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INTRODUCCION 

El presente trabajo trata del estudio de las formas espe

cíficas que el cooperativismo asumió en Brasil y en especial -

las relaciones sociales de las Cooperativas de Colonización en 

el Nordeste del Brasil. Se intenta aprender, reconstruir, ex-

plicar teóricamente este fenómeno, dentro del contexto del si~ 

' tema capitaiista y en un momento histórico determinado. 

Con ello lo que se pretende es, a trav~s del estudio de -

las relaciones sociales de las Cooperativas de Colonización --

del Nordeste, explicar los mecanismos que utiliza el sistema -

capitalista para extenderse, penetrar y reproducirse en un co~ 

texto socio-económico particular. En esa medida pretende ser 

una contribución a los estudios sociológicos que intentan ex--

plicar estas formas no específicamente capitalistas de organi

zación del trabajo colectivo. 

En el contexto de los estudios latinoamericanos este in--

tente se fundamenta en las características comunes que tienen 

los países de América Latina. Además el cooperativismo en Br~ 

sil, posee con e1 cooperativismo latinoamericano una caracte--

rística histórica común: se incorporan, en sus orígenes, como 

forma importada por imigrantes europeos, para más tarde ser 

adoptada por el Estado de manera sistemática, teniendo como roo 

de1o las cooperativas agrícolas norteamericanas, el cual, fue 
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imp1antado de arriba hacia abajo como un acto generoso o auto

ritario de1 Estado. 

En Brasi1, e1 interés por e1 tema cooperativismo, se. ha -

traducido en una creciente producci6n de estudios e investiga-

cienes sobre e1 asunto en e1 medio académico. Sin embargo son 

pocos y recientes 1os de carácter socio1ógico sobre 1as coope

rativas agr~co1as en Brasi1. En 1os contenidos de 1a mayor --. 

parte de esos trabajos están presentes dos aportaciones bási-

cas para 1a comprensi6n de1 fenómeno: 1a negativa en conside-

rar que e1 cooperativismo sea, en s~ mismo, un factor de carn-

bio socia1 y de so1uci6n para 1a situación de miseria de 1os 

campesinos; y, 1a afirrnaci6n de que 1a cooperativa se está -

constituyendo en un eficiente instrumento de dominación de1 e~ 

pita1. 

No obstante esos trabajos, a pesar de 1a importancia de 

sus aportaciones, en su mayor parte ubican e1 estudio de 1as 

re1aciones socia1es de 1as cooperativas dentro de 1a prob1erná

tica de su transformación en empresas capita1istas, y son, ap~ 

nas con una excepci6n, "estudios de caso", 1o que 1imita e1 a1 

canee de 1as conc1usiones presentadas. 

Este interés por estudiar e1 cooperativismo se ha dado 

también en e1 propio aparato de1 Estado, e1 cua1 no só1o se ha 

traducido en: decisiones po1~ticas concretas como proyectos de 

desarro11o, sino también, en 1a propaganda ideo16gica que p1a~ 

1 
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tea al cooperativismo como una de las vj'.as para el crecimiento 

agrj'.cola en Brasil y para la mejora de las condiciones de vida 

del campesino. Para ello, el E~tado ut~liza la propia ideolo-

gj'.a cooperativista; corno el mito de 1a cooperaci6n y del trab~ 

jo conjugado entre iguales y la exa1taci6n de una instituci6n 

aparentemente sin fines lucrativos, dedicada a la distribuci6n 

igualitaria de los beneficios para los asociados. 

La regi6n Nordeste del Brasil por sus caracterj'.sticas es-

pecj'.ficas tiene un significado especial para este estudio; es 
\ 

una de las ·regiones de co1onizaci6n más antigua, super poblada 

y cuya agricultura sufre de forma aguda 1os afectos negativos 

de1 modelo de desarrollo modernizador= "Las principales rnani--

festa~iones del desarrollo econ6mico son por tanto, la repro--

ducci6n de la pobreza rural, el inicio de una grave crisis al~ 

mentaría en ia década de los 70, la modernizaci6n conservadora 

ahorradora de mano de obra y por tanto generadora de desempleo, 

y el aumento del narnero de los pequeños productores carentes 

de lo m1'.nirno necesario para su reproducci6n corno tales" •. !/ 

Además, esta regi6n sufre los intensos problemas provenientes 

de la sequj'.a que azuela peri6dicarnente la regi6n. 

Lo anterior, más la creciente demanda de los campesinos 

por m~_jores condiciones de vida, de trabajo y fundamentalmente· 

por tierra en esa regi6n, constituyen el cuadro motivador de -

.!/ Borges, V.- M. da R. y Fiorentino R. Urna Análise da Polj'.tica 
no Nordeste -1950/80, enfatizando o Estado de Pernambuco, 
Apostila presentada en el IV Congreso Brasileiro de Econo-
rnistas. Recife, 23 a 27 de noviembre de 1981, p. 14. (Tra-
ducci6n libre) • 
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definici6n de la pol~tica agr~cola del Estado para el Nordeste. 

El Estado, en el cumplimiento de sus dos papeles básicos 

y muchas veces contradictorios, acumulaci6n y legitimaci6n,~/
debe mantener o crear, condiciones para la acumula~i6n del ca-

pital, y por otro, debe.intentar absorber o reinterpretar los 

conflictos provenientes de las contradicciones existentes. L~ 

legitimaci6n puede también implicar tentativas para mistificar 

el proceso de acumulaci6n, para desviar la·atenci6n deL pueblo 

de otras metas sociales básicas. 

Es a partir de esas consideraciones que se puede entender 

la acción del Estado, el cual, a través de sus agencias de des 

arrollo regional, como el DNOCS -Departamento Nacional de 

Obras contra las Sequ~as- ha estado interviniendo en la reali-

dad nordestina desde comienzo del siglo. ,. Sin ~mbargo, esa in-

tervenci6n se 11ev6 a cabo de forma más sistemática en los in~ 

cios de los años 70, con la imp1ementaci6n de diferentes esqu~ 

mas de desarrollo rural. 

El Departamento Nacional de Obras contra las Sequ~as, ac-

taa en el Nordeste desde 1909. Su objetivo inicial orient6 su 

~/ Nota: Uno de los papeles del Estado Capitalista es el de -
mantener o crear condiciones en las cuales la acumulaci6n -
del capital sea posible: E1 Estado en Brasil no solamente -
protege las condiciones de acumulaci6n, sino también, partí 
cipa activamente en la creación de estas condiciones. Pero 
también el Estado, debe crear condiciones de armon~a y paz 
social, de este modo se legitima a s~ mismo y a la propia -
sociedad. In Chaloult, Ives. Estado, Acumulacao e colonia
lismo interno, Editora Vozes Ltda. Petr6po1is, 1978, p. 
so. . 
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acci6n hacia: "la construcci6n de presas que. retuvieran agua -

para los periodos de seq~.ra; hacia la perforaci6n de pozos do~ 

de no hab1a r.ros donde construir represas; hacia la construc-

ci6n de represas que propiciaron una agricultura irrigada; ha-

cia la construcción de carreteras en el interior de las zonas 

semiar.fdas; y finalmente hacia la elaboraci6n de estudios eco 

lógicos en senti.do amplio, geológicos, botánicos, edafo16gicos, 

hidrogólicps, que les proporcionaban el necesario acervo de c~ 

nacimiento para la adopci6n de las. técnicas más adecuadas para 

la e:x:p~nsión agropecuaria en el Nordeste serniárido 11 .2/ 

Sin embargo su acci6n no fue orientada hacia la resolu

ci6n de los problemas de la agricultura nordestina en general 

y mucho menos a atenuar la condici6n de penuria del campesino, 

tanto en _el caso de la construcci6n de.represas, corno perfora

ci6n de pozos, serv.ran sobre todo para el sustento del ganado 

del hacendado y sólo marginalmente a los "cultivos de subsis--

tencia", reforzando as.1: la estructura arcáica ya existente, es 

decir: "Expand.ran la pecuaria de los hacendados grandes y me-

dianas y contribu.fan a reforzar la existencia del 'fondo de --

acurnulaci6n', propio de esa estructura, representado por los -

'cultivos de subsistencia' de los.peones residentes, rnediane--

~/ Oliveira, Francisco, Elegia para una Re(li)gi6n - SUDENE, 
Nordeste, Planificaci6n y Conflictos de Clases, Fondo de 
Cultura Econ6mica, México, 1982, p. 61. 
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ros, aparceros y pequeños agricul.tores" .!!./ 

En J.os años 70 el. DNÓCS inici6 un nuevo tipo de actividad, 

con J.a creaci6n, irnp1antaci6n y operaci6n de 1os "Proyectos de 

Irrigaci6n" actual.es. Los cual.es son designados en J.os infor-

mes oficial.es corno "Proyectos de Desarro11o Rural. Integrado" •. 

Dicho rnodeJ.o concebido y desarro11ado por el. DNOCS para -. 
sus proyectos de irrigaci6n, se apoya en un proceso de co1oni-

zaci6n, en el. cual. expropia áreas de su interés para redistri-

buirJ.as en J.otes para 16s col.anos y sus farnil.ias. Lo pecuJ.iar 

de esos proyectos es que son apl.icados a trav~s del. sistema --

cooperativista. 

Las Cooperativas de Co1onizaci6n en el. Nordeste de Brasil., 

por sus pecu1iaridades e importancia en e1 contexto regional.,-

se constituyen en e1 centro de cuestionamiento e inquietudes -

en este estudio, cuyo objeto concreto es, 1a forma cooperati-

vista, articu1ada con 1a forma capita1ista, en una formaci6n -

social. capita1ista. Se ubica en el. marco teórico del. proceso 

de introducción del. capita1ismo en el. agro brasil.eñe, en e1 

cual. 1as Cooperativas de Co1onizaci6n desempeñan un papel. esp~ 

c~fico. 

Lo que se pretende es, comprender y exp1icar te6ricamente 

e1 conjunto de re1aciones social.es en 1as que se desarro11an -

~/ OJ.iveira, Francisco. op. cit., p. 62. 
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1as Cooperativas de Co1onizac:í.6n en. e1 N~.rdeste de Bras:í.1, en 

un intento de ir un poco más a11á de la mera apariencia. Esta 

búsqueda, sin embargo, puede constituirse en algo sorpresivo -

pues a pesar de que· la forma aparencia1 es la man:í.festac:í.6n de 

1a esencia, puede ser también su contrario, cuando ocu1ta o en 

mascara la realidad. 

Es a partir de este objetivo que se pregunta en un primer 
' 

momento: 

¿Cuáles son 1as característ:í.cas específ:í.cas que adquieren 

1as Cooperativas de Co1onizaci6n en e1 Nordeste de Brasil?. En 

ese mismo contexto se pregunta tambi6n: ¿De qué modo y en qué 

circunstancia el desarrollo agrario en Brasil se relaciona con 

el crecimiento de tales cooperativas? 

¿De qué modo las Cooperativas de Co1onizaci6n del Nordes-

te se constituyen en un instrumento para aumentar las desigua~ 

dades sociales? 

¿C6mo se rea1izan las relaciones de poder en 1as Co0 pera

tivas de Co1onizaci6n en el Nordeste, más específicamente, d6~ 

de se ubica esa re1aci6n respecto del Estado? 

¿De qué modo las Cooperativas de Co1onizaci6n se constit~ 

yen en un instrumento para el desarro11o de ·1a agroindustria? 

¿Las co-operativas se constituyen de facto en una so1uci6n 

para 1a situaci6n econ6mica del campesino? 
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El. conocimiento del. tema ya permite tentativas de establ.e

cer de manera preliminar algunas hip6tesis de trabajo: 

Las coop~rativas presentadas en l.a sÓciedad capitalista 

como una organizaci6n destinada a resol.ver l.os probl.emas de l.a 

desigual.dad social., en real.idad contribuyen para aumentar esta 

desigual.dad. 

El. autbritarisrno y el. control, son l.as caracter~sticas 

más fuertes en l.a rel.aci6n del. Estado con l.as Cooperativas de 

Col.onizaci6n, marcan también, l.as relaciones de poder en el. in 

terior de esas cooperativas. 

La rel.aci6n de poder del. Estado con l.as Cooperativas de 

Col.onizaci6n, .no se efectúa de manera directa, sino a través 

de una agencia de desarrol.l.o. 

La propaganda del. Estado, para justificar l.a creaci6n y -

expansi6n de l.os proyectos de irrigaci6n, sirven para desviar 

l.a atenci6n del. pueblo de otras metas social.es básicas. 

Los proyectos de Col.onizaci6n del. Nordeste, tienen como -

objetivo, ejercer un "efecto de demostraci6n" de l.a "eficien-

cia" de l.a acci6n del. Estado en la agricul.tura nordestina. 

El. Estado a través de l.a Cooperativa de Col.onizaci6n, fa

cilita y pro~ueve l.a agroindustria. 

El. excedente del. agricultor asociado, es extra~do por l.a 

industria, pox el. Estado y por la propi·a Cooperativa, multipl.!_ 
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cándose as~, en el proyecto, este modo de extracci6n del exce-

dente. 

En muchos aspectos de las relaciones sociales de produc-

ci6n, dentro del proyecto, se reproduce la situaci6n de la -

agricultura nordestina. 

La Cooperativa de Co1onizaci6n en el Nordeste del Brasil 

' está estructurada para constituirse, (a medio y largo plazo) 

en una v~a más para la pro1etarizaci6n del campesino. 

Para el análisis, se uti1iz6 básicamente, los conceptos y 

la interpretaci6n de algunos autores, que asumen la explica-

ci6n de la realidad a través del Materialismo Histórico. A1:ín 

cuando no se pudo lograr operacionalizar en forma conveniente, 

todas las propuestas hechas dentro de esta l~nea interpretati-

va. Se piensa que se 11eg6 a superar el análisis puramente --

descriptivo y alcanzar un nivel de exp1icaci6n satisfactorio -

del fen6meno en su dinámica. 

En el transcurso de la exposici6n se busca construir las 

respuestas y as~ mismo, hacer más cuestionamientos particula--

res que permitan ir entendiendo en su dinámica, ese tipo part~ 

cular de organizaci6n cooperativa. 

El universo de investigaci6n son los "Proyectos de Des- -

arro11o Rural Integrada·, en el Nordeste del Brasil" que adop-

tan la 1;orma de organizaci6n cooperati~a como su "estrategia 

de desarrollo".· 
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Por tanto, es en el contexto de 1a regi6n Nordeste de Br~ 

si1, que se ubica la necesidad de estudio de los proyectos de 

colonizaci6n del De_partamento Naéiona1 de Obras contra las Se-

quS:as. AsS: aun cuando se hacen algunas observaciones en el 

contexto nacional, es solamente para reforzar conclusiones. 

En 1a investigaci6n del fen6meno, se utilizaron básicame~ 

te datos extraS:dos del informe oficia1 sobre "Organizaci6n Co~ 

perativa en el Nordeste del Brasi1". Sus informaciones se fun 

damentaron en un estudio por muestreo en el cual, fueron se--

leccionados seis de 1os once proyectos de irrigaci6n del DNOCS, 

que tendrS:an cooperativ~s estab1ecidas hasta 1977. 

Dicho estudio comprende desde 1970, cuando fueron creados 

los proyectos, hasta 1977. Por lo tanto el periodo tomado en 

esta investigaci6n fue delimitado por 1a disponi~i1idad de los 

datos para el aná1isis, ya que el informe oficial se refiere a 

ese periodo. 

Para e1 estudio concreto del fen6meno, se us6 además de 

la revisi6n bib1iográfica y datos de1 informe oficial ya refe-

rido, algunas técnicas antropol6gicas como "entrevistas con -

personajes claves", tamb.ién se hicieron visitas a1 área de es-

tudio y aná1isis de investigaciones realizadas por otros auto-

res en algunos de los proyectos. 



I. ANTECEDENTES GENERALES: CONDICIONANTES HISTORICOS 

DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS 

11. 

Este capítu1o se desarrolla en dos niveles; en el primero 

se aborda el contexto hist6rico y el te6rico en su generalidad, 

considerando los si9uientes aspectos: a) referencias te6ricas 

sobre la convivencia de .modos de producci6n, considerándose 

las organizaciones cooperativas como una forma de producci6n 

no específicamente capitalista, pero funcional a este modo de 

producci6n;:b> descripci6n de las principales características 

del periodo imperialista, contexto general donde se desarro- -

11an las organizaciones cooperativas: c) desarrollo hist6rico 

de las cooperativas, subrayando los cambios que tuvieron in- -

fluencia en.los rumbos ~eguidos por esas organizaciones; d) en 

el segundo, se trata de los condicionantes del desarrollo cap~ 

talista en Brasil que actúan en su cooperativismo agrario, sub 

rayando la situaci6n del Nordeste en re1aci6n a las Cooperati

vas de Co1onizaci6n; e) finalmente se incorpora una revisi6n -

de las investigaciones recientes sobre las cooperativas agra--

rias en Brasil, para detectar el carácter del contenido de sus 

aportaciones, constituyéndose así, en una contribuci6n a este 

estudio. 

1.1. Construcci6n del Contexto Hist6rico y Te6rico 

"En realidad, toda la ciencia estaría de.más, si la forma 

de manifestarse las cosas y la esencia de éstas coincidiesen 

d
0

irectarnente ••• .,!_/ 

!_/ -Marx, Car1, 
ca, México, 

El Capital, 
D.F., 1972, 

Torno III, 
p. 757. 

Fondo de Cultura Econ6mi-
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Lo que se ve son las formas exteriores de los fenómenos, 

en realidad solamente la manixestación de la sustancia real de 

ellos. 

As~, no es suficie~te una mirada atenta en la historia, 

para descubrir la compleja red de formas de relaci6n para el ~ 

trabajo que conviven en los diversos periodos históricos en 

una determi:_nada formación social: formas que se desarrollan a 

costa de otras que se estancan unas que dominan y otras que son 

dominadas. 

"En todas las formas de sociedad existe una deterrr.inada -

producción, _que asigna a todas las otras su correspondiente 

rango {e) influencia. Es una iluminación general. en la que se 

bañan todos los col.ores y {que) modifica las particularidades 

de éstos. Es como un éter particular que determina el peso e~ 

pec~fico de todas las formas de existencia".~/ 

Kautsky en su intento de explicar a Marx, lo que conside-

ra modo de producción dice: "El. modo de producción capitalista 

no es l.a única forma de producción en la sociedad moderna, 

pues conjuntamente con él. vemos todav~a vestigios de otros sis 

temas de producción precapitalistas conservados hasta nuestros 

d~as, y se pueden descubrir también los gérmenes de un método 

~/ Marx, Carlos. "Introducción general a la cr~tica de la eco
nom~a pol.~tica 1857", Cuaderno Pasado y Presente, 1979, p. 
64. 
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de producci6n nuevo y más elevado, en numerosas formas de la -

econom:í.a estatal y comunal y del sistema cooperativo".;!/ 

Aqu:í. se percibe la intenci6n de considerar a algunas. for-

mas sociales como las cooperativas dotadas de una calidad sup~ 

rior, lo que parece no estar adecuadamente interpretado en la 

realidad concreta, lo que pudo compensar el propio autor para 

las coopera~ivas en algunos de sus trabajos pues realmente se 

trata de una forma nueva de organizaci6n, pero su especifici-

dad está dada por ser una forma progresista hacia el capitali~ 

mo. 

La organizaci6n coo~erativista es una forma social que, 

teóricamente,. se -caracteriza dentro del sistema capitalista --

por sus principios básicos y por su l:í.nea de acci6n. Debe sub 

rayarse que en el propio sistema el funcionamiento de estas ºE 

ganizaciones en la práctica,desde sus or:í.genes siempre fue en

tendido como solidaria al sistema capitalista, como se puede -

deducir del texto mencionado en la ley de las sociedades mer--

cantiles de Inglaterra en su 1egislaci6n especial: la ley de -

las sociedades cooperativas dice: "La cducaci6n social del el~ 

mento·obrero por medio de las escuelas cooperativas es uno de 

los problemas más interesantes que debe resolver este régimen 

.;!/ Kautsky, C. "La cuesti6n agraria", Ediciones Cultura Popu-
lar, México, 1978, p. 9. 
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societario, por varias razones: En primer término porque aleja 

al elemento trabajador de los vic·iados centros polj'.ticos y lo 

prepara para cumplir mejor sus funciones en la producci6n; en 

segundo lugar porque les impone un ahorro de los gastos que --

los centros particulares les originan, tanto en libros y üti-

les escolares corno de rnatr~culas; y en tercer término porqué 

les prepar~ para una buena organizaci6n de las -diferentes ent~ 

dades que requieran las cooperativas antes de su constituci6n 

a fin de que desarrollen su objetivo distributivo dentro de 

una mayor normalidad y éxitos administrativos".~/ 

Kautsky, en su análisis de la cuestión agraria descarta 

la posibilid?d de que las cooperativas vengan a constituirse 

en una etapa en el camino para el socialismo, subrayando la --

tendencia capitalista de las cooperativas: "No hay duda de que 

las cooperativas de crédito tienen la mayor importancia corno 

instrumento de progreso econ6rnico, no por cierto, de progreso 

hacia el socia1isrno corno muchas veces se cree, sino de progre-

so. hacia el capita.lisrno, además de su gran valor desde el pun

to d·e vista econ6rnico" .~/ 

También Rosa Luxemburgo se refiri6 a la tendencia capita

lista de las cooperativas al definirlas corno instituciones de 

~/ Arroyo, A.L. "Las cooperativas en algunos pa~ses socialis-
tas", Editorial Libros de M6xico, México, D.F., 1977, p.16. 

~/ Kautsky, c. "La cuesti6n agraria",' o~.cit., p. 138. 
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naturaleza h~brida en el seno de la econom~a capitalista: 

"Ellas constituyen una producci6n socializada en miniatura, 

que es acornpafiada por un cambio capitalista. Pero en la econ~ 

m~a capitalista, el cambio domina la producci6n, en virtud de 

la competencia, para que la empresa pueda vivir; ella exige 

una explotaci6n implacable de la fuerza de trabajo, o sea, el 

completo dciminio del proceso de producci6n por los intereses 

capitalistas ••• donde, para la cooperativa de producci6n, la 

necesidad, que es contradictoria para los obreros de gobernar

se por ellos mismos y de desempefiar en relaci6n a ellos mismos 

el papel de empresarios capitalistas. Por culpa de esa contra 

dicción muere la cooperativa de producci6n, ya que se transfor 

ma o en una empresa capitalita o, si los intereses de los obr~ 

ros fueren los más fuertes, se disuelve" .!i/ 

De lo anterior se infiere que en la medida en que aumenta 

el grado de desarrollo del capitalismo, más fuerte es su in- -

fluencia en las organizaciones cooperativas, haciéndolas fun-

cionales al propio sistema, o sea conteniéndolas en la propia 

16gica del mercado capitalista. 

El surgimiento de las cooperativas tuvo lugar bajo el co~ 

texto general del capitalismo -fin del periodo preimperialista 

e inicio der imperialismo: 

§./ Luxeniburgo, Rosa. "As cooperativas" -in Cooperativismo e So
cialismo, Centelha, Coimbra, 1973. 
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Después de 1a crisis de l.8732( y principal.mente a firies -

de l.900 a l.903 se observa 1a sustituci6n de 1a 1ibre competen-

cia por e1 dominio de 1os monopo1ios, o sea, agrupaciones de -

capita1istas (carte1es, trusts, consorcios, etc.) que concen-

tran en sus manos gran parte de 1a producci6n y venta de 1as -

mercanc~as, ap1astando a sus competidores. Con esa caracter~~ 

2/ Nota: cr.isis de l.873 - Recesi6n econ6mica en Europa conse-
cuencia de1 re1ativo dec1inar de1 1iderazgo de Ing1aterra -
por 1a intensif icaci6n de 1a competencia internaciona1 de -
productos manufacturados: La estructura instituciona1 domi
nante, e1 predominio de 1a ideo1ogí~ 1ibera1 y e1 horror a1 
intervencionismo estata1 exp1ica en parte e1 bajo ritmo de 
adaptaci6n a 1as tendencias cambiantes en l.a época. Estas 
tendencias caracterizaron las estructuras econ6micas de los 
pa~ses del. continente europeo y. principal.mente de los Esta
dos Unidos: "En el. continente y en los Estados Unidos este 
periodo se caracteriz6 por l.a aparici6n de gigantescas era-
presas, trusts y fusiones de empresas que convertían a los 
mercados en más inadecuados cada vez. Paralelamente, las -
grandes sumas de capital. necesarios· para l.a construcci6n de 
inmensas plantas fabril.es para poder utilizar con el. máximo 
rendimiento las nuevas técnicas, aportaron una vincul.aci6n 
más estrecha y firme entre l.as empresas y los bancos. En el. 
sector de l.a producci6n a gran escala, por l.o menos, desapa 
rec~a paulatinamente el. antiguo capitalismo basado en l.a -= 
competencia. Las gigantescas empresas.manufactureras abast~ 
c~an un ámbito tan amplio de mercado, ·al. operar sobre una -
gama tan extensa de beneficios que l.a competencia se hacia 
cada vez más inestable", (Kemp, Tom·. 1976, p. 269) • Otro fac 
tor explicativo de l.a situaci6n inglesa en esa época fueron 
sus instituciones, estructuras econ6rnicas, técnicas, ideas 
conservadoras y poco fl.exib1es, como por ejemplo en el. terr~ 
no de l.a organizaci6n empresarial.. Dice Kemp: "Los antiguos 
métodos empíricos satisfactorios en una época primitiva de 
1a tecnol.og~a en que s61o era posible el. avance por medio -
de tanteos más o menos inspirados e intuici6n, resultaban -
anticuados ahora en aquel.los sectores donde era imposible -
producir con eficiencia sin un cont~nuo control. de 1aborat~ 
rio", (Kemp, T. op.cit.) Para más detall.es véase Kemp. Toro. 
"La revol.uci6n Industrial. en l.a europa del. siglo XIX", Li-
bros de Confrontaci6n, Barcelona, l.976. 
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tica básica -l.a transformaci6n de l.os monopol.ios en una de l.as 

bases de l.a vida econ6mica- el. capital.ismo entra en su fase su 

perior¡ el. impeirial.ismo~./· (capital.ismo monopol.ista) • 

Los cambios econ6micos y social.es de esta época pueden 

ser sintetizados as~: 

l.) El. mercado mundial. ya no es dominado por el. capital. --
\ 

mercantil.. ·Esa fue sol.amente l.a precondici6n del. modo_de pro-

ducci6n capital.ista actual.. El. mundo capital.ista se vol.vi6 --

"un sistema de rel.acionés de producci6n, vincul.ados entre s~ -

por rel.aciones capital.istas de intercambio y dominadas por el. 

mercado mundial. capital.is ta" •. 2./ 

2) Más concretamente tenemos que: 

a) Con l.a revol.uci6n industrial., l.as bases material.es y -

humanas de l.a producci6n industrial. de mercanc~as, se 

ampl.~an y se transforman, el.evando radical.mente l.a pr~ 

ductividad del. trabajo en l.as industrias de bienes de 

consumo, de producción y en l.os medios de transporte y 

comunicaci6n. En consecuencia se real.izan inversiones 

Imperiaiismo: Teor~a desarrol.l.ada por Lenin para caracteri
zar l.a época por l.a que pasamos y que comienza cronol.6gi_ca
mente en fines del. sigl.o XIX. Más detal.l.es sobre l.as carac 
ter~sticas fundamental.es del. Imperial.ismo, l.as cual.es nada
mas abord.amos superficial.mente, véase: Lenin, V.I. :"El. Impe 
rial.ismo, fase superior del. Capital.ismo". Ediciones en Len= 
guas Extranjeras, Pekin, l.975. Véase también Mandel., E. "El. 
Capital.ismo Tard~o", Ediciones Era, México, 1.979. 
Mandel., E. "El. Capital.ismo Tard~o", -op.cit., p. 49.· 
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masivas y peri6dicas en el proceso de producci6n de 

mercanc~as, conduciendo a la reproducci6n ampliada de 

los capitales ya existentes en los pa~ses en que se 

dio dicha revo1uci6n. 

b) Hay, tambi~n, un gigantesco progreso en la socia1iza-

ci6n de la producci6n, de proceso de invenciones y peE 

feccionamientos técnicos, as~ como concentración de -

las fuentes de materia prima, o sea, una acurnu1aci6n -

de capital que condujo a la reproducci6n ampliada del 

capital industrial en los pa~ses centrales, materiali-

zando el proceso de innustria1izaci6n mundial. Tal 

proceso se tradµce en una serie de fen6rnenos de orden 

sobre todo econ6mico como: I) El desarrollo de la con

centración de la producción y la consecuerite creaci6n 

de los monopolios; II) La fusión del capital financie

ro con el industrial, creando una oligarqu~a financie

ra; III) Divisi6n del mundo entre las asociaciones de 

capitalistas; IV) Divisi6n del mundo entre las poten-

cias capitalistas más poderosas. 

3) Asimismo con el "exceso de capitales" generado en los 

pa~ses desarrollados, la situaci6n de la agricultura se encue~ 

tra en todas partes atrasada con respecto a -la industria, pues 

el exceso de capital no se consagra a la e1evaci6n del nivel -

de vida de la pob1aci6n de un pa~s determinado, ya que esto 
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significa la disminuci6n de los beneficios del cap{talista. Lo 

que ocurre es el a·crecentamiento de estos beneficios mediante 

la exportaci6n de éapital al exterior, o sea, a los pa~ses sub 

desarrollados. En tales pa~ses el beneficio es generalmente -

elevado, pues los capitales son escasos y el precio de la tie

rra generalmente bajo, lo mismo con los salarios y materias 

primas. 

Las asociaciones monopolistas de capitalistas dividen en

tre s~, primeramente el mercado interno de sus respectivos pa~ 

ses, y luego dividen también e~ mercado de otros pa~ses, prin-

cipalmente el de los pa~ses capitalistas menos desarrollados. 

Hist6ricamente se pueden distinguir algunas caracter~sti-

cas importantes en la estructura de los pa~ses subdesarro11a-

dos, que se constituyen en otros postulados importantes para -

la comprensi6n del imperia1ismo: 10/ 

a) Después de la época del colonialismo de saqueo, por el 

año de 1850, comienza el fomento a la producci6n orie~ 

tada a la exportaci6n de materia prima agr~cola y min~ 

ral al precio de producci6n de autosubsistencia, lo -

que lleva a algunos de estos pa~ses y/o regiones a una 

econom~a de enclaves. 11/ 

10/ Senghass D. in Oswald u. y otros, "Cooperativas Ejidales y 
Capitalismo estatal dependiente", México, Universidad Na-
cional Aut6noma de México, 1979, p. 16-8. 

1i/ Entendemos por econom~a de enclaves aquéllas en que los 
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b) A partir de 1930 se desarrol1a en América Latina y - -

Asia y, más tarde, Africa, la producci6n que sustituye 

las importaciones de bienes de consumo de poca dura- -

Para poder producir estos bienes en forma local, 

hubo 1a necesidad de aumentar el volumen de importa- -

ci6n de bienes intermedios y de materia prima que lo--

calmen te no fuera sufic.iente o disponible. Los efec--

tas· fueron un reforzamiento en la economj'.a existente -

de enclaves. 

c) Solamente en la fase más reciente, cuando la produc- -

ci6n sustituye la importaci6n de bienes de consumo du-

raderos como aparatos eléctricos, coches, etc., para -

servicio de la pequefia capa que dispone de altos ingr~ 

sos, llega a su punto crítico 1a estructura de acumu1~ 

ci6n de las sociedades periféricas. 

d) En consecuencia de este último cambio en la estructura 

de producci6n, fluyen de los países centrales, inver--

países se caracterizan por su vincu1aci6n íntima con la me 
tr6po1i, o sea, ganancias generadas en algunos de sus sec= 
tares econ6micos se canalizan directamente hacia la metr6-
poli y, la única parte que queda es la que se destina al -
pago de impuestos. A pesar del enclave ocupar mano de - -
obra nacional, funciona como una prolongaci6n directa del 
centro metropolitano. Esto ocurre porque 1os productos -
que consumen estos trabajadores son muchas veces traídos -
de la metr6po1i o vendidos a tiendas de propiedad de las ~ 
firmas extranjeras. c. Fr. Bambirra, v. "E1 Capital.ismo 
dependiente latinoamericano, Sib1o XXI Editores, S.A., Mé
xico, D.F., 1979, p. 69/82. 
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siones masivas de capital extranjero para los países -

perif~ricos y juntamente con estas inversiones se efec 

tüa también el traslado de tecnología moderna con la -

concomitante y progresiva internacionalizaci6n de. valo 

res y mentalidad propios de los países centrales en el 

mercado interior periférico. 

Entre los efectos para los p~íses subdesarrollados, se 

destacan: 

I. Aumento en el desarrollo de los medios de producci6n, 

en los rendimientos (del sector primario) de la agri

cultura de exportaci6n y en algunos productos destin~ 

dos al mercado interno de consumo, así como de mate-

ria prima para el sector secundario. 

II. El estancamiento del desarrollo de un sector aut6nomo 

de bienes de producción para el sector industrial. 

Por esto los bienes de producci6n continüan siendo im 

portados, aumentando así la dependencia tecnol6gica -

de estos países en relación a los países con alta tec 

nología. 

~II. No hay una integración económica del sector agrícola 

dentro de la economía periférica al no producirse in

ternamente ni los bienes de consumo masivo, ni los -

bieries de producci6n. 

Con este panorama general del sistema capitalista, inten-
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taremos enfocar ahora la re1aci6n del cooperativismo con los -

hechos hist6ricos que en el pasado como ahora influyen y cont~ 

n11an influyendo concretamente en su dinámica, conten·ido y_ obj~ 

tivos. 

Las cooperativas nacieron en los 111timos decenios del si

glo pasado en un contexto socioecon6mico muy favorable, el de 

la iibre co~currencia; ~sta propugnaba 1a no intervenci6n del 

Estado en la vida econ6mica y la permanencia de la autoridad -

política fuera del juego econ6mico. Su desarrollo se relacio-

na con el crecimiento de la gran industria, pues mientras no 

hubo gran industria, característica de la era moderna, no se 

promovi6·1a organizaci6n del movimiento obrero y.no hubo verd~ 

deras cooperativas. 

Las normas sociales de las cooperativas, 12/ o sea, aqué--

11as que identifican la filosofía social y las formas de orga-

nizaci6n cooperativa dentro de cualquier formaci6n social -la 

adhesi6n voluntaria, la gesti6n democrática, la distribuci6n -

del producto social de acuerdo con la actividad realizada por 

Nota: Esas normas o reglas fueron elaboradas por los vein
tiocho tejedores que fundaron en Rochdale -Inglaterra- en 
1844, la sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale Ltda. 
su redacci6n primera (1844) fue modificada en 1854 por los 
pioneros_ y más tarde por los cooperados presentes en los 
Congresos de la Alianza Cooperativa Internacional -ACI-, 
en 1937 en París y en 1966 en Viena. In Benavide~, Pinho, 
"Economía e Cooperativismo", Sao Paulo, Ediciones Saraiva, 
1977, p. 23. 
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1os socios y 1a neutralidad re1igiosa y p61~tíca-, identifican 

su existencia como una reacci6n a 1os fen6menos econ6micos, de 

tipo 1ibera1, que aromueven 1a desigualdad· adentro de 1a pro-

ducci6n y de1 consumo de las riquezas y que perjudican al tra

bajador de la ciudad y del-campo. 13/ 

La importancia de la .cooperativa, por lo tanto, debe ser 

comprendid~ en el cuadro de una actividad econ6mica que se ca-

racterizaba: por la concurrencia desenfrenada de pequeñas uni

dades de producci6n, por la gravedad de las repercusiones neg~ 

tivas de la revo1uci6n industrial en el medio obrero, por cri

sis c~clicas que agrava~an las condiciones de vida de los tra-

13/ En su conjunto, las normas o reglas elaboradas por los te-
jedores de Rochdale son: 

Adhesi6n libre.- también conocida como principio de puer 
ta abierta y que posibilita el ingreso o r<¡>tirada del --= 
cooperado, voluntariamente, sin coerci6n o discrimina
ci6n por motivos religiosos, étnicos o sociales: 
Gesti6n democrática.- o administraci6n de los propios 
cooperados, a través de delegados electos, por tiempo de 
terminado, en asambleas generales, en las cuales cada 
asociado tiene derecho a un voto apenas, sin ninguna re-
1aci6n con su participaci6n en el capital social; 
Distribuci6n de las sobras l~quidas: 
a) al desarrollo de la cooperativa; 
b) a los servicios comunes; 
c) a los asociados "prorrata" de las operaciones que ca-

da uno rea1iz6 con la cooperativa; 
Tasa limitada de intereses al capita1 social.- o pagamen 
to de intereses m6dicos al capital, considerando éste, -
apenas como factor de producción; 
Constituci6n de un fondo para educación de los cooperados 
y del ~Ob1ico en general;-
Activa cooperaci6n entre las cooperativas; en plan local, 
naciona1 e internacional. 

In Benevides, Pinho, op.cit., p. 23. 
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bajadores, por 1a ausenc1a de·iegis1aci6n 1abora1 y asisten

cia1, por 1a prohibici6n de,cuaiquier forma de asociaci6n de 
,·.~· .. 

defensa profesiona1, ·para :ci.'ta~·{i:6:S·: fen6menos más importa,ntes • 
.. ~~~~~Lé:~':7~,:~;.T~\/-<: 

E1 cooperativismo se :9a:.':-B:C:::'t'er.iza por poseer, desde su in.!_ 

cio, 

OWen, 

dos corrientes ideo16gicas distintas: 1a de1 utopismo de 

14/ Fourier, Char1es Gide,. Ernesto Poisson entre otros,-- y 

1a de1 prag_matismo, encaminada a mejorar 1as condiciones de -

operaci6n de 1a econom~a capita1ista en e1 mercado, a e1evar -

1os patrones de 1a sociedad de consumo y 1os nive1es de ingre-

so de 1os obreros y agricu1tores. Los más importantes repre--

sentantes de1 cooperativismo pragmático de Europa Occidenta1 -

de esa época. fueron 1as Cajas Raiffeissen de A1emania, 1os co~ 

perativistas ing1eses y 1os tejedores de Rochda1e. Las Cajas 

14/ Pinho, Diva Benevides. "Econom~a y Cooperativismo", Sao -
Pau1o, Ediciones Saraiva, 1977, pp. 73-88. 
Todav~a. a respecto de 1os Ut6picos en muchos as-
pectos, 1os fundadores de estos sistemas eran revo1uciona
rios, 1as sectas formadas por sus disc~pu1os son siempre -
reaccionarias, pues aférranse a 1as viejas concepciones de 
sus maestros, a pesar de1 u1terior desarro11o hist6rico -
de1 pro1etariado. Buscan, por 1o tanto, y en esto son co~ 
secuentes, atenuar 1a 1ucha de ciases y conci1iar 1os anta 
gonisrnos. Continúan soñando con 1a rea1izaci6n de sus ut~ 
p~as socia1cs: estab1ecimiento de fa1ansterios ais1ados, 
creaci6n de co1onias fundación de una pequeña Icaria -

y, para dar rea1idad a todos estos casti11os en e1 ai
re, se ven ob1igados a ape1ar a 1os buenos sentimientos y 
a 1os c~fres de 1os fi1ántropos burgueses. Poco a poco -
caen en 1a categor~a de 1os socia1istas reaccionarios o -
conservadores descritos arriba, y nada más se dis~ingucn -
de e11os por un pedantismo más sistemático y una fe super~ 
ticiosa y fanática en 1a eficacia miracu1osa de su ciencia 
mora1". in: Marx, Car1 y Friedrich Enge1s, Manifiesto de1 
Partido comunista, trad. 4a. edici6n, R~o de Janeiro, Ed.
Vitoria Ltda, 1960, p. 61. 
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Raiffeissen funcionaron en Alemania de 1847 a 1848, eran coop~ 

rativas de crédito destinadas a atender las necesidades de los 

agricultores~ tuvieron mucho éxito, multiplicándose rápidamen-

te, no solamente en Alemania sino también en otros pa~ses. Los 

cooperativistas ingleses estaban localizados entre el "socia-

lismo" de 0Wen15/ y el mutualismo de Rochdale. Los tejedores 

de Rochdale formaron cooperativas de consumo. Fueron fundadas 

por la iniciativa de 28 tejedores en Rochdale -Inglaterra-, 

que buscaban un medio de ayuda mutua. 

Esta situaci6n, que se puede considerar propicia para el 

desarrollo de las coope~ativas, cambi6 considerablemente con -

la llegada de la época de los monopolios. 

Los·cambios estructurales que mar~an esa· época se expre~

san en la recreaci6n de formas sociales y econ6micas de acuer-

do con las nuevas necesidades provenientes de los procesos re-

volucionarios de cambio. El cooperativismo no constituye una 

excepci6n, como las demás formas sociales sufri6 el impacto de 

los problemas emergentes en una situaci6n de tiempo y espacio. 

Los cambios, a nuestro parecer tuvieron mayor influencia 

en los diversos rumbos que tomara el cooperativismo a lo largo 

de la historia son: a) Centra1izaci6n y fort·a1ecimiento de las 

funciones del Estado; b) La gran depresi6n de 1930; e) La Se--

~/Más detalles, véase Pinho, Diva Benevides, op.cit., pp. 
75/7. 
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gunda Guerra Mundia1; d) Cambios revo1ucionarios en América L~ 

tina. 

a) Centra1izaci6n y forta1ecimiento de 1as funciones de1 

Estado.- E1 gran desarro11o de1 aparato Estata1, 1ogr6 

incorporar un nfunero cada vez mayor de funciones corno: 

1a centra1izaci6n de1 poder po1~tico en e1 Aparato Es-

tata1; extensi6n de 1a 1egis1aci6n socia1; tendencia·a 
' 

1a p1anificaci6n econ6rnica; as~ corno, 1a socia1izaci6n 

estata1 de 1os costos y pérdidas en un n~mero crecien

te de procesos productivos. 16 / De esta manera e1 Est~ 

do adquiere condiciones para, en a1gunas formaciones -

socia1es, interferir o no de manera directa o indirec-

ta en 1a creación, desarro11o y orientaci6n de1 coope

ra tivisrno considerándose como un instrumento po1~tico 

para 1ograr e1 crecimiento econ6rnico. 

b) La gran depresi6n de 1930.- También produjo cambios en 

e1 cooperativismo, sin embargo su inf1uencia se 1irnit6 

a naciones capita1istas corno Estados Unidos, Ing1ate--

rra y Francia. En 1os Estados Unidos surgi6 y se ex--

pandi6 e1 cooperativismo de crédito, industria1izaci6n 

y comercia1izaci6n, corno respuesta a 1as necesidades -

de granjeros y pequefios empresarios en 1os periodos de 

16/ Mande1, Ernest, op. cit., p. 468/9. 
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crisis o en fase de la concentraci6n de capital y de -

organizaci6n monop6lica de1 sistema capitalista de rneE 

cado. 17/ En Inglaterra el movimiento cooperativista -

expres6 su.transformaci6n te6rica e ideol6gica asoci~~ 

dose al sindicalismo, al superar las nociones formales 

de neutralidad política y contribuye a construir el --

partido laboral. 

' A partir de la Gran Depresi6n, los países n6rdicos eu-

ropeos lograron articular 1as nuevas líneas ideo16gi--

cas y normas de acci6n de 1a socia1 democracia europea, 

creando la oportunidad de cooperativisar grandes sect~ 

res de 1~ economía naciona1, especialmente en 1as esf~ 

ras de producci6n agropecuaria y del mercado de consu-

rnidores. 

c) Segunda Guerra Mundial.- Después y corno 9onsecuencia 

de la Guerra hubo una nueva ola revolucionaria en todo 

el mundo: la revo1uci6n china, la organización socia--

lista de gran parte de Europa Oriental, la descoloniz~ 

ci6n de Asia y Africa, la transforrnaci6n cualitativa -

de las democracias occidentales, así como la instala--

ci6n de un nuevo sistema de empresas transnacionales -

Furtado,. Celso, La concentraci6n del poder econ6rnico de -
los Estados Unidos y su incidencia en América Latina: en -
García A. "Atraso y dependencia en Am~rica Latina", Buenos 
Aires, Ateneo, 1973. 
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en 1os Estados Unidos, la configuraci6n de nuevas for

mas de dependencia, la confrontaci6n de dos potencias 

munciales y la apertura posterior para 1a forrnaci6n de 

nuevas potencias rn~1tinaciona1es corno la Comunidad Ec~ 

n6rnica Europea (e.E.E.) o la constituci6n de naciones-

no alineadas. Todos estos factores, aislados o en con 

ju~to, contribuyen en la reorganizaci6n de las cooper~ 

tivas del mundo entero, en mayor o menor grado. 18/ 

Es importante, que las concepciones y las técnicas ame 

ricanas de sindicalismo pragmático y de1 cooperativis

mo de crédito, ahorro y cornercia1izaci6n fueron expor

tadas a América Latina, del mismo modo que antes 11eg~ 

ron los modelos europeos del cooperativismo de consumo 

A partir de estos 

modelos extranjeros es que se conforma y refuncionali-

za el cooperativismo latinoamericano, que puede ser --

considerado producto de dos factores importantes: el -

de su conformaci6n ideol6gica, parte del esquema e1ab~ 

rado y exportado por la naci6n metropolitana; y el de 

su adopci6n nacional, no se tenga realizado de abajo 

hacia arriba y si de arriba hacia abajo como un acto 

generoso o autoritario del Estado, (asignando a 1as le 

yes, un carácter de fuentes doctrinarias esenciales 

18/ c. Fr. Garc~a, A. op.cit., p. 193/4. 
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de1 cooperativismo) • Esta "ortodoxia" cooperativa se 

inicia a1rededor de 1930, con 1a promu1gaci6n de 1egi~ 

1aciones cooperativas, inspiradas directa o indirecta-

mente en el mode1o_norteamericano de cooperativismo c~ 

mo auxi1iar en la economS::a agrS::cola y del sistema cap~ 

tá1ista de mercado. 19 / 

Ap~rte de los fen6menos ya citados; que influenciaron 

en mayor o menor grado, a1 cooperativismo de los dive~ 

sos paS::ses que componen América Latina hay que consid~ 

rar: 

d) Los cambios revo1ucionarios en América Latina.- A par-

19/ c. 
20/ c. 

tir de=!- primer tipo de revo1uci6n nacional popu1-ar de 

1a historia del hemisferio, desencadenada en México 

(1910): posteriormente la insurrecci6n naciona1ista de 

Bolivia: el proceso de Cuba: la experiencia de 1a Uni

dad Popular en Chile: el gobierno militar en PerG: 1a 

crisis y agotamiento del modelo liberal populista en -

Argentina, Brasi1 y Uruguay, entre otros, son procesos 

de cambio que, en diferentes proporciones actGan en --

1as historias nacionales de Latinoamérica y se expre--

san también en las nuevas orientaciones te6ricas y de 

acci6n del cooperativismo de estos paS::ses. 20 / 

Fr. 
Fr. 

GarcS::a, 
GarcS::a, 

A. 
A. 

op .cit., 
op .cit., 

p. 
p. 

112/3. 
195/7. 



30. 

De 1o anterior se infiere que existe una diversidad de 

condiciones en ia sociedad capita1ista, que 11evan a1 reconoc~ 

miento de 1as existencias de una p1ura1idad de concepcion·es, 

formas, métodos y estructuras de cooperativismo. Esta f1exib~ 

1idad, esta capacidad de 1as cooperativas de adecuarse a 1as -

condiciones y prob1emas concretos de diferentes contextos so-

cio-eco.n6mi'co~, demuestra que e1 propio sistema capita1ista, 

genera o reorganiza formas de organizaci6n cooperativa para r~ 

so1ver e1 agravamiento de 1as contradicciones, generadas por -

1a desigua1dad en ia distribuci6n o apropiaci6n de1 excedente 

de va1or producido socia1mente, y que por tanto, ia actuai vi

gencia hist6rica de 1a cooperativa no depende de ia preserva-

ci6n de una orto_doxia forma1. 

Así 1a forma cooperativa surge, no como una forma progre

sista avanzada de producci6n sino, como una forma de integrar

se a1 proceso de producci6n (producci6n-circu1aci6n) capita1i~ 

ta de sectores y grupos, que por sus características hist6ri-

cas no habían sido suficientemente incorporados como fuerza de 

trabajo, no habían participado en e1 proceso de acumu1aci6n ca 

pita1ista, y manten:í:an formas de producci6n atrasadas como: 

productores directos, artesanos, semipro1etariado y pequeños 

productores •. 

La necesidad del modo de producci6n capita1ista de enten

derse, penetrar y reproducirse imponiendo sus propias 1eyes, 
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1o ob1iga a romper 1as re1aciones de producci6n que 1imitan su 

propio desarro11o: e1 propio proceso de acumu1aci6n, impone 1a 

necesidad de estab1ecer 1as nuevas re1aciones de producci6n: 

capita1-trabajo: para 1o cua1 busca 1as formas de generar fuer 

za de trabajo 1ibre de medios de producci6n: asalariados: por 

otra parte 1ograr ciertos nive1es de acumu1aci6n de capita1, a 

través de unidades de producci6n que permitan 1a extracci6n de 
\ 

ganancias, por 1a exp1otaci6n de ia fuerza de trabajo: extrac-

ci6n de p1ustrabajo o trabajo excedente. 

