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Las sociedades no lucrativas: una mirada 
desde la ventana de la globalizaci6n 

CLAUDIA MONICA SANCHEZ BERNAL 

ntroduccion 

El objetivo de este articulo es tene r un acercarniento a 
la explicacion de dos efeetos de la globalizacion : por 
un lado, elcambio del pap er del Estado, que abre espa
cio a otro actor, las sociedades no lucrativas, y la posi
cion que toman estas ant e lanueva naturaleza del juego; 
y por ot ro , las t endericias a la desigualdad y la pola

• • f 

nzacion. 
EI presente trabajo esta organ izado de la siguiente 

manera: prirnero, definimos el conce pto de globaliza
cion y el paper de! Estado benefactor; segun do , se ar
gum ent an las causas del debilitami ento del Estado 
benefactor; tercero, se define a las soc iedades no lucrati
vas para luego pasar a dos ejernplos qu e sustentan el 
porque han surgido las sociedad es no lucrativas, y por 
ultimo, se presentan algunas reflexiones a rnanera de 
conclusion . 

. I stado ne acto 

La globalizacicn "es un proceso que cornprende desde 
la universalizacion de la econornia y la multinaciona
lizacion de los procesos productivos, hasta la inte
gracion de m ercados, la expansio n de la cornunicacion 
y la transferencia tecn ologica" (Robles, 1999: 344). 

Este con cepto "hace referencia a la interdependen 
cia creciente entre los habitantes de los distintos estados 
nacionales en to do s los ambitos de la vid a social, eco
nomica y politica" (Davila, 1999: 301). 

Por otra parte , la globalizacion ha traido co mo con
secuenc ia el cambio tecnologico, la descentralizacion, 
e1 regreso ala propiedad privada, el ascenso ala demo

cracia, la integraci6n y la apertura de los rnercados, entre 
ot ras. 

En este senti do, se dice que la socie dad se esta reor 
ganizando a partir de tres polos (Don ati , 1997: 18): 

1.El me rcado, entendido como el sistema de empresas 
lucrativas. 

2. El Estado, que se caracte riza por e1 usa del instru
menta politico (y par 10 tanto de dere cho), par la im
posicion fo rzosa de las obligaciones de la ciudadan ia 
(en primer lugar los impuesto s y las contribuciones) y 
la redist ribuci6 n de los recursos. 

3. El tercer sector, com o con junto de las organizacio
n es autonomas no lu crativas que actuan sa bre la base 
de fines sol idarios, usando sa bre t cdo , aunque no exclu
sivarnente, bienes solidarios. 

D onati (1997: 17) sostiene que el significado del tercer 
secto r debe ser interpretado como un indicador ante la 
r eorganizaci6n de la sociedad en ten d ida desde tres 
enfoques, es decir , como "redefinic i6n de las relacion es 
en t re sociedad civil e in stituciones p ol itica s" , "re 
adaptaci6n del sistema social en su co n junto" a "erner
gencia de nuevas redes". 

Hasta ah ora "los tres grandes acto res del pasaje a un 
nuevo orden soc ial (el Estado , el mercad o y el tercer 
sector) se han combinado de maneras confusas, se han 
m ezclado y han interactuado sin encontrar un nuevo 
orden socia l que respete las diferencias entre ellos y los 
integre sin que un sector colo nice a otro" (Donati, 1997: 
12). 

En este sen tido , M orales (1998) sost iene qu e las 
organi zaciones que conforma n e1 tercer sector asumen 
una variedad de formas de organizacion y de nombres: 
"o rganizaciones no gubernam entales (O NG's), asocia-
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cion es comunitarias, organizacio nes relig iosas, funda
ciories privadas, entidades, asist enci ales". Prestan ser
vicios diversos en cu anto a la extensio n y al publico 
que alcan zan : serv icios educ acio nales basicos, interrne
dios y universitari os, tecnicos y especializados; serv icios 
de salud pre venti ves y hospitalari os; serv icios asisten
ciales y cultu rales, entre muchos ot ras . 

