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El presente libro agrupa un conjun
to de ensayos sobre la organizacion 
cooperativa. rural de pequeiios pro
ductores agropecuarios -campe
sinado minifundista-, resaltando 
experiencias institucionales (Pro
grama de Colectivizacion Ejidal) y 
su relacion con organismos pro
motores gubernamentales. De 
acuerdo con el autor, pretende 
"contribuir a la evaluacion necesa
ria" de este tipo de organizaciones, 
sustentando su enfoque en la rei
vindicaci6n del campesinado como 
, 'actores sociales" y en busca de al
ternativas viables a su desarrollo. 

Las cooperativas agropecuarias 
son formas de organizacion entre 
poseedores individuales de tierra 
trabajada por ellos mismos, en el 
marco de la unidad familiar cam
pesina y que se unen con el fin de 
obtener cualquier bien 0 servicio 
para la produccion, la industria
lizaci6n y la comercializacion de 
materias primas vegetales 0 anima
les. La cooperativa es una fonna de 
organizaci6n que a la vez de ser 
fomentada por el Estado ha sido 
fuertemente criticada desde dife
rentes posiciones poHticas e ideolo
gicas; interpretar estas posiciones 

requiere centrar la atencion en las 
relaciones diversas de poder presen
tes en el agro mexicano, para 10 
cual el autor adopta el enfoque de 
la antropolog{a polltica desde una 
perspectiva "macrosocio16gica" 
que considera las instituciones de 
cooperacion en el campo, en rela
cion con el sistema social nacional. 

En los ultimos aiios se ha pro
pagado la colectivizacion y coope
rativizaci6n del campo como un 
remedio infalible para aumentar la 
produccion agropecuaria; aparte de 
los ejidos y comunidades campesi
nas, existen cooperativas agrope
cuarias, asociacione s agrlcolas 
locales, empresas ejidales y comu
nales, sociedades de solidaridad 
social, sociedades de credito, socie
dades de produccion rural, coope
rativas de consumo, cajas popula
res, talleres rurales, etc., que hacen 
suponer la tendencia a unificar pe
queiias unidades de produccion en 
nuevas unidades mas amplias que 
dependen en alto grado de funcio
narios y Hderes de Ia burocracia ofi
cial; al mismo tiempo, cumplen un 
papel sustantivo para el sistema po
Htico nacional al constituir un me
dio util, y a veces hasta necesario, 
para desactivar movilizaciones 
campesinas en coyunturas de ten
siones sociales crecientes. 

El problema del campo visto a 
traves de la economla, se caracte
riza por un triple proceso end6ge
no: la neoconcentraci6n de las 
tierras de cultivo de mejor calidad 

en grandes unidades de produc
ci6n; la pulverizacion progresiva de 
las pequeiias unidades de produc
cion en minifundios y, el incremen
to de la poblacion rural y del 
numero de campesinos sin tierra. 
Ante estos problemas la solucion no 
se encuentra en la Reforma Agra
ria; conseguir el reparto de tierras 
solo beneficiarla a una minorla de 
agricultores por 10 que la atencion 
debe centrarse en el problema de la 
productividad y las tecnologias 
agropecuarias siempre y·cuando se 
inch-lya en los proyectos, el futuro 
de los grupos sociales minifundis
tas y no solo considerar los meca
nismos que aumenten la produc
cion para los mercados internos e 
internacionales. EI costo social que 
origina en los sectores rurales el cre
cimiento de las exportaciones, de
be ser un elemento de considera
cion permanente. 

Respecto al control polItico de 
la poblacion rural por parte del Es
tado, se seiiala que este se logra de
bido a la permanencia de la frag
mentacion de la estructura rural en 
forma multiple: desfavorable regi
men legal de sus tierras; desacuer
dos y diferencias entre organismos 
regionales y nacionales; imposicion 
en las formas de acceso a los facto
res de producci6n como agua, ca
pital y tecnologla; desarticulaci6n 
de proyectos regionales de produc
cion, etc. Si a eso se Ie suma la ca
rencia de poder aut6nomo -ficci6n 
del municipio libre- y la inefica

cia administrativa ligada a la co
rrupci6n generalizada, es facil 
entender el por que del ahonda
miento de las Hneas de segmenta
cion de la poblacion campesina, la 
cual, finalmente sin otra alternati
va real, se ve obligada a establecer 
una "alianza vertical" con esa bu
rocracia estatal (yen ocasiones de 
la empresa privada) que Ie signifi
ca una perdida de poder, e incluso 
desvalorizaci6n para los grupos 
campesinos regionales. 