En pa~ses como Brasi1, 1os condicionantes hist6ricos que 

han determinado un desarro11o capita1ista 1imitado y desigua1 

regiona1mente, imponen 1a necesidad en términos de 1a 16gica -

capita1ista, (reproducci6n amp1iada de1 capita1) de crear nue

vas unidades de producci6n que faci1iten 1a "modernizaci6n" y 

e1 "progreso" de determinadas regiones rezagadas {que constit~ 

yen espacios a conquistar) y 1a formaci6n de contingentes de 

fuerza de trabajo, asa1ariada o no, pero disponib1es, como -

ejército de reserva a1· servicio de1 capita1, tarea ésta que es 

asumida por e1 Estado. 

Se puede decir que e1 sistema cooperativista como ta1 {c~ 

me forma de cooperaci6n para e1 trabajo de cua1quier tipo) en 

esos pa~ses, tiene 1a función espec~fica de reso1ver 1os pro--

b1emas de rezago en a1gunos sectores o grupos de 1a sociedad, 

cuyas formas de producci6n obstacu1izan 1a penetraci6n de1 mo-
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do de producción capita1ista. 

Como formación socioeconómica, en Brasi1 se encuentran d~ 

ferentes formas de producción atrasados históricamente, pero -

no hay duda que e1 modo de producci6n dominante es e1 capita--

1ista y que es éste el que impone sus leyes a través de dife-

rentes mecanismos de organizaci6n de 1a producci6n, as~ la - -

"cooperativa" representa. un progreso hacia 1a producci6n capi

talista de sectores y grupos de 1a sociedad, una forma de rom

per 1os viejos mo1des cuando estos se constituyan en obstácu1o 

a 1a introducción de1 capita1. 

Socia1izar 1a producción no imp1ica establecer una forma 

socia1ista de producci6n·. Estab1ecer nive1es de cooperación -· 

entre trabajadores, significa sentar 1as bases de 1a "coopera

ci6n" (hacer co1ectivo) como forma de1 trabajo de muchos "en 

e1 mismo proceso de producci6n o en procesos distintos pero 

conexos". Además significa organizar 1a división social de1 

trabajo entre regiones y entre e1 conjunto de 1a fuerza de tra 

bajo naciona1. 

En Brasi1, corno 1os demás pa~ses de América Latina e1 seo 

tor más rezagado de la econom~a es, por razones hist6ricas, 1a 

agricu1tura, as~ e1 cooperativismo agrario en Brasi1 posee, en 

muchos aspectos, simi1itudes con el cooperativismo agrario 1a

tinoamericano. 
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Sin embargo, este cooperativismo es también producto de 

1a historia nacional brasilefia, una historia particular, aun-

que en muchos mome~tos es coinc1dente con la de los demás pa~-

ses 1atinoamericanos. 

1.2. Condicionantes hist6ricos particulares de1 
cooperativismo brasi1efio 

El proceso de transici6n al capitalismo en el Brasil emp~ 

z6 en e1 siglo XIX pero no fue sino hasta e1 afio de 1930, con 

1a imp1antaci6n de un nuevo modelo de acumu1aci6n del capital, 

que el núcleo de 1a economía, hasta entonces agraria, se hace 

más industrial. 

Las características de la economía brasileña como un todo 

y de la agricultura en particular, es en gran medida un refle

jo del último periodo de la expansi6n capitalista mundia1 que 

se hizo sentir en 1os países europeos y Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial y en Brasil a partir de 1a década 

de 1os SO. En este nuevo contexto es que, después de1 moví- -

miento político militar de 1964 y conforme las nuevas directri 

ces econ6rnicas, e1 sector agrícola brasi1eño fue dirigido ha--

cia una reorganizaci6n en 1a cua1 1a agricu1tura se reestructu 

ra a partir de su inc1usi6n inmediata en e1 circuito de la pr~ 

ducci6n industrial, ya sea como consumidora de insumos y rnaqu~ 

naria, o como productora de materias primas para 1a transforma 
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• 
ci6n industria1. Esta v~a de industria1izaci6n está asociada 

a1 capita1 internaciona1, por ello el desarrollo de la produc

ci6n agrícola y pecuaria se vuelve selectivo y se destina en 

genera1 a la exportaci6n.' 

Sin embargo la estructura agraria del país aun actualmen

te posee algunas de las caracter~sticas históricas de la época 

de la colon~zaci6n: La- alta concentraci6n en la posesi6n de la 

ti.erra; creciente predominancia de los pequeños establecimien

tos trabajados con mano de obra familiar; situaci6n precaria -

de1 pequeño productor brasileño. 

Esta situaci6n de '.!-ª agricultura es de interés para las -

fuerzas políticas y econ6rnicas vencedoras en 1964, por su uti-

1idad para el capita1, el cual se apropia de la plusvalía gen~ 

rada en la agricultura, principalmente a través de la compra -

de materia prima para la industria. La expansi6n de la produ~ 

ci6n agrícola se realiza, por tanto, en consonancia con el de

sarro1lo de la expansi6n industrial, con base en el capital na 

ciona1 o transnaciona1. 

La principa1 tarea del Estado, en relaci6n al sector agr.f_ 

cola después de 1964, ha sido la de ayudar al capital a encon-

trar formas adecuadas para su reproducci6n. Se hace énfasis 

que 1a movi~izaci6n creciente, que se viene observando en el 

campo, por la masa de agricultores, principalmente en algunas 

regiones del país corno el Nordeste, oblig6 al Estado a inten--
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tar desarrollar mecanismos de integraci6n de esos grupos a la 

nueva realidad impuesta por la introducci6n del capitalismo en 

el área rural: rnovi~ndose por un lado, para facilitar y orien

tar la entrada del capitali~mo en el agro, y por otro, para -

neutralizar -absorbiendo y reinterpretando- las tensiones so--

ciales. 

' Esta línea de acci6n del Estado funciona de acuerdo a la 

modernizaci6n conservadora, la cual, tiene por objetivo mayor 

el incremento de la producci6n agropecuaria mediante la renova 

ci6n tecno16gica, pero s·in tocacc la estructura de la propiedad 

de la tierra. La rnodernizaci6n agrícola signific6 un incenti-

vo a la mecanizaci6n y al crecimiento de las empresas rurales, 

principalmente a las agroindustrias na~ionales o transnaciona

les, teniendo como resultado la expropiaci6n-y 1iperaci6n de -

la tierra de gran parte de la mano de obra agrícola. Como con 

trapartida los pequeños productores, propietarios en su mayor 

parte, destinan su producci6n al mercado interno, siendo ellos 

los responsables .del abastecimiento de los centros urbanos. 

Estos agricultores, para sobrevivir corno tales son obligados a 

integrarse de forma creciente al sistema de producci6n capita-

lista al nivel del proceso productivo. Uno de los caminos po-

sib1es para 1a sobrevivencia de esos productores ha sido 1a in 

tegraci6n en organizaciones cooperativas. 

Esta "so1uci6n cooperativista" debe ser interpretada bajo 
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e1 enfoque de la definición de1 cooperativismo en el Brasil: 

Profundamente relacionado al capital industrial y financiero 

nacional e internac~ona1 y a1 Estado. 

En e1 Brasi1, el desarro11o econ6mico no se di6 de manera 

homogénea: En la regi6n Sur y Sudeste está e1 más alto nive1 -

de industrializaci6n de1 pa~s y la agricultura más modernizada, 

' siendo las "regiones Norte, Centro Oeste y Nordeste las de me--

nor desarro11o reiativo. Además de estas diferencias de orden 

econ6rnico, las regiones poseen caracter~sticas hist6ricas y --

culturales propias en e1 interior mismo del contexto nacional. 

Esa diversidad es la que motivó las_~Ql~ticas regionales, cons 

tituyéndose las cooperativas en uno de los principales apar_a-

tos instrumentados por e1 Estado para e1 cumplimiento de 1a --

ap1icaci6n de los programas oficiales. 

Las cooperativas agr~colas tuvieron los puntos más expre

sivos de su evolución en 1os periodos de cambio en la econorn~a 

brasi1eña: En el inicio de 1a década de 1os 30, que subraya el 

fin del Estado Oligárquico y e1 inicio de la suprernac~a econ6-

mica de las clases urbanas emergentes corno los empresarios in-

dustriales, las c1ases medias etc., y en la primera mitad de -

1a década de los 60, con la reorganizaci6n agr~cola para 1a in 

dustrializac.i6n. Los periodos mencionados coinciden también -

con épocas de crisis económicas y/o pol~ticas en el pa~s, don

de se conc1uye la existencia de una relaci6n de estos periodos 
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de crisis, a1 desarro11o de1 cooper~tivismo naciona1. 

De 1o anterior se subraya que e1 cooperativismo agrario 

en Brasi1 se desarro116 y tom6 forma bajo e1 signo de 1a moder 

nizaci6n conservadora para·1a agricu1tura, 1a cua1 tiene por -

objetivo e1 aumento de 1a producci6n y de 1a productividad .de 

cu1tivos de interés del capita1 naciona1 y/o transnaciona1. 
1 

Así 1as cooperativas agrarias en Brasil se caracterizan como 

cooperativas capita1istas, que funcionan como grandes empresas, 

principa1mente agroindustria1es y se ~oca1izan en genera1, en 

1as rr.giones económicamente más desarro11adas y con mayores ni 

ve1es de productividad agríco1a de1 país, el Sur y .Sudeste. 

Entretanto, 1as demás regiones brasi1eñas y en especia1 

1a de1 Nordeste, se caracterizan hist6ricamente por 1a presen

cia de bajos nive1es de productividad en 'su sector agríco1a: 21/ 

Nota: La co1onizaci6n en e1 Nordeste fue iniciada en 1a -
·cuarta década de1 sig1o XVI por 1os portugueses que 1a - -
transformaron en área proveedora de azúcar para e1 mercado 
europeo. A partir del sig1o XVIII, la competencia con e1 
azúcar de 1as Antil1as, contro1ado por las naciones que do 
minaban el mercado consumidor y la comercia1izaci6n en Eu= 
ropa, hizo que esa regi6n perdiera importancia tendiendo -
hacia e1 estancamiento. A1 mismo tiempo el Sudeste pasaba 
ya a tener más importancia que e1 Nordeste, por tornarse -
productora de oro. Eso provoc6 la transferencia de 1os -
e1ementos más dinámicos de 1a regi6n Nordestina para e1 Su 
deste. También 1a transferencia-de la capita1 brasileña= 
de1 Salv_ador en la regi6n Nordeste, a Río de Janeiro en e1 
Sudeste, fue provocada por la importancia emergente de di
cha regi6n, contribuy6 asimismo a la intensificac~6n de co 
rrientes migratorias de europeos a1 Sudeste. Inmediatamen 
te a este periodo ha permanecido e1 Nordeste en depresi6n
econ6mica, siendo po1arizado, principa1mente para la re- -
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"Las condiciones ecol.ógicas, l.a manutención de técnicas tradi

cional.es, en virtud de 'formas arcáicas• de producción en l.a -

agricul.tura nordestina, posibl.ernente expl.ican su bajo nivel. de 

productividad del. trabajo, _en razón del. atraso de su agricul.t~ 

ra, y por consiguiente, l.a acentuación de l.as disparidades que 

son el. espejo de l.os desnivel.es de l.a productividad del. traba~ 

jo entre es'as regiones". 22 / 

Además, en l.a agricul.tura nordestina l.os efectos negati-

vos del. model.o del. desarrol.l.o econ6miqo, también se hacen sen-

tir de forma aguda, pues l.as disparidades entre Sur y Sudeste, 

y l.as regiones menos desárrol.l.adas, no se presentan corno una -

rel.aci6n dicotómica entre regiones, sino sobre todo, como pro-

dueto del. movimiento de l.os capital.es en el. pa~s cul.rninando en 

un proceso desigual. y combinado entre esas regiones. "En 1a -

década de l.os 60 y en el. inicio de l.a d6cada de l.os 70 l.a pro-

ductividad del. suel.o permanece, en general., estancada y l.a ex

pansión del. área es, por tanto, el. principal. factor del. creci-

gión Sudeste a través del. abastecimiento de ganado y de -
l.os excedentes de sus productos de exportaci6n. Debido al. 
débil. desempefio de su econom~a, frenada por una organiza-
ción tradicional. de ocupación y expl.otación del. suel.o y -
por el. consecuente bajo nivel. de ingreso de su pobl.aci6n, 
el. Nordeste se torn6 exportador de mano de obra para l.as -
demás regiones del. pa~s, principal.mente para el. Sudeste. 
c. ref. ·correia de Andrade, Manuel.: A reforma agraria ain
da e neccssaria?, op. cit., p. 65/7. 
Maura Pereira, Sinedei, A irri acao como urna tendencia mo
dernizante na agricul.tura nordestina. Op. cit., p. 1- Tra 
ducción l.ibre) • 
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miento de la producci6n agropecuaria. En la década de los 70 

el crecimiento de la producci6n y el empleo rural disminuyen -

acentuad.amente. En este Gltirno caso, la pecuarizaci6n d~· las 

sierras subhúrnedas y la rnecanizaci6n de la labranza cañera con 

tribuyen para la reducci6n ael nivel de ernpleo". 23 / 

La situación de esa multitud de pequeños productores, --

-tanto propfetarios, corno no propietarios que trabajan el -su.e

l.o como arrendatarios, "rneeiros", asalariados etc.- consecuen-

cia de las condiciones econ6micas y de trabajo que enfrentan, 

se caracteriza por un nivel de vida muy bajo, siendo profunda-

mente inferior al rn~nimo que se desear~a en cuanto a salud, 

educación y horas de recreo. El bajo nivel de vida impide que 

el hombre del campo esté bien alimentado y/o que d~sponga de -

las condiciones rn~nirnas de higiene, haciendo que en la regi6n 

haya enfermedades endémicas y secuelas provenientes de la sub

a1imentac i6n, además de epidemias las cuales contribuyen a dis 

minuir la esperanza media de vida. 24 / 

Como se ve, en vir~ud de las disparidades regionales 

que caracterizan al pa~s, as~ corno del modelo de desarrollo p~ 

23/ 

24/ 

Fiorentino R. e Borges V.M. da Rosa, Urna análise da pol~ca 
a r~cola a raria no Nordeste -1950/80- enfatizando o Esta
do de Pernambuco, OEA e UFPb Departamento de Econom a, IV 
Congresso brasileiro de economistas - Recife, 23 a 27 de 
noviembre de 1981, p. 13. (Traducción·libre). 
e. re f. Correia de Andrade, 1-!anuel, Nordeste: A re forma -
Aqraria ainda e necessaria?, op.cit., p. 67/71. 



40. 

ra la agricultura adoptado por el Estado, -profundamente se1ec 

tivo- es que el cooperativismo agrario en B·rasi1 no tiene un -

desarrollo homogéneo (ni· en 1a"misma direcci6n) ~ As~ que., ade 

más de las cooperativas capitalistas, que trabajan con produc

tos de interés del capital industrial y financiero, con carac

terísticas empresariales y desarrollándose principalmente en -

las regione.s Sur y Sudeste, siendo éstas las más desarrolladas 

económicamente del país, emerge otro tipo de cooperativas agr~ 

rias, localizadas en general en las regiones de menor desarro

llo econ6mico; éstas son las cooperat~vas de colonizaci6n. 

Las cooperativas de colonizaci6n han sido utilizadas por 

el Estado para "instrumentar" los programas de desarrollo de 

la agricultura en las regiones de menor desarrollo- econ6m.ico 

del país. Se subraya aquí que las cooperativas de los irriga~ 

tes del Nordeste del Brasil, expresan con fidelidad las espec~ 

ficaciones de las cooperativas de co1onizaci6n en esas regio-

nes. 

De acuerdo a los discursos oficiales, dichos programas de 

desarrollo tienen como objetivo mejorar los niveles de vida 

del campesino. El Estado, definiendo su política agrícola pa

ra la región nordestina, justifica los objetivos de resoluci6n 

de los problemas que caracterizan esa regi6n: "mala distribu-

ci6n y baja productividad del suelo, bajo ingreso del.agricul

tor, desequilibrios regionales, migraciones internas, en sínte 
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sis, l.os probl.emas de l.a miseria y del. hambre que tienen marc!'.!: 

do el. campo como área l.atente de tensiones social.es". 25/ En -

esa definici6n tambi~n se nota el. reconocimiento del. Estado de 

l.a existencia de tensiones social.es en el. campo y su preocupa

ci6n en "resol.ver" esa cuesti6n.3..§./ 

El. model.o c_oncebido y desarrol.l.ado por el. DNOCS para sµs 

proyectos de irrigaci6n en el. Nordeste se ap_oya en un proceso 

de .col.onizaci6n y es apl.icado a trav6s de l.os irrigantes bajo 

el. sistema "cooperativista". 

De acuerdo a l.os documentos oficial.es "El. establ.ecimiento 

de l.os proyectos de irrigación en áreas en donde se encuentra 

Brasil, Secretaría de Pl.aneamiento de l.a Presidencia de l.a 
República. II PND. Brasil.ia, 1975, p. 149. (traducción 1ibre). 
Nota: La existencia de tensiones social.es en el. ambiente 
rural. brasil.eñe y principal.mente nordestino, es un hecho -
por demás conocido, el. cual. demandaría por su importancia, 
un estudio específico. Se piensa, sin embargo, que en es
te trabajo es importante subrayar que " ••• l.a reivindicaci6n 
más general., aún actualmente, de l.os pequeños productores 
rural.es, es l.a reforma agraria. No sol.amente como una dis
tribuci6n de pequeñas parcel.as de tierra, sino como un caro 
bio en 1a estructura pol.ítica y social. en el. campo, bajo -
l.a cual se asienta el. poder de l.os grandes propietarios de 
.tierras. La reforma agraria es para l.os pequeños producto
res una estrategia para romper el. monopol.io de la tierra,
ª fin de que se puedan apropiar de los frutos de su propio 
trabajo. Para eso es necesario el.iminar el. l.atifundio y su 
incidencia en l.a dominación parasitaria del. suel.o, pasando 
por el. ~aso de aqu6l.l.os que dejan l.a tierra incul.tivada a 
l.a espera de l.a val.orizaci6n inmobil.iaria, hasta l.os que -
la utilizan para traspasar los recursos financie~os a l.os 
pequeños productores rural.es". . 
Sil.va, J. Graziano da, o que 6 questao agraria. Sao Paul.o, 
Editora Brasil.iense, 1981, p. 92/3. 
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1a agricultura tradicional, ejercerá un efecto demostrativo p~ 

sitivo, debiendo afeétar el comportamiento del agricultor tra-

dicional. La trans€erencia de la· tecnología y la difusi6n de 

conocimientos técnicos más adelantados, proporcionados por los 

contactos profesionales y sociales entre 1os agricultores tra-

dicionales y los irrigantes tenderán a aumentar la productivi

dad agrícol~ y, consecuentemente, 1os ingresos en las proximi

dades de los proyectos". 27 / 

As~, las cooperativas de colonizaci6n, en la voz oficia1, 

se constituyen en una "soluci61"1" para disminuir el rezago en 

que se encuentra la agricultura nordestina en relación ·ª las 

regiones más desarrol1adas económicamente del país. 

Sin embargo, para entender la sit~ación del Nordeste, hay 

que empezar por el análisis de las tendencias generales de la 

agricultura brasileña, tema del próximo cap~tulo. 

1.3. Investigaciones recientes sobre el cooperativismo 
agrario en Brasi1 

Son pocos 1os estudios sobre el cooperativismo en Brasil. 

Sólo en fecha reciente es que el tema parece haber despertado 

e1 interés de los investigadores de ciencias sociales. 

27/ Brasil - MINTER - GEIDA - Programa Plurianual de Irriga- -
ción. Vol. 3, Brasilia, 1971: 18. Anexo 8. (Traducci6n li
bre) • 



A continuaci6n algunos estudios sobre las cooperativas 

brasileñas considerados importantes .para nuestro trabajo: 
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- Loureiro (1~78), 28 / en un estudio en la cooperativa 

agr~co1a de Cotia, -Sao Paulo, norte de Paraná, Río de Janeiro 

y Mato Grosso do Su1- demuestra como este tipo de organizaci6n 

se constituye en un mecanismo de subordinaci6n creciente del -

campesino al capital industrial o financiero. Otras importan-

tes conclusiones inferidas por la autora: 

La cooperativa es un emprendimiento econ6mico que goza 

de posici6n privilegiada en las condiciones actuales del capi-

ta1ismo en la agricu1tu;i::-a brasileña. Estas condiciones son: 

1. Frente al Estado - la c?operativa goza de exenciones 

fiscales y crédito subsidiado,_ además de otros benefi-

cios, como organizaci6n y administraci6n.de programas 

de co1onizaci6n agrícola. 

2. Frente al mercado - como compradora de productos agrí-

colas, tiene clientes cautivos -los cooperados-, que -

por cláusula estatutaria son obligados a entregar sus 

productos exclusivamente a la cooperativa; como vende-

dora de insumos"la cooperativa, aunque no pueda ob1i--

gar a sus cooperados a comprar de el·1a, puede, sin em-

~/ Loureiro, M.R. "Cooperativismo e Carnpesinato no Brasil". 
Sao Paulo, Escuela de Adrninistraci6n de Empresas de S. Pau 
lo de la FGV, mimeo, 1978. -
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bargo, ofrecer estírnu1os ta1 corno ocurre en 1a situa--

ci6n actua1, en que 1a CAC distribuye 1as 'sobras 1íqu~ 

das" de sus operaciones entre 1os asociados que más 

compran insumos; frente a 1os demás comerciantes de 

productos agríco1as, 1a cooperativa tiene posici6n pr~ 

vi1egiada, en 1a medida en que recibe 1os productos de 

1os cooperados en consignaci6n, no asumiendo, así, 1os 

riesgos de 1a comercia1izaci6n. 

Figueira (1979), 29 / en su investigaci6n sobre 1a Feco--

trigo, Rio Grande do Su1, encontr6 que 1as cooperativas dan un 

impu1so insospechado a la agricultura cuando pasan a represen

tar la efectivaci6n de una alianza que vincu1a e1 capita1 fi--

nanciero al Estado, a pesar de no 1ograr soluciones para e1 c~ 

pita1isrno. Conc1uye también que 1as cooperativas, a1 reunir 

pequeños propietarios, permiten que éstos se presenten en e1 

conjunto de 1a economía como si fuera un gran capita1, obte-

niendo así 1a concentraci6n necesaria a 1a reproducci6n amp1i~ 

da de1 sistema. 

Cavendish (1981) 3 o/ estudi6 e1 caso de 1a Cooperativa 

Integral de Reforma Agraria de Caxangá en Pernambuco, origina-

29/ C.Rf. Figueira, F.G. "Separando o Joio (Cooperativas de tri 
go - capita1izacao da agricu1tura)" Tesis de Maestría pre
sentada a1 Departamento de Historia de la Universidad de -
Sao Pau1o, 1979. 

30/ C.Rf. Cavendish, Sue1y. "Cooperativismo e dominacao". In: 
Loureiro, M.R. (organizadora), Sao Paulo, Editora Cortez/ 
Autores asociados, 1981. 
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da con 1a expropiaci6n por e1 Estado después de1 movimiento m~ 

1itar de 1964, 31/ de 1a Us~na caxangá, de propiedad privada y 

de 1as tierras qu~ .).a rodean, en un totai de veinte mi1 hectá-

reas, abarcando cinco municipios. La expropiaci6n y 1a consti 

tuci6n de ia cooperativa fueron rea1izadas por ei Estado y tu-

vieron como objetivos: a) Econ6mico - fijar mano de obra, ade

más de asegprar e1 aprovisionamiento de materia prima; b) Poi~ 

tico - tuvo como estrategia, desarticu1ar ios movimientos de 

1as masas ruraies, neutra1izando ios Sindicatos y destruyendo 

ias "Ligas Camonesas". 

- Mu11er (1981), 32/ en un estudio en ia Cooperativa Regio-

nai Tritícuia Serrana Ltda, con centrai en 1a ciudad de Ijuí, 

Río Grande do Su1 7COTRIJUI- observa que e11a se caracteriza -

por poseer como estrategia básica, ei rnonopo1io de ias activi

dades agropecuarias, intentando cornp1etar e1 circuito de ia --

producci6n a1 consumo de bienes y servicios, necesarios a ia 

imp1ementaci6n de ia referida estrategia, además de eso "La 

COTRIJUI representa una forma de reproducci6n de sus asociados, 

en un mercado de características o1igop61icas, pero parece que 

Movimiento Mi1itar de 1964; Gol.pe mi1itar, a través del. -
cuai se instaur6 en Brasi1 un régimen autoritario de der~ 
cha. 
C.Rf. Mu11er, Gera1do. "Cotrijuí: tentativa de criacao de 
un cong1omerado de capital. nacional.", In: Loureiro, M.R. 
(organizadora), Cooperativas agríco1as e capita1isrno no -
Brasil., Sao Pauio, Cortez Editores/Autores asociados, 
1981. 
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l.a actuaci6n doctrinaria pol.ítica de l.a COTHIJUI, l.e confiere 

características específicas, precisamente por crear l.a espera~ 

za de que l.a cooperativa encontrará siempre medios técnicos y 

econ6micos adecuados a su tierra y a su trabajo, posibil.itánd2 

l.es a elevar su nivel. de vída con su participaci6n. Aunque es 

ta ilusi6n difícilmente se pueda convertir en real.idad". 33/ 

- Nov~es (~981), 34/ en un minucioso estudio de caso en 

las cooperativas de al.god6n de Paraíba (Nordeste) ¡ también de-

mostr6 que el cooperativismo es un agente modernizador y que 

"como agente modernizador está en consonancia con l.as transfo.;:_ 

maciones socioecon6micas que ocurren en l.a regi6n. En ese sen 

tido l.as cooperativas son_ institucion~s que favorecen l.os cam-

bies, pero no son l.as causas de estos cambios. Por otro l.ado, 

el. cooperativismo se vuel.ve un estabil.·izador en la medida que 

preserva la acumul.aci6n en l.os sectores dominantés de l.a sacie 

dad", observ6 también que "La cooperativa contribuye a l.as :mo-

dificaciones en el. proceso productivo cuyas consecuencias se -

traducen en l.a expul.si6n de los trabajadores del. campo, susti

tuci6n de la l.abranza de subsistencia por el. pasto, mayores di 

ficul.tades de reproducci6n de la clase trabajadora". 35 / 

33/ Mull.er, Geral.do, op. cit., p. 130 (traducci6n l.ibre). 
34/ c.Rf. N~vaes, José Roberto. "Cooperativismo: acumul.acao e 

mudanca social.". In: Loureiro, M.R. (organizadora), "Coope 
rativas agrícol.as e capital.isrno no Brasil", Sao Paulo, coE: 
tez Editora/Autores asociados, 1981. 

35/ Novaes, José Roberto. op.cit., pp. 70-72 (traducci6n l.ibre). 
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Saraiva (1981) 36/·en•un estud.i.o del. caso de una coope-

rat.i.va de exportac.i.6nde.e;.i.·s~i·;c.~n,el. Estado de Paraíba (Nor--

deste), concluye: qu!<' l.a coo~e~~~~.¿.a además de vía de modern.i.-
~ - ... ,-. /. .... . 

zac.i.6n es tarnb:i.én v!.a comJ;>.;.t.:i.t..i::;,.~; en:. el. caso específ.i.co del. -

sí.sal., que prop.i.c.i.a l.a concentrac.i6n· y .l.a reproducci6n ampl..i.a

da del. cap.i.tal., a l.as que concurre dí.recta, e .i.ndirectamente -

l.a actuaci6n del. Estado, en ese sentí.do se col.oca al.. l.ado opue~ 

' to al. del. pequeño productor, o sea, que l.o explota: "El. sal.do 

de todo el. mov.i.m.i.ento modern.i.zante .i.mpl.ementado por el. 'coope

rat.i.v.i.smo' va a ser el. engrosam.i.ento del. ejército de desernpl.e~ 

dos, cuya resultante pr.i.ncipal. será el. aumento de l.a emigra- -

c.i.6n del. Estado de Paraíba". 3.7 / 

Hasta ahora l.a l..i.teratura menc.i.onada·sobre 1as cooperat.i.-

vas se ha basado en estud.i.os de caso, l.o que, natural.mente, l.i 

mita el. al.canee de l.as conclusiones presentadas: l.a fal.ta de -

datos a n.i.vel. nac.i.onal. e .i.ncl.uso reg.i.onal. ha d.i.ficul.tado un t.i. 

po de estud.i.o más arnpl..i.o, pero hay una excepci6n: 

- Schne.i.der (1978), 38 / ut.i.l..i.zando datos del.a pr.i.rnera y -

ún.i.ca invest.i.gac.i.6n sobre cooperat.i.vas a n.i.vel. nac.i.onal., l.a --

36/ C.Rf. Sara.i.va, Ivony Lidia Monte.i.ro. "Cooperat.i.va de Sí.sal. 
soc.i.edade Anonirna" Carnp.i.na Grande, Para!.ba, Brasil.. Tes.i.s 
deMaestría en Econorn!.a Rural., Un.i.vers.i.dad Federal. de Paraí 
ba, l.981. 

37/ Ib.i.d, p. '160. 
38/ Schneider, J.E. "Agr.i.cul.tural. Cooperatives and Dependent -

Accumul.ation .i.n Brazil.: Change or Reproduction?". Madis6n: 
Un.i.vers.i.ty of Wiscons.i.n, Tes.i.s de dqctorado no publicada, 
1978. 
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cua1 cubre práct1camente todas las cooperat1vas de1 pa~s, ana-

11za 1a re1ac16n de1 cooperat1v1smo nac1ona1 con e1 patr6n de 

acumu1ac16n depend1ente, ex1stente en e1 paí.s. 

Para tal fueron destacadas tres d1mens1ones de este pa

tr6n de acumu1ac16n: a) ex1stenc1a de des1gua1dades reg1ona1es 

con 1a consecuente formac16n de vj'.ncu1os de dependenc1a 1nter

nos ¡ b) ex1
1
stenc1a de un proceso crec1ente de concentrac16n de 

la renta¡ e) ex1stenc1a de un dua11smo estructura1 en e1 sec-

tor agrí.co1a de1 paj'.s. 

C.:onc1uy6 que e1 cooperat1v1smo en Bras11 prospera pr1nc1-

pa1mente en ·1as reg1ones cons1deradas más avanzadas eco"n6m1ca

mente ¡ los estratos de renta más baja de 1a pob1ac16n rl:!,.ra1 es 

tán excluj'.dos de1 s1stema cooperat1vo y ~ste está conso11dado 

práct1camente en 1os sectores, cons1derados modernos, de expoE 

tac16n de productos de 1a agr1cu1tura. 
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II. TENDENCIAS DE LA AGRICULTURA BRASILE~A 

En este cap:ttulo se enfoca algunas características de la 

agricultura brasileña, en una fase de transici6n en que· el es

pacio agrario en el país comienza a ser organizado en funci6n 

del sistema capitalista mundial. Estas características son: 

la estructura agraria; las relaciones agricultura industria y 
1 

el papel de.1 Estado en el desarrollo rural brasileño. Lo que 

se quiere es demostrar que el modelo de desarrollo brasileño -

establecido por el Estado para la agricultura tuvo corno objet~ 

vo el aumento de la producci6n y de la productividad de culti

vos de interés de la agroindustria, pero sín tocar la estruct~ 

ra de la tierra, que permanece .todavía prácticamente siendo la 

misma durante los ültirnos 20 años. 

2.1. Sobre la estructura agraria 

Hist6ricarnente la estructura agraria en Brasil ha sido de 

terminada por la forma corno se da la ocupaci6n de la tierra, 

fundada en la irnp1antaci6n de empresas agrícolas-comerciales, 

con base en el trabajo esclavo y en el control de la propiedad 

de la tierra por parte de una minoría privilégiada. La estruc 

tura de la tierra, estuvo, por tanto, basada en la gran propi~ 

dad rnonocultora, la cual no excluía la presencia de la pequeña 

propiedad, al contrario, convive con ella extrecharnente. 
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Con el. pasaje de las formas escl.!'lvistas a l.as otras rela

ciones de trabajo en el campo, se mantiene el sistema l.atifun-

dario, caracter.:Lstica que marca l.a estructura agraria brasil.e-

iia hasta hoy. Pero la pequeña producci6n encoritr6 nuevas for-

mas de reproducirse: como pequeña prop~edad, como sistemas de 

arrendamiento, aparcer.:La, medier.:La, etc., pero a pesar de sus 

diferentes formas de manifestaci6n, esa pequeña producci6n 

siempre tuv~ un carácter subordinado. 

As.:L, sea cual. fuera la forma tomada por l.a grande o l.a p~ 

queña producci6n, no cambia de modo expresivo el. carácter con

centrador de la estructura agraria, ni de subordinaci6n de l.a 

pequeña por l.a grande ~r6ducci6n. En este sentido, es que se 

quiere saber c6mo está actual.mente l.a distribuci6n de la tie--

rra en Brasil.. 

La expansi6n de l.os establecimientos rural.es es una de 

las carácter.:Lsticas mareantes de la agricul.tura en Brasil y 

consiste en el crecimiento del área ocupada, explotada o no, 

por esos establecimientos.~/ 

~/ Establecimientos: unidades a l.as cuales se refieren en l.os 
censos agropecuarios brasileños. Son unidades de adminis-
traci6n y no propiedades, son definidas por la existencia -
de un responsable por la organizaci6n de la producci6n. Las 
áreas arrendadas en dinero o producto son consideradas como 
establecimientos. Si varios arrendatarios se establecen en 
una misma propiedad, los censos registrarán tantos astabl.e
cimientos cuántos arrendatarios hayan. Los datos del censo, 
por tanto, no indican la estructura da propiedad de la tie
rra, sino la estructura de posesi6n de la tierra. Basado -
en los datos del INCRA -Instituto Nacional de Reforma Agra-
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Entre los años 1960 y 1975, el área.total de estab1eci- -

mientes brasileños pasó de 249.862 mil hectáreas a 332.621 mil 

hectáreas, 10 gue r_epresenta un crecimierito de casi el 3·0%. En 

los últimos años, esto es, entre 1970 y 1975, el área total re 

censada creció en casi el io%.~/ 

Esa expansión del área total de los establecimientos rura 

les se da por un lado, por el fuerte crecimiento de los peque

ños establecimientos y, por otro lado, a través de la persis-

tente y creciente concentración de la estructura de la propie-

dad. 

Entre 1960 y 1975,.el total de superficie de los estable-

cimientos rurales brasileños de menos de 10 hectáreas pas6 de 

ria- se puede obtener una aproxirnaci6n de la estructura de 
propiedad de la tierra en Brasil, porque el INCRA se refie
re a los inmuebles. Un mismo propietario puede declarar 
las tierras que posee corno varios inmuebles. En consecuen-
cia los datos del INCRA subestiman la concentraci6n de la -
propiedad de la tierra en Brasil. Sin embargo, a nivel gen~ 
ral, los datos del INCRA no revelan diferencias radicales -
entre la distribuci6n relativa de los inmuebles y los esta
blecimientos rurales. Ese hecho se explica probablemente 
por la gran preponderancia de los establecimientos de pro-
pietarios o, al revés, por la pequeña importancia relativa 
del área explotada bajo la forma de arrendamientos. (Silva, 
Sergio. "Estructura agraria brasileira": Continuidade e RuE_ 
tura (texto). Nota de pie de página, diciembre de 1978, p. 
12. (Traducci6n libre). 
Hoffrnann, Rodolfo e Silva, Graziano J.F. Estructura Agra-
ria Brasi1eira. In: C1audio R. Contador (org.) "Tecnolog~a 
e desenvolvimento agr~co1a". IPEA/INPES, R~o .de Janeiro, 
1975. Silva, J. Gomes da. "Papel da Reforma Agraria no de
senvolvimento do Brasil". In: Garc~a. Antonio (org.), Des-
arrollo Agrario de América Latina. 
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5.952,000 has. a 9.001,000 has. lo que corresponde a un creci-

miento del 51.2%. Tarnbi~n los establecimientos de 10 has. a 

menos de 100 has., tuvier~n un aumento significativo en su 

área total, 26.4% en el periodo 1960-1975. Ese grupo ocupa un 

área total de 60.106,000 has. de acuerdo a los datos de 1975.~/ 

Se puede observar mejor la distribuci6n de los estableci-

mientes rurales brasileños de acuerdo al área de labranza, en 
1 

el cuadro a continuaci6n: 

CUADRO I 

BRASIL, TIERRAS DE CULTIVO SEGUN GRUPOS DEL AREA DE LABRANZA 
- 1975 -

ESTABLECIMIENTOS POR 
AREA DE LABRANZA 

(ha) 

Menos de 1 

1 a 2 

2 a 5 

5 a 10 

10 a 20 

20 a 50 

50 a 100 

100 a 200 

200 a 500 

500 y más 

Total en ha. 

ESTABLECIMIENTOS· 

(%) 

15.2 

18.7 

31.9 

17.7 

9.9 

4.6 

1.2 

0.5 

0.3 

0.1 

100.0 
(4.710.644) 

TOTAL·DEL AREA 
DE .LABRANZA 

(%) 

1.1. 

3.0 

12.0 

15.8 

15.8 

15.9 

9.4 

8.5 

9.9 

9.6 

100.0 
(40.001.358) 

Fuente: Censo Agropecuario - IBGE (Instituto Brasileiro de Geo 
graf~a y Estad~stica) • 

~/ Datos del Censo Agropecuario de 1975 -IBGE- Instituto Bra
sileiro de Geograf~a y Estad~stica. · 
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E1 grupo de estab1ecimientos de O a menos de 10 has. reú

ne cerca de1 83.5% de1 número tota1 de estab1ecimientos censa

dos en 1975, encontrándose en ese grupo 31.9% de1 área tota1 

de 1abranza. En e1 grupo de 10 a menos 100 ha. e1 15.7% de 

1os estab1ecimientos poseen 41.1% de1 área de 1abranza. Fina1 

mente, en e1 grupo de 100 a más ha, identificado como e1 de -

grandes es~ab1ecimientos, representa s61o e1 0.9% de 1os esta

b1ecimientos, con 28% de1 área de 1abranza registrada en e1 

mismo censo agropecuario. 

Los pequeños y medios estab1ecimientos, 1os de menos de -

100 ha. rednen cerca de1 99.2% de los estab1ecimientos censa-

dos, con e1 72% de1 área tota1 de 1abranza. 

Sin·embargo, una visi6n más precisa de 1a rea1idad de 1a 

producci6n brasi1eña nos es dada por e1 aná1isis de 1os datos 

disponib1es sobre 1a distribuci6n de1 número de estab1ecimien

tos, área cosechada y va1or de 1a producci6n para 1os 20 (vei~ 

te) principa1es cu1tivos brasi1eños en 1975: a1god6n en semi--

11a, cacahuate, arroz, papa, caña de azúcar, frijo1, tabaco, 

maíz, soya, jitomate, trigo, agave, a1god6n arb6reo, p1átano, 

café, naranja y uva. 

Para atestiguar 1a representatividad de· esos datos, desta 

camas que a1. va1or tota1 de esos cu1tivos corresponde a1 86.64% 

de1 va1or tota1 de 1a producci6n cosechada y e1 79.28% de1 va-

1or tota1 de 1a producci6n agríco1a en Brasi1. 
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CUADRO II 

BRASIL: INFORMANTES, AREA COSECHADA Y VALOR DE LA PRODUCCION DE 
LOS VEINTE PRINCIPALES CULTIVOS SEGUN GRUPOS DE AREA COSECHADA 

- 1975 -

GRUPOS DE AREA INFORMANTES AREA COSECHADA VALOR DE LA 
COSECHADA PRODUCCION 

(has) ( %) (%) (%) 

Menos de 1 47.92 5.65 6.69 
1 a L 2 19.56 8.58 6.91 

2 a L 5 20.24 21.12 16.44 
5 a <:.. 10 6.10 14.90 12.57 

10 a ¿_ 20 2.59 12.08 11. 24 
20 a.¿_ 50 1.13 11.61 12.85 

50 ª' 100 0.30 7.12 8.89 

100 aL 200 o·. o7 6.73 8.63 
200 aL 500 0.02 4.74 6. 38 
500 y más 1.93 

Fuente: Censo Agropecuario - IBGE 

Conforme a1 cuadro anterior, para el. grupo de área cose-

chada de O a menos de 10 has., encontramos concentrado el. 

42.61% del val.ar total. de la producci6n de 1os veinte princip~ 

1es cultivos,~/ sumando el. val.ar de la producci6n de 1os esta-

b1ecimientos de 10 a menos de 100 has., tenemos que la produc

ci6n cosechada de 1os pequeños y medios establecimientos repr~ 

sentan e1 75.59% del. valor total de 1a producci6n y el. 24.40% 

!_/ Instituto Nacional. de Reforma Agraria. 
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constituye e1 va1or de J.a producci6n de 1os establecimientos 

de 100 has. en adelante. 

Se puede inferir también de esos datos 1a representativi-

dad de 1os estab1ecimientos medios, de 10 has. a menos de 100 

ha. que representan e1 32.98% de1 va1or de 1a producci6n. Es-

tos resu1tados confirman y forta1ecen 1os datos de1 Cuadro I, 

destacando 1a importancia de 1os pequeños y medios productores 
1 

en J.a agric"u1tura brasi1eña. 

Los datos sobre 1a pecuaria, ana1izados a seguir, confir-

man y comp1ementan 1as observaciones sobre 1a estructura de 1a 

tierra en Brasi1. 

CUADRO III 

BRASIL - HATOS BOVINOS SEGUN GRUPOS DE CABEZAS 
1975 -

Nº DE BOVINOS 
(cabezas) 

Menos de 10 

10 a L.. 20 

20 a.t:.. 50 

50 a é. 100 

100 a.e 200 

200 a¿ 500 

500 a-:1000 

1000 a¿2000 

2000 a más 

TOTAL 

Fuente: Censo Agropecuario. 

INFORMANTES 
% 

50.1 

18.7 

15.7 

7.3 

4.3 

2.6 

o.a 
0.3 

0.1 

100.0 
(2.229.746) 

BOVINOS 
% 

5.0 

5.7 

10.8 

11.4 

13.3 

17.8 

12.2 
10.0 

13.7 

100.0 
(101.673.753) 



s~. 

Del Cuadro III se infiere que el grupo de informantes con 

menos de 100 cabezas de bovinos, reüne 92.8% de los estableci

mientos y detenta.e1 32.9% del total de cabezas, mientras que 

el grupo de los que poseen 100 o más cabezas, concentran el 

67.01% del rebaño bovino brasileño, ocupando solamente 7.1% de 

los establecimientos rurales. 

Como ~e observa, 1a actividad pecuaria brasileña se con--

centra en las grandes propiedades, al contrario de la produc--

ci6n agr~cola. Es importante hacer notar, que 1/3 de la acti-

vidad ?ecuaria, es practicada en los pequeños y medios establ~ 

cimientos, teniendo en cuenta las caracter~sticas de la cr~a -

de ganado en·Brasil cuya práctica es extensiva. 

Los datos del Censo revelan también que aproximadamente 

el 60% de toda la producci6n animal y vegetal en 1975, se con

centra en solamente cuatro Estados: Minas Gerais, Sao Paulo, 

Paraná y R~o Grande do Sul. 

La mano de obra familiar es predominante en la agricultu

ra en esos establecimientos pequeños y medios, pues inc1uso en 

los establecimientos de 50 ha. a menos de 100 ha. la familia -

representa el 80% de la mano de obra utilizada en 1os periodos 

de menor actividad y cerca del 45% en los periodos de máxima -

actividad. 

Tornándose, por tanto, el análisis de la estructura de pr~ 

piedad de la tierra para caracterizar la estructura productiva 
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agraria brasilefia, se destaca: a) la alta concentraci6n de la 

posesi6n de la tierra; b) predominancia .de los pequefios esta-

blecimientos; c) predo~inancia del traba~o familiar. 

Sin embargo, para caracterizar la situaci6n de la agricu.!_ 

tura brasilefia, es necesar~o trasponer el estudio de la estruc 

tura de posesi6n, ya que, para la comprensi6n de la estructura 

agraria de cualquier sociedad, es necesario relacionar el estu 

dio del conjunto de las relaciones internas y estables de pos~ 

si6n y uso de la tierra en la agricultura, al análisis de sus 

relaciones con el contexto nacional. Según Silva: "Para a van-

zar en el estudio de la cuestion agraria es necesario unir al 

análisis de la cuesti6n· de la tierra el análisis del capital -

en la agricultura. Ese análisis del capital nos lleva a un -

problema generalmente tratado bajo el título de relaciones -

agricultura-industria, puesto que el desarrollo del capital en 

el campo significa industrializaci6n en la agricultura y supo

ne el desarrollo de la industria (en el sentido estricto del -

término) " .~/ 

2.2. Relaciones agricultura-industria 

Hist6ricamente el capitalismo ha penetrado en los países 

subdesarrollados generalmente a través de la agricultura. "Ini 

~/Silva, Graziano J.F. op~cit., p.3~ (Traducci6n libre) • 
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cia1mente, ·1os países subdesarro11ados son incorporados a1 pr~ 

ceso de acurnu1aci6n de1 capita1 a través de 1a agricu1tura; s6 

1o en una fase posterior,_ es que e1 capita1ismo se va a mani-

festar presente en 1as economías periféricas a través de 1a in 

dustria".§./ Sin embargo, las inversiones peri6dicas rea1iza--

das en 1a producci6n de mercancías en 1os países subdesarro11~ 

dos no se hicieron para desarro11ar 1a producci6n industria1 
1 

de ta1es pa·íses, sino para 1a reproducci6n amp1iada de1 capi--

ta1 extranjero. "Una producci6n amo1dada, desarro11ada y ex--

pandida para contribuir con 1a reproducci6n amp1iada de 1os e~ 

pita1es industria1es de 1os países desarro11ados".2/ 

La.principa1 consecuencia de esta orientación de 1as in--

versiones productivas de 1os países desarro11ados, fue e1 des

membramiento de 1a estructura de producci6n, de 1os mercados y 

de 1as innovaciones tecno16gicas de 1os países subdesarro11a--

dos, 1a cua1 se torn6 compartimentada, dispersa, desigua1 en 

extremo y orientada hacia variados 1ugares de1 g1obo terres

tre.!!../ 

6/ 
]./ 

Si1va, Sergio. op.cit., p. 4. (Traducci6n 1ibre). 
Ga1ina, Laudenir A. "Frentes modernizantes na agricu1tura 
brasi1eira e os cic1os de expansao economica". Tesis de 
Maestría en Economía, UFPB, Campina Grande-Pb •. , Brasi1, 
1981, p. ~2. (Traducci6n 1ibre). 
Jurandir, Antonio. "Economía Po1itica das Inovacoes Tecno16 
gicas e Subdesenvo1vimento". UFPB, Campina Grande- Pb., -
1981~ p. 16. (Traducci6n 1ibre). 
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Sergio Silva esclarece1 en el caso brasilefio, que la su--

bordinaci6n de la agricultura al capital es indirecta, ya que 

su producci6n y expansi6n·no dependen de la acurnu1aci6n de ca

pital en la propia •agricultura ~·2_/ 

El desarrollo del capital en la agricultura brasilefia es

tá, por tanto, profundamente relacionado al desarrollo de la -

industria ~ más recientemente a la industrializaci6n de la pr~ 

pia agricultura. 

En el. afio 1930, se inicia otro ciclo de la economía bras~ 

leña, con la imp1antaci6n de un nuevo modelo de acumu1aci6n de 

capital, caracterizado por el cambio del núcleo de la economía, 

que a part~r de entonces pasa a ser cada vez más industrial, 

en contraposici6n al núcleo agrario, qpe caracterizaba el pe--

riodo anterior a 1930. Esto significa el fin de la hegemonía 

agroexportadora en la economía y el surgimiento de una econo--

mía industrial de base urbana. Sin embargo, en ese nuevo mod~ 

lo de acumu1aci6n, la agricultura, "tiene una nueva e importa!l 

te funci6n", "por su subsector de los productos de exportaci6n 

ella debe surtir las necesidades de bienes de capital e inter-

medios de producci6n externa", y "por su subsector de produc--

tos destinados al consumo interno, la agricultura debe cubrir 

2_/ Silva, Sergio. Formas de acumulacao e desenvolvimento do ca 
pitalismo no campo. p. 9, In: Singer, Paul y otros, erg. 
por Jaime Pinsky "Capital e Trabal.he no Campo", Sao Paulo, 
Hucitec, 1977. 
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las necesidades de las masas urbanas en forma, de no elevar el 

costo de alimentaci6n,p:r:lhc~pa.lmente y secundariamente de1 ca~ 
.,,._ 

to de 1as materia.s primas,,, 'y': no o.bstacu1izar por tanto, e1 pr~ 

ceso de acumu1aci6n urbario"~ndustria1". 10/ 

A pesar de 1a inminente necesidad de mantener activa la -

agricu1tura, se tuvo e1 cuidado de impedir que se transformara 

otra vez e~ e1 eje centra1 de la economía brasi1eña. La so1u-

ci6n de1 11amado "prob1ema agrario" tiene como denominador, ca 

mtln la permanente expansi6n horizonta1 de 1a ocupaci6n de 1a -

tierra, con bajísimos coeficientes de capita1izaci6n e igua1--

mente sin ninguna capitalizaci6n previa, "una suerte de acumu-

laci6n" donde "no se expropia J.a propiedad" pero "se expropia 

e1 excedente"11/ de 1os pequeños productores rura1es. Esta --

acumu1aci6n primitiva puede ser consid.erada una característica 

estructura1 de1 capita1ismo en Brasi1 y su repercusi6n en el -

campo, se concretiza en 1a formaci6n de un pro1etariado rura1 

que sirve a 1os cu1tivos comerciales de1 mercado interno y ex-

terno. 