En la de cada de los oc hema se presento la crisis 
econo rnica que gene ra politi cas de aju ste estructu ral, 
aumento de la pobreza y redefinicion del papel del 
Estado y de las politicas sociales; las organizac iones no 
luc rat ivas tuvieron que repensar sus o bjetivos y formas 
de actuaciori, al tiempo qu e entraban en crisis las utopias 
socialistas y se agotaba la busqueda del cambio social 
mediante la conquista del pod er. Asi, el compramiso 
por el cam bio social de algunas sociedades no lucratrvas, 
tales como las ONG, fue reformulado y el objet ivo se 
desplaza hacia la t ransfo rrnaciori de las relaciones socia
les, en p arti cular de las relaciones Estado-sociedad en 
donde las politicas publicas, y particularrnente las poll
t icas sociales, desernpefian un papel importante como 
"articulado r y regulador de estas rela ciones" (Inchaus
tegui, citado en Coulomb, 1997). 

Debilitamient del Estado benefactor (causas 
internas y externas) 

D onati (1997) argumenta que las o rganizacio nes no 
lucrativas -ter cer secto r- su rgen como resultado de un 
debilitamiento del Estado benefa ctor qu e puede darse 
por causas internas 0 exte rnas a este y que m odifica las 
dimension es sociales, econorni cas y las qu e se refieren 
a la cultura de la participacion. 

Las causas internas del debilitarniento del Estado 
pueden ser resumidas en cuatro ordenes de problema s: 
1) problemasde legitim acum politicay cultural, es decir, 
de qu e manera y en que m edida el Estado es legitimado 
para hacer del bienestar un a cuestion de redistr ibuci6n , 
mas que de imercambios sociales en tre los directamente 
interesados; 2) problema s de organizacum, en los que se 
cuestio na si la m anera en que el Estado esta arganizado 
(burocraticarnente) es la rnejor forma de ofrecer a los 
ciudadanos y a los grupos soc iales los bienes y servicios 
mas apropiados; 3) problemas de regulaclon social, es 
decir, quien establece y como las reglas de bienestar, y 
si estas deben emanar de un cent ro (el Estado) hacia la 
periferia de la sociedad 0 ser hechas p or los mi smos 

actores del bienestar, y 4) problemas de recursosy costas, 
es decir, de donde obtiene el Estado los recursos, cuan to 
deb e ser recaudado p ar la via fiscal y cuan to por via 
retributiva y vo lu ntaria, adernas de que tan eficiente es 
el Estado (cuanto cuesta admin istrar el aparato de ser
vicio en relacion con las prestaciones efeetivas que estes 
logran dar a los ciudadano s). 

Las causas exte rnas del debilitamiemo del Estado son: 
1) problemas de inversion econom ics, en qu e medida la 
sati slaccio n de las necesidades y de los derechos sociales 
debe depender del hecho de que la coyuntura econ6 rn.ica 
del mercado sea favorable; 2) problemas que prouienen 
delasf ormacionessociales intermedias, de cuantas y cuales 
tareas previamente desernpefiadas por estos sujetos so
eiales pueden y deben hacerse cargo ; 3) cambios demo
graficos, co mo se puede adrninistrar un siste ma qu e 
presenta recursos decrecientes fr ente a crec ierites y po
tencialmente ilirnit adas necesidades de seguridad social 
(aumemo del bienestar de 1a poblacion, baja de la n ata
lidad y aumento del envejecimiento), y 4) dificultades 
con la adrninistracion de grupos y estrato s sociales ajenos 
al Estado, que hacer con las rninorias sociales y culturales 
qu e n o acepta n un regimen de tipo inclusivo y unifor
mante com o el del Estado benefacto r . 

Par otro lado, otra tendencia importante de la glo
bnlizacion es la desigualdad y la marginalidad; en Mexico 
est a manifestada en la "falta de acceso a la educacion, 
serv icios de salud, la pobreza rural, marginacion de las 
comunidades indigenes, los asentarruentos precarios y 
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carentes de serv icios, b. desigualdad de status que carac
teriza a la mujer, el tarnafio oneroso de la familia de 
bajos ingresos y la inten sa ernigracion de fuerza de 
trabajo al exterior" (Urquidi, 1996: 29). 