EI caracter de las cooperativas 
rurales varIa de acuerdo con su ubi
cacion en la estructura mas amplia 
de la produccion agropecuaria, 
aunque en la tipologfa de estas for
mas de asociacion la optimizacion 
de recursos es el denominador co
mun que beneficia a sectores di
versos de la poblacion rural. Un 
primer grupo son las cooperativas 
cuya forma legal encubre la existen
cia de relaciones de produccion ne
tamente capitalistas, es el caso de 
productores de hortalizas para la 
exportaci6n y de grandes agroin
dustrias que se benefician del aba
ratamiento de materias primas 
producto del proceso de cooperati
vizacion (en el fondo son relaciones 
tipo patr6n-asalariado). Un segun
do grupo son las empresas familia
res campesinas que, a traves de este 
proceso se integran al sistema capi
talista sin perder en todos los ca
sos su identidad de empresa cam
pesina. Principalmente se negocia 
acceso al credito y tecnologfa; sin 



embargo, esta forma de agrupacion 
ejemplifica la estratificacion social 
local producto de 'la dinamica del 
crecitpiento demografico en el cam
po mexicano, debido a que no 10
gran entrar al cfrculo virtuoso de la 
acumulaci6n, si bien, con su incor
poracion al mercado capitalista, el 
Estado obtiene beneficios en termi
no de control poHtico regional. Un 
tercer grupo constituye aquellas or
ganizaciones de tipo cooperativo 
que significan una transformacion 
de las relaciones de produccion de 
la empresa familiar campesina, pe
ro hacia formas que no son de tipo 
capitalista; por ejemplo, la posesion 
de la tierra pasa a un plano secun
dario, los socios siguen siendo pro
ductores directos, la organizacion 
colectiva y del trabajo son los prin
cipios para lograr acumular sobre 
la base de recursos propios y man
tener el control sobre el proceso 
productivo y organizativo y la ca
lidad de los socios. 

En un sentido amplio, existen 
en Mexico tres clases de organiza
cion cooperativa de minifundistas: 
a) de credito, b) para la obtencion 
de determinados bienes necesarios 
para la produccion agropecuaria y, 
c) colectivos que transforman todo 
el proceso productivo e implican 
modificaciones en las formas de te
nencia de la tierra. La cooperativi
zacion del campo es un factor de 
cambio social: la cooperativa es 
un mecanismo de penetracion del 
capitalismo, los agricultores se in

tegran mas al mercado y a la es
tructura del poder nacional, refor
zandose relaciones de produccion 
capitalista. Sin embargo, la integra
ci6n cooperativa se efectua sobre 
principios de organizacion socio
economica dominantes y la socia
lizacion del capital tiende a 
disminuir la importancia de las di
ferencias entre las aportaciones ori
ginales de los socios y de sus 
asalariados, logrando tambien una 
identidad (aunque parcial) de inte
reses entre los socios y una dismi
nucion tendencial de las relaciones 
de competencia, fenomeno que in
cluso ocurre entre clientes de la 
cooperativa. 

Por tanto, la cooperativizaci6n 
significa el establecimiento 0 el re
forzamiento de una estructura de 
poder que permite y fomenta la su
peracion de la atomizacion forzada 
de los pequefios productores agro
pecuarios, aunque tambien la orga
nizacion cooperativa es un medio 
para ocultar la concentraci6n ilegal 
de tierra 0 para obtener ventajas fis
cales 0 de otro tipo. 

No puede obviarse que el pro
ceso cooperativo es un proceso de 
produccion agropecuaria especial 
que puede contemplar varias eta
pas: produccion agropecuaria sim
ple mediante organizacion coope
rativa de determinados procesos de 
trabajo tales como cosecha, riego, 
combate de plagas, etc.; produc
cion de bienes de capital (inverna
deros, talleres, cooperativas de 

ahorro y credito, etc.); distribucion 
regional de estos bienes mediante 
medios de transporte cooperati
vos, bodegas de almacenamiento, 
etc. ; tratamiento de productos 
agropecuarios previos a la indus
trializaci6n, la comercializacion 0 

el consumo (frigorfficos, empacado
ras, molinos, etc.); comercializa
ci6n local, regional, nacional y/o 
internacional. 

Finalmente, el autor propone 
una serie de elementos indispensa
bles para el "exito" de la empresa 
cooperativa: a) destino de los bene
ficios colectivamente generados; b) 

aumento previsible de.la capacidad 
de negociaci6~ de la cooperativa 
y de los intereses de sus integrantes 
frente a instancias locales y exter
nas; c) conocimiento de su entorno 
y formulaci6n de nuevas demandas 
colectivas; d) descubrir los aspectos 
que los propios socios identifican 
como significativos para la evalua
cion de su organizacion y como 
evaluan ellos mismos sus diversas 
etapas , aspectos de desarrollo y 
perspectivas. JAVIER DELGADILLO 
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