Las características actuales de 1a economía brasileña ca-

mo un todo y de 1a agricu1tura en particu1ar, corresponde his-

t6ricamente al reflejo de1 último periodo de expansi6n capita-

10/ 01iveira, Francisco de. "Crítica a Razao Dua1ista". In: 
Questionando a Economía Brasileira. Sao Pau1o, Ed. CEBRAP, 
1976, p. 15. (Traducci6n libre). 

11/ 01iveira, Francisco. op.cit., p. 16. (Traducci6n 1ibre) • 
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1ista mundia1 iniciado alrededor de 1940 en 1os Estados Unidos 

y a1rededor de la post-guerra en los demás países industria1i-

zados (centra1e~), principalmente de Europa. Ese periodo co--

rresponde hist6ricamente a la fase de industria1izaci6n "tar-

día" de Brasil y al inicio 'de la constituci6n de formas de pr~ 

ducci6n específicamente capitalista en el campo. Así, se pue-

de entender que la industria1izaci6n en Brasil y las transfor-

maciones de la producci6n agropecuaria son transformaciones su 

bordinadas al proceso general de acumulaci6n capitalista, cuyo 

centro es la propia industria1izaci6n. Crono16gicarnente co- -

rresponde al periodo que va de 1950 a 1961: 1a economía brasi

leña pasa de la producci6n" de bienes de consumo no durables a 

la producci6n de bienes de consumo durables, como la industria 

1izaci6n pesada que se da a mediados de los afies SO. 

A partir de 1960 hay una redefinici6n en la re1aci6n en--

tre agricultura e industri·a, a partir del desarrollo del com--

plejo agroindustrial. La agricultura pasa a reestructurarse a 

partir de su inc1usi6n inmediata en el circuito de producci6n 

industrial, sea como consumidora de insumos y máquinas, sea co 

mo productora de materia prima para su transformaci6n indus- -

trial. 12/ 

Ese pasaje hist6rico s61o se completa hasta 1964, cuando 

12/ Sorj, Bernardo. "Estado e Classes Sociais na Agricultura -
Brasileira". Río de Janeiro, Zahar Editores, 1980, ·p. 11. 
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las diversas fracciones de la burgues~a brasilefia y los gran-

des propietarios de tierra se reencuentran pol~ticamente alre

dedor de una v~a de industrializaci6n asociada al capital. in--

ternacional para el desarrollo del secta= agr~cola. 

La reorganización agraria fue orientada, por tanto, pe~ -

las fuerzas sociales vencedoras a nivel del conjunto de la so

ciedad y dentro del campo, las cuales.delimitaron el sentido y 

las formas de integración económica a nivel de la producción y 

del Estado. Esas fuerzas eran fundamentalmente e1 gran capi--

tal monopólico, al cual se asociaron en posición secundaria, 

los grandes propietarios de tierra. 13/ 

Según Silva, "E1 rumbo po1~tico tornado por el pa~s en - -

1964, no significa que la industrialización no se haya censal~ 

dado, que la 1lamada 'vocación agraria' no haya sido debidamen 

te enterrada y que el desarrollo del capitalismo en el campo -

no se haya acelerado con la constituci6n de formas capitalis--

tas de producción. Esto significa simplemente que esas trans-

formaciones se realizan bajo determinadas formas y no se enca

minen en el sentido deseado por 1as luchas populares". 14 / 

Sin embargo, a pesar de esa modificación histórica, la 

13/ Sorj, Bernardo. op.cit., p. 28. 
14/ Silva, Sergio. "Estructura Agraria Brasileira: Continuida

de e Ruptura". (apostilla de versión preliminar de la te-
sis de doctorado), Universidad de-Campinas, Sao Paulo, p. 
9. (Traducción libre). 
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perpetuaci6n de 1a situaci6n de 1a pequeña producci6n es requ~ 

rida, primero, por su uti1idad para e1 proceso de acumu1aci6n 

reciente en e1 país. ,; 1a imp1ant~ci6n de 1as nuevas -· 

re1aciones de producci6n en e1 sector estratégico de 1a econo

mía tiende, por razones, en primer 1ugar his~6ricas, que se 

transforman en razones estructura1es, a perpetuar 1as re1ac~o-

nes no cap~ta1istas en 1a agricu1tura y a crear un patr6n no -

capita1ista de reproducci6n y apropiaci6n de1 exceden.te en un 

sector como e1 de servicios". 15/ Después, por 1a movi1izaci6n 

creciente que se viene observando en e1 campo por 1a masa de -

productores rura1es pobres, propietarios y no propietarios, c~ 

roo "meeiros", "posseiros", 16/ asa1ariados y semi-asa1ariados 

rural.es, etc. "En e1 periodo de 1964 a 1978, 1os pequeños pr~ 

ductores y 1os trabajadores rura1es a través de diferentes 

formas afirmaron su presencia,· parcia1mente reconocida por e1 

propio Estado autoritario, que procur6 desarro11ar mecanismos 

de integraci6n de esos grupos en sus estructuras". 17/ 

Según Castro, 18 / 1a agxicul.tura, en general., atendió a --

1os requisitos de 1a industria1izaci6n en el. país en 1a forma 

15/ 
16/ 

17/ 
18/ 

01iveira, Francisco, op.cit., p. 35. (Traducci6n 1ibre). 
Nota: Meeiros- moda1idad de parcería en 1a cual el agricul 
tor exp1ota el suelo a 1a mitad con el propietario. Po- = 
sseiro ~ pequeños agricul.tores que detienen 1a posesión de 
una parce1a de tierra, pero no su propiedad (Más detalles, 
p. 10) • 
Sorj, Bernardo, op.cit., p. 28 (Traducción 1ibre)~ 
C.rcf. Castro, Antonio Barros de. "S.cte ensaios sobre a 
economía brasileira". Río de Janeiro, Forense, 1969. 
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e intensidad en que fueron formulados, desempeñando las funcio 

nes de: a) generaci6n y permanente amp1iaci6n de excedentes de 

alimentos y materias primas; b) 1iberaci6n de mano de ob~a; c) 

creaci6n de mercado; d) transferencia de capitales. 

As~ pues en términos generales, la agricultura de los pa~ 

ses subdesarrollados -y entre ellos Brasil- siempre fue respo~ 

sable por ~a generaci6n y amp1iaci6n de la producci6n de exce

den tes de alimentos y materias primas: inicialmente la agricu~ 

tura de esos países estaba volcada a la producci6n, para el 

consumo directo y para el mercado interno, con vistas a aten--

der las necesidades del capital mercantil. Después, además de 

esos fines, comenz6 a producir materia prima para las indus-

trias de los países desarrollados y más tarde pasa a producir 

también materias primas destinadas a las industrias localiza--

das en los propios pa~ses productores. 

En re1aci6n a la 1iberaci6n de la mano de obra en la agr~ 

cultura, también en el caso brasileño, solamente con la indus

tria1izaci6n es que pasa a existir un proceso de 1iberaci6n de 

la mano de obra de la agricultura para la industria. Sin em--

bargo, en momentos anteriores a la industria1izaci6n, hubo pe-

riodos en que la agricultura brasileña no 1iber6, al contra--

ria, absorbi6 mayor volumen de mano de obra. Como ejemplo pu~ 

den ser señalados los periodos de grandes flujos de m~gracio-

nes internas, flujos estos que corresponden a la expansi6n de 
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ciertos cultivos en determinadas regiones, como el del café, 

del caucho e incluso del cacao. Esos cultivos exigían grandes 

velamenes de mano de obra, dando origen, entonces, a los flu-

jos migratorios. 19 / 

La creaci6n de mercados y transferencia de.capitales en 

el caso de la agricultura brasileña, poco tienen que ver con 

' la industrializaci6n pues el capital extranjero mantuvo el ma-

yor volumen de formaci6n del capital industrial y la propia ex 

pansi6n industrial ha provocado la expansi6n del mercado. La 

constituci6n de la agricultura en mercado para la industria, 

se dio en época más reciente y s6lo en relaci6n a ciertas in--

dustrias. En cuanto a la transferencia de capitales de la 

agricultura para la industria, se ha verificado sobre toda vía 

redistribuci6n de la plusvalía, cuando la industria, al adqui

rir materias primas agrícolas a bajos precios, se apropia de -

gran parte de la plusvalía generada en la agricultura.~/ 

El entrelazamiento agricultura-industria implica, por tan 

to, que la expansi6n de la producci6n agrícola esté orientada 

en gran medida por la expansi6n industrial, nacional y/o inteE 

nacional. La presencia de empresas extranjeras en la agricul-

tura brasileña no constituye novedad pues los productos agríe~ 

las son, cada vez más, _comercializados, beneficiados y trans--

19/ Galina, Laudenir A. op.cit., p. 13. 
20/ Ibid, p. 14. 
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formados industria1mente por 1as grandes empresas industria1es 

entranjeras, entre 1as cua1es se destacan importantes grupos 

monopo1istas internaciona1es. corno Nest1é, Anderson C1ayton, 

Uni1ever, Cargi11, Brascau, Standard Brands, Genera1 Foods, 

American Tobacco entre otro's. Un fen6rneno reciente es e1 sig-

nificativo aumento de 1a gran industria situada a1 "montante" 

de 1as actiyidades agríco1as, -es decir, industrias que propoE .. 

cionan máquinas e imp1ernentos agríco1as para la producci6n - -

agropecuaria-. Entre e11as se destacan: Massey-Ferguson, Car-

terpi11ar, Ve1rnet, Fiat, Ford; en 1a producci6n de ferti1izan-

tes, correctivos y defensivos, donde destacan: Phi1ips Petro--

1eurn, Missui, Basf, Bunge y Born, Rockfe11er, Hoeschet, Abott, 

Ciba e Du Po~t de Nernours. 21/ 

2.3. E1 pape1 de1 Estado en el desarro11o 
rural brasi1cño 

Según o1iveira, "Desde que e1 Estado fue capaz de trans-

forrnar una parte de la plusvalía, 1os impuestos, ponerlos de -

nuevo bajo el contro1 de la burguesía, como capital, se torn6 

capaz de operar un cambio de forma del excedente que retorn6 -

al proceso productivo. Esto y solamente esto es 10 que 1a p1~ 

neaci6n puede hacer en un sistema capitalista". 22 / Se convieE 

21/ Si1va, Sergio. "Estrutura Agraria Brasi1eira: Continuidade 
e Ruptura", op.cit., p. 7. . 

22/ 01iveira, Francisco de. "E1egía para urna Re(1i)giao". Río 
de Janeiro, Editora Paz e Terra, 197.7, p. 24. (Traducci6n 
1ibre) • 
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te as~ en una pieza fundamental en la forma de racionalizaci6n 

de la reproducci6n empleada del capital. 

En Brasil, la mayor tarea del Estado es ayudar al capital 

a encontrar formas adecuadas para reproducirse segan las part~ 

cularidades regionales y sectoriales. 

Dentro de este contexto y en re1aci6n al sector agrícola, 

i;;e consider'a que una de las principales funciones del Estado -

es la de regular y orientar la expansi6n agrícola, a través de 

incentivos para el aumento de la producci6n de materias primas 

para la producci6n industrial. Para atender esta exige~cia de 

aumentar la producci6n agrícola, es necesario aumentar los.ni

veles de productividad del trabajo y de la tierra, sea por la 

intensificaci6n de la producci6n en una misma área, sea por la 

introducci6n de innovaciones tecno16gicas. 

En el desempeño de estas funciones, la acci6n del Estado 

se concretiza a través de dos vías. 

al Directa: a través de la planificaci6n del desarrollo -

agrícola, lo cual actaa directamente en la agricultura, 

subsidiando al propietario, con crédito rural y otros 

incentivos. Realiza también inversiones en infraes- -

tructura, ofreciendo servicios básicos como: experirne~ 

tacibnes agropecuarias, alquiler de máquinas, electri

ficaci6n rural, etc. En la re1aci6n entre los produc

tores y la agroindustria, la intervenci6n estatal es 
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rnti1tip1e: "Determina 1os prec:i.os como en el caso de 1a 

carne y de la leche, o conºtrola la distribución como -

en e1 caso de1 caf6 y de1 "trigo, y se interpone entre 

ambos, 1im:i.tando 1a capacidad de 1a agroindustria de -

imponer tota1mente su contro1 sobre 1a producci6n. A+ 

mismo tiempo que favorece e1 desarro11o de 1as cooper~ 

tiv~s, apoya la expansi6n de las grandes empresas mu1-

tinacionales. A1 incentivar 1as inversiones en compl~ 

jos agroindustria1es, subsidiando e1 capita1, perm:i.te 

la creaci6n de dichos comp1ejos. En otros sectores, 

como 1a producci6n de tabaco, 1a intervenc:i.6n del Est~ 

do es nula y e1 contro1 de 1as mu1t:i.nac:i.onales es to-

ta1". 23/ 

b) Indirecta: a través de 1a 1egislaci6n, como el FUNRU--

RAL y e1 Estatuto de 1a tierra. Estas 1egis1aciones -

son instrumentos que fueron elaborados antes de 1964, 

con el objetivo de mediatizar 1as fuertes pres:i.ones p~ 

pulares de movimientos reivindicatorios de las masas -

rura1es. Tí.ene por tanto, como funci6n básica atenuar 

1as tensiones socia1es en e1 campo. 

La acción de1 Estado en e1 campo, por tanto, en su carác

ter populista tamb:i.én p_uede ser percibida como un medio de dis 

23/ Sorj, Bernardo, op.cit., p. 66. (Traducción libre) .• 
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tribución de 1a justicia socia1 para compensar el grado 1imit~ 

do de1 contro1 po1~tico efectivo de fracciones de 1a c1ase do-

minante, evitando conf1ictos abiertos con 1os campesinos •. 

En e1 cuadro de 1a p1aneación de1 Estado capita1ista, es

tas acciones po1~ticas muestran 1a necesidad de regularizar el 

sistema, en una tentativa de tornarlo capaz de absorber o rei~ 

terpretar 1~s conflictos provenientes de las contradicciones -

suscitadas en el seno de la formación social. A través de sus 

instrumentos se redefinen los conflictos socia1es y se conci-

lian Fituaciones o se crean nuevos puntos de ruptura. 24 / 

Ta1 1~nea de acción de1 Estado está dentro de los mo1des 

de la 11amada "modernización conservadora" 25/ que tiene como -

principa1 objetivo, el incremento de la producción agropecua-

ria, mediante 1a renovación tecno1ógica sin tocar 1a estructu-

ra de 1a propiedad de 1a tierra. 

24/ C.Ref. 01iveira, Francisco de. op.cit. 
25/ En líneas genera1es, los objetivos de modernización serían 

la integraci6n de 1a agricu1tura brasi1eña a 1a economía -
de mercado, con 1a penetraci6n de los grandes sistemas de 
consorcios industriales, constituídos por un lado por las 
empresas monopo1istas que proporcionan insumos modernos, 
equipos y máquinas agrícolas, y alimentación animal, y por 
otro, por 1as industrias procesadoras de materias primas. 
Sin embargo, los mejoramientos se restringieron a una par
te muy pequeña de agricultores; con ese tipo de moderniza
ci6n 1os agricu1tores van perdiendo su capacidad de deci-
si6n, provocándose la ca~da de la rentabilidad econ6mica 
del agricu1tor, mientras aumenta su dependencia en rela- -
ci6n a otros sectores de la econom~a-. 
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La otra gran 1ínea de acci6n adoptada, es 1a co1onizaci6n 

que tiene como fina1idad aumentar el área de cu1tivo, sin em-

bargo, 1a incorporaci6n de nuevas áreas tiende a perder signi

ficaci6n por e1 ·cie-rre reciente de a1gunas fronteras agr~co1as 

como 1as de 1a regi6n Nort7 y Centro-oeste. 

En 1a modernizaci6n de 1a agricu1tura, 1as grandes empre

sas transnaciona1es, principa1mente de 1a agroindustria tuvie

ron y continúan teniendo un pape1 cada vez más re1evante, so--

las o en combinaci6n con empresas naciona1es. Esto demuestra, 

como ya tuvimos oportunidad de referir, 1a creciente dependen

cia de 1a agricu1tura en· re1aci6n a 1a industria naciona1 y -

principa1mente transnaciona1, ya que actúa corno apoyo al proc~ 

so industria1. La modernizaci6n signific6 un incentivo a 1a -

mecanizaci6n y a1 crecimiento de empresas rura1es, 1o que de-

terrnin6 e1 desp1azamiento de gran parte de 1a mano de obra - -

agríco1a. Lo característico de esas empresas es su producci6n 

destinada a 1a exportaci6n: como contrapartida, 1os pequefios 

productores, en su mayoría propietarios, destinan su produc

ci6n a1 mercado interno, de ta1 manera que son e11os 1os res-

ponsab1es por 1os suministros a 1os centros urbanos. 

Según Sorj,~/ e1 proceso de rnodernizaci6n de 1os peque-

ños productores debe ser entendido a través ·de 1a interacci6n 

26/ Sorj, Bernardo. op.cit., p. 64. 
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de dos grupos de agentes: a) e1 conjunto de presiones/internas, 

debidos a 1a expansi6n capita1ista, y dentro de e11as, en par-

ticu1ar, de1 comp1ejo agroindustria1 y b) 1a particu1aridad --

fundamenta1 de la pequeña producci6n, es asegurar condiciones 

m~nimas de reproducci6n de'ia unidad fami1iar -a partir de 1a 

expectativa de ingreso y consumo básicos determinados por 1a -

sociedad capita1ista- y por 1o tanto sin depender de 1os crite . 
rios de ganancia media vigentes o de 1a apropiaci6n de 1a ren-

ta de 1a tierra, que caracterizarían una unidad empresaria1 ca 

pita1ista. 

Con esas características es que 1a pequeña producci6n se 

amo1da a1 sistema capitalista¡ de igua1 modo, 1a expansi6n ca

pitalista, adapta a su expansi6n, 1a existencia de la produc-

ci6n fami1iar. 

Los productores fami1iares, en su 1ucha por 1a sobrevive~ 

cia como ta1es, son ob1igados a integrarse de forma creciente 

al sistema capitalista a nivel del propio proceso productivo. 

Uno de los caminos viables para la sobrevivencia que se ofrece 

a esos productores es su organizaci6n en cooperativas. 

Considerando que el incentivo del Estado para el produc-

tor se orienta fundamentalmente e1 aumento de la producci6n y 

de la produc~ividad, la acumulación del excedente que ese cre

cimiento genera se dará básicamente en e1 sector indu$tria1 de 

insumos y procesamientos. Esa ac1araci6n es hecha por Sorj 
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que compl.eta: "En l.a agricultura, con excepci6n de. l.as pocas 

grandes empresas capi.tal.ista:s, · l.os establ.ecimientos pequefios 

que se capital.izan, no al.banzan. general.mente incremento rel.e--

vante de su ingreso. Así, l.a posibil.idad de reproducci6n am--

pl.iada del. capital. está· dada por el. crédito subsidiado. Este 

actúa como mecanismo de manten1miento de l.a reproducci6n am- -

pl.iada de l..as industrias de insumos y de procesamiento y de l.a 

comercialización a través del. aumento de l.a producción". 277 

La acci6n del. Estado.para el. crecimiento de l.a producci6n 

agrícola se real.iza a través de programas l.ocal.izados, orient~ 

dos.a regiones o l.ocal.idades específicas y con un instrumental. 

técnico administrativo. 

Los programas de desarrol.l.o regional. tienen como objetivo 

atender necesidades de acuerdo a l.as características específi

cas de l.as diversas regiones28 / y/o J.ocal.idades brasil.efias. Es 

27/ 
28/ 

Sorj, Bernardo. op.cit., pp. 66-7. 
Regiones brasil.efias - Primeramente Brasil. fue dividido ofi 
cial.mente en cinco regiones natural.es: Norte, Nordeste, 
Sur, Este y Centro-Oeste. Conforme l.a "División regional. 
de Brasil." -Revista Brasil.efia de Geografía, Afio III, Nº 2, 
Río de Janeiro, l.941. Después de diversas modificaciones 
en l.os criterios de división de l.as regiones y consecuente 
mente en l.as propias regiones, sol.amente en el. periodo po~ 
terior a l.a Segunda Guerra 1-:undial. es que el. problema re-
gional. pasó a ser considerado en sus aspectos econ6mico y 
social., orientando l.a pl.aneación estatal.. La divisi6n de 
1as regiones según ese criterio es Norte: formado por Ama
zonas, Pará, Amapá, Acre y Rondenia: Nordeste: Maranhao, 
Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Al.agoas, Sergipe y Bahía: Sudeste: Minas Gerais, Espíritu 
Santo, Río de Janeiro, Guanabara, e Sao Paul.o: Sul.: Paraná, 
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claro que la 16gica que orienta la prioridad de las satisfac--

ciones de esas necesidades es la 16gica del capital. 

En Brasil el desarrollo no se dio de manera hornog6ne·a. El 

propio crecimiento econ6rnico fue responsable por el desnivel,-

por las grandes disparidades de desarrollo de las regiones br~ 

si1eñas. Así, tenernos en la regi6n Sudeste el más alto nivel 

de industri~1izaci6n del país y la agricultura más modernizada. 

El propio crecimiento de esas regiones provoc6 10 que Andrade 

11arn6 "sate1izaci6n. de las regiones Norte, Centro-Oeste y Nor

deste"32./ las cuales, además presentaron desniveles regionales 

con características específicas: Así, mientras el Norte.y el -

Centro-Oeste· se presentan corno regiones subpob1adas y hasta h~ 

ce poco tiempo prácticamente desconocidas, J:a regi6n Nordeste 

es considerada una regi6n vieja, ocupada hace cuatro siglos, 

superpob1ada y exportadora de brazos para las áreas más dinárni 

cas econ6rnicarnente en el país. Tal diversidad rnotiv6 la nece-

sidad de políticas particulares para cada una de estas regio--

nes. 30 / Incluso en el interior de las regiones las priorida--

des de atenci6n de los programas regionales se ligan a: facto-

Santa Catarina y Río Grande do Su1; Centro-Oeste: Mato - -
Grosso (recientemente divido en dos Estados: Mato Grosso -
do Norte y Mato Grosso do Su1), Goiás (incluyendo el Dis-
trito Fe.dera1). 
Andrade, Manoe1 correa. "O P1anejarnen~o regional e o Pro-
b1erna Agrario no Brasil". Sao Paulo, Hucitec, 1975 p. 45. 
(Traducci6n libre) • 
Andrade, Manoel Correa. op.cit., pp. 44-6. 
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res econ6m{cos, como· el aumento de la productividad de algún 

tipo espec~fico de materia prima, de interés de la industria o 

para la exportaci6n; o factores sociales, como atenuar proble

mas de reivindicaciones de las poblaciones rurales; y en aJ.gu-

nos casos a la presencia de los dos tipos de fa~tores. 

En el caso brasilefio, el subsidio gubernamental se const~ 

tuye probab~emente en el principal factor para la reorganiza-

ci6n de la agricultura orientada al gran capital: es a través 

del subsidio que el Estado dirige incentiva y controla el des-

arrollo de· J.a agricultura. Se resumen en dos tipos de subsi--

dios: los subsidios crediticios y los fiscales. 

a) Subsidios crediticios 

El actual sistema de crédito rural en Brasi131/ tiene su 

origen en la Ley Nº 4.595, del 31 de diciembre de 1964. Las -

operaciones de crédito rural son realizadas a través del Sist~ 

rna Nacional de Crédito Rural (SNCR), que está constitu~do por 

las siguientes instituciones oficiales: Banco de Brasil -mayor 

proporci6n-, bancos comerciales, incluso los bancos públicos -

Estatales y las Cajas Econ6micas. 

En cuanto a los recursos para el crédito rural estos pro-

vienen básicamente de las dotaciones gubernamentales. En me--

31/ Fuente: Manual de Crédito Rural (MCR). 
cial, s/fccha. 

Pub1icaci6n ofi- -



75. 

nor grado, de préstamos de bancos comerciales. Es importante 

notar que esos bancos, operan con.tasas de interés más bajas -

en sus préstamos agr.í.colas! ya que el origen de los. fondos pa

ra préstamos de los bancos comerciales es el dep6sito de la 

vista, que en Brasil no es remunerado. En la práctica parecí~ 

raque e1 depositante a la.vista, contribuyera con una "renta 11
, 

para los bapcos que a su vez, transfieren parte de ella a la -

agricultura, de·aqu.í. que los intereses sobre préstamos rurales 

sean más bajos que los normales del mercado. Pero además exi~ 

te la imposici6n por el Consejo Monetario Nacional para dedi-

car un porcentaje m.í.nimo -actualmente 20%- de los dep6sitos de 

los bancos comerciales ·a1 del sector rural. 

Las dotaciones gubernamentales son transferidas en gran -

parte por el Banco de Brasil, pero puede llegar a·1 beneficia-

rio del crédito a través de otras instituciones como las coop~ 

rativas como veremos más adelante. En los préstamos origina--

dos por las dotaciones gubernamentales, los subsidios en ellos 

integrados provienen del ingreso público, y por lo tanto, atr~ 

buibles a la sociedad como un todo. Evidentemente los secto--

res más gravados por el Gobierno, a través de la tributaci6n o 

de la inf1aci6n -los asalariados- son los más perjudicados in

directamente a través de las operaciones de crédito rural. 

Es importante destacar, dentro de los subsidios crediti-

cios, los principales programas especi~les de crédito rural. 
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Esos programas se orientan a cubri~ los huecos del Manual del 

Crédito Rural (MCR) en situaciones específicas. A continua

ci6n veamos u~a relaci6n de los programas gubernamentales. de 

crédito, con sus respectivos objetiv,os en vigor hasta diciem-

bre de 1980. 

PROALCOOL 

Objeti'vo 

PRONAZEM 

Objetivo 

Programa Nacional de Alc6hol 

Cultivo de caña y destilería del alc6hol 

Programa Nacional de Almacenamiento 

Almacenes en propiedad rural con producci6n 

superior a l.500 sacos o 90 ton/año. 

POLONORDESTE - Programa de Desarrollo de las Areas Inte-

gradas del Nordeste 

Objetivo 

PROPEC 

Objetivo 

Modernizaci6n de las actividades agropecua

rias y adquisici6n de tierras de hasta seis 

módulos rurales. 

Programa Nacional de Desarrollo Pecuario 

Modernizaci6n de la zona de pastoreo y hatos 

ganaderos 

PROJETO SERTANEJO (Proyecto para el Sertao) 

"objetivo Construcci6n de pozos y bardas en el Nordeste 

semi-árido. 

PROGRAMA DE EXPANSION DEL AREA AGRICOLA 

Objetivo Instalaci6n de actividades agropecua~ias en -

áreas nuevas 
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PROCAL - Programa Nacional del Calcareo Agrícola 

Objetivo Correcci6n del suelo 

POLOAMAZONIA - Programa de Desarrollo de la Amazonia 

Objetivo -

PROTERRA 

Modernizaci6n de las actividades agropecua

rias y adquisici6n 'de tierras con límites de 

hasta seis m6dulos 

Programa de Redistribuci6n de la tierra Y. de 

estímulos a la agroindustria del Norte y del 

Nordeste 

POLOCENTRO - Programa de Desarrollo de los "cerrados" o -

chaparral 

Objetivo Costeo·e inversiones de los "cerrados" de la 

regi6n centro-oeste del país, incluyendo par

te del Estado de Mina~ Gerais. 

Esta relaci6n de progremas no implica que los mencionados 

estén operando. Dependiendo de los objetivos de la política -

econ6mica, el Estado puede abrir o cerrar las líneas de crédi

to de los programas existentes o crear otras, en general den-

tro del presupuesto anual. 

b) Subsidios fiscales 

Además de los subsidios crediticios, existen los subsi- -

dios fiscales para el agro brasileño. De estos subsidios, el 

más relevante y exclusivo del sector agrícola es el tratamien-
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to diferencia1 concedido en 1a dec1araci6n anua1 de 1a renta. 

Existen también incentivos. fisca1es exc1usivos para otras act_!. 

vidades consideradas prioritarias, ta1es como 1a industria de 

exportaci6n. 

Los incentivos gubernamentales, en su gran·mayoría son-~ 

distribuidos a través de sus agencias de desarrollo regionales: 

1 
SUDENE 

SUDAM 

SUDESUL 

DNOCS 

Superintendencia para el Desarro11o del Nordeste 

Superintendencia del Desarrollo de 1a Amazonia 

Superintendencia del Desarrollo del Sur 

Departamento Naciona1 de Obras contra l~s Se- -

quías. 
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III. LA REORGANIZACION DE LAS FORMAS COOPERATIVAS 

79. 

En este capítulo, se aborda el desarrollo y las caracte-

rísticas de las cooperativas agrarias en Brasil, para demos

trar, c6mo es que las formas asumidas por esas organizaciones 

son funcionales a las necesidades del sistema capitalista, tan 

to en el sentido de la apropiaci6n misma del excedente, como -

en el de absorber o neutralizar ciertas demandas sociales, que 

de alguna forma obstacul~zan la introducci6n del capitalismo -

en regiones rezagadas, como por ejemplo, la demanda de los ca~ 

pesinos por mejores condiciones de vida y la reforma agraria. 

El principal reorganizador de esas formas cooperativas en 

Brasil es el Estado, que a través de diferentes mecanismos, --

las utiliza como instrumento al servicio del capital indus-

trial y financiero, principalmente. 

En base a esas consideraciones, se aborda las cooperati--

vas agrarias en su contexto hist6rico y conyuntural, para in--

tentar explicar sus relaciones sociales dentro del modelo bra

silefio de desarrollo para la agricultura. 

Este capítulo, responde a la necesidad de clarificar cuál 

ha sido la tendencia más general de las diversas formas que --

asume el cooperativismo.agrario. 
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3.1. Una tentativa de c1arificaci6n de las formas presenta
das por las cooperativas agrarias brasileñas 

Es en el contexto de la modernizaci6n conservadora en e1 

agro brasileño que el papel de las cooperativas comienza a di-

bujarse más nítidamente, pues un nuevo camino es abierto para 

una parte de productores rurales. El camino por el cual esos 

productores., en su mayoría pequeños y medios propietarios, lle 

gan a producir para la agroindustria, es directamente o a través 

de cooperativas: cuando la subordinaci6n de €stos es directa, 

se da a través del abastecimiento de insumos y asistencia téc-

nica, creándose así la dependencia financiera del minifundio -

(principalmente), forzándolo a la adopci6n de un patr6n técni-

co agrícola más apropiado al proceso productivo industrial, y 

para un mercado de materias primas agr~colas. Esta forma de 

organizaci6n de la producci6n es característica de la regi6n 

tabacalera de Santa Cruz do Su1, en Río Grande do Sul, y de 

la regi6n de producci6n porcina en el oeste de Santa Catarina. 

Cuando la subordinaci6n se da a través de las cooperativas, la 

organizaci6n de la producci6n se basa, en general, en un pro-

dueto de alto valor comercial, de exportaci6n y también de ma-

teria prima para la industria de alimentos. En esas cooperat~ 

vas hay predominancia, entre los asociados, de pequeños propi~ 

tarios, tendiendo a especializar su producci6n en el producto 

base de la cooperativa. Otra característica es la predominan-

cía de la mano de obra familiar con la monetarizaci6n de su re 



81. 

producci6n y de los costos de producci6n, y la existencia de 

una acumulaci6n de capital bajo la forma de concentraci6n de 

tierras. Estas son algunas de 1as caracter~sticas que Beskow 

adjudica a la cooperativa capitalista.~/ 

Sip embargo, no todas las sociedades cooperativas brasi1~ 

ñas se pueden colocar bajo esa caracterizaci6n~ Existen diver 

sos tipos d~ cooperativas en Brasil, 1as cuales, extrapolando 

e1 simple 1~mite de1 tipo de servicios ofrecidos, reflejan 1a 

hetérogeneidad del contexto socio-econ6mico y las relaciones 

de clase en las cua1es están insertas. En ese sentido,. Matos~/ 

establece 1os criterios definidores de una tipolog~a cooperat~ 

vista en Brasi1: 

a) Cooperativismo enganchado al Comercio Externo - se tra 

ta de un cooperativismo organizado alrededor de la defensa de 

los intereses de las oligarqu~as exportadoras. Su direcci6n -

se encuentra en manos de los grandes propietarios y su activi-

dad es predominantemente comercial. Debido a los intereses 

que expresa ese tipo de cooperativismo, se opone no s61o a los 

intereses de los trabajadores rurales sino también a los inte-

reses del pequeño y mediano propietario, algunas veces asocia

do también a esas cooperativas. 

.!/ 

.y 

Beskow, Paulo R. "Agricultura e Capitalismo no Brasil". Fun 
dacao Getulio Vargas, Escala Interamericana de Adm~nistra-= 
cae PGblica: EIAP, Centro de Estudios de Postgrado en Des-
arrollo Agr~cola, CPDA, p. 8. 
C.Fr. Matos, Manoel Andrés. "A Cooperativa Agr~cola na Diná 
mica Social". 1974. 
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b) Cooperativas de Capitalismo Rural Interno se caracte 

riza por ser el instrumento asociativo y pol~tico de un grupo 

que el autor caracteriza como "pequeña y media burgues~a .rural 

emergente",~/ compuesta en gran parte de colonizadores extran-

jeras y sus descendientes que, en pequeñas y medianas propied~ 

des, producen alimentos destinados al mercado interno. En es-

te tipo de pooperativismo se destaca también el sector de co-

mercia1izaci6n, responsable por la defensa de los intereses de 

este grupo, en este caso opuestos a los de los consumidores ur 

banas. 

c) Cooperativas del Campesinado en Transici6n - ese tipo 

de cooperativismo, está constituido, por el "campesinado pro--

piamente dicho: pequeños propietarios y arrendatari-os, obliga-

dos a superar la agricultura de mera subsistencia por la de di 

f~cil comercia1izaci6n de una parte de sus productos, endeudar 

se, vender la tierra y proletarizarse".~_/ 

Hay que tener presente en esta c1asificaci6n que en la --

realidad no siempre aparece en forma pura, habiendo una espe-

cie de combinación de caracter~sticas de los diferentes tipos 

de cooperativas, por ejemplo: las cooperativas de pequeños y 

medianos productores de trigo y soya para la agroindustria. 

Se debe subrayar también al respecto de esa clasificaci6n, que 

3/ Matos, 
. ~/ Matos, 

Manoel Andrés. op.cit., 
Manoel Andrés. op.cit., 

p • 
p. 

23. 
27 .-

(Traducci6n libre) • 
(Traducci6n libre) • 
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su :i.mportancia tiende a disminuir ':n la medida que hay una te_!! 

dencia de las cooperativas brasileñas en caracterizarse como -

cooperativas propiamente ~apitalistas, aunque puedan presentar 

pequeñas d:i.ferencias entre ellas provenientes de factores ta-

les como el tipo de producto trabajado, características regio-

nales etc. 

Ademá~, la tipología cooperativista señala el grado de i~ 

madurez o debilidad del sistema capitalista brasileño y su ne

cesidad de recurrir a estas formas de organizaci6n colectiva -

para constituirse como tal. 

3.2. Recorrido hist6rico de las cooperativas agrarias y diver
sas vías de intervenci6n del Estado en esas organizacio-
nes 

Las cooperatívas llegaron a Brasil a principíos del siglo 

XX, con los inmigrantes europeos que establecieron su funcion~ 

miento con los mismos patrones de sus países de origen. Sin -

embargo, su surgimiento de forma más sistemática fue en los --

años 30 y tuvieron características fundamentales: a) su confoE 

maci6n a partir del modelo norteamericano de cooperativ:i.smo; 

b) su re1aci6n de dependencia con el Estado. Se recuerda aquí, 

que estas característ:i.cas no constituyen una excepci6n en la -

formaci6n de1 cooperativismo latinoamericano. Aunque se consi 

dera que actualmente e1· cooperativismo brasileño tiene ya sus 

propias características, desvinculadas en cierto sentido del -
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rnode1o norteameri.'éano de cooperati.vi.srno,. la ;re1aci.6n del Esta

do con 1as cooper~t.{~a.s •. se da hasta hoy' y{thc!:a a él, no so1a--

mente la regulaci.6;, de 1as normas y.· fl.:Íl'l~ib;h~'.iitiento de 
., ;~.~~ :-

1as coo-
. ' ·.--··; ·-

pera ti.vas, 

rnas.I?./ 

si.no tarnbi.én, la fi.sca1i.zaci.6n airecta de esas nor-

Si.n embargo, la i.ntervenci.6n del Estado en 1as organi.za-

ci.ones cooperati.vas, a lo largo de1 ti.ernpo sufri.6 a1gunos carn

bi.os. de carácter cuali.tati.vo: En 1os años 40, en el "Estado 

Nuevo"~/ esta i.ntervenci.6n se hace senti.r a través de 1eyes re 

gu1ado~as estab1eci.das por 1a di.ctadura de Getu1io Vargas, co-

rno ref1ejo de 1a i.ntervenci.6n de1 Estado en 1a esfera econ6rni.-

ca. 

ce 

~/ 

§./ 

De 1950 hasta rnedi.ados de 1970 1a acci.6n de1 Estado se ha 

senti.r en su carácter di.scipli.nador y fomentador de1 coope-

C·.Fr. Junquei.ra, J.B. "Urna abordagern po1.i:ti.ca do cooperati
vi.smo no Brasi.1". (mi.meo), 1974. 
Estado Novo: denomi.naci.6n dada a1 peri.odo de 1a di.ctadura -
de Getu1i.o Vargas, 1937/1945 - se caracteri.z6 por: a) des-
arro11o de1 Estado Burgués -consi.derado como un si.stema que 
eng1oba i.nsti.tuciones po1.i:ti.cas y econ6micas, as.i: como pa-
trones y va1ores soci.a1es y cu1tura1es de ti.po propiamente 
burgués- y consecuente derrota de1 Estado Qli.gárquico cons~ 
derado como una moda1idad singu1ar de organi.zaci6n de1 po-
der po1.i:tico-econ6mico, en términos de estructura de domina 
ci6n-subordinaci6n (una de sus caracter.i:sticas es que era = 
determinaao por 1a econom.i:a primaria-exportadora); b) surgi 
miento y expansi6n de una tccnoestructura estata1 por medio 
de 1a cua1 exprime y rea1iza 1a hipertrofia de1 Po~er Ejec~ 
tivo. 
C.Fr. Ianni, Octavio. "Estado e P1anejamento Econ6mico no -
Brasi1". 1930-1970, R.i:o de Janeiro, Civi1izacao Brasi1eira, 
1979, pp. 3-22. 
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rativismo agrario, a través de incentivos tributarios, de crea 

ci6n de 6rganos fisca1izadores y de propaganda. En diciembre 

de 1971, entre en "11'-igor la Ley 5. 764·, y a partir del II PND 

(1975/1979), el. cooperativismo pasa a formar parte de 1os p1a

nes gubernamental.es, actuando e1 Estado directamente sobre las 

cooperativas, uti1izándo1as como instrumento de expansi6n de1 

desarro1lo ~apita.1ista en e1 campo. Se puede afirmar que en 

este periodo 1as cooperativas agrarias comenz~ro~ a 

tener éxito, por 1o menos aque11as ligadas a 1as agroindus-

trias nacionales o transnaciona1es, p~es, 1as polí-

ticas propuestas por el II PND (P1an Nacional. de Desarro11o) 

para 1a agricu1tura, incentivaron el. desarro1lo de los produc

tos agríco1as de interés de1 capital, en regiones específicas: 

principa1mente 1os productos de exportaci6n, y 1as regiones S~ 

deste y Sur. 

E1 cooperativismo actúa, por tanto, como uno de los agen

tes de la modernizaci6n agrícola uti1izado por e1 Estado, que 

reorganiza 1a agricu1tura para 1a concurrencia oligop61ica. En 

este sentido el Estado ha ofrecido a 1as cooperativas amp1io -

subsidio eri forma de exenci6n de impuestos fiscales y créditos 

especiales, de acuerdo con las indicaciones ~e1 artículo 109 

de la Ley 5 ._764 del 16 de diciembre de 1971, en su párrafo -

tres que dice: 

"El Banco Naciona1 de Crédito Cooperativo S/A, mantendrá 
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líneas especiales de crédito espec1ficos para las cooperativas, 

de acuerdo con el objetivo y naturaleza de sus actividades, a 

intereses módicos ~ plazos adecuados, inclusive con el sistema 

de gar~ntía ajustado a las peculiaridades de las cooperativas 

a que se destinan" .2/ 

Conforme se infiere, el crédito oficial~/ es una de las -

formas de s.ubsidiar la modernizaci6n agrícola, para lograr el 

aumento de la productividad. La política crediticia se tradu-

ce concretamente en concesiones de tasas de interés por abajo 

de la evolución de los precios de los insumos y productos agr~ 

colas. El crédito subs~diado cumple así la función de reducir 

la incidencia de los costos financieros en el cómputo ·tatá:l~ ··. 

lo que permite obtener producciones agrícolas, con un menor 

costo y, por tanto, vender a menor precio, lo que beneficia al 

"comprador" de la producción. El crédito a las cooperativas, 

tal como es concedido actualmente, esto es, a intereses reduc~ 

dos y a plazos largos, establece nuevas relaciones entre los 

precios relativos de los factores de producción, pues en una 

econom1a de mercado, el crédito subsidiado promueve precios ar 

2/ 

V 

Lei Orgánica do Cooperativismo Brasileiro (Ley Orgánica del 
Cooperativismo Brasileño) • (Traducci6n libre) • 
Nota: Los datos relacionados al crédito oficial fueron ex-
tra1dos del Informe "Pesquisa socio-economica das cooperati 
vas de produtores e de producao agr1co1a brasileiras". oc= 
cumento III, Crédito, Ministerio de Agricultura, Sub-Secre
taria de Planejamento e Orcamcnto - SUPAN, Escritorio técni 
co de Planejamento S/A - PLANAVE. -
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tificiaJ.es de los "factores de J.a ·producci6n", en J.a medida en 

que J.a escasez relativa de J.os mismos no se expresa más a tra

v6s de los precios, sino v~a concesi6n del crédito. EJ. des

arrollo de gran parte de las industrias que producen bienes e 

insumos para J.a agricultura,· depende del crl3dito (recursos fi-

nancieros) concedido a 1a actividad agropecuaria. Existe pues 

una fuerte relación entre e1 desarrollo de ese tipo de indus-

trias subsidiadas y J.a presencia del crédito a las cooperati-

vas, además, naturalmente, de J.a presencia de otros factores, 

corno e1 tipo de producto cultivado por J.as cooperativas princ~ 

pal.mente. Este estudio no contern~J.a las cooperativas de créd~ 

to, ya que di-cha forma es prácticamente inexi·stente dentro del 

cuadro general de financiamiento~ las actividades agr~coJ.as. 

De hecho en Brasil el financiamiento a las cooperativas, 

es principalmente el oficial, y viene presentando elevados ~n

dices de crecimiento, registrándose en términos nominales, in

crementos del 61% entre 1973-74, y del 114% entre 1974-75. En 

términos reales, J.os crecimientos fueron de1 25% en el periodo 

1973-74 y del 67% entre 1974-75. En ese periodo, J.a Regi6n 

Sur absorbió cerca de1 75% de esos financiarn~entos, mientras 

que J.a Regi6n sudeste particip6 con el 16% y el Nordeste reci-. 

bi6 el 6%. ~as regiones Centro-Oeste y Norte, que en promedio 

absorbieron respectivamente apenas, el 2% y el 1% del.total n~ 

ciona1 de préstamos a cooperativas, son .las que presentaron ma 

yores ~ndices de crecimiento de esa variable. 
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Cuando se observa 1a distribuci6n. de1 crédito por produc-
"" ~ .•- "~--~~e 

to, se encuentra una variabJ:e:' de· fuerte poder exp1icativo para 

e1 fen6meno de 1a c_oncentraci6n regiona1 de esos créditos: 

E1 año 1975, 1a soya absorbi6 e1 51% de 1os financiamien-

tos concedidos a 1as cooperativas, a nive1 naciona1. De ese 

tota1, 93% se destina a 1a regi6n sur y 6% a1 Sudeste. Para 

bovinos, cerdos y 1an.a, 1a tota1idad de 1os préstamos a 1as -

cooperativas se concentr6 en 1a Regi6n Sur, en cuanto a 1a pr~ 

ducci6n de: aves, arroz, caña de azúcar, frijo1, ma!z y uva, 

1os porcentajes de esa región se sitúan entre e1 80% y e1 98%. 

La concentración de 1os financiamientos a 1as cooperati-

vas de 1as regiones Sudeste y Sur es ciara y se re1ac~ona pri~ 

cipa1mente con e1 apoyo financiero a algunos productos de ex-

portaci6n corno 1a soya en la Regi6n Sur, que recibe e1 51% de 

1os financiamientos concedidos a las cooperativas a nive1 na--

ciona1; en segundo 1ugar la producci6n de café en 1a Región Su 

deste, recibe e1 5.97% de 1os créditos a 1as cooperativas a ni 

ve1 naciona1. Lo anterior puede ser exp1icado por: a) mayor -

producci6n agropecuaria y, mayor vo1urnen movido por 1as coope

rativas de 1as regiones; b) concentración regiona1 de1 número 

de cooperativas; c) mayor incidencia en esa~ regiones de coop~ 

rativas que.operan con productos dirigidos a 1a exportación -

y/o para 1a agroindustria naciona1 e internaciona1 que viene 

obteniendo fuertes estímulos de precios en 1os ú1tirnos años. 
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Una observaci6n interesante es que e1 a1god6n, un cu1tivo 

tradiciona1 y típicamente nordestino, comenz6 a ser cu1tivado 

también en otras regiones brasi1eñas. E1 financiamiento a 1as 

cooperativas de1 a1god6n (por regi6n) beneficia más a 1as de -

1a regi6n sudeste (67.7%) que a 1as cooperativa~ de 1a regi6n 

Nordeste que reciben e1 23.5% de1 total. 

Ta1 he'cho viene a forta1ecer e1 supuesto de que 1a produ~ 

ci6n agrícola responde directamente a 1os intereses de1 capi-

ta1, en otras pa1abras: -e1 gobierno, a través de incentivos, 

ayud6 a provocar la reubicaci6n de esos cultivos en regiones 

donde pueden ser producidos más racionalmente desde e1 punto 

de vista de1 capita1. 

Pero además de lo anterior, se define una 1egislaci6n a -

través de 1a cua1, se faci1ita que 1as cooperativas brasileñas 

adopten un funcionamiento en consonancia con e1 capita1 y para 

e1 capital. 

A pesar de 1o que dice en su artículo 4° la referida Ley: 

"Las cooperativas son sociedades de personas., 

ra1eza jurídica propias, de naturaleza civi1, 

con forma y natu 

no sujetas a 1a 

quiebra, constituidas para prestar servicios a sus asociados", 

se considera que 1a uni6n de las organizaciones cooperativas -

brasileñas con sus principios ideo16gicos básicos fue transfoE 

mada definitivamente, con la reformulación de su estructura j~ 

rídica. La Ley actua1 e1imin6 1os obstáculos que impedían a 
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1as cooperativas actuar como cua1quier otra empresa capita1is-

ta. Dos aspectos más importantes pueden ser destacados en 1a 

Ley 5.764: 

a) Autorizaci6n para que 1as cooperativas puedan rea1izar 

operaciones con terceros y se asocien a empresas no --

cooperativaa, garantizando su orientaci6n en funci6ri 

de ,1os imperativos de rentabilidad. 

b) Rompimiento con 1os principios doctrinarios de1 coope-

rativismo como 1a igua1dad de 1os asociados, sistemas 

democráticos de participaci6n·y gesti6n, etc., co1ocan 

do e1 contro1 de 1as cooperativas en manos de una mino 

r~a que se autoperpetúa en 1as direcciones ejecutivas 

y consejos de administración. En su art~cu1o 47 esta-

b1ece que e1 Consejo de Administraci6n sea renovado de 

tres en tres afias y so1amente para un tercio de sus 

miembros. Los otros dos tercios constituyen por tanto, 

un grupo de dirigentes con tendencia a mantenerse ind~ 

finidamente en sus posiciones: as~ pues 1as renovacio-

nes de sus directores, además de parcia1es, no están -

reg1amentadas.~/ 

Recapitu1ando rápidamente: se verific6 que 1as cooperati

vas a 1o 1argo de su desarro11o hist6rico en Brasi1 y dentro -

~/ C.Fr. 
sil.". 

Loureiro, M.R.G. "Cooperativismo e Campesina.to no Bra 
(artigo mimeografiado), R~o de Janeiro, 1978. 
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de 1a esfera capitalista, que es nuestra base de referencia, 

son funcionales al desarrollo del sistema. Hubo un proceso de 

desvincu1aci6n progresiva del-cooperativismo de sus ra~ces -

ideo16gicas, de defensa de los intereses particulares de sus 

asociados y por lo tanto un cambio de forma y la consiguiente 

adaptaci6n a las reglas del juego del capitalismo en la esfera 

nacional en' particular, y su adaptaci6n sistemática a las exi-

gencias del capitalismo monopolista internacional, en general. 

Se puede afirmar que la organizaci6n cooperativa en Bra--

sil, en algunos casos, es una ··empresa privilegiada" pues cue~ 

ta con la ayuda del Estado: en forma de incentivos fiscales, 

créditos y exenci6n de impuestos; además de, que la reformu1a

ci6n de su estructura jurídica le da c 0 ndiciones para actuar -

como empresa. 