Desde la ape rt u ra cornercial de 1985 Mexi co n o ha 
podid o reducir el desempleo ni ha logrado hac er frente 
a la tenden cia a una mayor desigualdad de los ingresos 
de los mexican os y, en consecuencia, de los d.ifer entes 
estratos sociales. 

En terrninos concretes, el deb ilitamiento del Estado 
se ha reflejado en el retir e de apoyo s y subsidios a las 
clases mas desprotegidas , ausen cia de financiamiento a 
pequefios productores, ape rtu ra a la co rnpetenc ia inter
nacional, reduccion del gasto, reasignaci6n de recursos 
en los secto res salud y educacion , desmamelamiento 
de empresas paraestatales (por ejernplo Conasupo, qu e 
aseguraba la com pra de granos a los' pequefios pro
du ctores). 

Bajo este panorama surgen las soc iedades no lucra
tivas como est rate gia para cu brir algunas desigualdades 
y ocupar los espacios que el Estado h a dejado. 

Los inicios de la busqueda de espacios de las so
ciedades no lucrativas se dieron en Mexico a partir de 
la reforma politica de 1977, con el fin de transrnitir la 
necesidad de participa cion en la torna de decisiones del 
pais; en la esfera polltico-institucional el feriomeno de 
influen cia fue resultado de las elecciones presidenciales 
en 1988, qu e dej0 desconfianza en tre ciudadanos y 
activistas, y la necesidad de recurrir a formas or gan i
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zativas al margen de los canales institucionales. En el 
am bito soc ial el proceso de creacion de sociedades n o 
lucrativas se arnp lio a raiz de los sismos de 1985 en la 
ciudad de Mexico ante la incapacidad del gobierno para 
responder a los damnificados y , por 10 tan to, dar cabida 
a la participaci6n espontanea de est as organ Lzaciones 
en la ateri cion de problem as de in teres co lect ivo. Por 
Ultimo, en el plano internacional, el crecim iem o de est as 
organizaciones se dio como resultado de la preferencia 
de las fundaciones donantes por finan ciar a organiza
ciones no gubern ame n ta les antes que a gobiernos. 

LtS sociedades no lucrativas: un o ncepto 

Las organizaciones n o lucrat ivas se definen como un 
conjunto de individuos qu e se asoc ian para cu alquier a 
de los siguien tes tres prcpositos: 1) desernpefiar tareas 
publicas qu e les h an sido delegadas p or el gobierno; 2) 
ejecutar ta re as publicas para las cuales existe demanda 
pero qu e ni el Estado ni las organizaciones lucrativas 
cum plen, y 3) para iniluir en la dire ccion de las politicas 
del Estado, el secto r lucrati vo u ot ras organizaciones 
no lucrativas (Dobkin , 1987: 3) . 

Par a Douglas (1987) exisren tres tipos de organiza
ciones no lu crativas: 1) las qu e so n una alt ernativa de 
gobierno y permiten tener una mayo r diversidad de 
provisione s soc iales qu e el Estado no logra alcan zar , es 
decir, defienden dere ch os, expresan el pluralisrno de la 
vida soc ial, brindan asisten cia a los n ecesitados, inc iden 
en la Iormacion de la opinion publica, [av ore cen eldesa
rrollo de las comunidades; coope ran en la provision de 
servicios publicos, preservan las tradiciones de rnin or ias 
etni cas y religiosas, etc.; 2) las o rganizacio ncs de benefi
cios mutuos (establecidas para proveer beneficios colecti
vos m as 0 m en os exclus ives para sus m iem bros ), tales 
como las cooperativas de consumo y producciori , y 3) 
los grupos qu e ejercen presion u organizaciones con 
accion politica, los cual es ti en en como o bjetivo no pr o
veer beneficios pe ro persuaden al gobierno de hacerl o. 

