificultades que presenta la encuesta pata 

indagar la posición política de los entrevistados. En 1980, la encuesta realizada 

por Willis indicó que de 118 socios, el 64.48% de los entrevistados, había declara

do estar afiliado al PRI; sólo un socio declaió no pertenecer a ningún partido y 

dos más en el rubro de "otro no especificado". 

Lo que estos datos indicaron fue que los miembros de la SOCOSEMA, en su 
mayoría, tuvieron un vínculo con el partido gobernante. A ello se agregaba que 

el 87.43% declaró que votaban. Una de las razones esgri.rnidas para hacerlo era 

. que el cumplir con estas obligaciones cívico-políticas les pemitía obtener docu

mentos indispensables, por ej€1D:plo la cartilla. Sin embargo, la resputsta a otta 

pregunta entonces fotmulada parece neut~ar bastante esta imagen de coñoci· 

miento de las condiciones políticas que prevalecen. Solamente 23 socios decla

raron conocer al presídente y jefe de manzana del partido, lo cual permite supo-

21 Cfr. Informe del Departamento ck Limpia, 1984. 
22 Cfr. periódkos 
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ner que su adhesión política se reduce sencillamente al momento de la contienda 

~lectoral. 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 En lo que se refiere a la basura 

1) La basura de Ciudad J uárez, quizá la de toda la zona fronteriza del nor

te de México, es de una calidad muy superior a la existente en otros tirad~os del 

país. 
2) Sin -embargo, cl nivel de recuperación real, 5% en prom~dio, es similar a 

cualquier otro· tipo de tiradero. 
3) Se trata, en consecuencia, de una actividad intensiva en mano de obra, 

siendo este factor determinante en el nivel de productividad. 
4) No existe un desarrollo de tecnQlogía intennedia que pueda agregar va

lor a los productos. Aunque rudimentaria, su tecnología es efici~te~ principal

mente, en términos de la organización del trabajo~ 
5) No existe un sistema uniforme de selección y reaprovechamiento para 

la basura industrial de las maquiladoras y otras empresas. 

5.2 En lo que Sf! r'!ft'!re. a los trabajadores . · 

1) Una integración estable y un nivel relativamente adecuado de remune

ración para una mano de obra no calificada. · 
2) El trabajo familiar· más que el trabajo considerado individualmente ma

nifiesta la poderosa unidad grupal que e~sté entre los trabajadores. Esta forma de 
potenciar el rendimiento de sus actividades, ~ po~ ~nde, de los ingresos resulta 

particularmente importante. . . 
3) En función del tipo de actividad que desempeñan así como de la varia-

ble sexo existen importantes diferencias de salarios. Las mujeres obtienen una 

remuneración menor, aun cuando su rendimiento es similar al de los hombres. 

Los trabajadores manuales ganan menos que los trabajadores-socios .qU:e 

cumplen actividades administrativas. 
4) Se genera una importante fuente de empleo para trabajadores eventuale~;. 

5.3 En lo que respecta a l4 drganización cooperativa 

1) Para los trabajadores el trabajo colectivo se ha traducido en mayores 
ga».ancias y beneficios sociales ya que no sólo les ofrece una integración laboral 

tabl . b' , . t d b ti . . - 1 • , Jt .• l! . • , es e, smo tam · 1en un ·CODJWl o e · en.e · c1os soacu.es: atenaon m-ca, Jlltl· 

dica, alfabetizaci6n, etcétera. 
2) La importan.cia de una asesoría inicialmente, Sil pennanmcla y apof~ 

económico en el despegue fue fundammtalt puesto que la cooperado debí6 en

frentar poderosos intereses privados. 

' 
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1 ' 
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3) A pesar de las dificultades, principalmente provenientes de la gestión ad
ministrativa y técnica, la cooperativa es una forma de producción social, alterna· 

tiva, en la cual.sus miembros se apropian del producto de su trabajo. 
4) Desde la perspectiva de que el sector social participe con mayor peso en 

la economía, la fonna de organización cooperativa constituye una expe~encia 
que valida estos principios. 

5.4 Demandas actuales de los trabajadores 

Pudo c~nst~tarse que existen diferentes tipos de reivindicaciones que impli

can una magn~tud_ muy variable de inversiones y apoyos económicos, técnicos y 

políticos: 
1) Bandas Sinfín y tejabanes para la selección de materiales. 

2) Molinos para trituración de vidrios y plásticos. 

3) Compactadora de metales. 

4) Planta industrializadora de desecho~. 
5) Normalizar los trámites aduanales para la internación de materiales. 

'ii'" 
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Recomendaciones 

La pri~_era. consideración. es que el trabajo cooperativo en los tiraderos 
constituye Wla forma de organización social de la producccióri.. alternativa, que · 
signifiCa. un avanee social para estos grupos de trabajadores carentes de calificación. 

Para esto habría · algunas consideraciones prácticaS aplicables a cualquier 

otro Ca§O·~~-~eJ:o¡¡..a_~d.elo, al:tiqto,J~P., dol)(ie. po~;t desarrollarse el trabajo 

coo~ii~;; .>;·:• .. _::·:·~-' ··¡_::: _.:/; \:\ ¿ • .. : · ;:~;. ~- ~ ;:~~;:. ,·. . . • ; ... } .! 

a.)·.;ii~~J~;fi,p~;~cl,::~,~a~ )9;j -~oru;~~os de la basura que com

pran Ioih}.;tt~~~- a·l9.~~~~~.:eJiló~iliaA~~~~on el objeto de eliminar 

la int~!t4i~?~·· ...... ':'·:::<~---·: .- -~-~ ,~:. -~ ~:' -~::: ;:,.::: _:: .. , .. ~~·.-~·---.. ' . 
b} C..q~~F . .f~éc~o_s ~P9YQ~.¡~~Ia: !q~_¡¡cjó~ ~e nuevas cooperativas. 

". . • ; . • '. 1 ~ • ~ . ' .. .) ·' 4., ' . . . _l. ·- • ' • -. ;¡ 

.f:~l·~~óri.-~oC!3J.P~!lJ;l~}?ajo. ~~;; .. ,.e .. , 

2) :A!ptiyós ~F~~ }'.~é~~o~J'~:. ~•~7: .~.: _:~.. . -

e) Garantizar el··furidónaÜñ~to. c~iitin~acio''de-las coop.erativas para ase· 

gurar su permanencia y dar apoyo~ de acuerdo con las necesidades que presente 

la organización en diferentes etapas garantizando su desarroDo. 
d) Una propuesta posible es crear. una oficina de c•Apoyo Cooperativo•• en 

el úea de desechos s61idos formada por· un grupo de !éaücos que prom~ y 
apoye estas organizaciones en ~tas zonas de la RepiíbUc'a. 

e) Promover la realización 'de m.t análisis de rentabilidad económico-finan. 

ciera con el fin de determinar con precisión las formas de increinentar la produc

tividad en el trab;9o y los ingresos de las coo~tivas de basura. 

f) Propiciar la realización de investigaciones que contemplen el uso de tec

nologías intermedias capaces de permitir un mayor_ incremento en la iecu.pera
ción de los materiales. 

g) Proponer que los apoyos gubernamentales ofrecidos por distintas ini
taD.cias del gobierno al sector social contempleil, patticulamlmte. Ja, creadon de 

emprésas sociales de ttablijadores de la .basura dada la importaD.eia que posee esta 

actividad para el couj.unto. d.e la economía utbana. 

'1 

'¡ 
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