3.3. Visi6n actual de las cooperativas agrarias en Brasil; 
su importancia, tipología, distribuci6n del punto de 
v.ista regional 

Actualmente el sistema cooperativo brasileño puede ser vi 

sualizado así: abarca el 17% del total de establecimientos ru

rales incorporando el 12% del total de familias rurales. 10/ 

Su ubicaci6n reg.iona1 indica una importancia.y una distribu-

10/ C.ref. Pesquisa socio-economica das cooperativas de produ
tores e de producao agrícolas brasileiras, doc. I, Ministe 
r.io da Agricultura - SUPLAN, Escritorio Técnico de Planeja 
mento S/A - PLANAVE. -
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ci6n desigua1 en e1 país. Así, en 1as regiones Sur y Sudeste, 

que juntas eran responsab1es en 1975 p~r un a1to porcentaje 

de1 va1or de1 producto agríco1a de1 país, habitaban 79.9% de 

1os cooperados de1 país. En esas regiones e1 porcentaje de e~ 

tab1ecimientos rura1es vincu1ados a 1as organiz~ciones cooper~ 

tivas actua1mente es de1 36.3% y e1 28.9% respectivamente. 11/ 

Todo esto i~dica que, 1a importancia de este cooperativismo es 

creciente en e1 país, pues e1 número de 1as cooperativas aume~ 

t6 significativamente en 1os ú1timos años, pasando de 627,884 

en 1973 a 794,911 en 1975. 12/ 

En números abso1utos, 1a evo1uci6n cuantitativa de 1as --

cooperativas agropecuarias, en e1 periodo 1940-1980, es 1a si-

guiente: 

11/ Ibidem. 
12/ Ibidem. 
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COOPERATIVAS-· AGROPECUARIAS BRASILEf:IAS 

Regiones· 1940' . ' 195.0 .1960 1970 1980 

Sudeste/Sur 1 188 

453 

98 

830 

248 

82 

982 

408 

90 

Nordeste 

Norte/Centro-Oeste 

Brasil '1 739 1 160 1 480 

Fuente: Hasta 1960 - Datos del Servicio de Econorn~a Rural, 
In: "Cooperativas e Desenvolvimento Econ6mico", Sao 
.Paulo, FFCL/USP, 1962. 
1970 ~ INCRA - Instituto Nacional de Colonizaci6n y 
Reforma Agraria y complementado con datos de la "Pes
quisa Socioecon6mica das Cooperativas de Productores 
e de Producao Agr~cola Brasileira". SUPLAN: Sub-Se-
cretar~a de Planejamento e Orcamento, Brasilia, 1978. 

1980 - Estimaci6n basada en el comportamiento de los 
diversos sectores cooperativos en el último decenio. 
In: Benevides, Diva. "Reavaliacao do Cooperativismo 
Brasileiro". Sao Paulo, IPE, Instituto de Pesquisas 
Econ6micas - PEA/USP, 1980, p. 11. 

La distribuci6n geográfica de las cooperativas, en la re-

gi6n Sur y Sudeste, y su escasa presencia en las demás, está 

relacionada a los propios planos gubernamentales propuestos -

a partir de 1974, en particular a1 PIDCOOP13/ -Plan de Inte--

graci6n de las Cooperativas-. Tales planes contemplan sola--

mente áreas de agricultura moderna o en v~as de modernizaci6n, 

Nota: Los PIDCOOPs constituyen una modalidad de actuaci6n 
t~cnica del Departamento de Desarrollo Rural del Institu
to Nacional de Colonización y Reforma Agraria - INCRA 
junto a Jas entidades que actúan en el Sistema Cooperati
vista. 
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en una tentativa de aglutinar dichas cooperativas en organis-

rnos centrales. Pero no es solamente en los planes oficiales 

que encontramos esta tendencia. La propia diferencia en la 

agricultura, moderna y tradicional favorece el crecimiento de 

las cooperativas del Sur y Sudeste del país, p~es el nivel de 

acurnulaci6n es mayor. 

Como se puede observar, hay una disminución en el número 

de cooperativas de 1960 a 1980. Ese fen6meno refleja, en 1í-

neas generales, las exigencias competitivas 

mercado internacional y nacional referidas, 

impuestas por el 

principalmente a 

las cooperativas agroindustria1es y/o de productos para expoE 

tación o para el mercado industrial interno, lo cual torn6 in 

viable la sobrevivencia de cooperativas con pequeña capacidad 

de producci6n y de comercialización. Muchas de estas cooper~ 

tivas dejaron de funcionar para fusionarse o incorporarse a -

otras. 

Principalmente en las regiones sur y Sudeste, las coopera

tivas que trabajaban con productos para exportación, pasaron 

a integrar grandes complejos agroindustriales, y la agricult~ 

ra brasileña, principalmente en esas regiones, ha presentado 

un proceso de expansión acelerado, concomitante con la ascen

ción de la economía del país, durante el periodo 1968-1973. 

El creci.miento de la agricultura en dichas regiones es -

una resultante del. empleo de nuevos patrones de modernización, 

es decir, en esas regiones se han hecho-gra"ndes inversiones_ -
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de capita1es, que son traducidas en una mayor uti1izaci6n de -

tecno1og~a, tanto qu~rnico~bio16gica corno ferti1izantes, semi--

11as se1eccionadas ,- '~~~'r, ·corno innovaciones mecánicas, que en 

ü1tirna instancia, exp;·~~~n aumento de productividad en 1a agr~ 
cu1tura. 

Sin embargo, inc1uso en 1a regi6n Sur~Sudeste, e1 compor-
1 

tamiento de' 1as cooperativas var~a mucho, conforme e1 tipo de 

productos¡ 1as principa1es manejan cerea1es, dentro de éstas, 

1as cooperativas de soya y café funcionan más corno simp1e a1m~ 

cenes, y venta de insumos a su~ asociados. Compete a 1a coop~ 

rativa averiguar 1as condiciones de mercado, procurando mejo--

res compradores para sus asociados. Con 1a autorizaci6n de1 -

productor vende su producto y esto 1o.hace en 1a'época que m~ 

jor 1e conviene. En Minas Gerais, estas cooperativas están 

reunidas en una sociedad anónima, 1a COFFEX, pero hasta ahora 

esta sociedad no ha 1ogrado conso1idarse tota1mente y no toda 

1a producci6n de 1as cooperativas 1e es entregada. Las coope-

rativas que trabajan más con 1a soya, como es e1 caso de Or1an 

dia, ofrecen varias opciones para 1a comercia1izaci6n: a) e1 

cooperado acepta vender su producto a un precio medio anua1; 

b) e1 cooperado vende a1 precio de1 d~a¡ c) e1 cooperado uti1~ 

za 1a cooperativa s61o para a1macenaje. Dentro de esta diver-

sidad, se verific6 que 1a venta por e1 precio medio es 1a 

favorab1e y 1a que 1es da mejores resu1tados. 

más 
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La mayor~a de las cooperativas están constituidas por me-

dianos productores¡ que se benefician del crédito proporciona

do directamente por las sucursales bancarias, privadas y que -

no comercializan sus producciones a través de la cooperativa. 

Esos factores, como se puede inferir, denotan una relativa de-

bilidad en los servicios ofrecidos por la cooperativa en rela-

ci6n al crédito. Por otro lado, no siempre el mejor precio 
1 

ofrecido por la cooperativa, que actúa con grandes cantidades 

almacenadas para comercialización, se puede ofrecer a todos 

los productores cooperativados. En algunos casos aún cuando 

se puc·den sostener los precios para todos como en el caso de 

la Cooper-Alfa, de Santa Catarina, ésta deja de atender a los 

productores de bajo ingreso, que no poseen un sistema de trans 

porte¡ el costo del transporte para llevar el producto hasta -

la cooperativa es tan alto que los referidos productores desis 

ten de la asociación, realizando sus productos por otras v~as 

de comercia1izaci6n. 14 / 

Se consideran cooperativas agroindustriales las que trans 

forman el producto, incluso si no consiguen llegar a la etapa 

final de esta industrialización, como por ejemplo las que pro-

ducen aceite bruto. (Esta caracterizaci6n consiste más en una 

C.Fr. Ferreira, M.G. y Garc~a, M.D. "O papel que as coope
rativas de producao desempenham no sistema capitalista bra 
sileiro". Centro de Desarrollo y P1aneaci6n Regional de= 
la UFMG, SUPALN/MA, Belo Horizonte, Junio de 1978, pp.24-5. 
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forma de c1asificar 1as cooperativas que, hasta este momento, 

no 11egaron a1 nive1 de una agroindustria, actuando práctica-

mente s61o-en 1a comercia1izaci~n, siendo este su único cana1 

deapropiaci6n de1 excedente transferido de1 campo). Las coop~ 

rativas que actúan tanto en 1a agroindustr1a como en 1a comer

cia1izaci6n fueron encuadradas como agroindustria1es. 

Las co'operativas agroindustria1es ent:i:.-an en e1 mercado 

junto a 1as grandes empresas naciona1es y rnu1tinaciona1es, en 

un régimen de mercado o1igopo1ista. No constituyen aún una --

competencia para 1as mu1tinaciona1es, participando en su mayo-

rS:a, de forma subordinasJ,a y /o arti.cu1ada a_ e11as. Estas coop~ 

rativas actúan principa1mente en 1as regiones Centro-Sur y Sur 

con diversos productos corno: 1ácteos, azúcar, aceites, vino, 

carne, té, etc. 

Otro tipo importante de cooperativas agrarias, además de 

1os agroindustria1es, son 1as de cornercia1izaci6n. Estas coo-

perativas, corno parece obvio, se dedican principa1rnente a 1a 

cornercia1izaci6n, pero ofrecen tarnbi6n otros tipos de serví-

cios corno e1 crédito y e1 a1macenarniento. La mayor parte de 

1as cooperativas de comércia1izaci6n producen para e1 mercado 

interno, con excepción de a1gunas de cacao, a1god6n y azúcar. 

Las coo·perativas de comercia1izaci6n existen en mayor n11-

rnero que 1as cooperativas agroindustria1es, y corno estas 111ti

rnas, están concentradas en 1a regi6n Sur y Sudeste. 
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3.4. El caso de dos cooperativas exitosas: FECOTRIGO y Cotia 
. . .- ~ ··>·.".>-.·::-, 

La concentraci6n de las cooperativas agroindustria1es en 

e1 sur de Brasil, asS: como a1gunas.caracterS:sticas de su fun-

cionamiento, se encuentra en el breve análisis de 1a FECOTRIG~ 
-Federaci6n de 1as Cooperativas de1 Sur Ltda.- una cooperativa 

de "segundo grado", que congrega varias cooperativas "singu1a-

' res" de RS:o· Grande do Su1. La creaci6n de 1a FECOTRIGO estuvo 

1igada, sobre todo, a 1os 11amados "Granjeros", una nueva c1a-

se de productores rurales, cuya aparici6n data de final.es de -

1a década de 1os 40 y cuya bas~ geográfica de actuaci6n fue 1a 

regi6n de 1a a1tip1anicie media gaucha. En 1a 11amada cooper~ 

tiva de 1os "granjeros" destacamos sus aspectos econ6micos ex-

ternos, su re1aci6n con e1 Estado y su. actuaci6n dentro de1 --

contexto nacional e internacional. Esas coopera~ivas disfru--

tan de una situaci6n privilegiada entre otras organizaciones -

de este tipo y de igua1 modo entre empresas de pequeño y medi~ 

no tamaño, pues son 1as únicas interlocutoras entre 1os produ~:~ 
tores de trigo y e1 Banco de Brasil y también con acceso a 1os 

canales estatales con capacidad de decisi6n sobre 1a po1S:tica 

de producci6n triguera. Gracias a estos dos factores, este ti 

po de coopera ti vas comienzan a expandirse rá·pidamente. Abren 

15/ C.Rf. Mu11er, G. "Penetracao das empresas transnacional.es 
nos comp1exos agroindustriais de pecuaria de carne, pecua
ria 1eiteira, ccreais o1eaginosas, fumos". CEBRAP, 1979. 
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sus puertas a cualquier producto de trigo y/o soya, ampliando 

con esto sus áreas de dominio en el agro y también sus volüme

nes de excedentes. Alrededor de 1974, esa amp1iaci6n se ex

tiende a la producción pecuaria de carne y después también a 

1a industria 1echera, 1a industrialización de 1a soya, la ins

talación de establecimientos productores de abono, alimentos 

calcáreos ~ balanceados, formando un cong1omerado agroindus

trial, especie de grandes monopolios. La conglomeración hoy 

es un ideal deseado, perseguido y puesto en práctica por a1gu

nas cooperativas, cuya emergencia como e~presa, en este caso, 

está umbilicalmente ligada al cultivo de trigo. 

Informaciones de "Soybean Blue Book" y de "Oi1 Word", pu

blicaciones especializadas, dicen que Brasil saltó del 3% de -

1a producción mundial de soya en 1970 a1 18% en 1976, quedando 

después de los Estados Unidos con el 63%. En re1aci6n al ace~ 

te y harina de soya, el pa~s pas6 de1 4% de la producción mun

dial en 1971, a1 11%, quedando en igualdad con China en tercer 

lugar, después de los Estados Unidos con e1 41% y de la comun~ 

dad europea con el 21%. 

La soya a partir de 1968/69, comienza a tener importancia 

en 1as exportaciones brasileñas, principalmente para Europa. 

En esas oper?ciones hubo una participación de las cooperativas 

que se tornar~a decisiva, en e1 peso general de 1as exportaci~ 

nes brasileñas de oleaginosas. Alrededor de 1975 en adelante, 
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la capacidad de exportación de las cooperativas debe haber - -

aumentado, pues el movimiento cooperativista amp1i6 sus bases 

tanto en el medio rural corno en el urbano. 

El trabajo de Doe11inger y Cavalcanti, 16/ analizando la -

composición de las exportaciones por tipo de empresa -Coopera-

tiva, Transnacional, Nacional y "Trading"- llama la atenci6ri -

sobre el hecho de que entre 1972 y 1974, mientras que las em--
' 

presas nacionales privadas cayeron del 46.3% del total al 30.5% 

y las transnacionales del 41-.8% al 38.7%, las cooperativas ele 

varen su participación del 11..9% al 28.4%. Las "trading comp~ 

nies" surgidas en 1-974, participaron con solamente el 2.4%. El 

evance de las cooperativas se verifica en la remesa de soya en 

granos, frente a la cual retrocedieron los otros tipos de em--

presas. 

De 10 anterior se infiere que las cooperativas, que se 

construyen aquí en una forma de organizaci6n empresarial de 

los productores, influyen considerablemente en la distribuci6n 

del valor generado en el carr.po, al punto de afectar la vía por 

la cual las industrias ejercen el control sobre la producci6n 

y la ·apropiaci6n de los excedentes agrícolas. Sin embargo, la 

capacidad global de la industria en relación a la agricultura 

16/ Doellinger Von c. 
mento Economice". 
tabla 14, p. 663. 

y Cavalcanti, L.C. "Pesquisa e Planeja-
Revista del IPEA, Vol. 6, N°3, /07/76, 
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cooperativada no so1amente parece mantenerse, sino haber aumen 

tado, ya que se observa que: 

a) A partir da 1973, hubo una gran expansión de 1a capac~ 

dad insta1ada de 1a industria con 1a finalidad de aten 

der e1 mercado interno y externo, dicha expansión im-

p1ica que 1as materias primas tuvieron un destino ga-

rantizado, 1o cua1 11ev6 a un pacto entre 1as indus

trias y e1 Estado. Con 1a expansión de 1a capacidad 

insta1ada en 1as industrias, aument6 1a productividad 

industrial. 

b) Por otro lado, _las cooperativas vienen a sustituir un 

arcaico sistema de captación de la producción agrícola, 

debido a la espansión territorial de los cultivos y de 

una multitud de productos que ellas consiguen ag1uti-

nar. 

Las cooperativas realizan la expropiación del productor 

agr~co1a: las cooperativas de los "granjeros" tienen bajo su 

control a los colonos, constituyéndose en un eficiente instru

mento de subordinación del agricultor al capital. 

Por otra parte una de las principa1es causas de 1a situa

ción del campesino es la propia po1ítica de precios mínimos -

instituída por e1 gobierno. Dos de 1os componentes en el cál

culo de 1os costos: la remuneración de mano de obra farni1iar y 

la renta de la tierra del pequeño propietario que trabaja con 
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1a mano de obra farnil-iar, son fácil.mente afectados por 1as com 

presiones del. mercado. Por no presentarse social-mente corno --

1os demás cornponen-t;.es de ·1os costos y por no poseer los produ~ 

tores poder de negociaci6n, es decir, el. precio de ia mano de 

obra farni1iar, solamente se contabiliza en 1os costos cuando -

la demanda por sus productos es mayor que la oferta, pues cua~ 

do ocurre lp inverso -oferta mayor que demanda- el productor, 

para poder vender su producto, descuenta de 1os demás costos, 

e1 trabajo de 1a farni1ia. Los pequeños productores que traba

jan básicamente la tierra con mano de obra familiar, se coope

rativizan corno único medio para disponer de algún poder de ne

gociaci6n en el mercado, pero como se ve, en realidad se subor 

dinan a 1a reproducción de 1a empresa capitalista sea bajo la 

forma cooperativa o no. 

Otro caso aparte es la cooperativa de Cotia en Sao Paulo, 

que comercializa cereales para casi todo el Brasil y para el -

exterior y que ahora analizaremos en particular: 

El poder y la importancia econ6mica de esa cooperativa 

no para solamente en el sector agrícola, además de tener 

supermercado en Sao Paulo, revela en su estatuto, art. 11: 'La 

sociedad podrá también dedicarse a las actividades de minería'. 

Pero una act~vidad discordante de la preocupación de los pro-

ductores agrícolas diferencía esta cooperativa, de las otras, 

en que incluso en el sector de almacenes de insumos básicos p~ 
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ra sus asociados, el1a postula 1a captaci6n de una ganancia co 

mo forma de capita1 de giro de estas mercancí:as". 17/ 

La cooperativa a~rícó1a de Cotia -CAc-18 / comenz6 antes -

de1 proceso de estí:mu1o a1 cooperativismo desencadenado por el 

11 Estado Nuevo". Result6 de1 movimiento espontáneo de un grupo 

de japoneses inmigrantes residentes en Moinho Ve1ho, municipio 

' de Cotia, Sao Pau1o, y su objetivo era 1a defensa de1 grupo de 

productores que abastecen este mercado consumidor con produc--

tos a1imenticios. 

Diez años después de la creaci6n de la CAC en Moinho 

Velho, se volvería la mºayor cooperativa de Brasi1, pasando de 

ochenta y tres personas con un capita1 de 290 "canto de reis" 

en 1927 a mi1 trescientos asociados en 1937, con un capita1 de 

más de "un mi1 cantos de reis". En 1944, e1 tota1 de socios -

ya estaba en tres mi1. E1 desarro11o de la CAC se concretó no 

so1amente en el ámbito de la acción -a1macenes, depósitos, sec 

ci6n de compras, de crédito y asistencia a 1os cooperados- si 

no también en términos regiona1es abarcando no solamente e1 Es 

tado de Sao Pau1o, sino otros Estados y actua1mente 1anzándose 

a 1a exportaci6n de productos agríco1as. AdeMás de esto, sus 

Loureiro, M.R.G. Cooperativismo e campesinato no Brasil, 
Rí:o de Janeiro (Texto mimeografado), 1978, p. 13. 
C.ref. Ando, z. Pioneirisrno e cooperativismo (historia da 
Cooperativa Agrícola de Cotia, Sao Paulo, Editora Sociolo
gía e Política, 1961. 
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instalaciones fueron creciendo, llegando asimismo a la crea

ci6n de un departamento de ingeniería para realizar sus pro

pias construcciones: fábricas .de abonos y raciones, creadero 

de aves, centros asociativos, escuelas, pensiones, anexos de 

carpintería y talleres mecánicos, además de los grandes almace 

nes y depósitos. 

Hoy la, cooperativa agrícola de Cotia cuenta con más de -

siete mil asociados en casi todo el Brasil, constituyendo un -

sistema compuesto de ocho organizaciones regionales: Norte de 

Sao Paulo, Oeste de Sao Paulo, Suroeste de Sao Paulo, Cinturón 

verde de Sao Paulo, Norte de Paraná, Río de Janeiro y Sur Mato 

grosense, además de una organización central y otra de cr~dito. 

Su crecimiento en los últimos afies fue vertiginoso como -

demuestra el cuadro a continuaci6n: 
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MOVIMIENTO DE VEN'l'AS DE LA "COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA" 
COOPERA'rIVA CENTRAL (mil.l.ones de cruzeiros) 

2.300 

2.000 

l. .~50 o 

1..000 

500 

D l.OO __ . _ 

- ·-·-- . ...:~---- -· ·- l .1 : ..... 
1.972 1.973 

n 
n 1 '-
1.974 1.975 

n 
l 1 
! ! 

1.976 

1 

1 

l 

Fuente: Agricul.tura Brasil.eña, marzo de 1.977, p. 1.1.. 

Sus sectores de ventas y compras también demuestran ese -

crecimiento • 

.M:JITIMIENTO GENERAL DE I.A COOPERATJ:VA AGRICOIA DE CXYl'IA - 1975-1976 

SECTOR 

ventas 
Compras 
Auxi1iares . (x) 

TOTAL 
Fuente: Agricultura 

MOVIMIENTO 
(Mil.es de cruzeiros) 

1.976 1.975 

2 295 479 l. 348 31.3 
1 31.6 959 974 224 

101. 872 68 257 

3 714 311 2 390 795 
B.::-asilena, marzo ·ae 1977, p. 10. 

% sobre 

1.975 
70.25 
35.l.8 
49.25 

55.36 

(x) En el. párrafo "auxil.iarcs", se incl.uye al. movimiento de 1as 
granjas, de J.as uni_dades incubadoras, de 1os abatidores de 
aves y el. movimiento en 1a cooperativa de crGdito. 
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E1 movimiento genera1·de 1a CAC fue de 3.7 bi11ones de -

cruzeiros, de 1os cua1es 2.3 bi11ones se re1acionan a 1as com

pras de insumos uti1izados en 1a producci6n agropecuaria y de 

bienes de consumo. 

La cooperativa agr~co1a de Cotia se destaca también en 

1as exportaciones brasi1eñas de productos agr~co1as. E11as a1 

canzan, en ~976, e1 va1or de 19.4 mi11ones·de d61ares, 1o 

significa un 28% de aumento en re1aci6n a 1975. 

que 

Es fáci1 conc1uir que 1a CAC es una cooperativa exitosa. 

Esto se debe principalmente a los factores apuntados, pero ade 

más a que: 

1. Hay una cobranza de tasas sobre la producción de cada 

uno de 1os cooperados, en general el pequeño productor, 

para formación de un fondo de reserva, destinado a la 

e1evación del capital. Esta tasa fue introducida en 

1936 y permaneci6 hasta 1944, en 2%, cuando entonces 

se elev6 hasta un 5%. De acuerdo con Ando, 19 / el uso 

de los recursos de ese fondo para la formación de1 ca

pital de la sociedad cooperativa fue 1a base del creci 

miento de la CAC. De esta época en adelante, la CAC -

se expandi6 de manera espantosa en relaci6n con muchas 

otras cooperativas que desaparecieron, por no disponer 

19/ Ando, z. op.cit. 
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de recursos para fortal.ecer su capital.. 

2. El. segundo factor es l.a adopción de1 sistema de ventas 

en consignación de 1os productos de sus asociados·, al. 

revés de 1os sistemas de compra y venta, usual. en 1as 

demás cooperativas •. Ta1 procedimiento ahorra a 1a coa 

perativa 1os riesgos de1 proceso de comercialización ~ 

ta~es corno: ca~da de 1os precios, pérdida de 1os pro-

duetos por deteriorización, etc., dejándolos al. encar

go de1 productor, el. cual. se responsabiliza por estos 

encargos juntamente con 1os riesgos de1 proceso de pr~ 

ducci6n. 

Las relaciones entre cooperativas y cooperados se efec- -

tüan por medio de 1as siguientes actividades: 

Venta en consignación de 1a producci6n de 1os coopera-

dos; 

Venta de insumos en general.; 

Financiamiento; 

Asistencia técnica; 

Administración de 1os transportes a través de 1os "gru

pos del. transporte colectivo"; 

Administración de molinos, para 1a elaboración de racio 

nes alimenticias para 1as granjas y, de incubadoras pa-

ra aves; 

Venta de productos para el. consumo de 1os cooperados; 
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Prestaci6n de servicios socia1es como: educaci6n, asis-

tencia médica, etc. ; :·,.· 

Más recient~mente,. formac.:i6n y administraci6n de co1o--
·-- .r.:·.,:_•;· 

1 ~~:~':- ;; ::,·,_·-:· nias agr.f.co1as. 

Como ya tuvimos oportunidad de decir, 1os cooperados de 

1a cooperativa agr.f.cola de Cotia, son básicamente pequeños pr~ 

ductores qde poseen o rentan pequeñas parce1as de tierra y tra 

bajan generalmente con mano de obra familiar. 

La cooperativa de Cotia cumple rea1mente su funci6n de --

alejar al intermediario. Pues vende los productos de 1os ceo-

perados a1 mismo precio· vigente en el mercado, sin embargo e~ 

trae pesadas cuotas de 1os cooperados, 1as que, son considera-

das 1as verdaderas responsables por el. éxito de las cooperati-

vas. Así, un cooperado debe pagar 1a cuota mínima de 

Cr$ 5 000.00 (cruzeiros) -esto a partir de 1978, porque hasta 

1977 se pagaba solamente Cr$ 1 000.00- correspondiente a la --

suscripci6n de cuotas -partes del capital necesario para con--

vertirse en socio de la cooperativa-. Además, hay otras cuo--

tas como las que se pagan a len servicios de comercia1izaci6n: 

ésta tiene una variaci6n proporcional a1 grado más o menos 

igua1 de 1os productos que exigen mayor o menor rapidez de co-

mercia1izaci6n y consecuentemente mayores o menores costos. 

Para ser cooperado de un financiamiento en la cooperativa 

d~ crédito, tiene que pagar nuevas cuotas -partes, además de 
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1as de servicios e interés-. Hay también cuotas para 1os usu~ 

rios de transporte colectivo; para el incremento de1 capital -

de 1a cooperativa, -proporcionales a la producci6n de los aso

ciados- sobre el precio del transporte de los productos; para 

imprevistos y para poder participar en la distribuci6n de ra-

ciones para ganado y utilizar los servicios de la incubadora. 

La mayor parte de estas tasas varían de acuerdo a la regi6n o 

municipio en que está ubicada la cooperativa. 

Es importante subrayar que es el cobro de estas tasas el 

que determina una formaci6n de las "sobras líquidas" de la coo 

perativa, que son los resultados posi~ivos de las operaciones 

de las cooperativas producto básicamente del cálculo anual de 

los cobros a los cooperados en grado superior a los costos pr~ 

vistos, y que no siendo gastados totalmente, son devueltos a -

los cooperados, de acuerdo a criterios establecidos por la di

recci6n y refrendados por la asamblea general. Es claro que -

solamente parte de las "sobras líquidas" es distribuida entre 

1os asociados, pues en teoría hay una determinaci6n legal que 

reglamenta el uso de lo restante: el artículo 28 determina que 

el 5% de las "sobras líquidas" sea para los Fondos de Asisten

cia Técnica, Educacional y Social, 10% para un Fondo Especial, 

el cual es usado pra complementar el capital de giro de la or

ganizaci6n. 

Las "sobras líquidas" no pueden ser consideradas corno ga-
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nancias pues de acuerdo con determinaciones 1ega1es, 1a coope

rativa es una sociedad sin fines 1ucrativos, por 1o tanto 1os 

resu1tados positivos de sus negocios no pueden ser denominados 

ganancias. E11a cuando existe, es apropiada por 1a organiza--

ci6n cooperativa bajo 1a forma de capita1, inrnovi1izaciones p~ 

trirnonia1es, o, de acuerdo con la 1egis1aci6n actual, con sus

cripciones ~n sociedades an6nirnas 1igadas a1 sector agroindus-

tria1. Las inversiones de 1a CAC en empresas corno Codai, Agr~ 

f1ora, etc., 11egaron a·tener el va1or de Cr$ 31 mi11ones con-

forme indicaci6n de su ba1ance en 1977. 

Cotia es uno de 1os pocos ernprendimientos cooperativos 

con éxito tal en Brasil. Actualmente es considerada una de 

1as diez mayores empresas agr~colas en e1 pa~s~~/ además tie-

ne un peso significativo en e1 mercado de productos agr~co1as, 

determinando el precio de 80% de las papas comercia1izadas en 

el mercado nacional y contro1ando también, pero sin determinar 

el precio, cerca del 30% de 1as hortalizas y un 10% de 1os hue 

vos. 21/ 

3.5. Resumen 

El desarro1lo de las cooperativas agrarias en Brasil, es 

20/ Qucrn 6 Quem na economia brasileira, número especia1 de 1a 
Revista Visao, 31.03.76, p. 529. 

21/ Loureiro, M.R.G., op.cit., p. 3. 



111-. 

funcional. al. desarro11-o del. sistema capita1ista, es decir, ca~ 

bian de acuerdo a 1-as necesidades del. capita1. 

Entre 1os condicionantes hist6ricos de ese cambio, se sub 

raya 1a intervenci6n del. Estado, el. cua1 reorganiz6 1as coope

rativas agrarias a través de 1-egis1aci6n especial. e incentivos 

tributarios, creaci6n de 6rganos fisca1izadores y de propagan-

da, eso de acuerdo a 1as necesidades hist6ricas y 

1es espec:í.ficas. 

coyuntura--

Las caracter:í.sticas actual.es de las cooperativas agrarias 

en Br?.sil, por 1o menos en términos. tendencia1es, puede ser vi 

sua1izado corno sigue: 

a) En Brasil., 1as cooperativas agrarias se caracterizan 

por ser Organizaciones de Servicios, como 1a cornerci~ 

1izaci6n de 1os productos, a1macenamiento, mediadora -

en el. crédito, fornecirniento de insumos, etc. al. aso-

ciado; 

b) Las cooperativas agr:í.co1as en el. Brasil. están concen-

tradas en las regiones Sur y Sudeste y pocas de e11as 

se encuentran en 1as otras regiones (si se considera 

desde el. punto de vista del. éxito ccon6mico y del. nt:irn~ 

ro de asociados). Tal distribuci6n de 1as cooperati-

vas "está relacionada a 1os p1ancs.del Estado, los cua

l.es contemplan solamente proyectos, en 1as áreas de 
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agricultura moderna o en vías de modernizaci6n, pero -

además hay una tentativa de aglutinar dichas cooperat~ 

vas en organismos .centrales. 

c) L~s cooperativas que tienen un desarrollo significati

vo en Brasil son las agroindustriales, ~rincipalmente 

las que trabajan con productos para exportaci6n. El -

fun9ionarniento de este tipo de cooperativismo se aserne 

ja al de una empresa. 

d) Las cooperativas agroindustriales, entran juntamente 

con las grandes empresas en un mercado oligopolista: 

sin embargo no constituyen obstáculo alguno para las 

transnacionales, ya que participan generalmente de for 

rna subordinada y/o articuladas a ellas. 

e) La dependencia del cooperativismo en relaci6n al Esta

do se concretiza a través de incentivos fiscales, ere-

diticios, subsidios y a través de la legislaci6n. Una 

demostración del manejo del Estado capitalista a tra-

vés de la legislación, es la reformulación de las es-

tructuras jur~dicas de esas organizaciones, que por la 

ley orgánica del cooperativismo brasileño, posibilitan 

su actuaci6n corno cualquier empresa capitalista. 

f) Las ·cooperativas más beneficiadas con el crédito agrí

cola son las relacionadas con ciertos productos de in-
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ter.€s de l.as agro:i.ndustr:i.as nacional.es y/O transnac:i.o-

nal.es, como l.a soya en el. y, cafá y l.a l.eche en 

el. ·sudeste. 

Las cooperat:i.vas agro:i.ndus'tr:i.al.es \del. Sur y Sudeste 

' vienen a constitu:i.r·una c:i.~rta sol.uc:i.6n econ6m:i.ca para 

un bl.oque de agr:i.cul.tores, -en general. pequeños y me-

dids propietarios y arrendatar:i.os-, el. cual. se presen

ta en el. conjunto de l.a
1 

econcriía como s:i. su producc:i.6n 

representara un gran cap:i.tal.. Estas cooperat:i.vas se -

caracterizan por una cierta homogene:i.dad en l.a s:i.tua--

c:i.6n econ6m:i.ca de sus asoc:i.ados. Es :i.mportante subra-

yar que l.os productores más pobres, -l.os que trabajan 

l.a t:i.erra con su fam:i.l.ia para su subs:i.stenc:i.a-, prop:i.~ 

tarios o no, de pequeñas parcel.as de tierra, están ex

cl.uídos del. s:i.stema cooperat:i.vo, el. que se consol.ida -

en l.os sectores cons:i.derados modernos y de exportac:i.6n 

de l.a agr:i.cul.tura. 

h) En el. Nordeste, por el. contrario, l.as cooperat:i.vas se 

han caracter:i.zado por l.a d:i.vers:i.dad del. poder econ6m:i.-

co y estructura de posesi6n de l.a tierra de sus asoc:i.~ 

dos, lo que las t:i.p:i.fica como cooperativas ":i.ntercl.a--

sistas" que reproducen en su d:i.nám:i.ca :i.nterna la s:i.tu~ 

ci6n de el.ase de la soc:i.edad nac:i.onal. 
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i) Después de 1as agroindustria1es, en importancia econ6-

mica, siguen 1as cooperativas de comercia1izaci6n, 1as 

cua1es existen en mayor número que las primeras, pero 

no a1canzaron e1 grado de desarro11o de aqué11as. En 

genera1 producen para e1 mercado interno, y están 1oca 

1izadas, en su mayor parte, en 1as regiones Sur y Su-

des~e. 

j) La revisi6n de 1iteratura sobre e1 terna indica también 

que 1a presencia· de cooperativas con caracter~sticas 

empresaria1es es una tendencia que se puede obs~rvar 

también en 1as regiones de menor desarro11o econ6rnico, 

aunque en menor grado. Los resu1tados para 1as masas 

de agricultores pobres son, sin embargo, los mismos -

que 1os de 1as regiones más desarrolladas: La pro1eta

rizaci6n y expu1si6n de1 campo de muchos agricultores, 

1os cua1es van a engrosar el ejército de desernp1eados 

y subernp1eados de 1as pequeñas y grandes ciudades. Co 

rno se puede observar, 1as cooperativas también contri

buyen a 1as modificaciones en el" proceso productivo -

que es propio de 1a pcnetraci6n del capital industrial 

y financiero en la agricultura, con 1a uti1izaci6n de 

técn~cas agr~co1as ahorradoras de mano de obra. 

k) La crcaci6n de cooperativas con caracter~sticas no e~ 

presaria1es en e1 Nordeste brasi1eño, como es e1 caso 
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de la Cooperativa Integral de Reforma Agraria de Caxa~ 

gá, indica la uti1izaci6n por el Estado de esas organ~ 

zaciones para otros fines de su inter~s, como la heu-

tra1izaci6n de movimientos reinvidicatorios de las ma

sas rurales •• 



IV. EL CARACTER ESPECIFICO DE LAS COOPERATIVAS DE 
COLONIZACION EN EL NORDESTE DE BRASIL 

l.l.6. 

Partiendo del. supuesto de que 1a reorganizaci6n de 1as -

cooperativas son funcional.es al. sistema pero que esa funciona-

1idad no se presenta de manera homogénea, sino de acuerdo a --· 

1as especificidades del. contexto en que ésta.está ubicada, -as 

pectas tratados en e1 cap~tu1o anterior- e11o 11eva a 1a pre-

gunta central. de este trabajo: ¿CUAL ES EL CARACTER ESPECIFICO 

DE LAS COOPERATIVAS DE COLONIZACION EN EL NORDESTE? 

De esta pregunta es que se deriva un conjunto de cuestio

namientos que se presentaron a1 in:i.c:i.o del. trabajo, que tienen 

que ver con 1a necesidad de hacer una se1ecci6n de variab1es -

exp1icat:i.vas, caracterizaciones concretas, t:i.pos de re1aciona

mientos de orden econ6rnico, corno social., para subrayar 1o esp~ 

c~f:i.co, 1o original. de 1as re1aciones social.es de esa forma -

cooperativa y de 1as razones de orden coyuntural., que corno re-

su1tado, def:i.nen EL CARACTER ESPECIFICO DE LAS COOPERATIVAS DE 

COLONIZACION DEL NORDESTE DE BRASIL. 

De hecho, en este estudio, en 1os dos ú1t:i.rnos cap~tu1os -

se pretende ubicar 1os e1ernentos ernp~ricos de orden econ6rnico 

y social., tanto a n:i.ve1 de 1a organizaci6n, corno a1 del. produ~ 

tor cooperativado: 

En·e1 cap~tu1o cuarto, se exponen.1os factores que perrni-



117. 

ten caracterizar las formas de operaci6n, estructurales, econ6 

micas, de relación de poder, que se dan a1 nive1 tanto de 

proyectos, como de.las cooperativ?s. 

los 

En el quinto, se analizarán las particularidades que se -

dan a nivel de 1as relaciones del productor de subsistencia 

que optó por el asentamiento en los Proyectos de Colonizaci6n. 

4.1. Características socioecon6rnicas de la región Nordeste 
y el desarrollo de sus cooperativas agrarias 

La caracterizaci6n del Nordeste~/ como regi6n de menor de 

sarrollo relativo, puede ser visualizada en las conclusiones 

de un documento que eva1u6 los programas de Desarrollo Rural 

para la regi6n Nordeste.~/ 

.!/ 

1. Hay una penetraci6n generalizada del Capitalismo en el 

campo, aunque con formas e intensidad que varían de 

acuerdo al sistema de organizaci6n social de la produ~ 

ci6n objeto del estudio. La penetraci6n de las rela--

ciones sociales de producción de tipo capitalista se -

Nota: El Nordeste del Brasil posee una gran extensi6n terri 
torial -1.546.672 km2- y una pob1aci6n de 36.251.400, cuya
densidad demográfica 23.4 ha/km2, es superior a la brasile
ña (13.8 ha/km2). 
Andrade, ~anuel Correia, Nordeste: Reforma Aqraria ainda 6 
necessária?, Recifc, Editora Guararapes, 1981, p. 65. 
CME-PIMES-UFPE. "Avaliacao dos programas de desenvolvimento 
rural: Regiao nordeste", Informe de Pesquisa No. 03, parte 
II, Recife, mayo de 1978. 
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refleja en la formaci6n de mano de obra volante: en el 

progreso técnico del sistema cañero¡ en el proceso de 

pecuarizaci6n¡ en el surgimiento de un grupo de peque

ños y medios agricultores y en el cierre de la fronte

ra agr~cola (Pre Amazonia Marañense, oeste de Bahia, 

etc.) ; 
\ 

2. en cuanto al empleo, se observa que la fuerza de traba 

jo agr~cola continúa creciendo, aunque en las áreas de 

intensa modernizaci6n y también en el sistema ganado

policui tivo se haya constatado un decrecimiento absolu 

to¡ 

3. las condiciones de vida de la pob1aci6n rural nordesti 

na permanecen estancadas, an la medida que el trabajo 

asalariado, la concentración monopolista de la propie

dad de la tierra y la semi-pro1etarizaci6n de los pe-

queños productores de bajo ingreso, imponen un nivel -

de pobreza difícil de romperse¡ 

4. la alta concentración de la propiedad de la tierra pe~ 

rnanece con su carácter crítico tanto desde el punto de 

vista productivo corno social. Es una de las causas bá 

sicas de expu1si6n y permanece intocada por los progr~ 

mas gubernamentales que en este caso particular conti-

_núan tímidos o completamente ausentes¡ 
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5. en cuanto a 1os efectos de 1a po1ítica econ6mica, se -

observan dos fases. En la primera de e11as, surge por 

un 1ado, e1 programa de incentivos fiscal.es, y _por 

otro e1 Proterra: ambos beneficiaban 1as grandes pro--

piedades. En e1 caso específico de1 ú1timo, ésto se -

real.iza ~ través del apoyo al proceso de pecuarizaci6n, 

po~ medio de líneas de crédito especial. En 1a segun

da fase, que corresponde a1 periodo del II PND, 1a po-

1ítica econ6mica procura beneficiar a grupos de peque-

ñas y medianos productores. A·simismo e1 programa de 

Irrigaci6n del Nordeste promovi6 una reestructuraci6n 

de 1~ propiedad en e1 área de 1os perímetros irrigados, 

pero con al.ta selectividad a punto de -en a1gunos ca-

sos- generar una absorci6n 1íquida negativa de pob1a

ci6n, debido a1 alto nivel técnico de 1os proyectos. 

En cuanto al POLONORDESTE y e1 Proyecto Sertanejo se 

orientaron fundamentalmente hacia una capa de product~ 

res medios. La cara~terística de esos programas como 

un todo es 1a se1ectividad, 1a que no permite abordar 

sustancialmente la pobreza rural. 

En relaci6n a la industria, el referido informe destaca -

que hay una dependencia significativa extra-regional de insu-

mos, máquinas y equipos, aunque esa dependencia se ha~a reduc~ 

do durante 1os años 70, en relaci6n a ·ia década anterior. 
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Se observ6 también que hubo una aceleraci6n del producto 

industrial en los años 70, comparado con los de los 60, aunque 

ese crecimiento ha~a sido menor que el del pa~s corno un todo. 

Es dentro de esa realidad que enfocaremos el estudio de -

las cooperativas en cuesti6n. Se hace necesario, sin embargo, 

una breve retrospectiva del cooperativismo en el Nordeste. 

El Nordeste no se distingui6 por un movimiento cooperati-

vista expresivo a lo largo de su historia. Por el contrario, 

fueron pocas y sin expresi6n las cooperativas nordestinas del 

pasado. 

Se sabe, sin embargo, de la existencia de manifestaciones 

espontáneas de solidaridad anterior al surgimiento, en el ru--

ral nordestino, de las actuales cooperativas. Eran especies -

de Kibutz regionales, pre-cooperativas, que consiguieron fuer-

te integraci6n social de sus miembros, condici6n primordial p~ 

ra un eficiente funcionamiento de esas organizaciones coopera

tivas informales o for~ales.~/ 

La expansi6n del movimiento cooperativo, propiamente di--

cho, comienza con la creaci6n de los Departamentos Estatales -

de Cooperativismo (DAC), de i938 a i942, en todos los Estados 

~/ Más detalles sobre pre-cooperativas se puede consultar: 
R~os, Gilvando "por urna va1orizacao de experiencias pré-coo 
perativas". In: Cooperativismo & Nordeste~ No. 4, julio/di= 
ciernbre de i967, Recife, SUDENE. 
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nordestinos. Entre 1os años 1945 a 1966 fueron organizadas, 

en toda 1a regi6n, 558 sociedades cooperativas de diferentes 

tipos, predominando 1as a·gropecuarias. 

Hubo una intensificaci6n de1 desarro11o de las cooperati-

vas a partir de 1962, con 1a actuaci6n de 1a SUDENE -Superin-7 

tendencia para c1 Desarrol1o de1 Nordeste-. Esas cooperativas, 

fundadas en su mayoría por propietarios, sirvieron también pa-

ra instrumentar proyectos de co1onización de1 gobierno, a tra

vés de instituciones como 1a SUDENE, ya seña1ada, el DNOCS -

-Departamento Naciona1 de Obras contra 1as Sequías- y otros. 

Entre 1os proyectos más importantes de1 Nordeste están 

1os instrumentados por e1 DNOCS: son 1as cooperativas de colo-

nizaci6n de 1os irrigantes. 

4.2. Descripci6n genera1 de los proyectos 
de Co1onizaci6n 

Las cooperativas de los irrigantes forman parte de 1os 

proyectos de irrigación de1 DNOCS -Departamento Naciona1 de 

Obras contra 1a Sequía~/- constituyéndose, corno la Agencia de 

DNOCS - Departamento Nacional de Obras contra 1as Sequías, 
apareció primeramente con 1a denominación de IFOCS -Inspec
toría Federa1 de Obras contra 1as Seguías- en 1a primera d~ 
cada de ~ste sig1o. Se dedic6, sobre todo, a 1a construc-
ci6n de presas para 1a captación de agua para uti1ización -
en periodo de seguía, eran construidas en propiedad de gran 
des y medios hacendados para e1 mantenimiento de1 ganado, y 
s61o·margina1mente para 1a imp1antaci6n de pequeños "culti-
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Desarrollo Regional y subordinada a ella, en un·instrumento 

del Estado para viabilizar el crecimiento econ6mico de la re--

gi6n rural del Nordeste. 

El universo de investigaci6n,~/ objetivo principal de 

nuestro análisis, se refiere, por tanto, a los proyectos de -

"desarrollo rural integrado" que adoptan las formas de organi-

zaci6n coo~erativa como parte de su "estrategia de desarrollo". 

Dichos proyectos son designados en los informes oficiales in-

distintamente como: per~metros irriga~os o simplemente per~me-

vos de subsistencia de llanura". Las inversiones.de~ DNOCS 
reforzaban, en un caso, corno en otro, la estructura arcaica: 
expand~a la pecuaria de los grandes y medios hacendados y -
contribu~a a reforzar el "fondo de acumulaci6n!' propio de -
esa estructura, representada por los "cu1tivos de subsisten 
cia" de los "moradores", "me~ :i-ros", "parceiros" y pequeños
"sitiantes". El mismo tipo d~ fen6meno aconteci6 con la -
perforaci6n ele pozos. In: OLIVEIRA, Francisco. "Elegia pa
ra urna Re(li)gino". R~o de Janeiro, Editora Paz e Terra, 
1977, p. 48. Más recientemente, al retomar el programa de 
irrigaci6n del Nordeste, el gobierno lo integr6 a su pol~ti 
ca de "desarrollo regional". El modelo concebido y desarro 
11ado por el DNOCS para sus proyectos se apoya sobre un pro 
ceso de coloni zac i6n. In: PONTES, José Osvaldo. "O trabalho 
do DNOCS e o Programa de Irrigacao no Nordeste Semi-Arido". 
Palestra en la Comisi6n de Agricultura del Senado Federal. 
16 de mayo de 1978, pp. 12-13. 
Se tom6 para documentar lo principal de esa parte del estu
dio algunos datos de un informe de investigaci6n sobre orga 
nizaci6n cooperativa en el Nordeste de Brasil, patrocinada
por: el Banco del Nordeste de Brasil S.A.; Departamento Na
cional de Obras contra las Sequ~as; Settlement Study Centre 
Israel. Fortaleza, Ceará, 1980. Se utiliz6 también entre-
vistas con "personajes claves", visitaé en el área de estu
dio y otros estudios sobre el asunto como se notará a lo 
largo del trabajo. Detalles sobre el muestreo en que se ba 
s6 el estudio del informe de investigaci6n, en anexo. 
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tro. Dentro de ese marco, en el contexto de Nordeste, se limi 

ta a los proyectos de irrigaci6n ejecutados por el DNOCS.~/ 

Curu-Paraipaba 

El proyecto Curu-Paraipaba se localiza en él municipio de 

Parecurú, valle del Curú, Estado de Ceará, a noventa ki16me- -

tros de la bapital del Estado -Fortaleza-. El clima es del ti 

po tropical semi-húmedo. La temperatura media es alrededor de 

27° y la precipitaci6n pluvial anual media es de 1.000 mm. 

Los suelos presentan textura superficial media, son de ~aja 

fertilidad y el drenaje varía de bueno a un tanto acentuado, 

caracterizándose por la baja capacidad de retenci6n del agua.. 

Son suelos generalmente uniformes, correspondiendo al gran gr~ 

po "latossol" amarillo de textura media. 

"El modelo concebido y desarrollado por el DNOCS para sus -
proyectos de irrigaci6n se apoya sobre un proceso de coloni 
zaci6n. Interfiriendo sobre la estructura de propiedad de 
la tierra, desapropia áreas previamente viabilizadas, redis 
tribuyGndolas en parcelas de dimensiones racionalmente def~ 
nidas. Operadas de manera adecuada por la familia del irri 
gante, deberán proporcionar una renta suficiente para aseg~ 
rarles un justo patr6n de vida, dentro de la coyuntura re-
gional. 
De esta forma, concentrando las inversiones en áreas selec
cionadas, obtenemos mayor garantía del capital invertido, 
sin sacrificar los objetivos sociales previstos. 
Esas empresas agrícolas familiares, transformadas en unida
des de producci6n, explotan en régimen cooperativista cada 
proyecto de Irrigaci6n". Charla pronunciada por José osva~ 
do Pontes, Director General del Departamento Nacional de 
Obras contra las Sequías -DNOCS-, en la Comisi6n de Agricul 
tura oel Senado Federal, el 16 de mayo de 1978. -
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E1 abastecimiento hidro16gico es asegurado por 1os "azu--

* des" General Sampaio, Pereira de Miranda y Caxitoré. Actual-

mente 1a demanda d~l agua por ha. irrigada. es de 7,477 m3. 

Hasta 1977, la superficie tota1 a1canzaba 12,346 ha. de 

1as cuales 6,000 ha. son posibles de irrigaci6n por aspersi6n. 

Hasta diciembre de 1977, el "per.:Lmetro" contaba con 328 fami--

1ias asentadas, en un área irrigada, por aspersi6n, de1 orden 

del 1,182.30 ha., con una media, de 3.6 ha. irrigadas por fam.!. 