Las sociedades no lucrativas: dos ejemplos 

Para poder explicar como las sociedades n o lucrativas 
han dad o respuesta a los efectos de la glo baliz acion 
anali zados en este articulo, presentaremos dos ejernplos.' 
EI prime ro es una coo perat iva de leche (Prol ea, S.c.L.) , 
y el segundo, un a cooperativa de artesanos (EI Sauz). 



Am bas so n inici ati vas lo cales ant e la necesid ad de 
mantener el empleo , ob te ner ingresos para la m anuten 
cion familiar, tener financ iam iemo para pequefios ne
gocios y esta blece r vinc ulos de cooperac ion entre los 
ha bit antes de estas co m un idades con el fin de elevar la 
calidad de vida . 

Antes de come nzar el analisis darem os a conocer 
algunos dat os imponantes de am bas organizacio nes. 

Pro lea, S.C. L, se fundo en 1990 en el municipio de 
Aca tic, Jalisco , co n cinco so cios, en 1994 ya co nta ba 
con 194. Su act ividad principal es la pr oduccion de leche 
y la come rc ializac ion de esta y de producto s agro pe
cua rios. Esta dividida en cuatro ar eas: leche, agrkola, 
forraje y recri a de becerros. 

Cooperat iva El Sauz fue fundada en noviembre de 
1996 por los 28 artesanos que viven en esta co mu nidad 
del estado de Colima. Su act ividad principal es la pro
du ccion de articulos de o rate tales co mo canas ta pizca
dora y canasta para pan . 

Este ana lisis tien e tres puntos de referen cia : 
1. La creacuin de negocios. Las dos cooperativas son 

ini ciativas locales de ape n ura de negocio; la prime ra 
p orque sur ge ante la n ecesid ad de esta blecer mecani s
m o s de co rnunicac io n direct a entre el cliente y el 
proveedor, es decir , todos los lech eros del municipio 
de Ac at ic vendian su produccion a un so lo cliente (Le
chera Gua dalajara) y por t ratar este de man era inde
pendiente con cada uno de ellos n o les otorgaba el dere
ch o a recoger el producto, 10 que implica para los pro 
du ctores elevac ion del costo y, en co nsec uenc ia, dis
minucion de la utilidad. An te la imposibilidad de o b
ten er financiamien t o para la co m pra de vehiculos en 
primera in stancia, yen segu ndo de m aquinari a, se esta
blecen co mo cooperat iva, co n 10 que 10gran, ent re ot ras 
cosas: que el proveed or recoj a el producto en el muni
cip io; reduccion por pane de los productores del COSto 
de traslado; aumento del pr ecio (por elnumer o de lit ro s 
que producen en co n junto]; adquisicion de maquinaria; 
donacion del te rreno en donde estan establecidos; y fi
nanciarniento para la am pliac ion de su negocio , que 
implica producir fo rraje, co ntar co n silos para gu ardar 
granos y ten er crias de gan ado co n carac te risticas que 
les permitan manten er la calidad de su p roducto en el 
m ercado. 

La segunda coope rat iva se establece co mo un nego
cio que les perrnita so brevivir ante la sit uacio n de ser 
una co m unidad co n alto gr ado de po breza, bajo n ivel 
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de educac ion, nulo apoyo gu bernamental ("pa ra qu e 
arreglarles el cami no si es de te rrace ria y ni ti enen ve
h icul os"), faita de t rans porte que les permitiera vender 
sin in te rm ediarios y com ple me n tac ion de los pedidos 
que un so lo artesano no podia surt ir . Ahora, con el 
esta blecim iento de este negocio co mo coope rat iva, han 
lo grado eleva r el precio de su producto en el mer cado 
ya que estab lecie ro n co ntac to direct o con los clientes . 
Se han dad o a conocer tan to en su estado como en otros 
de la rep ublica mexi can a a t raves de la asistenc ia a 
expos iciones , por otra parte, ampliaron su cartera de 
clien tes, crecio su linea de product os, au me nt6 la capa
cidad de produccion y, ante esta situac ion, el gobie rno 
del estado los ha apoyado para que p ueda asistir a eventos 
co mo representantes de la a esania del mism o . 