1ia. De los 1,255.58 ha. de superficie agr.:Lcola útil en oper~ 

ci6n, cerca del 57.28 ha. (4.5%) y 16 ha. (1.2%) se encuentran 

a 1a disposici6n del centro técnico. 

Morada Nova 

Morada Nova está localizada en el Municipio de Morada No-

va, también en Ceará, parte de Quixadá y parte de Limoeiro do 

Norte, valle de Banabuiú, en la microregi6n de1 Baixo Jaguari-

be, distante 168 ki16metros de 1a Capital del Estado, su prin-

cipa1 centro consumidor. Aún como centros de mercado más pr6-

ximos están Limoeiro do Norte, Russas y Pacajus, a 40 ki16me-

tros, 50 ki16metros y 120 kilómetros, respectivamente, con ca-

rreteras pavimentadas. 

* Azudes: Bordos para captaci6n de agua con usos mú1tip1es: 
riego y abrevadero. 
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E1 c1ima es ecuatorial, con una sola estaci6n de lluvias, 

concentrada en un periodo de setenta a ciento veinte d~as, 

correspondiendo a los meses de fébrero a junio. La .pluvipsi--

dad media anual es de 715 mm. y la tempe~atura media anual es 

de 25°C. 

Los suelos fueron agrupados en cinco categor~as, organiz~ 

dos segdn e.1 criterio básico de textura, variable, de muy gru~ 

sa a muy delgada. La diversificaci6n de la textura permite de 

un gran número de cultivos principalmente en funci6n de la fer 

tilidad natural, considerada buena. En algunas áreas, se ob--

serva la existencia de fen6menos 1iger9s de a1ca1inizaci6n y -

sa1inizaci6n .• 

El abastecimiento hidro16gico es asegurado, en el momento, 

por el bordo pdblico Arrojado Lisboa, en Banabuid, con capaci

dad actual de 1000 x 10 6 m3 y un vaciamiento regularizado del 

8.5 m3/s. 

La mayor parte de la mano de obra proviene de la propia 

fuerza de trabajo familiar, acrecentada, en las épocas de mu-

cho trabajo, por 1a incorporaci6n de asalariados. 

Generalmente la actividad agr~cola alcanza el máximo de -

uti1izaci6n en noviembre y la pecuaria en diciembre, correspo~ 

diendo respectivamente e1 16.6% y e1 11.5% de la demanda total 

de la mano de obra en las actividades.señaladas. La superfi--
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cie total es de 12,500 ha., habiendo posibilidad de ser irrig~ 

das cerca del 66% del área total. 

Icc:5 Lima Campos 

Ic6 está localizado en el municipio de Icc:5, microregi6n -

del Sertao do Salgado, Cuenca del R~o Jaguaribe, Ceará, sus 

principaled centros de comercia1izaci6n. 

El clima es tropical con una única estaci6n lluviosa con

centrada en cinco meses -febrero a junio-. La pluviosidad me

dia anual alcanza 718 mm., ver~ficándose variaciones interanua 

les bastante significat1vas. 

La temperatura media anual es de 28ºC, constatándose un -

elevado déficit de agua entre junio y diciembre. 

Los suelos aluviales destacan en el área, correspondiénd~ 

les el 71% del total analizado. Se encuentran también suelos 

holomorfos (16%), vertisoles (12.4%) y suelos hidromorfos -

(0.6%). 

El abastecimiento de agua del proyecto está asegurado por 

los bordos Lima Campos y Oros. La mano de obra, como los de-

más proyectos descritos hasta ahora, está co.nstituida de traba 

jo familiar .Y asalariados. 

La extensi6n total es de 6,500 ha. con una superficie 

agr~cola útil de 1,578.68 ha., lo que significa el 24% del 



127. 

área total. Se registra en 1977, 280 familias asentadas con 

una disponibilidad media de 5.4 ha. irrigadas por parcela. 

Sumé est:! localizad.o en el municipio de Sumé, en Para1:ba, 

a dos kil6metros de la capital. Se encuentra ubicado en la 

Cuenca del ~ordo de Sumé. Los centros de mercado más pr6ximos 

son: Monteiro a 36 kil6metros y Pesqueira a 160 kil6metros. 

La temperatura media anual es de 24ºC y la pluviosidad 

anuaJ. media está alrededor de 450 mm. las lluvias caen de ene

ro a junio. La altitud media es de 510 m. sobre el nivel del 

mar. Gran parte de la extensi6n está constituida por aflora-

mientas rocosos; las tierras aluviales se encuentran a partir 

de los 100 m. en ambos márgenes del R1:o Sucurú, compuesta de -

suelos franco-arenoso y/o franco-arcilloso-arenoso. El abaste 

cimiento de agua es asegurado por el Sumé, cuya capacidad to-

tal es de 45 millones de m3. 

La mano de obra es familiar y asalariada. La intensifica 

ci6n de la concentraci6n de la mano de obra asalariada ocurre 

en los periodos de cosecha del jitomate -cultivo que concentra 

cerca del 96% del trabajo requerido por las actividades des- -

arrolladas en el proyecto-, habiendo participaci6n de la mano 

de obra familiar en todas las actividades, especialmente en lo 

referente a la administraci6n de las parcelas y la supervisi6n 
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de las demás actividades requeridas por los cultivos. 

El proyecto de irrigaci6n de Sumé contempla una superfi-

cie total de 700 h~. con cerca de 32% posibles de irrigación. 

El área cuenta actualmente con 46 irrigantes instalados, con -

una media de 4.15 ha. por parcela. 

Caldeirao 

Está localizado en el municipio de Piripiri, Piauí, a 14 

kilómetros de la capital, situado en la cuenca hidrográfica do 

Baixo Parnaíba, en el valle de~ Ca1deirao. Está distante 177 

ki16metros de Teresina y 423 kilómetros de Fortaleza, sus pri~ 

cipales centros de comercia1izaci6n. 

La región tiene pluviosidad anual.media de 1.900 mm., con 

distribuci6n concentrada en el periodo de noviembre a mayo; la 

temperatura oscila de 27ºC a 38ºC, en los meses de poca preci

pitación pluvial, y 17ºC a 20ºC, en la estación de las lluvias. 

La mano de obra utilizada es la familiar y la asalariada. 

En diciembre de i977, fueron destinados cerca del 71.3% de los 

recursos para la concentración de fuerza de trabajo asalariada. 

El perímetro de Ca1deirao tiene una sup~rf icie total de 

1,444 ha., de los cuales el 32% son posibles de irrigaci6n. 

Hasta diciembre de 1977, el proyecto contaba con 634 ha. 

de superficie agrícola útil. Cuenta actualmente con noventa· co 
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1onos insta1ados, con una media de 2.95 ha. por parce1a. 

Vaza-Barris 

Se 1oca1iza en e1 municipio de Euc1ides da Cunha, Estado 

de Bah~a, en e1 va11e de1 R~o Vaza- Barris. Está a una dista~ 

cia, por carretera pavimentada, de 70 ki16metros de la cabece

ra de1 muni_cipio y a 340 kil6metros de Estancia-Sergipe, su -

principal centro de comercializaci6n. 

La temperatura media anual oscila alrededor de 30°C, con 

máxima de 37°C, en enero, y m~nima de 23°C, generalmente regi~ 

trada en el mes de julio. 

La pluviosidad media anual es de 450 mm., distribuidos 

irregularmente durante e1 periodo. 

397 m. sobre el nivel del mar. 

La altitud media alcanza -

La mano de obra es la fami1iar y asa1ariada. En el trans 

curso de 1977, se observ6 que aproximadamente 51.3% de los re

cursos fueron efectivamente pagados a 1a mano de obra contrata 

da. 

.A continuaci6n la 1ocalizaci6n de las cooperativas de los 

irrigantes: 
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4.3. Caracter~sticas econ6micas de 1os proyectos y 
de 1as Cooperativas de Co1onizaci6n 

131. 

Las caracter~sticas econ6micas estudiadas son: 1a produc-

tividad agr~co1a de 1os per~rnetros irrigados¡ 1os financiarnie~ 

tos a 1os Proyectos de Irrigaci6n¡ Capita1izaci6n en 1a Coope-

rativa; Cornercia1izaci6n. 

Productividad agr~co1a de 1os per~rnetros irrigados 

Parece ser 1a medida más adecuada y necesaria, a 1a afer~ 

ci6n de 1a eficiencia de1 proceso de transferencia de tecno1o-

g~a, as~ corno un indicador vá1ido de 1a introducci6n de1 capi-

ta1isrno en e1 campo. 

Por 1irnitaciones de operaci6n de ese dato por e1 Servicio 

de Extensi6n Rura1, contarnos so1arnente con 1a productividad f~ 

sica de 1a tierra corno demuestra e1 cuadro a continuaci6n: 



PRODUCTIVIDAD DE LAS PRINCIPALES EXPLOTACIONES, SEGUN LOS PROYECTOS 

PERIMETROS IRRIGADOS DEL DNOCS 

1977 

. ~ 
Pl:oyectos PRODUCTIVIDAD (Kg/ha) 

euru- Morada Liira. Vaza-
Productos Paraipaba Nova campos Surré Ba.=is Ca1deirao 

Al..god6n - l..500 1.500 - 1.800 1.700 

Arroz - 4.200 4.200 - - 3.000 

Banana. 40.000 40.000 40.000 25.000 30.000 40.000 

Caña l.20.000 - - - - -
Frijol. 1.200 900 1.200 1.000 1.000 2.400 

Mandioca 25.000 - - - - -
Fruta de 
ia. pasi6n 15.000 - - - - -
Ma.1'.z - 2.500 2.500 - 2.500 4.000 

Ji torra te 30.000 30.000 30.000 36.000 25.000 -
Naranja - - - - l.0.000 12.240 

Soya· - - - - l..800 

Fuente: Diretoria de Irrigacao - Divisao de Expl.otacao - 1979. 

l./ Previsao de Safra - FIBGE 
~/ Al.godao Herbáceo. 

l"'edia 

de 

DNOCS 

1.637 

4.300 

28.300 

120.000 

1.233 

25.000 

12.500 

3.275 

28.500 

10.-745 

1.800 

~diay 

F.egional. 

/ 34~ 
1.445 

38.060 

47.563 

372 

10.661 

-
662 

18.853 

15.600 

-
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se observa que 1a productividad media de 1os perímetros -

irrigados en estudio es, en casi todos 1os cu1tivos, signific~ 

tivamente más a1ta que e1. de 1a media regiona1. 

En términos de productividad media de 1os perímetros irri 

gados en estudio, en comparación con 1a product~vidad de 1os -

cu1tivos de 1os referidos proyectos, se nota 1a menor "perfor

mance" de ~os proyectos de mayor porte -Morada Nova y Lima Cam 

pos-. En re1aci6n a 1os cu1tivos, considerados ais1adamente, 

se destaca 1a a1ta prod~ctividad de 1a caña, producida en so1a 

mente un proyecto -Curú-Paraipaba- y e1 buen nive1 de product~ 

vidad presentado por e1 a1god6n y e1 jitomate, en todos los -

proyectos investigados en que son cu1tivados. 

Recurrimos también a otras fuentes para cornp1ementar un 

poco más ese dato y según esas informaciones, abajo deta11adas, 

podernos comprobar que 1a productividad agríco1a media de 1os -

perímetros (todos) es mayor, en 1íneas genera1es, que e1 de 1a 

media regiona1 e inc1uso naciona1. 

E1 cuadro a continuaci6n muestra también que hubo un au-

mento de 1a productividad de a1gunos productos de subsistencia 

y de1 a1god6n. Se comprueba lo mismo con re1aci6n a1 jitomate 

industria1: 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCTIVIDAD DE 

ALGUNOS CULTIVOS AGRICOLAS 

Cultivos 

Al.god6n 
herbáceo 

Arroz 

Pl.átano 

camote 

Frijol. 

Sandia 

Ji tomate 
Industrial. 

Fuente: (1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

DNOCS
Proye c. 
Irrig. 

NORDESTE BRASIL 

(1) 

1.560 

4.491 

35.863 

12.692 

1.058 

15.000 

26.482 

(2) 

300 

800 

18.200 

8.300 

4CO 

18.853 
(6) 

MODELO G 1. DENOCS 1977 
DNOCS/DIRGA - 1977 

(3) 

849 

1.493 

585 

ESPAf'lA ISRAEL 

(4) (5) 

2.000 3.500 

6.350 

40.000 30.000 

13.000 40.000 

1.800 2.000 

30.000 30.000 

28.000 38.000 

Anuario Estad~stico de Brasil (IBGE) 1975 (datos 
de 1973) 
Misión del Yrida junto al. DNOCS - 1977 
Misi6n de Israel junto al DNOCS - 1977 
Informe de Investigaci6n sobre Organizaci6n Coope
rativa en el Nordeste de Brasil, op.cit., 1977 

Nota: No fueron encontrados datos sobre la productividad de al 
gunos cultivos, por el.lo marcamos gui6n. 
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La productividad agr~cola del per~rnetro irrigado, a pesar 

de demostrar superioridad en relaci6n a los niveles regionales 

y nacionales, cuando es comparada con cultivos irrigados ~e E~ 

paña e Israel (pa~ses con misiones de Consultor~a Técnica jun

to al DNOCS) no registra el.mismo resultado positivo. 

Los FinanciFmientos a los Proyectos de Irrigaci6n 

Las º?operativas se constituyen en los principales cana-

les mediadores del crédito bancario y funcionan corno instrurne~ 

to de apoyo a los proyectos de responsabilidad del DNOCS. Los 

referidos proyectos tienen en dichas organizaciones las princ~ 

pales mediadoras del crédito para la adquisici6n de insumos y 

comercialización de la producción. 

Las cooperativas (del muestreo) con excepci6n de Sumé, re 

ciben asistencia exclusiva del Banco de Nordeste de Brasil, 

que, además del crédito, mantienen funcionarios especializados 

al servicio de las referidas cooperativas. 

La cooperativa de Sumé recibe asistencia del Banco de Bra 

sil, BRADESCO y Banco Nacional del Crédito Cooperativo. La fi 

nalidad del crédito es, en general, para el costeo/transferen-

cias, adquisici6n de insumos e inversiones. Los valores esti-

pulados y valores utilizados por las cooperativas son present~ 

dos en el cuadro a continuaci6n: 



Cooperativas 

Oir1í Paraipaba 

M:>rada Nova 

Ic6-Lima campos 

Surré 

V~za Barris 

Cal.deirao 

Tota1 

VALORES DEL CREDITO EN LAS COOPER~TIVAS DEL MUESTREO 

1 9 7 6 

Va1or 
Estipulado 

705,550 

2.931,000 

3.636,550 

Va1or 
Uti1izado 

705,550 

1.935,000 

2.640,550 

1 9 7 7 

Va1or 
Estipulado 

. 29,050 

30.536,000 

22.291,367 

•897,462 

4.675,000 

4.297,830 

62.726,709 

Va1or 
Uti1izado 

20,900 

5,878 

10.212,550 

897,462 

2.085,708 

2.645,665 

15.868,163 

1 9 7 8 

Va1or 
Estipul~o 

31,220 

44.000,000 

33.041,660 

2.035,473 

12.805,000 

5.130,000 

97.043,353 

Va1or 
Util.izado 

13,150 

14.908,000 

4. 481, 439 

1.246,301 

3.972,842 

3.369,470 

27.991,202 

Fuente: Datos ca1cu1ados a partir del. Informe de J.a Investigaci6n sobre Organizaci6n 
Cooperativa en e1 Nordeste de Brasil., ya señal.ada (DBRUR - Coope). 
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Se nota en el cuadro, que los montos de1 crédito en 1as -

cooperativas tienden a aumentar, sin embargo, hay una gran di

ferencia entre 1os yalores estipulados y los realmente utiliz~ 

dos; estos últimos aumentaron, en líneas generales, en rela- -

ci6n a los años anteriores, pero su aumento no acompañ6 el ni

vel de los contratados, agrandándose asr sus diferencias. 

Esa no.uti1izaci6n del total del crédito, que algunas ve

ces llega a grandes proporciones, como en el caso de Morada N~ 

va e Ic6, en 1977 y 1978, permite suponer una falla en el pro

yecto de co1onizaci6n ae las áreas, ya que no se sabe de pro-

blemas de orden social o econ6mico no previsibles, que pudie-

ran justificar la subuti1izaci6n del crédito agrícola. 

sumé es el proyecto en que la coo~erativa utiliz6 el cré

dito contratado de forma casi integral, siendo la única discr~ 

pancia la del año ae 1978. 

Capita1izaci6n en la Cooperativa 

El capital de una cooperativa está representado por el v~ 

lumen de los recursos de carácter no exigible puesto a su dis

posici6n por los asociados bajo la forma de cuotas de capital. 

Para la formaci6n del capital inicial de la cooperativa o para 

posteriores aumentos, el asociado suscribe un determinado núm~ 
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ro de cuotas, que cubre en un determinado p1azo que es estab1e 

cido en 1os estatutos. 

En genera1, es fijado u.n va1or m:Lnimo de capita1 a ser 

suscrito por cada asociado, en e1 caso de 1as cooperativas de 

1os irrigantes es de Cr$ 1,000.00. 

Se consideran también recursos propios de 1a cooperativa, 

1os fondos ~e reserva astab1ecidos en 1os estatutos, 1os cua--

1es son parte de 1as "sobras 1:Lquidas" 1ogradas en cada ejerc~ 

cio. E1 Fondo de Reserva Genera1 y e1 Fondo de Asistencia Téc 

nica Educaciona1 y Social -FATES- están previstos en 1a Ley de 

las Cooperativas y tienen carácter ob1igatorio. A cada uno de 

esos fondos se destinan, respectivamente, un rn:Lnimo de1 10% y 

e1 5% de 1os ingresos 1:Lquidos obtenidos. Con e1 desarro11o 

de 1a cooperativa, 1a asarnb1ea genera1 puede decidir sobre 1a 

creaci6n de otros Fondos y Reservas con destinos espec~ficos. 

E1 capital social, 1os fondos y reservas constituyen 1a 

base financiera de 1a cooperativa y son invertidos en inmue

b1es y capital de giro necesarios para 1a rea1izaci6n de sus 

actividades socia1es. La cooperativa cuenta además con recur-

sos de terceros bajo la forma de préstamos, financiamientos y 

otros créditos que 1e permiten financiar diversas actividades. 

Las cooperativas de los per:Lmetros de irrigaci6n d~l 

DNOCS, debido a 1as faci1idadcs de obtenci6n de1 financiamien-
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to para costeo e inversiones y los escasos recursos de las co~ 

perativas, recurren a los financiamientos bancarios de Bancos 

Oficiales corno el. Banco del Nordeste de Brasil (BNB) y el Ban

co de Brasil. 

La lirnitaci6n que representa para el productor, el que la 

remuneraci6n bancaria máxima al capita1 de los asociados es 

del 12% al kfio, (sin correcci6n monetaria), junto a la relati-

va facilidad de obtener crédito rural a interés subsidiado, se 

constituye en un desestimulante a la capitalizaci6n individual, 

pues los asociados prefieren suscribir un capital míni~0 y ex~ 

gir en las asambleas generales la distribuci6n de todo el exce

dente líquido, dejando solamente los fondos y reservas insti-

tuidos por la ley. 

Otro factor a considerar en relaci6n a la exigencia de 

los asociados sobre la distribuci6n del remanente líquido aun

que sea reducido, junto a la suscripci6n de un capital mínimo, 

puede ser simplemente, la pésima condici6n econ6mica de los 

asociados, principalmente cuando son productores de bajo ingr~ 

so. Sus condiciones de vida, mal permiten su reproducci6n co-

roo agricultores. De ahí que, 

que les permitan disponer de 

más inmediata posible. 

prefieren optar por alternativas 

sus escasos recursos de la manera 

La casi totalidad de los equipos de oficinas, muebles y 

utensilios, así como tractores, m~quinas agrícolas y equipos 

de beneficiamientos de la producci6n son propiedad del DNOCS. 
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A1 DNOCS pertenecen tambi~n todos l.os inmuebles ut,il.izados por 

l.as cooperativas: al.macenes, predios de l.as insta1aciones de -

beneficiamiento, ~scue1as, etc. 

Comercia1izaci6n 

Una de 1as funciones más importantes desempefiadas por 1as 

cooperativas de 1os per~metros de irrigaci6n es la comerciali-

zaci6n de 1os productos. La función comercial., en l.as opera--

cienes más complejas, puede c.onstar de las siguientes etapas: 

Contratos de venta 

Procedimientos burocráticos (extracci6n de notas, pago 

de impuestos y tasas) 

Expedición y transporte 

Cobranza 

Almacenamien:to 

Beneficiamiento 

Empaquetamiento 

Informaciones mercado16gicas 

Contactos con clientes 

Hay operaciones más 

plátanos a un camionero; 

mo abastecer de jitomate 

simples, como vender una "carrada" de 

pero existen otras más complejas, co

a una gran industria o aún, 1a entre-

ga de melones a comerciantes mayoristas de Sao Paulo. 
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No obstante, 1a comercia1izaci6n de la producci6n de los 

perímetros irrigados, s61o de forma muy 1irnitada es realizada 

de manera aut6norna por las cooperativas, pues las operaciones 

más complejas son supervisadas y realizadas con el apoyo técni 

co del DNOCS. La intervenci6n del DNOCS es tanto más ostensi-

ble cuanto más voluminosa y compleja es la operaci6n. La tute 

la de la cooperativa por el DNOCS se opera a través de los sec 

' tores de "A.sistencia al Cooperativismo" y de "Comercia1izaci6n 

e Industria1izaci6n" que, muchas veces, determinan a la Coope-

rativa lo que debe hacerse, sea estableciendo acuerdos y con--

tratos, sea estipulando precio~ y condiciones de venta. Ade--

más de eso, la influencia del Gerente del Perímetro sobre la -

cooperativa es muy fuerte. 

Por lo que se ha observado, se distinguen dos tipos bási-

cos de transacci6n comercial en las cooperativas"de los perím~ 

tros irrigados: 

i - Las realizadas mediante contrato para proporcionar 

productos donde, generalmente, las condiciones del 

trato son establecidas antes de la rea1izaci6n del 

cultivo. Ha sido el caso de materias primas indus-

triales como el jitomate, a1god6n, caña o aún de otros 

productos de comercia1izaci6n más compleja, corno por 

ejemplo el rne16n. 

ii Las transacciones realizadas directamente con los rna-
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yoristas, en las que las condiciones del trato son es 

tab1ecidas casu~sticamente en funci6n de la coyuntura 

de mercada. En esas operaciones, hay un poco más de 

autonom~a de las cooperativas, aunque las de mayor -

monto implican la participaci6n del gerente del per~

metro y/o la supervisi6n de la Direcci6n del DNOCS. 

Lo.s cultivos de subsistencia están generalmente encua 

drados en esta forma de operaci6n. 

En los cuadros a continuaci6n -el cual proporciona la in

formaci6n de los principales P'-Oductos comercializados por el 

proyecto-, se verifica .la absoJ_uta primera posici6n de1 jitom~ 

te, en cuatro de los seis per~metros estudiados. 

En otro de los proyectos, divide ese primer lugar con el 

a1god6n, y finalmente en un ún:i.co proyecto, el mayor vaJ.or de 

la producci6n comercializada corresponde al a1god6n, destacán

dose la ausencia de la producci6n de jitomates en ese proyecto. 

Esos productos son destinados a la industrializaci6n corno oh-

servaremos más adelante. 



PRODUCCICN AGRICOIA DE LOS PRINCIPALES PROIXJCI'OS COMERCIALIZADOS 
DE IDS PROYEx:::"'IOS - JI'l'Otv'.A'IE 

1977 
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Cantidad - Kg. Valor de la Prod. % del valor de la 
Proyecto Cosechada O:mercializada O:mercializada Prod. s/otros 

(Cr.$) cultivos 

Cura-Paraipaba 2.142,959 2.142,385 1.925,290.60 68.89% 
.Morada Nova 

' 
8.287,128 7.287,1.28 6.024,341.19 27.24% 

Ic6-Li.na carrpos ' 2.479, 326 2.072,0::ü 1.930,614.90 27.15% 

Sumé 7.659,687. 7.139~686 7.291,545.49 97.06% 

Vaza Barris 5.·7o7,845 5.707,845 3.461,130.70 77.30% 

Fuente: ;~partir del informe mensual de Explotaci6n de los perímetros 
en Informe de la Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooperativa 
en el Nordeste, op.cit. 

Después del jitomate, el algod6n aparece como la produc-

ci6n más importante: 

PRODUCCICN AGRICOIA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 
DE LOS PROYECI'OS ALGOIXN 

1977 

Cantidad - K9:· Valor de la Prod. % del valor de 
Proyectos Cosechada Comercializada Cc:mercializada Prod. s/otros 

(Cr.$) cultivos 

caldeirao 210,277 206,655 1.274,372'.50 40.45 

M:>rada Nova 1.226,320 1.047,020 7.588,920.00 34.18 

la 

Fuente: A partir del informe mensual de Explotaci6n de los perímetros, 
In: Informe de la Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooperativa 
en el Nordeste de Brasil, op.cit.· 
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Con rel.aci<Sn a los productos llamados de "subsistencia" -

-frijol., arroz, maíz, plátano, sandía, naranja- se observa que 

solamente en Ic<S-Lima Campos y .Morada Nova, hubo un po::cent~je 

significativo en l.os val.ores de l.a producci6n comercial.izada. 

Véase el. cuadro a continuaci<Sn:· 

PRODUCCION DE "SUBSISTENCIA" COMERCIALIZADA 
DE LOS PROYECTOS 

Proyectos euru- Morada Ic6-Lirna 
Paraipaba Nova. Campos Sum§ Cal.dei:i:ao 

Porcentaje del. 
val.ar de l.a 
p:roducci6n con 8.07 34.14 64.00 2.85 5.72 
re1aci6n a - -
otros cultivos 

Vaza. 
Barris 

1.68 

Fuente: A partir del. informe mensual. de· Exp1otaci<Sn de los pe
rímetros. In: Informe de la Investigaci6n sobre Organi 
zaci6n Cooperativa en el. Nordeste de Brasil., op.cit. -

Una pequeña parte de l.a producci6n constante del. períme--

tro, es de frutas, que van a los mercados del. Sur; esos cul.ti-

vos, tanto en cantidad producida, como en valor de l.a produc--

ci6n, no son significativos. Lo mismo se puede decir de la 

producci6n de caña, sorgo y semillas de a1god6n, sandía y me--

16n. 

Otro ángulo a estudiar es l.a importancia de los cultivos 

llamados "tradicional.es" en l.a producci6n agrícola de los pro-
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yectos, en comparaci.6n con el. "Clnico producto no -tradj.ci.onal. 

-el. ji.tomate-, materia prima industrial. (para el. caso). 

VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA COMERCIALIZADA 

TODOS LOS PROYECTOS 

Productos 
' 

Al.god6n 

Arroz 

Frijol. 

MaS:z 

Pl.á:tano 

Ji.tomate industrial. 

Otros 

TOTAL 

Fuente: Informe del. DNOCS. 

·l.977 

Val.or en Cr.$ 

1.2.109 

11..793 

7.624 

1.987 

9.584 

34.531 

4.086 

81.714 

% 

14.9 

14.4 

9.3 

2.4 

11.7 

42.3 

5.0 

100.0 

El. cuadro anterior muestra l.a producci6n agrS:col.a comer-

cial.izada en 1977, donde se observa que un único producto, el. 

ji.tomate, representa el. 42.3% del. val.or total.. de l.a producci.6n. 

El. cul.tivo que viene en segundo l.ugar es el. al.god6n con el. - -

14.9%, considerado como "tradicional.". 

La producci6n del. ji.tomate tiene por final.idad, especial.

mente, atender l.a demanda de empresas de ·jugos y sal.sa de ji.t~ 
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mate, 1oca1izadas en el Nordeste, siendo las mayores: la Fábri 

ca Peixe y la Fábrica Cicanorte, ambas en Pernambuco y las Fru 

tas Tropicales en sergipe. 

El algod6n en rama ha sido vendido a diversos "maquinis--

tas 0 2/ que están operando en la regi6n. Recientemente, un con 

trato con la CONCENTRAL estab1eci6 que la producci6n de algo--

d6n de los per~metros irrigados de Ceará ser~a entregada a esa 

última cooperativa para beneficiamiento y venta en común. 

Los productos de subsistencia o consumo.tradicional son 

generalmente vendidos en la propia regi6n (ciudades pr6ximas) . 

El me16n, plantado-en periodo más reciente en Morada Nova, 

está siendo enviado a la Cooperativa de Cotia de Sao Paulo. 

El DNOCS firm6 un contrato con la referida cooperativa, para 

proporcionar, en consignación, una determinada captidad de me-

16n producido en Morada Nova. 

En 1978, se hizo el primer corte de caña a gran escala en 

Curú-Paraipaba. Toda la producci6n estaba comprometida con la 

AGROVALE, que tiene una Usina de Azúcar~/ en las proximidades 

del per~metro. 

La comercializaci6n se oper6 a través del gerente de la -

Nota: .Maquinista - También llamado Usineiro, es el dueño de 
la usina de azúcar. 
Nota: Usina o usina de azúcar es el conjunto de máquinas p~ 
ra la transformaci6n de la caña. 
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Cooperativa, de1 gerente de1 Proyecto y de 1os 6rganos espec~-

fices de la direcci6n del DNOCS. 

El productor, duefio de 1a producci6n y principa1 implica-

do en 1as consecuencias de 1as transacciones, parece ser con--

su1tado s61o eventua1mente, solamente informando de 1os tratos 

de mayor monto y obligado a aceptar situaciones de hecho, con 

decisiones '.Yª tomadas y contratos realizados. Todo indica que 

los responsables por 1a comercia1izaci6n -ya referidos- consi-

deran e1 co1ono sin capacidad de decisi6n o aún dar opini6n so 

bre 1a comercia1izaci6n de sus propios productos, o 10 que es 

más grave, se toma en cuenta, en primer 1ugar, e1 interés de1 

Capita1 logrado por 1a AGROVALE, y del Estado, a través de 1os 

Gerentes de1 DNOCS. 

4.4. Estructura, organizaci6n y funcionamiento de 
las Cooperativas de Co1onizaci6n 

Para e1 estudio de la estructura de 1a Cooperativa de Ca-

1onizaci6n se ana1iz6: la estructura forma1, la infraestructu-

ra, la asistencia técnica y los recursos humanos de 1os Proye~ 

tos donde est~n enseridas 1as cooperativas. Para la compren--

si6n de su organizaci6n y funcionamiento se abord6: funciones 

y subsistemas encargados de 1a ejecuci6n de los servicios de -

los proyectÓs; servicios ofrecidos por las cooperativas; carac 

ter~sticas de 1a forma de operaci6n de las cooperativas. 
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Estructura formal de las Cooperativas de Co1onizaci6n 

La estructura formal ·de las cooperativas de los irrigan-

tes obedece a los Estatutos elaborados por los tGcnicos del 

INCRA y DNOCS para esas cooperativas: 

Son cooperativas agr~colas mixtas ~ingulares:~/ según la. 

definici6n de la Ley de Cooperativas No. 5,764, del 16 de di-

ciembre de 1971, cap~tulo III y de acuerdo con los referidos -

estatutos. Se puede identificar cinco jerarqu~as dentro de la 

estructura organizacional de las cooperativas, según R. Louis 

(1976) : 10 / 

1. La propiedad, que constituye la fuente formal del poder; 

2. el Gobierno, o sea, la autoridad de ejecutar el poder; 

3. la Inspecci6n, que es la autoridad formal de fiscalizar; 

4. la administraci6n, encargada de ejecutar las directrices; 

S. la acci6n, la ejecuci6n de las tareas que componen los que-

9/ 
10/ 

haceres de la cooperativa. 

En las cooperativas de los irrigantes se destaca, en pri-

Definici6n de Cooperativas mixtas singulares, p. 205. 
Louis R.· "Social and Cooperativa Achievements Balances" I. 
L.Q. - Cooperative Inforrnation, 2/76: Geneva 1976, pp. 15-
19. In: Investigaci6n sobre organizaci6n cooperativa en -
el Nordeste de Brasil, op.cit., p. 206. 
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mer 1ugar, 1a intervenci6n de1 DNOCS en 1a administraci6n y en 

e1 gobierno de 1a cooperativa. 

Los estatutos estab1ecen en e1 art. No. 5, e1 requisito -

de un mínimo de veinte asociados para e1 funcionamiento de 1a 

cooperativa, dejando e1 nive1 máximo, sin 1~mites. Este proc~ 

dimiento es coherente con 1a dimensi6n variab1e de 1os proyec

tos de irrigaci6n que osci1a entre proyectos de veinte-veinti-

cinco irrigantes y otros con hasta dos mi1 fami1ias. 

La admisi6n de 1os co1ono·s·ii/ a 1.a cooperativa está exp1f_ 

cita ~n e1 art. 5° de1 estatuto de 1as cooperativas de 1os - -

irrigantes, que estab1ecen: "Párrafo Unico - Para efecto de ad 

misi6n en 1a Cooperativa son considerados irrigantes, 1as per

sonas que adquirieron parce1as de exp1otaci6n dentro de1 Per~-

metro de Irrigaci6n 

cuaria". 12/ 

y se dediquen a 1a producci6n agrope--

Sin embargo, concretamente, 1a se1ecci6n de 1os co1onos y 

1a aceptaci6n de 1os mismos es hecha por e1 DNOCS, sin 1a par-

ticipaci6n de 1os asociados -o 1a cooperativa como su represe~ 

tante- pero 1a responsabi1idad por 1os fracasos debe ser asumi 

11/ 

12/ 

Nota: Co1ono es un concepto que se atribuye a 1os agricu1-
tores que desempeñan actividades agríco1as en 1os proyec-
tos de desarro11o gubernamental. In pesquisa sobre organi 
zacao cooperativa no nordeste do Brasi1, op. cit., p. 1927 
(Traducci6n 1ibrc) • 
Estatuto de 1a Cooperativa Agropecuaria de 1os Irrigantes 
del Va1le de Banambiú Ltda. (Traó.ucci6n libre) • 
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da por los asociados, a través de la cooperativa como agente -

de transferencia de crédito. 

Dentro de los Per~metros de Irrigaci6n existen diversas -

estructuras asociativas de los co1onos como e1 c1ub de 1as ma

dres, club de 1os j6venes, agrupamientos para operar huertas -

comunitarias, farmacias, a1gunas agremiaciones informales para 

transmitir informaciones a 1os asociados y articular su parti

cipa9i6n en 1as actividades comunitarias de1 per~metro. La ce 

si totalidad de esas agremiaciones tuvieron su origen e~ 1~ -

iniciativa de 1a Secci6n de Promoci6n Persona1 de1 Per~metro. 

Infraestructura 

Las obras de infraestructura existentes en los per~metros 

irrigados son ejecutadas por e1 DNOCS, que es también el 6rga

no que, en representaci6n de1 Estado, ejerce e1 derecho de pr~ 

-piedad sobre e11as. Estas se refieren básicamente a 1os recuE 

·sos de 1a tierra (su preparaci6n y beneficio para uso agr~co1a) 

y de agua, inc1uyendo bordos, cana1es, estaciones de bombeo y 

cana1es de conducci6n. 

La superficie agr~co1a útil (S.A.U.) en operaci6n, englo

ba e1 área irrigada y e1 área de sequ~a, puestas a la disposi

ci6n dc1 co1ono y de1 Centro Técnico, además de las áreas en -

recuperaci6n. 
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Los per~rnetros de cierta dirnensi6n están subdivididos en 

sectores, para 1a organizaci6n y exp1otaci6n agron6rnica de1 

4rea y centros habitaciona1es, disponiendo cada nac1eo habita

ciona1 de una escue1a y a veces un a1rnacén (genera1rnente exp12 

tado por un particu1ar), y cada sector, de un a1rnacén de insu-

mos y productos y una oficina de asistencia técnica. Además -

de esos beneficios, 1os centros habitaciona1es,poseen insta1a

ci6n de 1uz y energ~a e1éctrica, cercas y caminos internos, t2 

do esto programado de acuerdo con 1a p1aneaci6n f ~sica de 1a -

distribuci6n de 1a pob1aci6n dentro de1 proyecto. 

Las propias cooperativas tienen su sede en 1os centros g!:_ 

rencia1es de 1os per~metros y ocupan predios e insta1aciones -

.propiedad de1 DNOCS, cedida sin gravamen. 

Las cooperativas disponen de un nthnero razonab1e de a1ma-

cenes, también pertenecientes a1 DNOCS. Sin embargo, no ac- -

tGan eficientemente en re1aci6n, por ejernp1o, a a1gunos produs:_ 

tos fáci1rnente perecib1es, como e1 jitomate. En e1 cuadro a -

continuaci6n se muestra 1a capacidad de a1rnacenarniento en 

per~metros investigados. 

1os 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS 

Oxlperativas NCirte:z:o de Almacenes 

Ic6 - Val.e do Sal.gado 

val.e do Panabuia (M. Nova) 

Cur1i - Paraipaba 

cal.deirao 

Vaza-Barris 

Sumé 

Se...: ;_v..i..c6 ..:.é :¡:,;.1.';::fC.u.~e~.:La. ~..;: 
de l.as Cooperativas.13/ 

Asistencia t€cnica 

4 

9 

6 

4 

4 

2 

capacidad 'lbtal. 
(toneladas) 

2.400 

3.600 

2.700 

530 

800 

100 

-.------
~---· .. ---

La asistencia técnica prestada a 1os productores establ.e

cidos en l.os per~metros irrigados est~ a cargo de l.as Empresas 

Estatal.es de Asistencia Técnica y Extensi6n Rural. -EMATERs- en 

1os respectivos Estados donde se sitdan 1os proyectos de irri-

gaci6n. 

El. pl.an de atenci6n a l.os irrigantes es establ.ecido anual. 

13/ Informe de l.a Investigaci6n sobre organizac.i6n Cooperativa 
en el. Nordeste de Brasil., op. cit., p. 134. 
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mente por e1 DNOCS, a través de1 P1an Anua1 de Gerencia y por 

1a EMATER de cada Estado, como parte de1 Programa de Asisten--

cía Técnica y Extensión Rura1 -PROATER-. En ambos casos, 1os 

objetivos son compatibi1izados y 1as metas estab1ecidas de co

mtin acuerdo. 

La orientaci6n tecno16gica 11evada a1 productor está con

tenida en 1os p1anes de e~plotaci~n que integran e1 P1an Anua1 

de Gerencia de los Per~metros Irrigados. 

En el montaje de1 sistema de producci6n participan, ac~ 

tualmente, 1a Divisi6n de Asistencia a los Per~metros de1 

DNOCS, el Jefe de la Exp1otaci6n y e1 gerente de los per~me

tros, además de 1os t~cnicos de campo, responsables por el pr2_ 

ceso de transferencia de tecnolog~a. 

Las recomendaciones previstas en los montajes de los sis

temas de producci6n, alcanzan niveles tecno16gicos muy por en

cima de los normalmente emp1eados en la agricultura tradicio-

nal nordestina. 

Para cada actividad agr~cola, el sistema de producci6n e!!_ 

globa informaciones deta11adas sobre cada cultivo, abordando -

1os. siguientes aspectos: variedad del producto, espaciamiento, 

época del plant~o, sistema del plant~o; fertilizaci6n orgánica 

y qu~mica; manejo del cultivo; tratos fitosanitarios, irriga-

ci6n y cosecha. 
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En 1a pecuaria, e1 sistema de producci6n presenta inform~ 

ciones sobre: a1imentaci6n de1 rebaño, discriminada por edad y 

tipo de ración, ca1endario de vacunaci6n y vermifugaci6n, cui

dados veterinarios y minera1izaci6n. 

La misma estrategia organizativa se estab1ece, para 1a a5:_ 

tividad agr~co1a y pecuaria: 1a rea1izaci6n de reuniones, vis.!_ 

tas con informaciones técnicas y demostraciones de métodos, co 

mo medio de 1nducir a1 irrigante a 1a adopci6n de prácticas y 

recomendaciones estab1ecidas en e1 sistema de producci6n. 

Además de 1a sistematizaci6n de1 cu1tivo y preparaci6n 

de1 sue1o, a1gunas tareas aqr~co1as son, en su mayor~a, rea1i

zadas mecánicamente. 

La intensificaci6n de 1a asistencia técnica resu1tante de 

1a a1ta re1aci6n técnico/productor, contribuye decisivamente a 

1a e1evaci6n de 1os nive1es tecno16gicos de 1as exp1otaciones 

agr~co1as y aumenta 1a eficiencia de acompañamiento a1 produc

tor en 1a rea1izaci6n de 1as prácticas agr~co1as más sofistic~ 

das. 

Por otro 1ado, fuera de 1a disponibi1idad de irrigaci6n 

durante todo e1 año, los per~metros irrigados posibi1itan e1 

uso preventivo de tratos fitosanitarios por 1a mayor accesibi-

1idad de1 co1ono a 1os insumos, puestos a su disposici6n por -

e1 sistema de apoyo de1 Proyecto. 
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La irrigaci6n permite, además, 1a exp1otaci6n de cu1tivos 

en 1os periodos de entrecosecha de1 Nordeste, 1o que por 1a r~ 

petitividad de1 cu1tivo dá 1a posibi1idad de mejorar e1 conoc.!_ 

miento de1 co1ono en 1o que respecta a1 uso adecuado de 1a te~ 

no1og~a básica, coman a más de un cu1tivo, como e1 uso de1 pu~ 

verizador, manejo de fungicidas, operaci6n de imp1ementos agr~ 

co1as, etc • 

. Las dificu1tades básicas encontradas por e1 DNOCS en e1 

mantenimiento de 1a infraestructura básica y operaciona1iza-

ci6n de 1os proyectos son norma1mente proporciona1es a1 tama-

ño de1 per~metro, con ref1ejos directos e inmediatos en e1 tr~ 

bajo de1 co1ono. 

Recursos Humanos 

Un per~metro de irrigaci6n es una unidad administrativa 

de1 DNOCS. E1 funcionamiento de1 per~metro imp1ica (después 

de 1as obras de ingenier~a) uti1izar 1os recursos de 1a tierra 

y agua disponib1es para rea1izar 1os objetivos de producci6n -

de1 proyecto, comprendiendo 1as siguientes funciones principa-

1es: 

Mantenimiento de 1a infraestructura 

Asentamiento de 1os co1onos 

Asistencia técnica y socia1 a 1os co1onos 



P1aneaci6n agropecuaria 

Administraci6n de 1a producci6n de 1os co1onos 

Abastecimiento de insumos 

Comercia1izaci6n de 1a producci6n 

Experimentaci6n 
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Las funciones de mantenimiento de 1a infraestructura, 

asentamiento de 1os co1onos y experimentaci6n, son ejercidas 

exc1usivamente por e1 DNOCS, a través de 1a gerencia de1 per:t:_. 

metro. La asistencia técnica y socia1, 1a p1aneaci6n agrope-

cuaria y 1a administraci6n de 1a producci6n genera1mente son -

coordinadas por 1a gerencia de1 per:t:metro y co1aboraci6n (ese~ 

sa) de 1a cooperativa, y con 1a participaci6n de1 persona1 té~ 

nico de 1a EMATER en 1o que se refiere a 1a asistencia técnica. 

E1 abastecimiento de insumos y 1a cornercia1izaci6n de 1a 

producci6n son tareas de 1a cooperativa (no siempre) bajo 1a -

supervisi6n de 1a gerencia de1 per:t:rnetro y de otros 6rganos de 

1a direcci6n de1 DNO~S. 

Tres grupos funciona1es están envue1tos en 1as tareas de1 

DNOCS: 

a) Los funcionarios de 1os 6rganos de apoyo a1 proy~cto 

de co1onizaci6n (DNOCS, COOPERATIVA, EMETER). 

b) Los co1onos y sus fami1ias. 

e) Agricu1tores de 1a regi6n, uti1izados c_orno asa1ariados 

eventua1es. 
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E1 cuerpo de funcionarios de 1os 6rganos de apoyo puede -

ser c1asificado en tres nive1es: 

1. Funcionarios con funciones administrativas y técnicas 

de a1to nive1 -en genera1 con formaci6n universitaria 

(agr6nomos, ingenieros, economistas, veterinarios)-; 

2. funcionarios con funciones técnicas y administrativas 

de nive1 medio (técnicos agr~co1as, trabajadoras soci~ 

1es, contadores): 

3. otros funcionarios sin especia1izaci6n (bur6cratas, a~ 

macenistas, motoristas, etc.). 

En 1a práctica, sin embargo, e1 gerente de1 per~metro co

manda todo e1 equipo, funcionando 1a cooperativa como un Sec-

tor de1 DNOCS, a pesar de estar constituida, de derecho, en 

una entidad aut6noma que deber~a ser administrada por 1os aso

ciados. 

As~ 1a estructura organizaciona1, compuesta básicamente ~ 

por e1 DNOCS, COOPERATIVA y EMATER (ésta mediante convenio con 

e1 DNOCS), forma un b1oque ~nico, con separaci6n de funciones 

no muy definidas. Bajo 1a coordinaci6n de 1a gerencia de1 pe

r~metro, ésta comanda toda 1a acci6n, obedeciendo 1as normas y 

reg1amentos emanados de 1a direcci6n de1 DNOCS. 

La fuerza de trabajo directamente envue1ta con 1a produc

ci6n agropecuaria está constituida básicamente .por e1 co1ono y 
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sus famiiiares, contando en ia época de mayor concentraci6n de 

trabajo con ia coiaboraci6n de asaiariados eventuaies. Los 

asaiariados permanentes son, en generai muy pocos. 

De ios seis proyectos estudiados, Sumé es ei que cuenta -

con un ntlmero mayor de asaiariados re1ativo ai tota1 de brazos: 

e1 40%: iuego viene Morada Nova con mayor ntlmero de brazos pa

ra trabajar, de esos e1 93% es de1 co1ono y su fami1ia, y e1 

7% es de asaiariados permanentes. 

CUr1i-Paraipaba es e1 que contiene re1ativamente e1 ntlmero 

~s reducido de asa1ariados: e1 28% con excepci6n de Ca1deirao, 

natura1mente que no cuenta con ningún asaiariado permanente. 

La media de emp1eos permanentes por parce1a a1canza e1 --

2. 62 para 1os seis per~metros irrigados estudiados, 1a mayor -

es de Sumé y 1a más pequefia en Ca1deirao, 1.78. En 1a p1anea

ci6n de 1a mayor~a de 1os per~metros, fue considerado e1 em- -

p1eo de 3.5 trabajadores por parce1a. 

La fuerza de trabajo de asa1ariados eventua1es es bastan

te genera1izada en todos 1os per~metros, con excepci6n de Curú

?araipaba. Los datos indican que so1amente 1/3 de 1os co1onos 

no uti1iz6 en 1977, mano de obra asa1ariada: 1/3 uti1iz6 de 

uno a tres trabajadores y e1 tercio restante uti1iz6 más de 

cuatro trabajadores asa1ariados eventua1ez en diversas épocas 

de1 año. Sumé, vaza-Barris y Morada Nova presentaron 1as más 
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e1evadas demandas por ese tipo de mano de obra. No fue posi--

b1e estimar, sin embargo, 1a cantidad de hombres-d~as rea1men

te emp1eados en 1os diversos proyectos. 

En 1a regi6n de1 proyecto, segdn e1 informe, existe abun

dante oferta de mano de obra. 

4.4.1. Funciones y subsistemas encargados de 1a ejecuci6n 
de 1os servicios de 1os proyectos 

E1 funcionamiento de 1as cooperativas de 1os irrigantes -

está directamente subordinada a 1as directrices de1 DNOCS,"co~

forme estab1ece e1 regimiento interno de esa Autarqu~a: Art. 

de tercer grado, divisiona1, ejercer 1as atribuciones de 1a g~ 

rencia de1 per~rnetro en asuntos referentes a 1a exp1otaci6n 

agropecuaria y va1orizaci6n de 1a producci6n, a trav~s de 1as 

secciones II - Por 1a secci6n de cornercia1izaci6n e insu--

mos, unidad de 4° grado divisiona1, son ejercidas 1as atribu--

ciones discriminadas en 1as 1~neas siguientes transferir 

gradua1rnente e1 derecho de 1as funciones de cornercia1izaci6n 

de 1a producci6n y de1 abasto de 1os ins\ln'Ds, a 1a cooperativa 

de 1os agricu1tores, cuando sea constatado su p1eno funciona-

miento, pasando a ejercer sobre €sta, supervisi6n y prestándo-

1e asistencia t13cnica". 14 / 

14/ MINTER - Legis1aci6n básica de1 Departamento Naciona1 de -
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Por esto, el propio.sistema de normas que rigen a los as~ 

ciados de la cooperativa de los agricultores es establecido 

por los documentos oficia1es15/ y no tiene nada que ver con el 

principio ideo16gico más fundamental de una cooperativa, que -

es el sistema democrático de participaci6n y gesti6n. 

Segan la descripci6n constante en el informe de la inves-

tigaci6n sobr~ las cooperativas de los irrigantes: "El sistema 

de normas en el per~metro es r~gido, detallado y obligatorio. 

El •colono• no tiene prácticamente alternativa para escoger la 

tecnolog~a a ser usada, el tipo de cultivo, el tamaño de 1~ 

parcela que quiere cultivar, a quien vender su producci6n. La 
., ~; / 

lista escrita de deberes y obligaciones es grande".=-=-· 

Incluso para decidir cosas más simples como el trabajo 

propio o asalariado o la adquisici6n de mano de obra para su -

parcela, hay limitantes indirectas, pues son relativamente po-

cas las familias con el nivel propio de mano de obra adecuada 

al plan de exp1otaci6n del lote familiar, y existe la obliga--

16/ 

Obra contra las Sequ~as -DNOCS- Regimiento Interno; Forta
leza, 1975, p. 128. 
En resumen, los objetivos oficiales son los siguientes: a) 
aumentar la producci6n y la productividad; b) elevar el ni 
vel de renta de la poblaci6n rural; c) fijar al hombre en
el campo con la creaci6n de empleos permanentes; d) minim~ 
zar los efectos de la sequ~a. 
Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooperativa en el Nordes
te de Brasil. op. cit., p. 270. {Traducci6n libre). 
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ci6n de cump1ir con e1 p1an que ob1iga a 1a adquisici6n de ma

no de obra asa1ariada. 

"La e1asticidad de1 sistema es poca, es decir, no son 

aceptadas en 1a rea1idad conductas discrepantes a 1a norma. 

En e1 caso de discrepancias, 1os imp1icados son pasib1es de 

ser expulsados de1 perj'.metro". 17/ 

Un dato importante es que 1a asociaci6n en 1as cooperati-

vas no es vo1untaria: todo co1ono asentado en e1·área de1 pro

yecto es automáticamente socio de 1a cooperativa. 

·Sin embargo, 1as funciones de 1as cooperativas son limit~ 

das den~ro del proyec~o. 

de 1a estructura organizaciona1 de1 DNOCS, conforme e1 cuadro 

a continuaci6n: 

1~/ Ibid, p. 271. (Traducci6n 1ibre). 
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FUNCIONES Y SUBSISTEMAS ENCARGADOS DE SU EJECUCION 

Subsistema encargado de 
ejecutar e1 servicio 

ONOCS - Gerencia de1 Per~metro 

convenio DNOCS - Secretar~as 
de Educaci6n de 1os municipios 

convenio DNOCS FUNRURAL 

Convenio DNOCS EMATER 

.Tipos de servicios 

P1aneaci6n, irrigaci6n, 
obras y mantenimiento de 1a 
infraestructura, máquinas y 
transporte. 

Educaci6n 

Sa1ud 

Asistencia Técnico-agron6m~ 
ca y socia1 

Cr~di.to. COlT'!l'"ª v di.stribu
ci6n de insumos,-comercia1~ 
zaci6n 

Fuente: Investigaci6n sobre organizaciones Cooperativas en 
Nordeste, p. 197. 

Para mejor visua1izar e1 pape1 de 1as cooperativas eri e1 

proceso administrativo, véase e1 cuadro a continuaci6n: 



Í 

/ 
I 

Col.onos 

\ 

Depto. de Pxc:a .o-
ci6n Soc:i.al. y 

·va 

----------·11--:\ BancOs 

""::!..:: '!..=.::J ir~ -- ·-71 
!¡sistema d~iil S~teroa de \i 
1 Ed i 6 rl; ·• Asistencia • 

• ·-~ ' ~..;.~. uc~;

1 
.'~l-~~ca

1
_. ~I 

f EKt:ens:i.onisbJ,_! - -
Soc:i.al. ¡-,. · 

l ___ .,_,, __ .JJ 

i.rriganteS - asoc:i.adc-s de l.a ex>operat:l.va 
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Servicios ofrecidos por 1as cooperativas de Co1onizaci6n 

Los servicios ofrecidos por 1as cooperativas de 1os irri

gantes se rea1izan en 1~neas genera1es de 1a siguiente forma: 

a) Distribución de insumos - 1os insumos son adquiridos -

por 1a cooperativa de acuerdo con 1os requerimientos de 1os -

p1anes de exp1otaci6n (tipos y cantidad) • A1gunas veces, 1a 

cooperativa se 1imita a poner en práctica convenios g1oba1es 

de compras de insumos, negociados en forma centra1izada por 1a 

Direcci6n Regiona1 de1 DNOCS. 

E1 "co1ono", de acuerdo con 1as instrucciones de1 agente 

de asistencia técnica, retira de1 a1macén 1os insumos con 1as 

indicaciones técnicas correscondientes. A1 retirar 1os insu-

mos (en 1a cantidad y ca1idad estab1ecida por e1 agr6nomo ex-

tensionista) e1 irrigante firma un comprobante que servirá co

mo nota de débito en su cuenta corriente en 1a cooperativa. 

E1 a1macén, por su 1ado, pone a disposici6n de1 co1ono, 

1os insumos necesarios de acuerdo con 1os requerimientos de -

cu1 ti vos indicados por e1 agr6nomo de campo. 

De esa manera, e1 agr6nomo de campo, de acuerdo con 1os -

~ndices de mano de obra estab1ecidos para cada cu1tivo, va in

dicando a 1a cooperativa 1as fracciones por mano de obra que 

deben ser pagadas a1 co1ono. Parte de ese financiamiento es 

destinado a pagar 1a mano de obra asa1ariada, emp1eada por e1 

co1ono en su parce1a. Esta parte de1 pago s61o a1gunas veces, 

es eféctuada directamente por 1a cooperativa a1 asa1ariado, 
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otras veces el. col.ono recibe el. pago compl.eto y paga l.o que C2, 

rresponde al. asal.ariado que empl.ea. 

b) Los Servicios de Maquinaria Agr!col.a - el. agr6nomo de 

campo, de acuerdo con l.os pl.anes de expl.otaci6n, sol.icita l.a -

real.izaci6n de l.os trabajos mecánicos en l.a parcel.a correspon

diente. La ejecuci6n de l.os trabajos en l.a parcel.a es efectua 

da bajo l.a supervisi6n de l.os técnicos agr!col.as. La contabí

l.izaci6n de l.os gastos por el. servicio, de acuerdo con l.as ta

rífas. establ.ecidas en el. per!metro, es real.izada a través de 

l.a presentaci6n de cuentas, en forma mensual. o "sazona!." (al. 

final. del. período de cul.tivo) por l.a Secci6n Administrativa de 

l.a Gerencia del. Per!metro a l.a Secci6n de Contabil.idad de l.a -

Cooperativa, sin que el. col.ono tenga intervenci6n o control. 

efectivo del. débito que, por estos gastos, será incl.u!do en su 

cuenta corriente. 

c) El. Crédito - de acuerdo con l.as previsiones hechas en 

el. pl.an de expl.otaci6n, l.a cooperativa obtiene el. crédito (de 

costeo o inversi6n) de l.os agentes del. crédito -Banco de Bra-

síi (B.B.), Banco del. Nordeste de Brasil. (BNB), y Banco Nacio-

nal. del. Crédito Cooperativo (BNCC)-. La ~nica parte del. crédi 

to transferido al. col.ono en dinero es aquel.l.a que se destina -

al. pago de l.a mano de obra asal.ariada. Todas l.as otras partes 

son transferidas al. col.ono "in natura" o en servicios. 

d) La Comercial.izaci6n - determinada l.a fecha y el. l.evan-
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tamiento de 1a cosecha, de acuerdo con e1 método de comercia1~ 

zaci6n combinado con e1 comprador -entrega en ei campo, en e1 

a1macén o en e1 1oca1 de1 comprador, tipo de empaquetamiento, 

etc.- e1 co1ono entrega e1 producto, que es pesado y registra-

do para ser abonado en su cuenta corriente. La rea1izaci6n de 

1as ventas, 1a cobranza y 1a 1iberaci6n de pagos a 1os co1onos, 

son efectuados por 1a cooperativa. La 1iquidaci6n f ina1 es --

rea1izada anua1mente. 

4.4.2. Caracter~sticas de estas formas de Operaci6n 
de 1as Cooperativas 

Serán mencionadas a continuaci6n a1gunas observaciones, 

que nos parecieron 1as más importantes, sobre 1os procedimien

tos administrativos de 1a cooperativa, 1as cua1es ayudarán en 

1a comprensi6n de1 prob1ema más amp1io, que es e1 aná1isis de 

ia cooperativa dentro de1 contexto socia1, po1~tico y econ6mi-

co. 

a) Contabi1idad - Las tareas de1 gerente y contador son -

ias ~nicas regia.mentadas por 1os Estatutos de ia Cooperativa. 

Además de ia preocupaci6n por 1os ba1ances anua1es y reportes---

mensua1es, 1as cuentas corrientes de 1os asociados son consid~ 

radas ias cuentas principa1es de1 sistema contab1e, aunque e1 

acceso de ios asociados a ia contabi1idad dif~ci1mente 1es peE 

mite contro1ar debidamente e1 movimiento de su cuenta corrien-
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te. Para citar un ejemplo, basta mencionar que, en ning11n ca

so, se proporciona al asociado un resumen de su cuenta corrie~ 

te, lo que en otros tipos de empresas o cooperativas es consi

derado una pr~ctica de rutina. 

b) La pol~tica de contrataci6n de personal es decidida, 

generalmente, a nivel de la gerencia de las cooperativas con 

1a participaci6n m~s o menos activa, conforme el caso, de la 

gerencia del per~metro, y refrendada formalmente por la corre~ 

pendiente reso1uci6n de1 consejo de adrninistraci6n (s61o for-

ma1mente) • 

c) Crédito La gesti6n de1 financiamiento de 1as activi-

dades productivas de los asociados -crédito de transferencia

y de 1os servicios que complementan tal.es activida.des -crédi-

tos a 1a propia cooperativa- es una de las funciones principa-

1es de 1a cooperativa. Como ya fue sefialado, una de las prin-

cipales funciones de 1a cooperativa consiste en la tramitaci6n 

de 1as operaciones de crédito ante 1os agentes bancarios, des

pués de recibir las pautas de 1os financiamientos necesarios -

de ·1a gerencia del per~metro. Corno se puede observar, la in-

tervenci6n de 1a cooperativa en l.a determinaci6n de 1a pol~ti~-

ca de financiamiento y contrataci6n del. cr~dito es bastante li 

mitada. 

d) Tasas - En 1as cooperativas de los irrigantes se apli

ca 1a_tasa del 10% para todos 1ós servicios de comercializa- -
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ci6n, tanto para 1a venta de 1a producci6n como para 1a compra 

de insumos, e, indistintamente, para todos 1os tipos de produs 

tos sin tomar en consideraci6n 1os costos rea1es de cada serv~ 

cio. E1 gravamen sobre e1 precio fina1 para e1 asociado resu~ 

ta re1ativamente e1evado y, por tanto, se convierte en un ant~ 

incentivo para 1a asociaci6n cooperativa. 

e) Distribuci6n de excedentes y prestaci6n de cuentas -

E1 ingreso de1 co1ono es compuesto genera1mente de: 1) un f1u

jo de ingresos por mano de obra, que asegura un nive1 m~nimo -

de subsistencia: un sa1ario m~nimo para hasta 2.5 unidades de 

trabajo fami1iar; 2) 1a prestaci6n fina1 de cuentas -sa1do y ~ 

distribuci6n de excedentes, hechas a1 fina1 de1 año-; 3) entre 

ambos tipos de ingreso anterior, un sistema de ade1antos que -

está en funci6n de1 estado .de 1a cuenta corriente de1 co1ono, 

es decir, 1a re1aci6n entre 1os financiamientos por é1 retira

dos para insumos y mano de obra, por una parte, y e1 va1or m~

nimo previsto sobre e1 precio de su producci6n anua1. 

f) Fisca1izaci6n - La fisca1izaci6n externa es hecha por 

e1 Instituto Naciona1 de Co1onizaci6n y Reforma Agraria -INCRA-

en base a 1os catastros y a 1os ba1ances anua1es. La fisca1i-,,.. __ . 

zaci6n interna es realizada forma1mente por e1 Consejo de Fis

ca1izaci6n, constitu~do por 1os asociados, y consiste en 1a -

comprobaci6n de caja, rea1izada de acuerdo con 1os procedimie~ 

tos estab1ecidos por e1 INCRA. En 1a práctica, 1a eficiencia 

de estos dos sistemas es casi nu1a. 
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V. EL PRODUCTOR DE SUBSISTENCIA NORDESTINO QUE OPTO POR EL 
ASENTAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE COLONIZACION 

En este cap~tu1o se comp1eta 1a exposici6n centra1, con -

un abordaje más particu1ar, a nive1 de1 productor, para subra 

yar 1os e1ementos que determinan su ubicaci6n en e1 proyecto 

en genera1, 1a situaci6n aparente y rea1 de esos productores 

en dicho proyecto y 1as condiciones en 1as que responde, y ad~ 

·Jllás 1a forma en que responde a 1as nuevas condiciones, como c~ 

1ono de1 Proyecto particu1ar de Irrigaci6n de1 DNOCS. 

5.1. E1 productor antes de ser asociado de 1a cooperativa 

Para entender 1a situaci6n de1 productor antes de ubicar

se dentro de1 proyecto y 1a consecuente formaci6n de 1as coop~ 

rativas, es importante detectar un perfi1 de 1as re1aciones e 

interre1aciones de ese grupo, de muestra en e1 contexto de 1a 

regi6n Nordeste: 

Los seis per~metros, universo de estudio de 1a investiga-

ci6n, se 1oca1izan en diferentes Estados Nordestinos. 

--A1 ser consideradas 1as tres grandes zonas geo-socio-eco- --. 

n6micas: Zona da Mata, Agreste y Sertao, se puede considerar 

que 1a regi6n (universo) en estudio se encuadra en 1a zona -
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"sertaneja" .del. Nordeste•· a l.a que se refiere .Manoel. Correia 

de "Andrade~/ 

Al. ado~tarse l.a división de .l.a·región en zo~as econ6mica~~ 
se observa que l.os peri;¡:.etros de ·Curú-?araipaba, .li!orada Nova, 

Icó-Lima Ca-npos y Vaza-Barris se local.izan en l.a zona del. ser-• 

tao Semi-Arido • Cal.deirao en l.~ zona del. !'t~edio . .:-Nc.;:::te y Sumé. 

en el. Agrest.e. 

La zona económica d.el. sertao. Semi-A;rido c.o;rresp0;nde al 58% 

de l.os l..640.000 km2 de l.a región Nordeste. s~·d~~sidad demogr~ 

fica varía de 3 a 24 habitantes por km2 •. y l.as actividades eco

n6micas má.~ i~portante.s son l.a pecuaria de ca.me-, el. algodón del. 

ti-po arbóreo común.-nente aso.ciado al. frijol. y al. .maíz. estos ú.l.t.i 

mos e~ gran parte destinados e.l.autoconsumo de ios productores~~; 
La zona deJ.. · :.íedio· ·Norte; ta.'Ubién ·con ·una densidad demo~~

:f"ica igual. a J..a. de J..a zona del. Sertao ·~-··tiene co:no .. .activid.aaés 

principal.es: l.a agricultura· y la pecuaria, .fuer-temen~e a:socia-

• 
___ .,.,. 

Andrade,. Manuel. Correia de, A terra e o homem do Nordeste, 
.Sao Paul.o, Editora Brasi·l.iense, l.963. 
El. Nordeste para fines de esta investigaci6n fue divi.dido -
en siete zonas econ6rnicas, según cl.asificaci6n sugerida por 
Lacerda de Mel.o. Las zonas econ6micas son: A. VacS:o Deme-
gráfico Relativo; B. Medio Norte; c. Sertao Semi-Arido; D. 
Sudeste Semi-Arido; E. Este Húmedo; F. Sudeste Húmedo.; G • 

. Agreste. In: SUDENE/BIRD, A Economia AgrS:col.a do Nordeste -
Diagn6stico parcial. e perspectiva - Informe de l.a Fase I de 
l.a Investigaci6n sobre Unidades de Producci6n AgrS:col.a de -
Nordeste. Recife, 1975, pp. 54-55. · 
SUDE~E/BIRD, op.cit. 
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dos a l.a extracci6n de productos del. coco, "babac;:ti." y "carnati.-

ba". En Piau~, el. cul.tivo comercial. es el. al.god6n y l.as acti-

vídades pecuarias.más diversificadas son el. ganado de carne: -

caprinos y ovinos, expl.otados extensivamente. 

La zona Agreste constituye l.a mayor área continua de mul.

ticul.tivo~/ del. Nordeste, con una el.evada densidad demográfica 

y predominancia de pequeñas y medianas propiedades. La. combin~ 

e ion d,e actividades indican l.a rel.aci6n de l.a 

-producción -pecuaria con l.a agricul.tura, siendo --

frecuente el. arrendamiento de áreas a pequeños agricul.tores, 

donde se real.izan cul.tivos de temporal.. Otra práctica comti.n 

"'ª e:i. al.quiler de áreas en .Los campos de· ·palmas·, para la in-.oeE_ 

cal.aci6n de pl.ant~os temporal.es beneficiándose, as~, el. propi~ 

tario, ya que es·os cul.tivos favorecen el. desarrol.l.o inicial. de 

l.a pal.ma dándol.e sombra y adobe orgánico. 

La mayor parte de l.os col.enes son natural.es del. propio m~ 

nicipio y de municipios vecinos, donde se l.ocal.iz6 el. proyecto¡ 

un pequeño porcentaje proviene de municipios más distantes. 

Sin embargo, l.os co.l.onos asentados no siempre fueron l.os 

mismos habitantes de l.as regiones donde se ubicaron l.os proyes 

tos. Es l.o que narra una ex-trabajadora social. del. DNOCS en -

rel.aci6n al. proyecto de Sao Goncal.o: 

" ••• cuando el. DNOCS cre6 el. proyecto (de Sao Goncal.o) e~ 

y SUDENE/BIRO, op.cit., p. 64. 
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tab1eci6 normas para 1a se1ecci6n de 1os co1onos perjudicando 

a mucha gente, que ya estaba en 1a tierra y eran pequeños pro

ductores, a pesar de que, en principio, 1o que e11os preten- -

d~an era desapropiar so1amente grandes propiedades improducti-

vas. Con e1 asentamiento de 1os nuevos co1onos, muchos de 1os 

antiguos agricu1tores tuvieron que tras1adarse a otras tierras 

y comenzar de nuevo a emigrar hacia 1as ciudades. Además de -

eso, e1 n1lmero de co1onos asentados fue menor que e1 n1lrnero de 

1os antiguos habitantes de1 área, agravándose, de ese modo, ex 

trañamente, e1 prob1erna que e11os se propon~an reso1ver".~/ 

En e1 mismo sentido fue e1 testimonio de un agricu1tor 

de1 municipio de Sum~ en e1 cuai se 1ocaiiz6 uno de 1os proye~ 

tos: 

"E1 gobierno a1 expropiar e1 área perjudic6 a más gente -

de 1a que benefici6 ••• muchos de 1os que ya estaban en 1a tie 

rra tuvieron que marcharse para ceder e1 1ugar a apenas unas -

pocas fami1ias"·.~./ 

Esta actitud irraciona1, de acuerdo a 1os propios objeti-

vos forma1es dei DNOCS que es 1a "promoci6n de1 pequeño agri-

cu1 tor" se hizo sentir tambi~n en otras áreas donde actu6, t~--

~/ A.P.C. t~cnico de 1a EMATER, trabaj6 en e1 DNOCS durante 
tres años, corno trabajadora sociai, viviendo 1a prob1emáti
ca de Sao Gonca1o. 

2_/ P.A. Parceiro de1 municipio de Sum~ en entrevista con 1a 
autora. 
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niendo corno agravante 1a forma vio1enta con que e1 referido 6~ 

gano Estata1 intent6 tornar 1as tierras de 1os 1abradores; se-

g6n 1a denuncia de un peri6dico de1 Sa1vador: 

"Representantes de 1os trabajadores rura1es de 1os rnunici 

pies de Livrarnento de Nuestra Señora y Don Basi1io, 1oca1iza-

das en Bacía de1 R~o de 1as Contas denunciaron en e1 Sa1vador 

1a acci6n de1 Departamento Naciona1 de Obras contra ~as Secas 

(DNOCS), en 1a regi6n, que amenaza tornar 1as tierras de rni1 -

cuatrocientas farni1ias, dejando a1 desabrigo cerca de seis mi1 

personas. E1 documento signado por cerca de mi1 quinientos 1~ 

bradores de 1os dos municipios, se dirige a 1as "autoridades y 

a1 pueb1o en genera1, para que se haga justicia a1 pueb1o de 

esta regi6n". En e1 área, seg6n 1os denunciantes, e1 DNOCS e~ 

tá imp1antando un proyecto de irrigaci6n, sobre e1 cua1, hasta 

ahora no 11eg6 ninguna inforrnaci6n concreta. Se comenta que -

e1 DNOCS permitirá 1a co1ocaci6n de so1amente 400 fami1ias en 

más de 5,500 hectáreas. 

Los 1abradores seña1an que 1as pre~iones para que dejen -

sus tierras se están intensificando: "Vivimos sin descanso, 

con nuestras cercas y árbo1es derribados y nuestras tierras in 

vadidas por empresas a1 servicio de1 DNOCS, abriendo caminos y 

zanjas sin nuestro consentimiento, destruyendo casas y p1anta

ciones". Muchos trabajadores fueron ob1igados a firmar una d~ 

cumentación, conforme dijeron e11os, cediendo sus tierras a1 -
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DNOCS, por precios irrisorios que no son suficientes para 1a -

compra de otras tierras. 

Seg1in 1os representantes de 1os campesinos, 1os responsa

b1es por e1 proyecto de irrigaci6n en e1 área están, inc1usive, 

uti1izando presi6n psico16gica en e1 sentido de "tomar 1as tie 

rras para sj'." • (sic) • 

"La situaci6n es amenazadora, no sabemos si p1antarnos o -

no, pues ei pe1igro de quedar con nuestras tierras sin agua es 

cada vez más grande. Lo que se torna adn más grave, sin emba~ 

go, es e1 prob1erna para 1os agricu1tores de Don Basi1io, que -

aunque no están en e1 área de1 proyecto, sufrieron sus efectos 

negativos, porque con e1 cierre de 1os cana1es muchas propied~ 

des se quedaron sin agua, y e1 agua aquj'. significa nuestras vi 

das". 

De acuerdo a 1a comisi6n de representantes de 1os trabaj~ 

dores, "e1 criterio de se1ecci6n para 1a ocupaci6n de 1as tie

rras es profundamente discriminatorio e inhumano, siendo proh~ 

bido e1 acceso ai tj'.tuio de posesi6n a mujeres, hombres so1te

ros, personas mayores de 60 años, fami1ias que tengan niños en 

-fermos". A1 preva1ecer esos criterios será necesario que ven

gan fami1ias de otras regiones, a1e~ando de1 proyecto más de -

mi1 fami1ias ( ••• ) 

En ei documento, 1os trabajadores impugnan, inc1usive 1a 
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propia va1idez de~ :;Rr:9_ye~to de irrigaci6n: "Ha más de 200 años 

1a Bacia del. R~o de :J.51,~ ~ontas viene siendo irrigada por el. es 

fuerzo de1 pueb1o ~~~~j~dor. Sol.amente en e1 municipio de L~ 
. •M.\.ll. 

vramento ya existe.n ~.S de 160/metros de cana1es, además de d2_ 

cenas de presas y 1-?~_I)?s. Todo eso fue hecho por e1 pueb1o -

de aqu~, con nues!:-~9 ~9P.iO esfuerzo. E1 DNOCS quiere irrigar 

a su modo, 1o que :Y? ~?1:-;;'.lmos irrigando ha mucho tiempo" .7../ 

Los agricu1to.!'."~? :P9steriormente asentados en 1os per~me-

tros irrigados com9 ~9!~nos, eran pequeños productores, 1a ma

yor parte sin tieJ:_!'."ª; ª~?.n asal.ariados agrj'.col.as, aparceros, 

renderos o arrend5l!:ª.!'.".i9!S .Y una pequeña parte propietarios. 

A1 investigar !ª~ pcupaciones anteriores de l.os irrigan--

tes en agricul.turª º"ª "pa;:jo ingreso" en el. Nordeste, se obser-

va que el. 55% era~ ª§ª!ª~~ados y e1 22% aparceros. En los pe-

r~etros irrigados ~~ ppserva que l.os asa1ariados agrj'.co1as r~ 

presentan una prag@"'§~~ri acentuadamente más pequeña (14%) (ver 

cuadro siguiente). 

Esa rel.aci6n @@n !~ tierra impl.ic.a un contro1 parcia1 so-

bre e1 proceso de ~~ggy~ci6n sin derecho sobre 1a tierra. El. 

pago de1 aparcero ~9~ e~ uso de 1a tierra es hecho con una paE-

te predeterminada Qe !ª producción. En 1a parcel.a l.os dere- -

2/ Transcrito del. ~o~na1 de Bahj'.a, de 24/08/79, in A Questao 
Agraria na Bah~a, Grupo de Estudos Agrarios/Sal.vador, Ju-
nho de 1980, p. ~3. 
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ches son genera1.mente de1.dueño de 1a tierra y 1as ob1igacio-

nes, de 1os aparceros. En 1a divisi6n de1 producto con e1 du~ 

ño no hay seguridad contractua1 y amparo 1ega1 de ninguna esp~ 

cie. 

Antes de ubicarse en 1os proyectos 1os renderos o arrenda

tarios fueron 1a categor~a mayoritaria entre 1os co1onos, re-

presentando e1 37%. Bajo esta re1aci6n con 1a tierra, e1 con

tro1 sobre e1 proceso de producci6n es mayor. Por e1 uso de -

1a tierra se paga un va1or determinado (en especie o dinero) • 

E1 "rendero·" posee genera1mente e1 capita1 para invertir 

micas que 1os aparceros, a pesar de su re1aci6n con e1 patr6n, 

en muchos casos, también ésta se basa en 1a pa1abra, sin v~nc~ 

1o contractua1. Su capacidad de invertir capita1 en e1 proce

so productivo 1e proporciona mayor independencia y prestigio. 

Dependiendo de1 ~rea cu1tivada, de1 producto y de 1os resu1ta

dos obtenidos, puede ser prácticamente un empresario. 

La proporci6n de arrendatarios entre 1os irrigantes 

cho más a1ta que en 1a pob1aci6n nordestina en genera1, 

de1 5%. 

es mu 

que es 

S61o 13% de 1os co1onos eran propietarios. Es interesan-

te observar, que en 1a sinopsis ya referida 1os propietarios 

componen e1 13% de 1os agricu1tores asentados posteriormente 
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en e1 perímetro: en 1a referida sinopsis, 1a proporci6n de pr~ 

pietarios es de1 6% para e1 Nordeste brasi1eño. 

La unidad más coman de administraci6n y producci6n ante-

rior de 1os actua1es irrigantes, fue 1a fami1iar. S61o una p~ 

queña minor~a trabaj6 en unidades corporativas-industria1es. 

La situaci6n de 1os co1onos segfin e1 R~gimen de Posesi6n, 

modos de producci6n y tamaño de 1a propiedad, pueden ser visu~ 

1iza~os en e1 cuadro a continuaci6n, destacándose además, que 

no todos 1os irrigantes se dedicaban anteriormente a 1a ag~i--_ 

cu1tura, 7.2% trabajaban en actividades no agr~co1as. Otra c~ 

racter~stica a observar es 1a gran heterogeneidad en 1o que -

se refiere a 1os tipos de re1aci6n de trabajo de 1os agricuit~ 

res antes de1 asentamiento en e1 proyecto. 
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OXSTRXBUCION DE LOS COLONOS, SEGUN LA RELACXON 
DE TRABAJO ANTERIOR Y EL AREA CULTIVADA 

% que cul.tivaba 
·Ocupaci6n Anterior Nº % áreas hasta l.as 

5 ha. 

"Parceiros" 89 22.2 81 

"Rendeiros" 149 37.2 84 

"Posseiros" 25 6.2 88 

Propietarios 53 13.2 66 

Asal.ariados agr~col.as 56 14.0 

Asal.ariados no-agr~col.as 22 5.5 

Otros 7 1.7 

Fuente: Informe de Investigaci6n sobre l.a Cooperativa de l.os 
Irrigantes. In: Organizaciones Cooperativas del. Nor
deste, op cit. 

Como se puede observar, l.a gran mayor~a de l.os "col.onos" 

ten~an al.gfin poder sobre l.a tierra, pero sin derecho a su pos~ 

si6n. Sol.amente un 5% ten~a poder de decisi6n sobre más de --

10 ha. y s61o una parte insignificante ten~a más de 10 ha. Por 

otro 1ado, ese "al.gfin poder de decisi6n" debe ser cuestionado 

en muchos casos, debido a factores cul.tural.es y/o socio-econ6-

micos en l.as rel.aciones de trabajo en el. campo nordestino. 

De l.os actual.es irrigantes, dos tercios util.izaban 1a ma-

yor~a de l.a producci6n para consumo propio, expresando esto, 

una baja rel.aci6n con el. comercio de mercanc~as: Esa rel.aci6n 
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se caracteriza por ser irregu1ar, en 1a mayor~a de 1os casos, 

en inferioridad de condiciones para e1 productor y con e1evado 

grado de dependencia de1 "atravessador", "bodegueiro",!!./ etc. 

Esta situaci6n abarca también 1os mercados de Capita1 y Traba-

jo. 

E1 grado de tecno1og~a adoptada por 1os productores puede 

ser visua1izado en 1os resu1tados encontrados en 1a Investiga

ci6n de Industria1izaci6n Rura1 de1 Nordeste:~/ 

Usan adobe o ferti1izantes 

Usan tracci6n mecánica 

Usan asistencia técnica 

Usan semillas seleccionada 

Usan insecticidas o pesticidas 

1% 

3% 

8% 

11% 

32 

Adn segdn la misma bib1iograf~a: 1os va1ores moda1es no -

son superiores a Cr$100.00, y deben indicar 1a baja capacidad 

financiera y tecno16gica de1 gran ndmero de estab1ecimientos, 

inc1uso entre 1a minor~a que uti1iza estos insumos modernos. 10/ 

!!./ 

2./ 

Nota: Atravessador = intermediario. Bodegueiro = duefio de1 
almacén en el cua1 el agricu1tor compra y se endeuda. 
Industria1izaci6n Rura1 de1 Nordeste; patrocinado por e1 -
Banco de Nordeste de Brasi1, S.A., Superintendencia de1 D~-
sarro11o de1 Nordeste, Departamento Naciona1 de Obras con
tra 1as Sequ~as; Centro de Estudios de Co1onizaci6n Rura1 
y Urbana de Rehovot; Secretar~a de Coordinaci6n Econ6mica 
y Técnica Internacional; Secretar~a de P1aneaci6n de la 
Presidencia de la Repdb1ica; Fortaleza, Banco de Nordeste 
de Brasi1, S.A., 1978, p. 140. 
Industria1izaci6n Rura1 de1 Nordeste, op cit. 
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La situaci6n de1 co1ono asociado de 1a cooperativa es es

tudiada a trav~s de 1as caracter~sticas siguientes: Sa1do de -

exp1otaci6n agr~co1a¡ ingreso de 1os co1onos¡ precios recibi-

dos por 1os co1onos a1 entregar sus productos a 1a cooperativa¡ 

participaci6n de 1os co1onos en 1as inversiones y costos de 

1as Cooperativas de Co1onizaci6n¡ ingresos y gastos efectivos 

de 1as Cooperativas en re1aci6n a 1a producci6n de 1os co1onos¡ 

uti1izaci6n de 1os sa1dos de 1a cooperativa por 1os co1onos¡ 

disponibi1idad de 1os recursos financieros por 1as cooperati--
_, 

Funrura1. 

Sa1do de exp1otaci6n agr~co1a 

Una primera observaci6n que se hace necesaria, cuando se 

observa e1 desernpefio de 1a "unidad econ6mica farni1iar", son 

1as enormes diferencias entre 1os diversos per~rnetros. 

Los va1ores medios de 1a "receta en e1 ejercicio" Cva1or 

de 1a producci6n entregada a 1a cooperativa), gastos de produ~ 

ci6n y sa1do de 1a exp1otaci6n se presentan en e1 cuadro a con 

tinuaci6n: 



RESULTADOS ECONOMICOS DE LA EXPLOTACION, POR 
PERIMETRO IRRIGADO 

En cr.$ 

PerS.metros Ingresos Gastos Sal.do 
(a) (b) (a-b) 

Curd Paraipaba 15.165 19.408 4.243 

Morada Nova 24.307 23.999 308 

Ic6-Lirna Campos 34.728 22.728 12.532 

Sum~ 159.132 67.808 91.324 

Va za Barris 40.043 39.979 64 

Cal.deirao 36.258 30.687 5. !?71 

Mc:at=t~ ::.o .in .,_'!-~ ~~-4~0 :!..':'.:' .. e:=::?.. 
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b/a 

1.28 

0.99 

0.64 

0.43 

1.00 

o.es 

~-"?~ 

Fuente: Informe de l.a Investigaci6n sobre l.a Organizaci6n Coo
perativa en el. Nordeste de Brasil., op.cit. 

Como se puede observar, casi en todos l.os casos presentan 

sal.do de expl.otaci6n positivo, l.a única excepci6n es curú-Pa-

raipaba, en que el. cicl.o más l.argo de l.a producci6n de caña, 

no permiti6 que l.a cosecha fuera real.izada en el. mismo año. 

Sum~ se destaca por el. sal.do de expl.otaci6n, 7.5 veces su 

perior al. de Ic6-Lima Campos que ocupa el. segundo l.ugar. Los 

resul.tados medios de l.os demás son considerados insatisfacto--

rios. 

La intensidad observada en l.a variación de l.os sal.dos de 

expl.otaci6n, tarnbi€n es notabl.e a nivel. de unidad de expl.ota--
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ci6n. De 1a misma forma, se puede hacer un aná1isis más deta-

11ado en ese nive1 de variaci6n dentro de un mismo per~metro. 

E1 cuadro a continuación presenta 1a distribución de 1os co1o

nos segdn e1 interva1o de1 sa1do de exp1otaci6n. 

Se observa que 1a situaci6n econ6mica de1 co1ono no es 1a 

que se podr~a suponer de1 aná1isis de1 cuadro anterior. 



Sa1do de 
Expl.ota-
ci6n 

DXSTRXBUCION DEL COLONO SEGUN EL SALDO DE EXPLOTACION - 1977 
(porcentajes) 

eurtt- Mo:cada. Xo6-L:il:a Va za 
Paraipaba. Nova Cémp:>.; Surré Barris ca.J.deirao Total.es 

(Cr$ mil.es) 

Negativo 77.58 so.oo 27.1-l 60.46 11.53 43.83 
Hasta 5 12.07 28.00 21.;4:? 4.65 34.62 18.83 

.,¿_ 5 a 10 3.45 8.16' 4.21 4.65 30.77 7.10 

«... 10 a 15 1.72 7.14 2.8; 4.65 19.23 5.25 

L.. 15 a 20 4.08 11.4) 9.30 3.85 5.25 

L..-20 a 30 1.72 17.11 11.63 5.55 

L- 30 a 40 3.45 2.04 4.23 3.44 2.47 
¿_ 40 a 50 5.7l 3.44 2.32 1.85 
¿ so a 75 5.7.l 24.13 2.32 3.70 

¿_ 75 a 100 37.93 3.40 
¿ 100 a 150 24.13 2.16 

/ Arri.ba de 150 6.89 0.61 

Total. 100.00 100.00 100.0) 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Datos cal.cul.ados a partir del. Xnf:>rrne de Investigaci6n sobre Organizaci6n 
Coop'erativa en el. Nordeste de Bra ;;il., op. cit. 

·' 

....... 
""" (.L. 
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Aunque e1 cuadro anterior pudiera dar 1a impresión de una 

situación económica no de1 todo desfavorab1e a1 agricu1tor, ~~ 

te nos muestra otra rea1idad: 43.83% de 1os co1onos tienen sa~ 

do de exp1otación negativo y, considerando e1 monto insignifi

cante de Cr$ 5,000.00 por afio como Sa1do de Exp1otación, ten-

dremos que e1 62.66% de 1os investigados so1amente consiguen -

reproducirse como ta1es. 

Si tomamos como punto de referencia, e1 sa1ario m~nimo de 

1a época, Cr$ 787.20, tenemos que e1 80.26% de 1os co1onos ob

tienen un sa1do de explotación menor a dos salarios m~nimos r~

giona1es, 1o que refuerza nuestra afirmación sobre 1a situa- -

Esa realidad, aunque com~n a casi todos 1os proyectos, se 

muestra más acentuada en Curü-Paraipaba, 89.65% (hasta Cr$ - -

5,000 por afio): Morada Nova, 78.00%: Vaza Barris, 65.11%, indi 

cando que e1 valor de 1a producci6n obtenida en esas unidades 

económicas fami1iares, fue más reducida o poco más grande que 

1os gastos de producción. 

Dicho cuadro puede ref1ejar serios conf1ictos de orden -

tan to social como econ6mico, que sufre una gran parte de 1os 

co1onos, a1 no reso1verse 1as contradicciones ya existentes y 

ta1 vez hasta agudizándo1as. 

Se podr~a pensar que 1a disparidad en e1 Sa1do de Exp1ot~ 

ci6n es debida a1 tiempo de residencia de1 co1ono en e1 per~m~ 
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tro, es decir, e1 co1ono recién asentado, no estar~a aan ven-

diendo toda su producci6n, teniendo también dificu1tades de -

adaptaci6n a1 nuevo sistema de vida. 

La distribuci6n de1 sa1do de exp1otaci6n por tiempo de re 

sidencia en e1 proyecto confirma en parte esa hip6tesis: En 

1os dos primeros afios e1 sa1do es pequefio, ta1 vez por 1os mo

tivos ya comentados¡ en e1 periodo siguiente e1 sa1do de exp1~ 

taci6n aumenta considerab1emente, dando 1a impresi6n de que a 

partir de ah~ habrá una cierta estabi1idad en 1os resu1tados 

obtenidos. Sin embargo, en e1 periodo posterior -de 5 a 8 -

años de tiempo de residencia en e1 per~metro- otra vez decrece 

e1 sa1do de exp1otaci6n agr~co1a. 

Estos resu1tados permiten hacer a1gunas consideraciones 

sobre 1os diversos prob1emas que e1 co1ono tiene que enfrentar 

para intentar adaptarse. 

E1 prob1ema más evidente son 1os nuevos patrones cu1tura-

1es que necesita adoptar, como e1 sistema de autoridad dentro 

de1 proyecto, 1os cua1es dictan hasta 1as normas mora1es entre 

1os co1onos, como demuestra e1 caso de un co1ono de Sumé que 

fue expu1sado de su 1ote por embriagarse. Otro prob1ema a 

apuntar es 1a exc1usi6n de1 co1ono en 1as decisiones sobre qué 

p1antar, {aunque se reve1e que su autonom~a en ese sentido nun 

ca fue abso1uta}, pues, quien decide ésto son 1os técnicos de1 

DNOCS, sin que se pueda tener por 1o menos e1 derecho a discor 
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dar. Tambi6n en 1a eomercia1izaci6n se presenta 1a misma si--

tuaci6n, como ya tuvimos oportunidad de observar (ver sobre c2 

mereia1izaci6n) • Dichas consideraciones serán profundizadas a 

io 1argo de1 trabajo, pero de hecho sirven para mostrar que e1 

transp1ante fue (y ta1 vez adn sea) do1oroso para 1os co1onos 

y 1os resu1tados (para e11os) son adn una inc6gnita. 

·Tiempo 

:SALDO DE EXPLOTACION MEDIA, SEGUN EL TIEMPO 
DE RESIDENCIA EN EL PERIMETRO 

1977 

Sa1do de E~ Desv.).aci6n 
de Co1onos p1otaci6n 1a media 

Residencia N .. (Cr$ Mi1es) 

1 a 2 años 139 1.467 22.526 
3 a 4 años 89 19.633 38.931 

5 a 8 años 95 15.843 32.803 

de 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 

-otro dato interesante es 1a e1evada. desviaci6n de 1a media :indi 

-cando grandes variaciones entre 1os co1onos con re1aci6n a1 

sa1do de exp1otaci6n dentro de un mismo periodo de tiempo de 

residencia. 

Para una estimaci6n de ingreso de1 co1ono en 1977, se - -

agreg6 a1 sa1do de exp1otaci6n, e1 costo de mantenimiento fam~ 

1iar, 1a estimaci6n de1 auto-consumo y 1a variaci6n de1 va1or 
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de1 hato ganadero. As~ ca1cu1ado, e1 ingreso medio de 1os co-

1onos present6 1os siguientes va1ores: 11/ 

INGRESO MEDIO DE LOS COLONOS SEGUN EL PERIMETRÓ 
1977 

Per~metro 
Ingreso Desviaci6n 

(En Cr$ 1.00) 1a media 

Cur11-;Paraipaba 6.003 22.898 
Morada Nova 14.676 10.783 
Ic6-Lima Campos 30.369 20.994 

Sum~ 101.999 38.271 

Va za Barris 6.870 21.300 
ca1deirao 11.962 6.467 

MEDIA TOTAL 23.024 .33 .156 

de 

Fuente: A partir de 1os datos de1 Informe de 1a Investigaci6n 
sobre Organizaci6n Cooperativa en e1 Nordeste de Bra
si1, op. cit. 

E1 ingreso g1oba1 medio -no de1 todo por encima de 1os sa 

1arios rn~nimos regiona1es de 1a ~poca (Cr$ 787.00)- se aproxi-

rna un poco a 1a satisfactoria, principa1mente comparándose con 

e1 cuadro genera1 de 1a pequefia producci6n de1 Nordeste. 

11/ Nota: Estos datos fueron 1evantados directamente por 1as -
cooperativas de 1os diversos per~metros, comp1ernentando 
1os datos del. Informe de Investigación sobre Organizaci6n 
en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 
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Sin embargo, cuando se examina más detenidamente e1 cua-

dro, per~etro por per~metro, se ve que, por 1o menos en dos -

de e11os, e1 ingreso medio no 11ega siquiera a un sa1ario m~ni 

mo mensua1 -cura-Paraipaba y Vaza Barris- a1 tiempo que Sum~ 

registra un ingreso medio por co1ono de1 orden de diez sa1a-

-ríos m~nimos mensua1es. Por otro 1ado, 1os desv~os-patrones, 

en re1aci6n a 1as medias se presentan muy e1evados, indicando 

una distribución muy desigua1. Esto ya era de esperarse, te-

niendo en cuenta 1a apreciaci6n hecha con re1aci6n a 1a distri 

buci6n de1 sa1do de exp1otaci6n. 

La situaci6n de1 co1ono ana1izada en re1aci6n a su ingre

so, aparece un poco diferente a 1a mostrada en e1 cuadro sobre 

sa1do de exp1otaci6n¡ pero atenuada con re1aci6n a 1os ingre-

sos negativos y hasta cinco sa1arios m~nimos, probab1emente en 

·funci6n de 1os otros componentes de 1a renta: mantenimiento fa 

'Dli1iar, estimaci6n de1 auto-consumo y 1a variaci6n de1 rebafio, 

ya que 1a mayor~a de 1os co1onos poseen a1g1in ganado. En 1os 

eminentemente agr~co1as, como es e1 caso de 1os estudiados, 

ias reses, en pequeño namero, 

-casa de1 co1ono. Sin embargo, 

pa1mente para e1 auto-consumo, 

mercia1iza. 

son cuidadas en área anexa a 1a 

e1 co1ono cr~a ganado, princ~-

siendo insignificante 1o que co 



Xngn!SOS 
(Mi1es Cr$) 

Negativa. 
Hasta. 5 

>5 a 10 

>10 a 15 
>15 a 20 

>20 a 30 

'>30 a 40 

':>'40 a 50 

>SO a 75 
·775 a 100 

>100 a 150 

Arríba de 150 

'IOI'AI:. 

Fuente: Datos 
ci6n 

// 

DISTRIBUCION PORCENTUAL Dl! LOS COLONOS POR NIVELES 
DE INGRESO SEGl IN EL PERI METRO 

euru- .Morada. Ic6-L:.ma. Va za 
Paraipaba. Nova Canpc>S Sumé Barris 

18.65 3.07 2.1!6 48.94 

42.38 12.24 2.:16 9.31 

22.03 24.49 11.•\3 4.65 

3.39 17.35 8.?;a 4.65 

18.39 17.:'.4 4.65 

3.39 14.28 11.·12 9.30 

3.39 9.18 15.'71 13.95 

1.69 14 •. ?8 3.45 

5.08 1.02 11 •. 12 20.68 4.65 

4 •. ?8 27.59 

41.38 

6.90 

100.00 100.00 100.JO 100.00 100.00 

cal.deirao 'l'btal.es 

3.85 11.70 
7.70 13.85 

23.08 16.31 

30.76 10.77 
23.08 11.70 
11.53 9.53 

8.67 

3.69 

6.15 
3.38 

3.69 

0.61 

100.00 100.00 

ca1cu1ados a partir de1 In~orme de 1a Investigaci6n sobre Organiza-
Cooperativa en e1 Nordeste •.'le Brasi1, op. cit. 

...... .._ 
~ 
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Adn con re1aci6n a 1os tota1es de 1os proyectos estudia-

dos, se nota que e1 63.33% de 1os co1onos no 1ogra dos sa1a

rios m~nimos regiona1es de ingreso y e1 41.8% de 1os co1onos 

obtiene un ingreso medio inferior a un sa1ario m~nimo, quedan-

do 1os demás más o menos distribu~dos en hasta Cr$ 75,000.00 -

disminuyendo o desapareciendo en 1os nive1es de ingreso más --

e1evados, con excepci6n de Sum~, 1a cua1 segün e1 sa1do de ex-

p1otaci6n, posee 1os ingresos más e1evados. 

Otro dato interesante es e1 ingreso medio de1 co1ono se--

gün e1 tiempo de residencia en e1 Proyecto: 

INGRESO MEDIO DEL COLONO SEGUN EL TIEMPO 
DE RESIDENCIA EN EL PERIMETRO 

Tiempo de Co1onos Ingreso Desvi~ci6n 
Residencia Nº Medio 1a media 

1 a 2 años 140 12,330.00 24.060 

>3 a 5 años 89 33,500.00 39.912 

>S a 8 años 95 29,157.00 33.559 

de 

FUente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Coope
rativa en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 

Este cuadro presenta 1as mismas caracter~sticas que 1a --

de1 sa1do de explotaci6n, esto es, hay un aumento significat.:!:_ 

vo en e1 ingreso medio, de1 primero al segundo periodo de tie~ 

po de residencia. Esto se debe a las dificultades natura1es -
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de adaptaci6n, tanto de natura1eza socia1, como f~sica y econ~ 

mica de 1os nuevos co1onos. Se repiti6 también e1 decrecimie~ 

to de1 ingreso medio de1 segundo ai tercer periodo, io que pu~ 

de $Ugerir ei 1evantamiento de a1gunas cuestiones, corno ia ad~ 

cuaci6n de 1os métodos adoptados por e1 DNOCS, o si ei referí-

do proyecto tom6 en cuenta todas 1as variaciones importantes -

para 1a modernizaci6n de esas áreas. Otro dato importante es 

dado por 1a desviaci6n de ia media: Es a1ta ia variaci6n de1 -

ing:réso de 1os co1onos respecto de1 patr6n, inc1uso dentro de 

un mismo periodo de tiempo, es decir, e1 ingreso medio no és · -

representativo de 1a situaci6n de1 co1ono, pues inc1uso en e1 

'--·· -- ..... ..:11 ..... ______ --- .z------
---~ r- ---- --- -- --·· -':''"''::I'- ---

bajo y otros con ingreso muy a1to, 1imitando 1a representativ~ 

dad de1 ingreso medio. 

Precios recibidos por 1os co1onos 

A1 entregar sus productos a 1as cooperativas e1 co1ono, 

recibe un crédito de a1rededor de1 70% de1 precio de mercado. 

Inciden sobre 1a producci6n de1 co1ono, e1 Impuesto sobre Cir-

cu1aci6n de Mercanc~as (ICM) y e1 FUNRURAL. Además de eso, se 

suma ia tasa de comercia1izaci6n cobrada por 1a Cooperativa, 

correspondiente ai 10% de1 vaior de 1as ventas. Se conc1uye, 

sin dificu1tades que hay un desfasamiento entre 1os precios 1~ 

quidos recibidos por 1a venta de 1a producci6n ·Y 1os vigentes 

en otros mercados. 
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Con re1aci6n a 1a tasa de comercia1izaci6n cabr~a hacer 

a1gunas ac1araciones= 1a cooperativa cobra 1a tasa fija de1 

10% por ser administrativamente más fáci1, pero no corresponde 

a1 costo rea1 de 1os diversos servicios. No hay diferencia de 

tasas para servicios tan diversos como servicios administrati

vos, servicios comunitarios, etc. Más aan, en un mismo servi

cio, como comercia1izaci6n, por ejemp1o, hay productos de co-

mercia1izaci6n más fáci1 y menos onerosa que otros. 

Inversiones y Costos 

Como ya tuvimos ocasi6n de observar, 1a mayor parte de 

1as inversiones administranas por 1as Cooperativas de1 Per~me

tro de Irrigaci6n pertenecen a1 DNOCS. 