2. El m ercado y fa competencia. El mercado para Pro
lea ti en e dos cons iderac iones: por una parte, la produc
cio n total que m antien en co mo coope rativa la venden 
a un solo clien te; por otra , han ge n~ra do una sociedad 
co n productores lech ero s de la region con el fin de 
am pliar tanto su produccion co mo su rnercado, asi como 
la variedad de produ ctos que of recen, y au men tar su 
presen cia y parti cipacion, Con esta est rategia se unen a 
la com pe tencia, que puede ser vist a co mo un a m odi
ficacion ala cultur a empresarial dir igida a la coope racion 
en el logro de los o bjetivos y a una nueva vision de 
co mo h acer negocios. 
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Por ot ra parte, elmercado de la coo perativa E1Sauz 
no se enc uent ra restringido por la inexi sten cia de clien 
tes, sino por 1a capacidad de aumen ta r a gran escala la 
producci6n ya que la m at eri a prima que utilizan para 
sus product os es un a pl an ta natural que, por sus carac
teristic as, tarda siete afios en estar lista par a usarse y 
actualrnente tien en que recorrer grandes distancias para 
obtenerla, La compete nc ia es minima ya que cuentan 
con dos caracte risticas que los distingue: pr ecio y ca
lidad . 

3. La cooperacuin como cultura. En el primer caso la 
cooperacion es un pro ceso natural en elque intervien en 
todos los socios y que es h ornogen eo ent re ello s; es 0 

ha sido, desde su punta de vist a, una caracteristi ca pri
m ordial para el exito de su organizacion , En elsegundo 
caso ha sido una m an era de sobrevivir y un pr oceso 
diflcil que ha implicado la adrninistracion de sus recursos 
economicos para ay udar a solucionar problemas, sobre 
tod o de tipo econornico. Es decir, es un proceso de 
"confian za-desconfianza que al fin y al cabo nos ha 
traido m ejoras" . 

A mao ra e con lusion 

Las soc iedades n o lu crativas han llegad o a un con texto 
de nu evas formas de o rganizaci6 n y surge n como parte 
de este; 1aglo balizaci6n es un p ro ceso qu e tiene distintos 

50 • INESER. Universidad de Guada lajara 

efectos, entre o tros el cam bio tecno logico , la reforma 
del Estado, la descentralizaci6n , el ascenso de la sociedad 
civil y las eco nornias abiertas . C ada uno de estos efecto s 
mantien e un enlace direcro con el lugar que van ocu
pando las sociedades n o lu crati vas y sus implicaciones 
en el am bito soc ial, pol itic o, econornico y cu ltural. 

Es irnportante resalt ar dos casas: la prirnera es el pa
pel que desernpefia este tipo de orga nizac iones en el 
establ ecim iento de n egoci os, que se da como respuesta 
ant e n ecesid ades espe cificas tales como: dotacion de 
servicios de salud a gru pos marginados, financ iam iento 
de pequefios negocios e in iciat ivas ern presariales, apoyo 
a la pr oduccion rural sin riesgos, oponunidades de em 
pleo y capacitac io n de gropos m argin ados y apoyo a la 
educacio n y desarroll o de la ciencia y la t ecn olo gla. La 
segun da es la m odificaci6n en la cu ltu ra y la pa rti
cipacion por pane de la soc iedad civil. 

N< tas 

I Los datos expuesTOSen este tra bajo fueron obrenidos de 
entrevistas con miembros de ambas cooo perarivas. La 
cooperariva Prolea, S.c.L. , fue part e de un proyecLO mas 
amplio denominado "Fin anzas P ublic-as y Desarr ollo 
Eco no rnico Local", financiado po r la F undacicn Ford. 
La cooperativa El Sauz fue un a consultorla solicitada por 
los miernbros fundado res a la autora. 
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