Si son tomadas so1amente a1gunas inversiones 1igadas más 

directamente a 1a administraci6n de 1as cooperativas, ta1es ce 

mo: edificios e insta1aciones administrativas, inmueb1es, ins

ta1aciones y equipos de producci6n, a1macenamiento de insumos 

y productos, veh~cu1os y máquinas agr~co1as, se observará que 

e1 conjunto de 1as cooperativas estudiadas detenta 1a propie-

dad de so1amente e1 6.4% de1 va1or de esas inversiones, confor 

me e1 cuadro: 



ESTIMACION DE LAS INVERSIONES A DISPOSICION 
DE LAS COOPERATIVAS SEGUN LA PROPIEDAD 

1977 
(En Cr$ 1,000.00) 
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Propiedades Inversiones 

1. Pertenecientes a1 DNOCS 

a) Oficinas 

b) A1macenes 

c) Equipo de Producci6n y Beneficiamiento 

d) Mueb1es y Utensi1ios 

e) Diversos - Estimaci6n 

a) Mueb1es y Utensi1ios 

b) Equipos y Veh~cu1os 

e) No especificados 

Inversiones Tota1es 

Inversiones media por co1ono 

Re1aci6n cooperativa/DNOCS (1/2)% 

21.083 

1.700 

13.300 

3.640 

443 

2.000 

1.433 

232 

956 

356 

.22 .• 516 

17., o 

.6, 4 

Fuente: Investigación directa, ba1ances de 1as cooperativas 
(1977) y estimación de1 equipo¡ In: Informe de 1a In
vestigaci6n sobre Organizaci6n Cooperativa en e1 Nor
deste de Brasi1, op. cit. 

Las variaciones de participaci6n de 1as diversas coopera

tivas están en un interva1o que va de cero -vaza Barris, sin -

ninguna inversi6n- a 25,4% -Sumé-. 
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La media de 1as inversiones tota1es por co1ono en 1as 

seis cooperativas a1canza 1os Cr$ 17,000.00, variando de Cr$ -

11,200.00 en Vaza Barris hasta Cr$ 26,600.00 en Ca1deirao. En 

términos de 1a fecha (1977), esos va1ores están comprendidos 

entre catorce y treinta y tres sa1arios m~nimos. 

La mayor parte de 1os costos de 1as cooperativas de 1os 

per~metros de irrigaci6n es mantenida con 1o obtenido por e1 

cobro de 1as tasas por 1os servicios de comercia1izaci6n, 

tecimiento de insumos e intermediaci6n de cr~dito. Todas 

aba~ 

1as 

cooperativas, sin embargo, son subsidiadas por e1 DNOCS, a tr~ 

v~s de 1a cesi6n de funcionarios o prestaci6n de servicios gr~ 

tuitos. 

En 1978, 1os gastos mensua1es con persona1 adrainistrativo 

de 1as cooperativas se presentaron de 1a siguiente forma: 



ANALJ:SIS DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EN LAS COOPERATIVAS 
1978 

Datos Me,"lsual.es 

Pago por l.a Pago pOC' Total.es (%)pago por l.a 
Per.!metros Coopera ti.va el. DNOC3 (cruze1."C"os) Coopera ti.va 

Cur11-Para:i.paba 35.000 100.000 135.000 26 

Morada Nova 79.000 43.00il 122.000 65 

Ic6-L:i.ma Campos 40.000 30.000 70.000 57 

Sumé 20.000 44.000 65.000 31 

Va za Barr:i.s 18.000 8.000 26.000 70 

Cal.de:i.rao 12.000 20.00i) 32.000 37 

TOTALES 204.000 245.000 449.000 45 

Nº de fun 
c:i.onar:i.os 

37 

40 

19 

18 

8 

9 

131 

Fuente: Informe de l.a Invest:i.gac:i.6n sobre Organizaci6n Cooperativa en e1 Nordeste de 
Bras:i.l., op. c:i.t. 
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Con base en esos datos, e1 subsidio, en re1aci6n a 1os 

qastos de persona1 puede ser estimado a1rededor de1 55%, va

riando de1 30% al. 74% en l.as seis cooperativas estudiadas. 

La estimaci6n de 1os costos tota1es de 1as cooperativas, 

que consta en e1 Informe de 1a Investigaci6n sobre 1as Organi-

zaciones Cooperativas en e1 Nordeste, permiti6 profundizar un 

poco más e1 aná1isis, siguiendo e1 cuadro a continuaci6n: 12/ 

Nota: Para cuantificar 1os costos tota1es de operaci6n de 
1as cooperativas en 1977 fue adoptado -por 1os real.izado-
res de1 informe supra- el. siguiente procedimiento: 
a) Los gastos efectivamente costeados por 1as cooperativas 

fueron obtenidos a partir de 1as "Demostraciones de ex
cedentes y p~rdidas" de 1os ba1ances genera1es de 1as -
cooperativas (1977). . 

b) El. costo de1 personal. de1 DNOCS a disposici6n de 1a co~ 
perativa fue obtenido a partir de informaciones re1ati
vas a1 año 1978, apl.icándose un coeficiente de 0.70 pa
ra descontar l.as correcciones sal.aria1es ocurridas en-
tre 1977 y 1978. 

c) Sobre 1as inversiones pertenecientes al. DNOCS que están 
más directamente l.igadas a l.a Funci6n Cooperativa, se -
estim6 una remuneraci6n del. 12% a t~tu1o de arrendamien 
to o a1quil.er, más 10% de depreciaci6n de 1os equipos = 
de producci6n y beneficiamiento, mueb1es y utensilios e 
items diversos. 

d) Los ingresos tota1es son 1os que constan en las "Decl.a
raciones de excedentes y p§rdidas". 



ESTIMACION DE LOS COSTOS TOTALES DE LAS COOPERATIVAS 
1977 

(En Cr$ . Mi1es) 

Ferona1 Remuneraci6n 
Costo de de1 de l.a inver- Costos Ingreso 

Oxlpera.tivas Operaci6n DN<XS si6n + remu- Total.es Tota1 
(Nº) neraci6n 

Curtl-Paraipaba 0.787 840 0.656 2.283 1.433 

~rada Nova 4.456 361 1.069 5.886 5.597 

Ic6-L:ima Ccmp:>s 0.668 252 0.757 1.677 1.042 

SIMé 0.290 370 0.104 o.764 0.807 

vaza. Barris 0.671 67 0.210 0.948 1.092 

cal.deirao 0.126 168 0.342 0.636 0.297 
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Rl'/Cl' 
% 

63 

95 

63 

106 

115 

47 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 

Los resu1tados obtenidos indican que so1amente dos coope

rativas -Sum~ y Vaza Barris- tendr~an condiciones para costear 

todos 1os gastos en 1977, con a1gún margen de ganancia. En 

Morada Nova, ingresos y gastos, prácticamente se equi1ibran. 

Ca1deirao e Ic6-Lima Campos presentan ingresos muy inferiores 

a 1os costos tota1es. Curú-Paraipaba no puede ofrecer un dato 

conc1uyente, ya que debido a1 cambio hacia un cu1tivo intensi-

vo de cafia de azúcar, de cic1o vegetativo mayor que un afio, 

1as recetas más importantes de 1a cooperativa, como 1a tasa de 

comercia1izaci6n, se verificaron hasta e1 afio s·iguiente. Se -
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puede conc1uir que en 1os actua1es nive1es de ingresos y gas--

tos rea1es, ninguna cooperativa podr~a distribuir excedentes 

a1 fina1 de 1977 y, consecuentemente, sobrevivir, si no se die 

ra e1 subsidio ocu1to de1 DNOCS, en caso contrario estar~an 

con déficits o tendr~an que reajustar sus tasas de servicio p~ 

ra e1evar e1 ingreso. E1 subsidio de1 DNOCS es, por tanto, 

condici6n de estabi1idad financiera de casi todas 1as coopera-

tivas estudiadas. 

E1 cuadro a continuaci6n presenta 1os ingresos y 1os ~as-_ 

tos efectivos de 1as cooperativas en 1977 y compara esos va1o-

res con 1a producci6n de 1os co1onos (ventas) , mostrando e1 p~ 

so re1ativo de dichos factores. 

INGRESOS Y GASTOS DE LAS COOPERATIVAS EN 
RELACION A LAS VENTAS 

(En Cr$ Mi1es) 

Ox:>pera.tivas Ingresos Gastos Ventas I/V % 
(1) 

Oll:11-Pa.raipaba 1.433 787 3.704 38.7 

M::>rada Nova 5.597 4.456 23.879 23.4 

Ic6-L:iroa camp:,s 1.042 668 7.538 13.8 
Sum§ 807 289 7.292 11.1 

Vaza. Ba=is 1.092 671 4.478 24.4 

Ca1deirao 297 126 3.150 9.4 

G/V % (1-2) 
(2) 

21.2 17.5 

18.7 4.7 

8.9 4.9 

4.0 7.1 

-15.0 9.4 

4.0 5.4 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en el Nordeste de Brasi1, op. cit. 
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En e1 cuadro anterior, a1gunas observaciones parecen im-

portantes: 

1) E1 a1to costo de 1os servicios de 1as cooperativas: 1a 

co1umna I/V muestra e1 porcentaje re1ativo a 1a venta 

que es efectivamente cobrada a1 co1ono durante e1 año. 

2) Gran diferencia de cooperativa a cooperativa, refleja~ 

do probab1emente, diferencias de eficiencia operativa 

y/o de subsidios concedidos por e1 DNOCS. Es 1o que -

muestra l.a re1aci6n "Gastos efectivos de 1as cooperatj 

vas/Ventas total.es del.os co1onos"(G/V) que presenta -

el. costo rel.ativo de 1a producci6n de 1os servicios de 

las cooperativas (o representa e1 porcentaje de los 

gastos efectivos de las cooperativas en re1aci6n a 1as 

ventas tota1es del.os co1onos}. 

3) La co1umna (1-2) muestra e1 porcentaje sobre 1as ven-

tas que constituye e1 excedente de 1as cooperativas -

puestas a l.a disposici6n de 1a asamb1ea genera1 de l.os 

asociados y que permiti6 1a formaci6n de fondos de re

serva, retenciones para aumento de capita1 y distribu

ci6n bajo l.a forma de "retorno". 

Uti1ización de l.os Sa1dos 

E1 sa1do es pagado al. col.ano una vez a1 año, al. fina1 de1 
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ejercicio, en virtud de 1os procedimientos burocráticos adopt~ 

dos en estas cooperativas. 

Ta1 sistema 11eva a1 co1ono a comprar a crédito, ya que -

no dispone de dinero excedente a 1o 1argo de1 año. Además de 

eso, .su dinero pierde va1or re1ativo (por e1 proceso inf1acio-

nario que atraviesa e1 pa~s) • 

Mientras tanto, 1a gerencia de 1a Cooperativa es quien g~ 

za de ese "ahorro forzado de 1os co1onos" pudiendo manipular 

libremente e1 dinero de 1os asociados. 

Esa situaci6n se muestra más agudizada en la medida que 

---~&•-- --- --- __ ,._ ---------- -- --------~- --··--------- -:i.-- --- ------ --r-------- -·- r------ --..>- -------
tante alto en re1aci6n a 1as cantidades recibidas por los co1~ 

nos en 1os diversos proyectos. 

COMPARACION ENTRE SALDO MEDIO E INGRESO MEDIO 
(en cruzeiros) 

Ingresos 5a1dos Medios 5a1do/inc¡reso 
Cooperativas Medios (1977) (1976) %. 

OJrú-Paraipaba 5,352 4,376 81 

M:>rada Nova. 23,000 10,379 45 

:Ic6-Lima Canq;los 17,162 5,340 31 

Suné 80,054 35,886 45 

va.za Barris 27,353 11,842 43 

ca1deirao 16,927 13,045 77 

Fuente: Informe de la Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 
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SegQn informaciones obtenidas a través de cuestionarios, 

también constantes de1 Informe ya seña1ado, e1 dinero recibido 

por 1a gran rnayor~a de 1os co1onos se destina a1 pago de sus -

deudas 1as cua1es también son, en su rnayor~a, re1ativas a1 CO!!_ 

sumo básico y vestuario. Los co1onos de ingresos más a1tos --

uti1izan e1 dinero en 1a compra de aparatos e1ectro-dornésticos 

(considerados suntuarios para e1 patr6n medio de1 agricu1tor 

nordestino, inc1uso de1 co1ono) corno autorn6vi1es y te1evisi6n, 

por ejernp1o. E1 co1ono con a1gGn ingreso excedente prefiere -

gastar1o en bienes suntuarios que ap1icar1o en inversiones pr~ 

ductivas. Este comportamiento se re1aciona, por un 1ado con -

factores hist6ricos y cu1tura1es y, por otro a 1a fa1ta de in

centivos para 1a rea1izaci6n de inversiones productivas. Las 

reg1as en 1os per~rnetros de irrigaci6n, prácticamente impiden 

cua1quier posibi1idad de inversiones, tanto en e1 1ote habita

ciona1 corno en 1a parce1a. La percepci6n de 1os co1onos.de 

que son necesarias nuevas inversiones -máquinas agr~co1as, 

equipos de beneficiarniento de 1a producci6n, etc.- genera, co

mo respuestas, reivindicaciones frente a1 DNOCS para rea1izar-

1os,aumentando a~n más 1a dependencia de esos productores en 

re1aci6n a1 DNOCS. 

Otro factor a tener en cuenta, por agudizar este estado -

de cosas, es que e1 co1ono no es e1 dueño de 1a tierra de for-

ma permanente. La posesi6n de 1a tierra es asegurada a través 
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de un contrato anua1 con e1 DNOCS, cuya renovaci6n depende de 

aque1 6rgano. En t11tima instancia, ei co1ono es so1amente un 

asa1ariado, pues a1 no ser e1 duefio de 1a tierra recibe, 

de1 DNOCS, un ade1anto sobre la producci6n bajo 1a forma 

de salario m~nimo de hasta 2.5 unidades de trabajo familiar. 

Lo que 1e queda es 1a esperanza de venir a ser, de hecho y peE 

manentemente, propietario de la tierra que explota con su faro~ 

1ia ~ a1gunas veces, con asa1ariados, contratados por él. 

Disponibi1idades 

El vo1umen de recursos financieros mantenidos en disponi-

bi1idad por 1as cooperativas estudiadas es e1evado. 

SITUACION DE LA CAJA Y DE LA CUENTA CORRIENTE 
DE LOS COLONOS AL(31.12.77) 

Cooperativa 

curt'.i-Paraipaba 

Morada Nova 

Ic6-Lima Campos 

Sumé 
Vaza Barris 

Ca1deirao 

(En Cr$ Miles) 

Caja y Bancos 

3.323 

2.083 

1.785 
2.116 
0.652 

1.530 

Cuenta Corriente 
Co1onos. 

1.992 

2.588 

3.106 

0.213 

Fuente: Ba1ances de 1977. In: Informe de la Investigaci6n so-
brc Organizaci6n Cooperativa en e1 Nordeste de Brasi1, 
op. cit. 
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E1 sa1do en Cuenta Corriente favorab1e a 1os co1onos, 

se presenta e1evado debido a 1as retenciones que 1as cooperat~ 

vas hacen cuando e1 co1ono entreg6 1a producci6n. Ese hecho 

comprueba 1as observaciones anteriores respecto de 1a reten

ci6n hecha por 1as cooperativas sobre 1os sa1dos de 1os co1o-

nos. 

Por otro 1ado, e1 mantenimiento de una cantidad disponi-

b1e en Caja y dep6sitos a1 contado (además de aque11os estric

tamente necesarios) significa incurrir en perjuicios por 1a 

disrninuci6n de1 ~oder adquisitivo de 1a moneda, considerándose 

que 1os nive1es de inf1aci6n vigentes en 1a ~poca ya eran a1-

tos. 

Deudas Incobrab1es 

Se denomina as~ a 1as deudas contraidas por 1as cooperat~ 

vas en virtud de 1a sa1ida de 1os co1onos que no quedaron en -

1os 1otes, desligándose de 1os per~metros. Ta1es co1onos dej~ 

ron deudas que son cubiertas por 1os demás asociados. A ese -

respecto, se puede recordar que la responsabi1idad efectiva -

por 1a se1ecci6n de 1os co1onos y p1aneaci6n de 1a exp1otaci6n 

es de1 DNOCS. Se conc1uye que buena parte de 1os sucesos re-

su1tantes de1 asentamiento de 1os co1onos es consecuencia de -

decisiones de1 DNOCS y, por tanto, ser~an de su responsabili-

dad los perjuicios ah~ ocasionados. 
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Impuestos y Contribuciones para e1 FUNRURAL 

Sobre e1 va1or de 1a producci6n de 1os co1onos de 1os pr~ 

yectos irrigados, incide un impuesto de circu1aci6n de mercan

c~as (ICM) que es e1 principa1 soporte de 1os presupuestos es

tata1es e, indirectamente, a través de1 Fondo de participaci6n 

de 1os municipios, constituye 1a principa1 fuente de ingresos 

municipa1es. 

Las cooperativas de irrigantes, entidades fuertemente con 

tro1adas por e1 Estado, no pueden escapar a1 pago integra1 de 

ese impuesto, corno 1o hacen 1a rnayor~a de 1os pequeños produc-

tores agricoias ae la región. Asi, aaao el al~o volumen ae la 

producci6n, 1as contribuciones hechas a 1os cofres pab1icos 

(gobierno), a t~tu1o de ICM, a1canzan un va1or sustancia1. 

Además de eso, 1os colonos tienen que pagar el FUNRURAL, insti 

tuci6n de seguro socia1 de1 trabaja~or rura1, una contribuci6n 

de 2.5% sobre el valor de 1a producci6n comercia1izada. 

Corno ejemp1o de esa situaci6n veamos e1 caso de Ic6-Lima 

Campos que, en 1977, obtuvo uri ingreso de Cr$ 7.538,000.00 y -

pag6 Cr$ 983,000.00 de ICM y Cr$ 184,000.00 para e1 FUNRURAL, 

significando una carga total de1 15.5% sobre el va1or de la --

producci6n. Para e1 colono que antes de ingresar en la Coope-

rativa nunca pag6 impuesto, esas contribuciones tienen un sig-

nificado de otra tasa que se suma a aquellas cobradas por las 
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cooperativas y representan, en su conjunto, un e1evado descue~ 

to sobre e1 va1or de 1a producci6n. 

Si en re1aci6n a 1as tasas cobradas por 1a cooperativa 

hay una contrapartida (en servicios prestados) , 1os gobiernos 

estata1es e inc1uso e1 FUNRURAL, casi nada han ofrecido a 1as 

comunidades de 1os per~metros de irrigaci6n, en términos de 

servicios pab1icos espec~ficos. 

5.3. A1gunas consideraciones sobre e1 productor de 1a Coopera
tiva Agr~co1a Mixta13/ de 1os Irrigantes de Sum~ Ltda. 

una oreve retrospectiva de ia situación económica por mu-

nicipio muestra que Sumé es el proyecto de mayor eficiencia 

econ6mica, generando nive1es elevados de ingreso, si es compa-

rado con otros per~metros u otras unidades agr~co1as de1 área. 

Y, un hecho notab1e: vive casi anica y exclusivamente de 1a --

venta de1 jitomate, que produce e1 97% de1 va1or de 1a produc

ci6n sobre 1os otros cu1tivos. 

Se intentará examinar un poco más de cerca 1as re1aciones 

intra y extra per~metro, de 1a Cooperativa Agr~co1a Mixta d~ -

1os Irrigantes de Sumé Ltda, que, en aitima instancia, son 1as 

13/ Nota: Cooperativa Agr~co1a Mixta, como e1 propio nombre in 
dica, ofrece diversos tipos de servicios, rea1iza compras
de insumos, comercia1iza, concede préstamos, etc. 
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re1aciones cooperados-cooperativas: y cooperativa-DNOCS-Peixe. 

La observaci6n hecha en esa Cooperativa exitosa, en muchos e -

importantes aspectos, podrá ser genera1izada para 1as demás --

cooperativas de1 DNOCS, teniendo en cuenta que 1as contradic-

ciones existentes serán, ta1 vez, más agudas en 1as cooperati

vas de menor éxito econ6mico. 

Sumé es un Proyecto Pi1oto compuesto de 46 fami1ias. Fue 

creado en 1971 so1amente con 12 familias. Inicialmente, cons-

taba en 1os Planes oficiales que se dedicar~an a los llamados 

cu1tivos de subsistencia, pero en 1972, la Compañ~a Industrial 

Peixe, a través de un convenio con el DNOCS, -redefine sus pr~ 

yectos inicia1es, tan cantados en discursos oficiales-, cambi6 

el destino econ6mico del Per~metro que pas6 a producir jitoma-

te industrial. Ta1 empresa condiciona la adquisici6n del jit3_ 

mate producido en el per~metro irrigado, a la co1ocaci6n en -

práctica de un determinado paquete tecno16gic~. 14 / "Es a par

tir de 1972 que la Peixe se convierte en otro agente importan-

te del complejo DNOCS. El carácter de su intervenci6n, de ese 

periodo en adelante, configura una fuerte connotaci6n monopo-

s6nica, que,. como es obvio, inf1uenc~a el modo y el ritmo de 

La Peixe, cuando inici6 sus operaciones junto a los colo-
nos, intervino en la organizaci6n técnica del cultivo, im
poniendo patrones seguidos en sus plantaciones en Pernambu 
co, donde el cultivo de jitomate se efectúa en el periodo 
de las lluvias de "invierno". 
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producci6n, as~ como e1 precio de1 jitomate". 15/ 

La empresa industria1 Peixe absorbe directamente toda 1a 

producci6n de jitomates de Sumé, por 1o menos hasta cuando 

e11a no contrar~a 1os intereses de 1a propia empresa. 

En 1a práctica 1a compra de jitomates en Sumé o en 1os 

otros per~metros asume un carácter de comp1ementariedad, es de 

cir, 1as adquisiciones efectivas de 1a Peixe están más re1acio 

nadas con 1os f1ujos de 1a producci6n en sus propias p1antaci~ 

nes que con e1 contrato firmado con e1 DNOCS. Cuando 1a cose-

cha de jitomates· es buena en 1a Peixe, 1as compras de jitoma--

tes en e1 oer~metro decrecen v viceversa. 

A pesar de un contrato forma1mente estipu1ado a cada año 

entre 1a Peixe y e1 DNOCS, por medio de1 cua1 se compromete a 

comprar 1a cuota estipu1ada y a respetar 1os precios estab1ec.:!:_ 

dos, 1a empresa ha usado a1gunos ardides para escamotear 1os -

compromisos asumidos (uno de 1os más uti1izados es e1 retraso 

de 1as _cajas 16/) , que consiste en retrasar 1a remesa de 1os C!!. 

janes para transportar e1 jitomate, pues debido a 1a fragi1i--

15/ BETANZOS, Osear y BRUSZTYN, Marce1. "Qué cu1pa tiene e1 ¡~
mate que está tranquilo en la mata". Universidad Federa1 = 
de Para~ba (Apostilla), Campina Grande, agosto de 1979,p.9. 

16/ Nota: Las cuotas de venta de jitomates fijadas informalmen 
te por la empresa capitalista, se concretizan a través del 
provisionamiento de las cajas. El jitomate s6lo es nego-
ciado a partir del momento que se encuentran debidamente -
acondicionados en esos recipientes. 
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dad de esa legumbre, necesitan ser transportados en embalajes 

especiales. Sin los cajones, los jitornates se pudren, amonto

nados al aire libre, bajo el clima caliente de la regi6n. 

Otro expediente utilizado es el retraso del transporte lo cual 

produce los mismos resultados desastrosos. Las trampas usadas 

por la Peixe para controlar la cantidad de jitomates comprados 

se extiende también a otros per~rnetros. 

La Peixe también realiz6 contrato para la compra de jito

mates con Sao Goncalo, Condado y Lima Campos, todos ellos si-

tuados en una misma regi6n. Sin embargo, si la producci6n de 

jitomates se daba en una misma época, rehusaba comprarlos (a -

pesar del contrato), alegando que la industria no ten~a condi-

cienes de absorber toda la producci6n. Lo más importante en -

ese dramático cuadro es que la Peixe no se responsabiliza por 

los perjuicios, ni la cooperativa, ni el DNOCS: el agricultor 

se responsabiliza s6lo por aqu~llos, pues el mercado alternat.!_ 

vo es casi inexistente. Cuando la cosecha de jitomates es - -

grande y el agricultor prevee que no conseguirá enviar a la -

Peixe todo su jitornate, vende el excedente a los intermedia- -

rios locales, a un precio bajo. Estos también compran cier~os 

productos corno frijol, ma~z. plátano, hortalizas, pescado y 

los revenden tanto en el mercado local como en las ciudades ve 

cinas. 

Además de esos aspectos negativos en la relaci6n agricul-
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tores-Cooperativa-DNOCS-Peixe, se suma e1 hecho de que 1a Com

pañr.a rea1iza 1os pagos correspondientes a 1a entrega de 1os -

jitomates, con hasta un año de retraso. E1 DNOCS que asume --

con 1os co1onos una actitud autoritaria, teniendo en sus manos 

poder de decisi6n, parece frági1 y si no, sumiso o por 1o me--

nos ajeno, a1 ma1 cump1imiento de1 contato. Lo que induce ir~ 

nicamente, a1 pensamiento de que e1 Estado (DNOCS) no pasa de 

ser un "asociado fi1antr6pico de 1a Peixe". 17/ 

Quien deber~a servir de instrumento de crecimiento tanto 

econ6mico como educaciona1 a1 co1ono, serr.a 1a cooperativa, p~ 

ro, "e1 aspecto más notab1e de esa cooperativa es que ~sta en 

rea1idad es todo menos cooperativa. Por ejemp1o, como resu1--

tante de 1a medida estab1ecida por e1 P1an anua1 e1aborado por 

e1 equipo de1 DNOCS, cada co1ono tiene derecho semana1mente, a 

retirar una cantidad de dinero que dividirá entre pagos a 1os 

trabajadores asa1ariados y gastos por e1 mantenimiento de 1a -

fami1ia. La primera de estas partes (pagos a 1os trabajadores) 

es variab1e, depende más de1 P1an que de cua1quier otra cosa. 

La .segunda, a su vez, es constante: hasta 1979, cada co1ono- -

cooperativista recibr.a semana1mente Cr$ 500.00 para hacer 1as 

compras". 18/ 

17/ Nota: Expresi6n usada por BETANZOS, 
ce1 •. "Estado e Agricu1tura - Estudo 
mé". Universidad Federa1 de Paraí.ba 
Grande, Enero de 1980, p. 10. 

18/ Ibid, p. 5 (traducci6n 1ibre). 

Osear y BRUSZTYN, Mar
de Acao do DNOCS en Su 
(aposti11a), Campina = 
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Esta situaci6n además de traducir la rigidez de un princ.!_ 

pío autoritario, no satisface al colono en absoluto, pues no 

es suficiente para mantener una familia que posee como media 

de siete a otro miembros. Además de eso, "por falta de coope-

raci6n de la cooperativa -su tienda de comestibles no vende a 

cr~dito- los colonos quedan en la necesidad de recurrir a los 

agiotistas locales o acumular deudas en otras tiendas de la --

ciudad. Con eso las cifras astron6micas que se obtienen cada 

Se sabe tambi~n que en Sumé la fuerza de trabajo familiar, 

no es suficiente para absorber toda la actividad agr~cola exi-

gida por 1a parcela, utilizando entonces, el colono, la mano -

de obra asalariada. Seg1ín la investigaci6n del FIPLAN-Pb, 2 0/ 

la participaci6n de mano de obra asalariada llega a alrededor 

de 2/3. Esto signifi?a que como media, cada unidad econ6mica 

familiar, emplea por lo menos, dos trabajadores. Las observa-

cienes hechas anteriormente sobre el alto nivel de variaci6n 

entre los agricultores, en los saldos de explotaci6n y en el 

ingreso, sugiere que este fen6meno se da también en Sumé crean 

do as~, en 1.os preámbulos mismos de la concretizaci6n del Pro

yecto, una diferenciaci6n entre los colonos: los que poseen ma 

19/ Ibid, p. 6 (traducci6n libre). 
20/ Fundacao Instituto de Planejamento da Para~ba - Estudo das 

Repercussoes S6cio-Economicas do Per~metro Irrigado de Su
m~, 1978. 
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yor productividad, mayor sa1do de exp1otaci6n e ingreso más a~ 

to, deben poseer también mayor namero de asa1ariados permanen

tes y/o temporarios, además de, natura1mente, mayor uso de tes 

no1og~a y asistencia técnica, por lo menos, más racional. 

Esos co1onos se están transformando en pequeños empresarios en 

contraste con los otros que no tuvieron 1a misma suerte. 

Además de 1as diferencias anotadas, 1a aparici6n de ese -

contingente de asalariados en el per~metro complica aan más la 

situaci6n: por un lado, 1os co1onos asociados de 1a cooperati

va, que a pesar de 1os desnive1es econ6micos entre e11os, reci 

ben, en 1a condici6n de asociados: habitaci6n, asistencia téc-

nica, educacional, etc., y consiguen obtener un e1evado ingr~ 

so medio; por otro 1ado, e1 trabajador rural, desprotegido por 

1as 1eyes 1abora1es, como a.sa1ariado eventua1 o permanente, re 

cibe del co1ono un sa1ario que ma1 cubre sus necesidades de 

subsistencia. 

La conc1usi6n es que, en cuanto a 1as re1aciones de traba 

jo se reproducen dentro de1 per~metro, a1gunos de 1os patrones 

remanentes en el medio rural nordestino, 1os cua1es caracteri

zan 1as re1aciones propietario-trabajador sin tierra, como de-_ 

terminante de la situaci6n de empobrecimiento y despojo conti

nuo de los aitimos. 
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5.4. La integraci6n de1 productor asociado en 1as decisiones de 
1a Cooperativa: ¿No participaci6n y conformismo? 

Se supone que e1 nive1 de integraci6n socia1 de1 coopera-

do a su cooperativa puede constituirse en uno de 1os s~ntornas 

identificadores de 1a forma tornada por 1a expansi6n de1 capit~ 

1isrno en e1 campo, a través de 1a cooperativa. 

Se considera también que esa integraci6n irnp1ica para 1os 

co1onos: 

1) Conocimiento de ios aspectos ideo16gicos y de ios mee~ 

nisrnos de funcionamiento de una organizaci6n cooperat~ 

va en generai, y de su cooperativa, en particu1ar¡ 

2) Participaci6n en 1os destinos de 1a cooperativa, as~ 

corno e1 nive1 y e1 tipo de esa participaci6n. 

Es de inte~~s saber, por tanto, en 1a medida de 1o posi-

b1e, c6rno se da ese fenómeno -integraci6n socia1-, en 1as coa-

perativas de1 DNOCS, sus pecu1iaridades y factores exp1icati--

vos. 

En esta parte de1 aná1isis también serán usados 1os datos 

dei Informe sobre 1a Organización Cooperativa en e1 Nordeste¡ 

no obstante, 1as conc1usiones de este trabajo, so1o eventuai--_ 

mente, coincidan con 1as de1 Informe, ya sea porque 1os objet~ 

vos propuestos son distintos, o por 1a forma particu1ar como -

vamos a conducir e1 aná1isis. 

Corno ya tuvimos oportunidad de referir, 1a cooperativa de 
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1os irrigantes funciona de manera "sui generis", sirviendo ins 

trumental.rnente a1 DNOCS que es quien rea1rnente toma casi todas 

1as decisiones, inc1uso de aquél.1as que general.mente se encar

gan l.as Cooperativas, como e1 al.rnacenamiento, cornercia1izaci6n, 

1a mayor parte de 1a transferencia del. crédito, compra de ins~ 

rnos, etc. Otra acl.araci6n importante es que e1 cuadro de fun

cionarios de 1a cooperativa está compuesto por e1ementos de1 -

propio DNOCS, que sol.amente curnpl.en sus ob1igaciones corno fun

cionarios púb1icos desempeñando funciones burocráticas en 1a -

adrninistraci6n de1 proyecto, comp1etarnente ajenos a 1a cooper~ 

tiva como organizaci6n con fines e ideo1og~a espec~ficos y, l.o 

que es peor, no identificados con 1a rea1idad y objetivos de -

1os agricul.tores que, en úl.tima instancia, son también l.os as~ 

cia:ic•s. La posici6n del. funcion3.r:io de l.a cooperativa es im-

portante en l.a medida en que é1 es quien hace funcionar 1a or-

ganizaci6n corno "agente prestador de 

mediados entre el. DNOCS y el. col.ono. 

servicios" y como estaban 

Por tanto, primer paso de esta parte del. anál.isis, es si

tuar e1 papel. de1 funcionario dentro de l.a cooperativa de l.os 

co1onos irrigantes de1 DNOCS y saber, l.o más exactamente posi.,::

bl.e. 

a) Qué es ].a cooperativa para e1 funcionario 

La eva1uaci6n de l.as opiniones de l.os funcionarios incl.u!_ 

~---
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dos en e1 muestreo, se basó en 1as respuestas dadas a 1a pre-

gunta: "Identifique los principios cooperativistas gue conside-

ra más importantes" (sigue una _relación de opciones). Estas -

respuestas fueron comparadas con 1os cuatro principios de1 co~ 

perativismo universalmente aceptados, que constituyen e1 crit~ 

río básico para 1a caracterización de 1as organizaciones coop~ 

rativas: auto-ayuda y ayuda matua, 1a identidad entre 1a condi 

ci6n de duefio y usuario de 1a cooperativa, la administración -

democrática y, la distribución de los beneficios en proporción 

a1 uso de 1os servicios. 

Basado en esta comparación, las respuestas fueron clasif~ 

cadas en e1 siguiente cuadro, de acuerdo con tres categor~as: 

desconoce, tiene conocimiento parcia1 o conoce bien 1os princ~ 

píos cooperativos: 

DISTRIBUCION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON SU 
CONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

CATEGORIAS 

No conoce 
Conoce parcialmente 

Conoce bien 
No respondieron 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

28 

60 

11 
6 

105 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

28.3 

60.5 

11.1 

100.0 

---

Fuente: Datos de1 Informe de 1a Investigación sobre Organiza-
ción Cooperativa en e1 Nordeste de Brasil, op. cit. 
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La. distribuci6n de frecuencias, de acuerdo con 1as categ~ 

r~as presentadas, indica que 1a opini6n de1 60.6% de 1os fun--

cionarios son s61o parcia1mente coincidentes con 1os princi- -

pios cooperativos universa1es. Si se suman a esos 60.6%, 1os 

funcionarios que respondieron desconocer 1os principios coope-

rativos, 28.3%, se observa que 88.9% de 1os funcionarios de-

muestran poco o ningan conocimiento sobre 1os principios que 

regu1an e1 cooperativismo. Ese resu1tado, pasa a ser aan más 

importante en 1a medida en que se considera 1a poca profundi-

dad de1 instrumento de medida, por un 1ado, y e1 hecho de que 

esos funcionarios (inc1uso si se considera que son emp1eados -

de1 DNOCS), recibieron un entrenamiento especia1 para trabajar 

en 1as cooperativas de1 per~metro y efectivamente trabajaron y 

vivieron a11~ con sus fami1ias. (Mucnos de esos funcionarios 

11egaron junto con 1os primeros co1onos) • 

Aan sobre 1os funcionarios de 1a cooperativa, es de inte

r~s saber sus opiniones sobre c6mo debe ser operada una coope-

rativa. A partir de ese dato se espera descubrir más, acerca 

de c6mo debe funcionar para e11os 1a cooperativa de 1os irri--

gantes y a partir de ah~, conocer su propia visión de 

es e1 cooperativismo. 

1o que -----

Se pregunt6 a 1os funcionarios: "Usted cree que 1a coope

rativa, bajo 1a administraci6n directa de 1os co1onos, tendrá 

condiciones de desempeñar efecientemente 1as funciones atri- -
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bu1'.das a e11a.": "Enumere, por orden de írnportancia, cuá1es de 

1as sugerencias, a continuaci6n, podrran mejorar 1a situaci6n 

de 1a cooperativa". 

OPINION DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LA POSIBILIDAD DE LOS 
COLONOS DE ADMINISTRAR ELLOS MISMOS LA COOPERATIVA 

RESPUESTAS 

No respondieron 

Nunca 
En 1a pr6xirna generaci6n 

En un periodo de 5 a 10 años 

xa, anora 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

1 

32 

26 

45 

1 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

30.8 
25.0 

43.2 

1.0 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 

Corno se.puede apreciar, existe una tendencia genera1 para 

considerar a1 co1ono sin capacidad para administrar su propia 

cooperativa. Lo que es importante, sin duda, es 1a opini6n r~ 

dica1 de1 30% de 1os funcionarios entrevistados que respondie-

ron que 1os co1onos nunca serran capaces de administrar e11os 

mismos su cooperativa. Esas respuestas forta1ecen 1as conc1u--

siones respecto de1 poco conocimiento, por parte de 1os funcio 

narios, de 1os pr~ncipíos y estructura organizaciona1 de 1as -

cooperativas. Negando a1 co1ono su situaci6n de dueño y usua-

rio de 1a cooperativa, niega 1a identidad de 1a cooperativa c~ 
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mo ta1, tanto desde e1 punto de vista ideo16gico como de1 es-

tructura1. 

La idea de una "cooperativa eficiente" se orden6 de acue_E. 

do a 1as respuestas de 1os funcionarios en e1 cuadro a conti--

nuaci6n: 

OPINION DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LO QUE 
CONSIDERAN UNA COOPERATIVA EFICIENTE 

OPINIONES 

Dirigida tota1mente por Pro
fesiona1es (no asociados) 

Dirigida por profesiona1es, 
consu1tando eventua1mente 1os 
representantes de 1os asocia
dos 

Dirigida conjuntamente por 
profesiona1es y representan-
tes de 1os asociados 

Dirigida por 1os representan
tes de ios asociados con ase
sor~a permanente de profesio
na1es 

Dirigida tota1mente por repr~ 
sentantes de 1os asociados 

No respondieron 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

10 

22 

36 

14 

16 

7 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

10.2 

22.5 

36.7 

14.3 

16.3 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 
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Se puede inferir de 1as respuestas que 1a tendencia de 

1os funcionarios es considerar que 1a eficiencia de 1a cooper~ 

tiva se debe a 1a intervenci6n ex6gena en 1a adrninistraci6n de 

1a referida organizaci6n; 69.4% dieron sus respuestas en ese -

sentido. Esas conc1usiones confirmaron 1as anteriores que ne-

gaban a1 co1ono 1a capacidad de administrar 1a cooperativa. 

La posici6n de 1os funcionarios está de acuerdo con una 

opci6n po1~tica que ve a 1a cooperativa corno una organizaci6n 

orientada a crear mecanismos administrativos eficientes para 

1a ejecuci6n de _1as medidas econ6micas y socia1es p1aneadas y 

ejecutadas por e1 gobierno, 1o que imp1ica que "1os objetivos, 

1os a1cances y 1as condiciones de trabajo de 1as sociedades 

cooperativas son p1aneadas y determinadas por e1 Gobierno 

y e1 interés de1 asociado no es 1a motivaci6n principa1 para -

1a ubicaci6n de persona1 y financiamiento para e1 desarro11o 

de 1as cooperativas. La acci6n de1 grupo está condicionada --

por medidas ta1es como: asociaci6n ob1igatoria, ob1igaci6n com

pu1soria de vender y comprar y e1 contro1 administrativo". 21/ 

La imagen que e1 funcionario tiene de1 pape1 de1 co1ono -

dentro de1 proyecto está exp1icitada en e1 propio contrato ·de1 ... 

irrigante, en e1 cua1 aparece so1amente como mano de obra para 

21/ MUNKNER, Hans H. "Cooperative Law as an Instrument 01 State 
Spensorship of Cooperative Societies". Cooperative Informa 
tion - I.L.D., Nº 1/73, Geneva 1973, pp. 27-42. 
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1a ejecuci6n de 1os trabajos necesarios a 1a exp1otaci6n de 

1os recursos natura1es contro1ados por e1 ONOCS, y no factor 

básico de 1a construcci6n de una forma diferente de organiza-

ci6n de 1a producci6n y de vida. 

La forma de concebir 1a misi6n de1 co1ono resu1ta más c1~ 

ra si ana1izamos 1as respuestas a 1a pregunta: "Si usted tuvie

ra que describir e1 co1ono idea1, es decir, aqu~1 tota1mente -

adecuado a 1a estructura y exigencia de1 per~metro, cuá1es se

r~an sus caracter~sticas?. 

OPINIONES DE LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS ··----· ·- ---- ... '--"\J.1..JV1'\IV .J.J..l.C.~.1.J 

% 

Opinio- EKperiencia Buen Tendencia a 
Cl;;::ltegor~as nes Agron6mica Administrador 1a ascx::iaci6n 

Alfabetízado 
y 

hacer cuentas 79.5 Debe 61.0 8.6 14.3 
tener 

Primaria 15.4 No nec~ 39.0 91.4 85.7 
sita 

Mis. que pri-
maria 2.5 

No necesita -- ----
instrucci6n 2.5 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooperati
va en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 



220. 

Seg1in e1 cuadro anterior, e1 funcionario de 1a cooperati

va. define "e1 co1ono.idea1" como una persona so1amente a1fabe

tizada, con un m~nimo de conocimiento de aritm~tica e1ernenta1 

(79 .5%) con experiencia en agronorn~a (61%) sin ca1ificaci6n 

pa.ra administrar (91.4%) y sin tendencia a 1a asociaci6n y es

p~ritu comunitario (85.7%). Queda confirmado as~, que 1a pos~ 

ci6n de 1os funcionarios con re1aci6n a 1a participaci6n de 

1os qo1onos en 1a administraci6n de 1a cooperativa ref1eja 1a 

po1~tica más amp1ia de1 Estado, donde 1a cooperativa, es una -

extensi6n de su agencia de desarro11o -DNOCS- descaracterizada, 

por tanto, de sus especificidades distintivas, tanto desde e1 

punto de vista ideo16gico, como organizaciona1, conservando so 

1amente 1as funciones instrumenta1es para 1a consecuci6n de 

1os proyectos de irrigaci6n, como son: 1a cornercia1izaci6n, 

compra y venta de insumos, repase de1 cr~dito, etc. 

A su vez, e1 "co1ono idea1" es 1a "imagen idea1" de 1a ma 

no de obra para una empresa capita1ista. Poca, pero suficien

te educaci6n forma1, experiencia profesiona1 especia1izada, in 

dividua1ista y sin ambiciones de conocimientos fuera de su -

:irea. Aunque 1os discursos oficia1es destaquen 1a necesidad 

de1 movimiento cooperativo, corno un factor de incentivo a.1 cr~ 

cimiento econ6mico y socia1 de 1as pob1aciones de bajo ingreso, 

en 1a práctica, 1o que parece acontecer en e1 desvirtuamiento 

de 1os principios cooperativistas más e1ernenta1es y e1 reacon-
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dicionamiento de1 agricu1tor como obrero rura1, con toda 1a 

red de transformaciones producto de ese cambio, como e1 siste-

ma de va1ores, hábitos de consumo, etc. 

Se piensa que para mejor eva1uar 1a posici6n de 1os fun--

cionarios de 1a cooperativa en re1aci6n a 1os co1onos, es nec~ 

sario conocer mejor: sus aspiraciones, preferencias, puntos de 

vista, con 1a fina1idad de identificar posib1es justificacio--

nes 9 fundamentaci6n de sus respuestas. 

Las preguntas hechas a 1os funcionarios se re1acionan.con. 

1os cargos que ocupan: (1) Las aspiraciones de 1os funciona- -

rios con referencia a su carrera administrativa; (2) sus pref~ 

rencias respecto de1 1ugar de trabajo; (3) 1as ventajas recib~ 

das por e11os en 1os cargos actua1es; (4) 1a fi1iaci6n y 1a a~ 

tigtledad de 1os funcionarios en 1os 6rganos actua1es (coopera

tivas o administraci6n púb1ica) • 

CLASIFICACION DE LA ASPIRACION DE LOS FUNCIONARIOS 
RESPECTO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Categor~a 

Organizaci6n privada: 
Jefe de una organizaci6n menor 
T~cnico de un equipo en organizaci6n grande 

Autarqu~a gubernamenta1: 
Jefe de una unidad pequefia 
T~cnico en e1 equipo de una unidad mayor 

Tota1 

Porcentaje 

7.92 
29.70 

23.76 
38.61 

99.99 

Fuente: A partir de 1os datos de1 Informe de 1a Investigaci6n 
sobre Organizaci6n Cooperativa en e1 Nordeste de Bra
si1, op.cit. 
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Como se puede observar, e1 62% de 1os funcionarios aspi--

ran a una carrera dentro de 1as autarqu~as de1 gobierno. Esta 

posici6n guarda re1aci6n con 1a connotaci6n de seguridad atri

bu~da a 1a administraci6n püb1ica corno 1ugar de trabajo, en g~ 

nera1, y en particu1ar, con 1a posici6n de preponderancia 

sector gubernarnenta1 corno fuente de ernp1eo en e1 Nordeste, 

de1 

principa1rnente para profesiona1es de 1a burocracia. Se puede 

supo~er, en virtud de eso, que 1a posici6n de1 funcionario - -

tiende a atribuir a sus funciones en 1a cooperativa, e1 carác

ter de cargo püb1ico permanente. 

Otra a1ternati.va de exo1icaci6n de 1a oosici6n de 1os fu~ 

cionarios que aspiran a ser funcionarios de una autarqu~a gu-

bernarnenta1, es e1 hecho de que e1 83.3% de 1a pob1aci6n en- -

cuestada es afi1iada a 1as Autarqu~as Gubernarnenta1es y e1 33% 

tienen más de 10 años de servicio. 

continuaci6n: 

Confr6ntese e1 cuadro a --



DISTRIBUCION DE LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO 
CON SU FILIACION Y ANTIGUEDAD 

CATEGOIUA 

Cooperativa: 

10 y más años de antigüedad 

3 a 9 años de antigileda.d 
O a 2 años de antigileda.d 

O a 2 años de antigileda.d 
3 a 9 años de antigüedad 

10 y más años de antigüedad 
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33.3 

25.7 
24.8 

13.3 
1.9 
1.0 

100 •. 0 

Fuente: Informe de 1a Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~ 
tiva en e1 Nordeste de Brasi1, op. cit. 

Por otra parte, 1a preferencia de 1os funcionarios respe~ 

to a1 1ugar de trabajo indican que 1a rnayor~a de 1os funciona

r~os (67.3%) preferir~an continuar trabajando en 1os per~rne- -

tres irrigados y cooperativas de irrigaci6n (no necesariamente 

en e1 per~metro o cooperativa en que se encuentran trabajando 

actüa1mente) -segün sea e1 caso- y e1 50% en 1os per~metros y 

~ooperativas donde trabajan actua1mente. En resumen, existe 

una aJ.ta tendencia a conservar sus actua1es posiciones. Véase 

·ei Cuadro a continuaci6n: 



PREFERENCIA DE LOS FUNCIONARIOS SOS3E 
EL LUGAR DE TRABAJO EN EL FUTURO· 

CATEGORIA 

En e1 mismo Per~metro Irrigado o en la misma. 
cooperativa de Irrigantes 

~n otro Per~metro Irrigado u otra Cooperati
vá de irrigantes 

Fuera de los Per~metros Irrigados 

TOTAL 

224. 

PORCENTAJE 

so.o 

17.3 

32.7 

100 •. 0 

FU'éñte: informe de la Investigaci6n sobre Organizaci6n Cooper~· 
tiva en el Nordeste de Brasil, op. cit. 

Una visi6n del conjunto de los cuadros anteriores permite 

describ±r algunas caracter~stLcas del perfil de la posici6n de 

ios funéionarios respecto a los cargos actuales: una marcada -

aspiraci6n a pertenecer al servicio público (autarqu~as guber

tiámén tñies), al mismo tiempo conservar sus posiciones actuales, 

1as cuales se presentan ventajosas con relación a las condicio 

hes imperantes y a las opciones alternativas en e1 contexto -

de1 mercado de trabajo. 

En ésa circuntancia es importante para 1os funcionarios 

de ·ias cooperativas que las caracter~sticas coyunturales del 

pe.r:L'mctro no se modifiquen, es decir, que perdure la interven

ci6n 0ntata1, directa y autoritaria, pues sc13mente as~ podrán 

mant~'lh'J." su actual status quo. Una faceta a~' ese "status que" 
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es e1 pape1 de es1ab6n mediador entre 1os co1onos y 1os nive--

1es de decisi6n po1~tica de 1as agencias estata1es (autarqu~a~ 

gubernamenta1es) • Ta1 posici6n asegura a 1os funcionarios un 

campo de acci6n profesiona1 acompañado de prerrogativas de1 p~ 

der que probab1emente constituyen, por e1 momento, una de' 1as 

mejores a1ternativas de emp1eo que e1 mercado de trabajo de1 -

Nordeste puede ofrecer1es. 

b) Qu~ es 1a Cooperativa para e1 co1ono 

En principio, se puede afirmar que e1 co1ono no conoce 

las xinaiiaaaes ae una .cooperativa, ni siquiera tratándose de 

1a suya, de 1as cooperativas de 1os irrigantes. En una tenta-

tiva de obtener de1 co1ono una definici6n de cuá1 ser~a para -

~1 1a fina1idad de una cooperativa, 84% respondieron que no s~ 

b~an. E1 16% restante atribuy6 a 1as cooperativas a1gunos ob-

jetivos, 1os cua1es fueron c1asificados por 1os investigadores 

de1 Informe corno "Uti1itario, Doctrinario y Funciona1ista. 22 / 

V~ase 1a distribuci6n en e1 cuadro a continuaci6n: 

Nota: Uti1itario: e1 mayor objetivo es promover 1os intere 
·ses econ6micos y e1 bienestar socia1, particu1ares de 1os 
asociados; Doctrinario: garantizar 1a participaci6n de 1a 
pob1aci6n en e1 proceso de desarro11o; Desarro11ista: des
taca e1 carácter de auto-ayuda de 1a organizaci6n coopera
tiva corno instrumento para garantizar 1a participaci6n de 
1a pob1aci6n en e1 proceso de desarro11o; Funciona1ista: 
instrumento para dotar a 1os agricu1tores de baja renta de 
1as ventajas de 1a escue1a, econ6mica y tecno16gica, para 
superar 1a margina1izaci6n econ6mica y socia1. Se puede -



CONCEPTO DE LOS COLONOS SOBRE LA 
FINALIDAD DE LA COOPERATIVA 

CODIGO PORCENTAJE 

No sabe 

Uti1itario 

Doctrinario 

FUncional.ista 

84.0 

6.2 

7.2 

2.5 
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FUente: Informe sobre l.a Organizaci6n Cooperativa en el. Nor
deste, op.cit. 

A pesar de ~ue ese intrumento de medida contaba con 1a 1~ 

mitaci6n de que l.os col.anos tendr~an dificul.tades para enun- -

ciar l.as final.idades de 1as cooperativas en t~rminos te6ricos, 

previstas por sus l.imitaciones intel.ectua1es, esto no debe ser 

interpretado como fal.ta de percepci6n de esa real.idad. 

Se piensa, pues, que el. 16% que defini6 una cooperativa, 

expres6 su pensamiento de como perciben esas cooperativas. De 

esas respuestas se infiere que 1as cooperativas tienen para 

el.l.os, obje.tivos un tanto vagos, rel.acionados con mejoras en 

el. nivel. de vida, de carácter más o menos asistencial. y pater-

notar que 1as diversas categor~as en que se intent6 c1asi
ficar l.as definiciones de 1os col.onos no son forzosamente 
confl..ictivas, sino rel.ativamente compatibl.es. Se acl.ara que 
no es parte del. objetivo de este trabajo hacer consideracio 
nes sobre el. m~rito de esos conceptos, en tanto que no hu-
be una preferencia significativa por parte de 1os coopera
dos. 
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na1ista, aproximándose s61o en parte a 1os verdaderos objeti-

vos de una cooperativa. 

Se intent6 nuevamente inferir sobre 1a opini6n de 1os co-

1onos sobre qu~ es una cooperativa, esta vez exigi~ndose menos 

comp1ejidad en 1as respuestas, con 1a fina1idad de comprobar o 

no 1as conc1usiones de1 cuadro anterior. 

OPINION DE LOS COLONOS SOBRE QUE ES UNA COOPERATIVA 
( %) 

Respuestas No sabe 

Col.anos 34.41 

Negocio co 
ne otro -
cua.1quiera 

12.22 

Dife:r:en 
te 

20.20 .18. 70 

Sociedad 
de 1os 
co1onos 

.8.48 

Ot:J::os 

.5.99. 

Tota1 

.100.0 

Fuente: Datos ca1cu1ados a partir de1 Informe sobre Organiza
ci6n Cooperativa en e1 Nordeste, op.cit. 

parece que ese resu1tado forta1ece 1o demostrado en e1 

cuadro anterior, donde se observa que so1amente 8.48% de 1os 

co1onos tienen idea de que 1a organizaci6n es de e11os. Ese 

resu1tado permite inferir que s61o esa minor~a, entiende que 

1a re1aci6n entre asociado y cooperativa imp1ica su participa-

ci6n en e1 funcionamiento de 1a organizaci6n. Un porcentaje -

re1ativamente a1to, 34.41~ ni siquiera tiene idea de 1o que es 

una cooperativa. Un 18.70%, considera que 1a cooperativa es -

parte de1 DNOCS, significando con e11o que ni siquiera consid~ 
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ran 1a posibi1idad de participaci6n en 1as decisiones tomadas 

en 1as referidas cooperativas. Esta forma de percibir1a, 

más de ref1ejar 1a norma estab1ecida por 1os estatutos de 

ade-

1as 

cooperativas de 1os irrigantes, es una expresi6n de 1a situa-

ci6n rea1 y es resu1tado de 1a forma en que 1a cooperativa fue 

constituida (de arriba hacia abajo) y de 1a forma como está 

siendo dirigida, con a1to grado de intervenci6n de1 DNOCS • 

. Otro dato importante, principa1mente porque comp1eta un 

poco más 1as informaciones sobre e1 nive1 en e1 que se da ~1 

re1acionamiento de1 agricu1tor con 1a cooperativa, 1a forma de 

participaci6n de 1os co1onos en 1as asamb1eas genera1es (A.G.) 

y reuniones de1 sector (R.S.) 1a cua1 es estimada por 1a tab1a 

de frecuencia siguiente: 



PARTICIPACION DE LOS COLONOS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES Y REUNIONES DEL SECTOR 
% 

~ 
M. Nava Ic6 

% A.G. R.S. A.G. R.S. A.G. 
v. Barris Ca1deirao SUné 

:.s. A.G. R.S. A.G. R.S. A.G. R.S. 

No asiste 37.1 o.o 10.9 o.o 17.1 o.o 2.3 6.7 8.7 4.2 o.o -
No r..ab1a ni vota 30.5 54.3 20.0 28. 7 67.1 -7.1 38.3 57.8 52.2 41.7 27.7 -
5610 vota. 22.9 10.5 62.7 41.8 4.3 o.o 27.3 2.2 8.7 4.2 3.3 -
Deba.te 3.8 23.8 4.5 19.1 2.9 ·o.o 27.3 22.2 13.0 25.0 36.7 -
Pi:opone 5.7 11.4 1.8 6.4 8.6 ·2.9 4.5 11..1 13.0 25.00 30.0 -
Se autopropene o.o o.o o.o 4.5 o.o o.o o.o o.o 4.3 o.o 3.3 -

Total. 

A.G. R.S. 

17.28 1.13 

36.13 46.33 

29.06 16.67 

9.68 21.47 

7.36 l.2.99 

0.52 l..41 

Fuente: Datos a partir de1 Informe sogre OrgaHizaci6n Cooperativa en e1 Nordeste, op. ~it. 
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Además de 1as asamb1eas genera1es de 1as cooperativas, to 

dos 1os per~metros con más de 130 asociados, poseen una subun~ 

dad organizaciona1 denominada 

hasta 100 unidades familiares. 

sector -que agrupa generalmente 

En el cuadro medimos 1as for--

mas de participaci6n en las asambleas genera1es, as~ como en -

las reuniones del sector. 

Un dato importante es 1a baja frecuencia de participaci6n, 

si es que as1 puede llamarse solamente a la presencia de1 col~ 

no en 1as reuniones. De los datos arriba manejados se estima 

que 53.41% de 1os co1onos no asisten, o so1amente comparecen, 

a 1as reuniones de 1a asamb1ea general y 47.45% de e11os tamp~ 

ca act6an con re1aci6n a 1as reuniones de1 sector. A medida -

que la frecuencia de participaci6n va aumentando, expresándose 

en actividades y actitudes más dinámicas o reivindicativas, d~ 

crece e1 porcentaje de los co1onos en estos items. E1 item 

"s61o vota", con un porcentaje tota1 de1 29.06% en 1as reunio

nes de 1a asamblea general y de 16.67% en 1as reuniones de1 -

sector, podr~a. en virtud de las circunstancias, indicar que 

hay a1guna participaci6n, pues el co1ono, a trav~s del voto, 

puede intervenir en los destinos de 1a cooperativa. No obsta!l 

te se sabe que e1 co1ono vota siempre de acuerdo con 1os inte

reses de1 DNOCS; de hecho, 1a direcci6n de la cooperativa no -

es elegida por votaci6n de 1os asociados, ya que 1os gerentes 

son designados por el DNOCS. 
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Otra observaci6n importante de 1a tab1a es 1a re1ativame~ 

te más e1evada frecuencia de participaci6n en Sum~. Hay que -

recordar que Sum~ es e1 proyecto que presenta más caracter~st~ 

b~~ modernizantes y mejor nive1 de vida de 1os co1onos. Por -

lo tanto, se podr~a, inferir que e1 co1ono econ6micamente me-

jór s1tuado tiene más inter~s en participar dinámicamente en -

la toma de decisiones de 1a cooperativa. 

Si 1os funcionarios constituyen de hecho, e1 es1ab6n que 

med1a entre 1os co1onos y 1os nive1es de decisi6n de 1as po1~

t1cas, 1a posici6n de1 gerente de 1a cooperativa es aan más -

á~~~~cada: puede ser e1 mediador, individua1 y co1ectivamente, 

entre 1os co1onos y e1 mundo exterior. En 1a estructura orga-

ii1zaciona1 de 1a cooperativa, es forma1mente e1 jefe de1 equi~ 

pó ejecutivo. En 1a práctica es más que eso, ya que e1 poder 

de contro1 que 1os estatutos atribuyen a1 consejo de adminis--

traé16n, es en estas circunstancias, inefectivo. Primero, por 

1a disparidad de capacidad existente entre gerentes y co1onos, 

1o que neutra1iza toda posibi1idad de ser contro1ados por e1 

consejo de administraci6n y, segundo, por e1 hecho de que en 

1a mayor~a de 1os casos, como funcionario de1 DNOCS, es respo~ 

~~b1e por 1a imp1antaci6n de1 proyecto y, consecuentemente, es 

tá más sujeto a 1a autoridad de 1a referida autarqu~a que de -

1a cooperativa. 

Además de esas fuentes de poder de1 gerente, de 1os recu~ 
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sos de capacidad técnica y administrativa, y de1 respa1do de -

1os 6rganos de 1os cua1es es servidor, su autoridad se afirma 

a través de otros mecanismos a nive1 de su re1aci6n persona1 -

con e1 co1ono, 1o que contribuye a dotar1o de una autoridad C!!_ 

si abso1uta. 

Un ejemp1o bien expresivo es proporcionado por e1 re1ato 

de uno de 1os fundadores de la cooperativa que ahora se encue!!_ 

tra ~xc1uj'.do de1 proyecto de Sumé: "En las fiestas de Navidad 

acudi6 a1 ingeniero (e1 Jefe de1 DNOCS-Surné) para pedi~r1e~ 

cien cruzeiros. Pregunt6 para qué los querj'.a. Le dije que mi 

hijo deseaba quemar unos cohetes. E1 ingeniero, sin mayores 

exp1icaciones, me hech6, diciendo que hijo de pobre no puede 

gastar dinero con cohetes". 23 / 

Otra dernostraci6n de 1a autoridad de1 gerente es 1a forma 

arbitraria y fácil como decide 1os destinos de 1os colonos: 

"En Sumé, so1amente dos fueron despedidos y eso fue sufi-

ciente para afirmar la autoridad de1 ingeniero-jefe de1 proye~ 

to sobre 1os co1onos que gradua1mente, fueron amo1dándose a 1a 

discip1ina y jerarquj'.a. Uno de e11os, por oponerse a 1a suge-

rencia de que 1os colonos absorbieren 1as pérdidas que durante 

un ejercicio anua1 sufri6 1a tienda de comestibles de 1a coop~ 

Betanzos, Osear y Bursztyn, Marcel. "Estado e Agricu1tura: 
Estudo da Acao do DNOCS em Sumé-Pb'. Apostila, Universida
de Federal da Paraj'.ba, Campus II, Campina Grande, enero de 
1980, p. S. (Traducci6n libre). 
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rat:i.va. E1 otro, por 1a :i.noportuna :i.ntervenci6n de1 aguardie~ 

te, que, además, es uno de 1os frutos prohibidos en e1 per~me-

tro. En rea1idad, anteriormente a esos'pretextos, 1os dos co-

1onos ya ven~an protestando contra su frecuente exc1usi6n en -

:Las decisiones de 1a cooperat:i.va". 24 / 

En 1as condic:i.ones de existencia y dentro de 1a estructu

ra de operaci6n de 1os per~metros irrigados, 1a cooperat:i.va es 

e1 :i.~strumento de cana1izaci6n de recursos en genera1 -finan-

cieros, insumos y de comercia1izaci6n- y además 1a fuente pri~ 

c:i.pa1 de medios para reso1ver 1as contigencias a las que se e~ 

frentan 1os asociados y sus fami1ias. De ese modo, e1 gerente 

a1 contro1ar esas operaciones donde e1 asociado es e1 c1iente 

y ~1, e1 que proporciona con exc1usividad 1os servicios, se e~ 

tab1ece una dependencia semejante a 1a ya conocida con e1 anti 

guo patr6n. As~, se reproducen, dentro de1 per~rnetro, :Las re-

1aciones patr6n-emp1eado coman a muchas regiones de1 Nordeste 

rura1. 

La importancia de esa re1aci6n puede ser apreciada en :Las 

respuestas de :Los co1onos que se c1asificaron a continuaci6n: 

24/ Ibidem. 



A QUIEN RECURREN LOS COLONOS PARA 
RESOLVER SUS PROBLEMAS 

CATEGORIAS DE RESPUESTAS 

A nadie 

A otros co1onos y vecinos 
A1 Sindicato 

A1 Gerente de1 Per~metro - DNOCS 

A 1a Trabajadora Socia1 

A1 Extensionista Agr~co1a 
A 1os representantes de 1os co1onos en 1a 

Cooperativa 

A1 Gerente de 1a Cooperativa 
A 1os amigos de afuera 
A otros 

TOTAL 

234. 

PORCENTAJE 

3.7 
2.2 

2.7 
8.5 

23.7 
1.0 

0.5 
42.6 

5.5 

9.5 

100.0 

Fuente: Informe sobre la Organizaci6n Cooperativa en e1 Nor
deste, op.cit. 

Las respuestas de los colonos, de 1os cua1es el 42.6% ad-

miten consultar el gerente de 1a Cooperativa para reso1ver sus 

prob1emas, sugieren c1aramente la importancia de esa funci6n -

(pape1) dentro del perímetro, comprobando las afirmaciones an-

teriores en ese sentido. Esa conclusi6n es aún reforzada por 

e1 23.7% de 1as respuestas que dicen recurrir a 1a trabajadora 

social, en tanto que esa funcionaria, al ser empleada del -

DNOCS o de otras agencias de desarrol1o {INCRA, EMATER, por 

ejemplo), también se encuentra subordinada al Gerente de la 
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Cooperativa, siendo su pape1 (en 1a mayor~a de 1os casos) so1.2. 

mente de mediadora entre e1 co1ono referido y e1 gerente. 

Es en e1 contexto de "asociado ob1igatorio", que se inte!!_ 

t6 exp1icar e1 grado de conocimiento y de participaci~n de1 c~ 

1ono en 1a cooperativa. 

Se not6 que una pequeña minor~a de asociados entiende que 

1a re1aci6n cooperado-cooperativa, imp1ica 1a participaci6n de 

~ste en e1 funcionamiento de 1a organizaci6n. La mayor parte 

ni siquiera tiene idea de 1o que es una cooperativa. Hay aan 

cierto ndmero que considera que 1a cooperativa es parte de1 -

DNOCS. siqnificando con e11o que ni siquiera consideran 1a po

sibi1idad de participaci6n en 1as decisiones tornadas en 1as r~ 

feridas cooperativas. 

As~ pues, cuando e1 asociado no conoce 1a estructura, or

ganizaci6n y funcionamiento de su cooperativa, se encuentra i~ 

posibi1itado para participar efectivamente. Se vue1ve depen--

diente y subordinado a una estructura que deber~a ser efectiv.2. 

mente su instrumento. A partir de ese momento queda obstruido 

e1 puente que podr~a 11evar1o a 1a participaci6n y, por tanto, 

a 1a posibi1idad de una autonorn~a creativa. 

La fa1ta de conocimiento o e1 conocimiento fragmentado 

y/o deformado de1 co1ono está, pues, re1acionado con otra ca-

racter~st)_ca importante ya seña1ada: 1a fa1ta de participaci6n 

en 1a adrninistraci6n y en 1os objetivos de 1a cooperativa: e1 
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co1ono en genera1 no participa de 1as decisiones de 1a cooper~ 

tiva. En primer 1ugar, porque en 1o que se refiere a1 uso de 

1os servicios, quien decide es e1 DNOCS, quién dispone sobre 

1a cantidad y tipo de insumos que e1 co1ono debe usar, qué 

producir, para quién vender, etc. Después, en e1 aspecto adm~ 

nistrat~vo propiamente dicho, su participaci6n es apenas for--

ma1: comparece, pero no hab1a, no opina. Una minor~a vota, p~ 

ro siempre de acuerdo con 1os intereses de1 DNOCS; además 1a -

direcci6n de 1a cooperativa no es escogida por e1 voto de 1os 

asociados, ya que 1os gerentes de 1as cooperativas son design~ 

dos por e1 DNOCS. 

De 1o anterior es·fáci1 deducir que 1a fa1ta de conocí- -

miento y 1a baja frecuencia de participaci6n de 1os co1onos en 

1as cooperativas no es un fen6meno ais1ado, sino que excede e1 

simp1e contexto de 1as cooperativas de 1os irrigantes. Se CO!!_ 

figura también a nive1 regiona1 conforme demuestran 1os datos 

de1 Informe sobre 1as Cooperativas en e1 Nordeste: según 1a re 

ferida investigaci6n e1 18.8% de 1os asociados no fueron a 1as 

reuniones de asamb1ea en 1os ú1timos tres años. Ese dato es -

tanto más significativo si se observa que entre 1os que compa

recieron a 1a asamb1ea, hay una actitud genera1 de pasividad -

en 1as reuniones. 25 / 

25/ Investigaci6n socioecon6mica de cooperativas de producto-
res y de producci6n agrícola brasileñas, doc. XIII. Minis
terio de Agricu1tura, Subsecretaria de P1aneaci6n y Presu-
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Tambi~n aparece a nive1 de Nordeste e1 aparente desconoc.!:.. 

miento por parte de1 asociado de su situaci6n de duefio y usua

rio de una cooperativa con 1a cua1 opera y de cuya gesti6n pa~ 

ticipa (por 1o menos te6ricamente), configurándose como predo-

minante entre esos asociados una actitud de "1imosnero" (de 

pr~stamos y otros servicios) • Qued6 ·tambi~n comprob~do que 1a 

baja participaci6n a 1as asamb1eas era mayor entre 1os asocia

dos con producci6n de hasta 12.5 sa1arios m~nimos por año (en 

1976, Cr$ 768.00), constituyendo e1 41.5% de 1a muestra. De 

esos, e1 45.9% no comparecieron a asamb1eas en 1os ü1timos -

tres años. 

Asimismo, a nivei·naciona1 se puede detectar ese fen6meno 

y constatar 1a re1aci6n: fa1ta de conocimiento-baja participa-

ci6n, teniendo en cuenta 1as caracter~sticas de 1os pequeños -

productores brasi1eños. Segdn una investigaci6n más reciente 

de1 Ministerio de Agricu1tura, de 1os 401 cooperados entrevis

tados en 1os Estados de R~o Grande do Su1, Santa Catarina y M.!:_ 

nas Gerais, 1os asociados que reve1aron a1ta participaci6n son 

1os grandes productores, aconteciendo prácticamente 1o contra

rio entre 1os pequeños productores asociados. 261 

26/ 

puestos-SUPLAN, PLANAVE, Oficina T~cnica de P1aneaci6n S.A., 
p. 80. 
Op. cit. Doc. III, Informe de 1os Asociados en Cooperati-
vas, Brasi1ia,•MA-SUPLAN, 1978, p. 133. 
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Ei fen6meno de ia no participaci6n rebasa, ia propia org~ 

nizaci6n cooperativa. En ei aspecto organizacionai, "io que -

se verifica, normaimente, es ia reproducci6n, en ias cooperati

vas dei mismo sistema de organizaci6n administrativa de cua1-

guier empresa capita1ista, es decir, las cooperativas son diri

gidas por una minor~a esoecia1izada, que entiende de 1as cosas 

y gue orienta, inc1usive la opini6n de 1os asociados". 27 / 

Ampiiando un poco más el estudio dentro de la cua1 se de-

sarro11a a ia sociedad 1a cooperativa, se deduce que en t~rmi-

nos de no participaci6n, o no integraci6n, 1a cooperativa re--

produce en su interior una especificidad propia dei modo de --

producci6n capitaiista; como se puede inferir de ia situaci6n 

concreta dei trabajador que se desprende de su condici6n de -

ciase: 

"Ninguna participaci6n en 1a gesti6n de 1as empresas, con 

excepci6n de aqueiia aue 1a ciase capita1ista ies quiso conce-

der espontáneamente (y en ia medida que mantiene la autonom~a 

del capital) • Venta de la fuerza de trabajo, o mejor, arren--

damiento de 1a fuerza a1 precio de mercado, dependiendo de1 

totai de 1os trabajadores y de la demanda hecha por 1os dueños 

dei capital. Minguna participaci6n en 1os excedentes genera--

27/ Follmenn, Jos~ Ivo. "Participacao Cooperativa e mundaca so 
cia1". In: Perspectiva Economica, No. 27, Universidade do 
Va1e do R~o dos Sines, Sao Leopo1do, R~o Grande do sui, 
Brasii, 1980, p. 66 (Traducción 1ibre). 
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dos por 1a econom~a. con excepci6n de aque11a que 1a ciase ca

pita1ista quiera conceder espontáneamente o 1a que e1 gobierno, 

por medio de mecanismos especia1es de distribuci6n, quiera rea

l.izar".~ 

Ese "querer espontáneo" no es gratuito sino el. resul.tado 

de l.as presiones popu1ares actuando en 1os más variados nive--

1.es, dependiendo de 1as situaciones contingencia1es e hist6ri-

cas dadas en 1os diversos contextos socioecon6micos. 

A su vez, 1a composici6n dicotomizada de 1a cooperativa: 

por un 1ado se compone de una capu1a administrativa que tiende 

cada vez más a especial.izarse enganchada a1 proceso de desarro 

110 capita1ista. Por ótro 1ado y en 1a misma medida, e1 cuer-

po asociativo se margina1iza y es marginado. E1 asociado tie-

ne cada vez más dificul.tades de acompañar, de entender, e1 so-

fisticado proceso gerencia1 tecnoburocrático. Esta faceta de 

1a fa1ta de participaci6n de l.os asociados, es más bien una ca 

racter~stica de 1as cooperativas nordestinas en particul.ar y -

brasil.eñas en genera1. Un factor estrechamente re1acionado --

con 1a fa1ta de participaci6n de1 asociado en 1as decisiones 

de l.a cooperativa y asimismo de1 proyecto se refiere a l.a pro-

piedad de 1a tierra: E1 asociado irrigante no es e1 propieta-

Lauschner, Roque. "O homem e o mode1o Socio-Economice". In: 
Perspectiva Economica, No. 18, Universidade do Va1e do R~o 
dos Sinos, Sao Leopo1do, R~o Grande do Su1, Brasi1, 1978, 
p. 39. {Traducción 1ibre). 
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rio de 1a tierra, 1o que existe so1amente es una promesa de -

que ésta 1e 11egará a pertenecer. A pesar de eso, 1a princi-

pa1 motivaci6n de su asentamiento en 1os proyectos del DNOCS -

es dicha promesa sobre 1a propiedad de 1a tierra, ya que 1a m~ 

yor~a de e11os no eran propietarios antes de incorporarse a1 

proyecto y s61o un pequefio grupo pose~a pequefia propiedad. 

Hist6ricamente 1a propiedad individua1 de 1a tierra era 

1a forma de huir a 1a dominaci6n directa de 1os grandes sefio-

res de tierras y de asegurar para s~ y su fami1ia, condiciones 

efectivas de emp1eo de la propia fuerza de trabajo. Pequefios 

productores se apegan de manera entrafiable a producir y a re-

producir para é1 y sus hijos, las condiciones básicas de exis

tencia, vendiendo el excedente de los cultivos de subsistencia, 

en e1 mercado. 

Con 1a introducci6n del capita1ismo en el agro nordestino, 

se mu1tip1icaron los grupos de campesinos despojados.de la pr~ 

piedad de la tierra, o expulsados de e11a hacia 1a periferia -

de 1as ciudades. Permanecieron todav~a, profundamente arraig~ 

das 1as aspiraciones por 1a propiedad de 1a tierra a ser traba 

jada en régimen familiar. Esas aspiraciones inicialmente . 

auténticas porque estaban fundamentadas en una realidad, en el 

.pasado hist6rico de esos productores, se tornaron instrumentos 

alienantes de 1a ideolog~a dominante, en tanto que se modific~ 

ran 1as condiciones de vida y de trabajo. En el nuevo contex-
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to, 1as pequeñas exp1otaciones fami1iares, que por 1a 16gica -

aparente de1 éapita1 deb~a pro1etarizarse, resisten: 

"~n verdad e1 destino de e11as es 1a pro1etarizaci6n pro-

gresiva, pero no necesariamente bajo 1as formas bruta1mente m~ 

nifiéstas de1 ~xódo rura1 o de1 asa1ariamiento. La propia po-

Sési6n dé iá tierra y e1 r~gimen fami1iar de trabajo, en 1a -

evo1uci6n t~chicá y econ6mica exigida por e1 nuevo estad~o de1 

Cápitaiismo, yá ho significa propiedad rea1 de 1os medios de -

producci6n. Ya no se hace so1amente 1a transferencia de1 exc~ 

défite de trabajo. Se transfieren también para 1os sectores de 

la ifidustria y de1 comercio capita1ista 1as decisiones y e1 

Cófitró1 de ias inversiones y de 1as contingencias de1 merca- -

dO" .2.9/ 

Ei pródtic~br, todav~a, continGa preso a1 mito de1a propi~ 

dád de 1á tierra, tornándose sus aspiraciones a1ienantes pues 

para mantener ia propiedad de 1a tierra, o en ei caso de ios -

asociados dé ia cooperativa de1 DNOCS, para conseguir 1a tie--

rra prometida (iótes), se dispone a producir sumisamente 1o -

que decide 1á raciona1idad de1 mercado, y a aceptar c6mo éste 

reqúiére esa prbduéci6n: cu1tivo se1ectivo, se1eccionado, a1ta 

Marques, Osario. "Do Associativismo a Conciencia de C1asse". 
In: Educacao e Sociedade¡ Cuadernos de1 GEDES, Sao Pau1o, 
Cortes Editora e Autores Associados, No. 7, septiembre de -
1980, p. 114. (Traducci6n 1ibre). 
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productividad y consecuentemente mayores inversiones financia

das, asistencia t~cnica, etc. 

A1iado a 1a fa1ta de conocimiento de1 funcionamiento de -

1a cooperativa, de su pape1 como asociado, e1 factor "miedo de 

perder 1a tierra", agudiza e1 estado de conformidad y sumisi6n 

de1 co1ono con re1aci6n a 1as decisiones dentro de1 proyecto, 

pues cua1quier actitud disconforme con 1as decisiones de 1os -

gerentes de 1a cooperativa y/o de1 per~metro, puede ocasionar 

su expu1si6n de 1a tierra (prometida) • 
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VI. SINTESIS Y CONCLUSION 

S~ntesis 

En e1 aná1isis de 1a rea1idad concreta se constat6 1a in

tensa contradicci6n entre 1a ideo1og~a de1 Estado expresada en 

1os discursos of icia1es y 1a rea1idad de1 funcionamiento de 

1os proyectos. E1 discurso oficia1 privi1egia 1a cooperativa 

como una so1uci6n para 1os prob1emas de 1os pequefios producto

res rura1es en 1a medida que, como intermediario, e1 DNOCS -D~ 

partamento Nacio.na1 de Obras contra 1as Sequ~as- representa 1a 

oportunidad que e1 Estado ofrece a1 trabajador rura1 de tener 

acceso a 1a tierra, crédito y otros servicios. A primera vis

ta eso rea1mente ocurre, pues en e1 aná1isis de 1os datos en -

e1 estudio sobre 1as cooperativas de co1onizaci6n de1 DNOCS se 

encontr6 que: 

a) E1 DNOCS distribuy6 parce1as de tierra a 1os agricu1t~ 

res previamente se1eccionados y su fami1ia. Para eso 

expropi6 a1gunas áreas de interés de1 proyecto; 

b) E1 co1ono, asociado de 1a cooperativa, tiene acceso fá 

ci1 a1 crédito de 1os Bancos Oficia1es -Banco de Bra.:.:..;..- ·· 

si1 (BB), Banco de1 Nordeste de1 Brasi1 (BNB) y Banco 

Naciona1 de1 Crédito Cooperativo (BNCC)- a trav€s de -

1a cooperativa¡ 
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e) .E1 co1ono recibe asistencia técnica de1 agr6nomo y se 

1es faci1ita y orienta en 1a compra de insumos moder-

nos: 

d) La comercia1izaci6n de 1a producci6n de 1os co1onos es 

hecha por la cooperativa: 

e) Adem~s de esos servicios, recibe el co1ono un ade1anto 

sobre su producción de un sa1ario m~nimo para una fam~ 

1ia de hasta 2.5 trabajadores: 

f) E1 co1ono recibe gratuitamente del DNOCS, adem~s dé 

una habitación para ~1 y su fami1ia, toda 1a infraes-

tructura oe su perimetro -escue1as, cercas, caminos in 

ternos e instalaciones de 1uz y energ~a eléctrica. 

En re1aci6n a 1os resu1tados económicos, fueron los espe

rados y propagados por e1 Estado: 

a) La productividad media de todos 1os cu1tivos en 1os ~ 

rfinetros irrigados es m~s a1ta que 1a media regional -

de 1os mismas cu1tivos: 

b) Todos los per~rnetros tuvieron sa1do de exp1otaci6n me

dia po.sitivo, con excepci6n de Curú-Paraipaba en el -

cua1, e1 cic1o mayor de la producción de cafia, no per

mitió que la cosecha fuera rea1izada en el mismo afio. 

c) E1 ingreso g1oba1 medio recibido -acerca de dos sa1a-

rios m~nimos regiona1es de 1a ~poca Cr$ 787.20- es 
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considerado satisfactorio, si se compara con e1 cuadro 

qenera1 de 1a pequeña producci6n en e1 Nordeste. 

Esas informaciones permiten inferir que hubo una mejor~a 

en 1a calidad de vida para la pob1aci6n de los per~metros, 

principalmente considerando los servicios asistenciales de sa

lud, como los de FUNRURAL, y servicios comunitarios, como los 

clubes de las madres, a los cuales los colonos tienen acceso • 

. ·Pero la realidad no tiene una apariencia tan simplista, 

pues el análisis concreto en los proyectos de irrigaci6n de 

DNOCS (a trav~s del análisis de la estructura y del funciona-

miento de los orovectos v respectivas cooperativas) revelan 

concretamente su faceta verdadera y oculta: 

El funcionamiento de las cooperativas de los colonos irri 

gantes está directamente subordinado al Departamento Nacional 

de Obras contra las Sequ~as. Esta subordinaci6n es completa y 

se da en el ámbito econ6mico, administrativo, social y, natu-

ra1mente, el pol~tico. El sistema de normas establecido por -

1a agencia Estatal para los per~metros es r~gido, detallado y 

obligatorio, no se tolera bajo pena de expu1si6n, la conducta 

discrepante. El colono no tiene alternativa de e1ecci6n en 

cuanto a 1a tecno1og1a a utilizar, sembrar, la dimensi6n de la 

parcela a cultivar, ni a escoger a qui~n vender la producci6n. 

La intervenci6n de 1a autoridad se da también ~n el ámbito mi~ 

rno de 1a conducta moral de los colonos. 
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La cooperativa es so1amente uno de 1os subsistemas de 1a 

estructura organizativa de1 DNOCS. Su funci6n se limita a: 

Distribuci6n de insumos.- Apenas pone en práctica 1os 

convenios rea1izados por 1a Directiva regiona1 del -

DNOCS, adelanta dinero para el pago de 1a mano de obra 

asa1ariada y entrega a1 co1ono 1os insumes indicados 

con anterioridad por el agr6nomo del DNOCS. 

Contabiliza los costos de la maquinaria agr~cola del 

DNOCS en el proyecto a través de la presentaci6n de·

cuentas elaboradas por la Secci6n Administrativa de 1a 

e,ji;'~ñ~ ~':!~n.-;;a tec::+-;a+-;:::ii1: ;:::iiñteTTI~c;:: h.:=1~te h;:=tJ~T"l,..Pc:: ;anni=l1Pie=:-

ba1ances mensua1es y 11eva cuentas corrientes de 1os -

asociados. 

Traspasa los créditos de 1os Bancos oficiales para 1os 

co1onos asociados. 

Rea1iza 1a comercia1izaci6n de los productos agr~co1as 

de 1os co1onos, 1a cual es previamente acordada por 1os 

agentes de1 DNOCS con 1os compradores. 

Contrata e1 persona1 para trabajar en e1 per~metro, pe

ro 1a decisi6n para eso se hace a nive1 de 1a gerencia. 

Toda la infraestructura de1 per~metro es construida por 

e1 DNOCS, que como organismo representante del Estado, 

ejerce el derecho de propiedad sobre e11a. Las cooper~ 

tivas tienen sus sedes en las Direcciones de1 Per~metro 
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y ocupan gratuitamente predios e insta1aciones de1 -

DNOCS. 

Tres grupos funciona1es están invo1ucrados en 1as tareas 

de1 DNOCS: 

a) Los funcionarios de 1os 6rganos de apoyo a1 proyecto 

de co1onizaci6n - DNOCS x Cooperativas x EMATER • .!/ 
b) Los co1onos y sus fami1ias • 

. ·c) Agricu1tores de 1a regi6n, uti1izados como asa1ariados 

eventua1es (1os permanentes son pocos). 

As~ 1a estructura organizaciona1 compuesta básicamente 

_... -.. ·---- -.. ·---, -- -- - --- .... _ .. ___ -___ l:::'_ ......... .._ ..... ., ..... _, -.-.---..~.......... .&-6 .................. :::.:::-.. -.. -::.::-.. =..::: ==:::. 
e1 DNOCS) forman un b1oque Gnico de funciones, no bien defini

da, bajo 1a coordinaci6n de 1a gerencia de1 per~metro que dir~ 

ge toda 1a actividad de acuerdo a 1as normas y reg1amentos em~ 

nades de 1a direcci6n de1 DNOCS. 

En 1o que se refiere a 1os datos econ6micos se constat6 -

que, rea1mente hubo un aumento de 1a productividad media de --

1os pr_oyectos si se compara con 1a productividad media nordes

tina, pero 1a situaci6n econ6mica no dio como resu1tado nive--

1es de ingreso satisfactorios para e1 agricu1tor:obsérvese que 

e1 43.83% de 1os co1onos tuvieron sa1do de exp1otaci6n agr~co-

1a negativo y 62.66% recibieron Cr$ 5,000.00 en e1 año. Tomá!!_ 

.!/ EMATER - Empresa de Asistencia Técnica e Extencao Rura1. 
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dose como punto de referencia e1 sa1ario mínimo de 1a época, 

Cr$ 782.20, se tiene que 80.26% de 1os co1onos investigados 

poseen sa1do de exp1otaci6n menor a1 de dos sa1arios mínimos 

regiona1es. Considerando que e1 cá1cu1o de1 sa1do de exp1ota

ci6n agríco1a se hace disminuyendo 1os gastos de1 va1or de 1a 

producci6n, en 1os cua1es, e1 factor más representativo son 

1os gastos por insumos modernos, se conc1uye, que e1 va1or de 

1a p~oducci6n obtenida en esas unidades econ6micas fami1iares 

fue menor o un poco mayor que 1os gastos de 1a producci6n. 

Las transacciones comercia1es de materias primas indus

tria1es producidas por 1os co1onos son rea1izadas a través de 

contratos de abastecimiento entre 1as industrias interesadas y 

e1 DNOCS antes de 1a rea1izaci6n de1 cu1tivo. Lo mismo sucede 

con 1a venta de 1a producci6n de me16n, en re1aci6n a 1a coop~ 

rativa de Cotia en Sao Pau1o. Pero e1 productor, e1 principa1 

imp1icado en 1as consecuencias de esas transacciones, so1amen

te es consu1tado eventua1mente, compe1ido a aceptar hechos con 

sumados, con decisiones ya tomadas y contratos rea1izados. 

A1 verificar e1 va1or de 1a producci6n, por perímetro, se 

nota e1 abso1uto predominio de1 jitomate en 4 de 1os 6 períme-

tras estudiados. E1 jitomate es vendido a 1as industrias Pei-

xe y Cicanorte, en Pernambuco y Frutos Tropicais, en Sergipe. 

La re1aci6n de1 DNOCS con 1as industrias compradoras de mate

ria prima se da a trav~s de 1as cooperativas. Las caracterís-
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ticas de ese tipo de re1aci6n pueden ser observadas en e1 caso 

de 1a cooperativa de Sum~, pues este per~metro vive casi Gnica 

y exc1usivamente de 1a venta de1 jitomate, con 97% de1 va1or -

de 1a producci6n de1 tota1 de sus cu1tivos, además es e1 pro--

yecto de mayor eficiencia econ6mica. Esa re1aci6n entre e1 

cu1tivo de materia prima para 1a industria y mayores grados de 

eficiencia econ6mica en 1os per~metros, con ref1ejos en e1 sa~ 

do m~dio de ingreso de1 asociado, se extiende tambi~n a 1a ma-

yor parte de 1os demás per~metros estudiados. La empresa Pei-

xe absorbe toda 1a producci6n de jitomate de 1a cooperativa de 

Sum~. Esa industria es so1amente una subsidiaria de1 grupo Vi 

gor, un comp1ejo agroindustria1 situado en e1 Sudeste de1 Bra-

si1. En su historia ref1eja 1os cambios producidos en 1a in--

dustria nordestina por 1a introducci6n de1 capita1 monopo1ista: 

"A1 inicio 1a Peixe era una industria de du1ces y más tarde de 

concentrado de jitomate. Tuvo su origen en 1a ciudad de Pes--

queira en Pernambuco y se desarro116 con recursos de 1a propia 

regi6n, pero perdi6 su carácter de industria regiona1 cediendo 

a 1as presiones externas y a 1a propia deterioraci6n económica 

que1a región sufrió, de forma ininterrumpida y creciente, a --

partir de 1a d~cada de 1950, por cuenta de1 capita1 monopo1is-

ta".~/ En 1968 fue vendida a1 grupo financiero internaciona1 

Cava1canti, Cel.ia Mar~a de Lira: Acumu1acao de Capita1 e a 
Industria1izacao en Pesqueira (Pernambuco) , tese de Mestra 
do em Economia - PIMES da Universidade Federa1 de Pernambu
co. Recife, Pernambuco, 1979, p. 02. 
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de origen canadiense, Brascau, y poco más tarde, Vigor asumi6 

ei contro1 accionario de 1a empresa, dirigiendo sus intereses 

en perfecta armonía con su corop1ejo industria1 situado en e1 -

Sudeste. La Cicanorte desempeña idéntico pape1 con su matriz 

también en e1 Sudeste, 1a CICA. 

Conc1usi6n 

E1 rumbo tomado por e1 cooperativismo agrario brasi1e~o, 

a través de 1as especificidades de sus dos tipos de cooperati

vas más expresivos -1as cooperativas capita1istas, que actaan 

como grandes empresas, y 1as cooperativas de co1onizaci6n-, se 

constituyen, sin duda, en un instrumento para e1 desarro11o ca 

pita1ista. 

E1 principa1 promotor y organizador de1as cooperativas 

agrarias en Brasi1 es e1 Estado, que actúa diferencia1mente en 

esas organizaciones de acuerdo a 1as particuiaridades sectori~ 

1es y/o regiona1es, para promover ei aumento de 1a producci6n 

y de 1a productividad agr1co1a, de cu1tivos de interés de1 - -

gran capita1 industria1, principa1mente. De ese modo e1 Esta-

do ayuda a1 capita1 a encontrar formas adecuadas para reprodu

cirse en e1 agro brasi1eño. 

Como se nota, 1as re1aciones de1 Estado con 1as organiza

ciones cooperativas se agotan en proposiciones de carácter ní

tidamente modernizante. 
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Las cooperativas de col..onización constituyen una sol..uci6n 

.al..ternativa que el.. Estado encontró para 1a modernización con--

servadora en el.. Nordeste, región que se caracteriza por l..a po

breza rural.., y por patrones tradiciona1es, de cu1tivo, de re1~ 

cienes de trabajo y de rel..aciones con ia tierra¡ además (o por 

eso mismo) por constantes reivindicaciones de J..os campesinos -

por mejores condiciones de vida y fundamental.mente por J..a tie-

rra. 

Pero,l..a re1ación de poder del.. Estado con J..as cooperativas 

de Co1onizaci6n,. no se efectaa de manera directa, sino a tra--

vés de una de sus agencias de Desarro1l..o en el.. Nordeste: el. 

DNOCS -Departamento Naciona1 de Obras contra 1as Sequ~as-. 

Como se ve, l..a intervenci6n de1 Estado en la agricultura 

. * se da al. nivel.. mismo de ia "Pl.anificación regiona1" corno paE_ 

te de l..as medidas econ6rnicas necesarias para l.a integración --

del. Nordeste en su mode1o de desarro1l.o para 1a agricu1tura. 

nEmpieza ya a constituirse un casi consenso entre estudiosos 

del. Nordeste brasileño al.. considerar.·l.a intervención de1 Esta-

do en el. combate a 1as sequ~as, corno la primera manifestación 

de l.a Pl.anificación de l..a actividad gubernarnentai para reso1""--·-

l..os probl..ernas regional.es".~_/ La rea1idad histórica, sin embar 

* Nota: La P1anificación Regiona1 del. Nordeste, es l.a desig
nación oficia1 a un conjunto de Proyectos de1 Estado, te-
niendo por objetivo una v~a de modernización para 1a agri
cul.tura de 1a regi6n. 

~ 01iveira, Francisco de, E1eqia para urna Re{1i)giao - Sude-
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go, pone en duda esa afirmaci6n, si se toma como punto básico 

l.a neutralidad misma de los objetivos de la p1aneaci6n: "Hubi~ 

ra sido por demás apresurado y cient~ficamente superficial - -

afirmar que el IFOCS -Instituto Federal de Obras contra las s~ 

qu~as-, y posteriormente el DNOCS, representan algo semejante 

a una P1anificaci6n, ¿aunque en el ámbito restricto del gasto 

gubernamenta!_7. Se subraya que el problema mismo de las se- -

qu~as no era considerado exclusivamente del Nordeste semiárido: 

el DNOCS era un departamento Nacional, concebido para combatir 

ese fen6meno climático donde quiera que se presente en el te--

rritorio del pa~s. El hecho de no haber realizado ninguna 

obra fuera del Nordeste, es resultado de su acaparamiento por 

la oligarqu~a regional y no una intenci6n u objetivo inicial. 

La prisa y ligereza al considerar el DNOCS como la primera ma-

nifestaci6n de la p1aneaci6n a escala regional, no torna en 

cuenta algunos aspectos fundamentales para un patrón "planeado" 

de reproducción económica y social".~/ El autor justifica su 

posici6n al colocar el propio carácter de la p1aneaci6n del --

sistema econ6rnico de base capitalista como "una forma de repo

sición transformada de los presupuestos de la producci6n: es -

decir, una forma transformada de p1usva1~a que se repone en el 

ne, Nordeste: P1anejarnento e conflitos de classe, R~o de Ja 
neiro, Editora Paz e Terra, J.977, p. 44. (Traducción libre). 
Oliveira, Francisco de, Op. cit., p. 45. (Traducción 1i- -
bre). 
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proceso productivo. La acci6n del Estado, para ser planeada, 

debe ocurrir esencialmente en el paso de los resultados de la 

producci6n a la reposici6n en el proceso productivo".~/ Eso -

no ocurri6 en el Nordeste, aunque se acepte que los gastos del 

QNOCS eran inversiones del Estado, no significa que fueron 

transformaciones de la forma del ciclo productivo. "No se con

sigui6 con esta p1aneaci6n transformar 1as condiciones del NOE 

deste brasileño, y s~, reforzar las condiciones de la propia 

estructura productiva tradicional, tanto en la esfera de la -

producci6n, como en la esfera de la circu1aci6n y de la apro-

piaci6n" .~/ Estas conclusiones se basan en la. propia historia 

del DNOCS en e1 Nordeste, cuya acci6n estaba orientada princi

palmente hacia la construcción de presas, perforaci6n de los 

pozos donde no hubiera r~os para represar, y para la construc-

ci6n de bordos para una agricultura de irrigación. Los benef~ 

ciados fueron los grandes y medianos hacendados ganaderos, y -

no qued6 casi nada para la gran masa de pequeños agricultores 

de subsistencia. Eso demuestra que la acci6n planeada del Es-

tado en el sentido propuesto por Oliveira, ocurre solamente --

"cuando la lucha de clases llega a un punto de ruptura, en que 

no sólo la estructura existente ya no tiene rn~s condiciones de 

continuar su reproducci6n, sino que se ve seriamente amenazada 

5/ 01iveira, Francisco de, Op.cit •• p. 46. (Tra~ucción libre). 
~/ Ibídem, {traducción libre) • 
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por 1a aparici6n po1~tica·de 1os agentes que son contrarios a 

e11a".v 

Wo obstante,1a intervenci6n de1 Estado en 1os proyectos 

de Co1onizaci6n en e1 Nordeste a través de1 "Sistema Cooperat.f. 

vista", es considerada como una acci6n programada dentro de --

1as caracter~sticas de 1a p1aneaci6n en e1 sistema capita1ista 

y de acuerdo a1 mode1o brasi1eño para 1a agricu1tura, e1 cua1 

se propone modernizar. 

La imp1ementaci6n de 1os proyectos de co1onizaci6n fue -

justificado por 1a propaganda ideo16gica de 1os 6rganos oficia 

1es, como una so1uci6n para 1a pobreza de 1os agricu1tores nor 

destinos¡ y, e1 resu1tado econ6mico de1 funcionamiento de 1os 

proyectos, aparentemente, demuestra que e1 objetivo fue a1can-

zado. 

Sin embargo, 1as faci1idades, beneficios e incentivos que 

e1 DNOCS, a través de 1as cooperativas, ofrecen a 1os co1onos, 

tienden a ser poco m&s que una trampa suti1: e1 productor a1--

canza mayor productividad, es verdad, pero se torna irremedia-

b1emente cautivo de1 Estado, de1 sistema financiero, de1 comer 
- ·-~ 

cio y 1a industria capita1istas, sembrando y consumiendo 1o --

que manda e1 capita1, pues se entiende que éste es e1 verdade-

ro pape1 de1 Estado capita1ista, ayudar a1 capita1 a rea1izar-

2/ Ibidem, (traducción 1ibre) • 

'·· 
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se. Además e1 aumento de 1a productividad agr~co1a en 1os pr~ 

yectos no se tradujo en una mejora significativa para 1os co1~ 

nos en términos econ6rnicos y socia1, pues para obtenci6n de -

esos nuevos nive1es de productividad en 1os cu1tivos, e1 co1o

no fue ob1igado a adoptar insumos y t~cnicas, sofisticadas y -

caras, que resu1t6, para 1a mayor~a de esos productores, 1a 

neutra1izaci6n de 1as ganancias obtenidas con e1 aumento de 1a 

producci6n. 

Por otro 1ado, se observa que se reprodujo dentro de1 pr~ 

yecto 1a situaci6n de 1a agricu1tura nordestina en particu1a:i:: 

y de1 Brasi1 en genera1, en re1aci6n a 1os ingresos de 1os co-

1onos: muchos productores con ingresos muy bajos y unos pocos 

con 6ptimos ingresos. Esta situaci6n no expresa más que 1a -

profundizaci6n de 1as diferencias existentes entre 1a distribu 

ci6n de1 va1or generado en 1as cooperativas. 

E1 carácter r~gido, autoritario y parterna1ista de 1as r~ 

1aciones econ6micas y socia1es en e1 "Per~metro" se ref1ejan -

en e1 comportamiento de 1as categor~as funciona1es: 1os bur6-

cratas, 1os co1onos y 1os asa1ariados. 

Los bur6cratas de 1a cooperativa se constituyen en los in 

termediarios entre e1 DNOCS y 1os co1onos, y son por eso mismo 

participantes y c6mp1i.ces de 1as directrices ofj'.cia1es. Mani-

fiestan de$conocer, en t~rminos genera1es, 1a ideo1og~a y 1as 

:rru!is c1ementa1es normas de cooperativismo, para e11os e1 co1ono 
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asociado de 1a "cooperativa" es de hecho mano de obra para e1 

Perí.rnetro. Los co1onos se caracterizan por 1a fa1ta de conoc~ 

miento, participaci6n e inter~s en e1 funcionamiento y 1os ob

jetivos de "su" cooperativa, y manifiestan hacia e11a un sent~ 

miento de intensa apatí.a. Los asa1ariados rea1es no son aso--

ciados de 1a cooperativa y tampoco pueden aspirar a 1a organi

zaci6n, que es exc1usiva de 1os co1onos. 

La incorporaci6n de asa1ariados, principa1rnente eventua--

1es, hace más cornp1ejo e1 cuadro de 1as re1aciones de trabajo 

en 1os proyectos irrigados: por un 1ado, están 1os co1onos aso 

ciados de 1a cooperativa, que a pesar de 1as diferencias econ6 

micas entre e11os, consiguen obtener un ingreso medio razona-

b1e. Por otro 1ado, e1 trabajador rura1, e1 cua1 recibe de1 

co1ono un sa1ario que ma1 cubre sus necesidades de subsisten-

cia. Se reproduce en e1 interior de1 perí.metro a1gunos de 1os 

patrones remanentes de1 ambiente rura1 nordestino, 1os cua1es 

caracterizan 1as re1aciones propietario-trabajador sin tierra, 

corno determinante de 1a situaci6n de empobrecimiento y despoj~ 

miento continuo de esos aitirnos. 

Las "cooperativas", uti1izadas corno vehí.cu1o de propag.,,_n

da de1 Estado en estos proyectos, se constituyen, en verdad, 

en simp1e fachada pues 1a asociaci6n de1 co1ono a1 hacerse -

ob1igatoria, rompe de partida uno de sus principios ideo16gi-

cos como es 1a adhesión vo1untaria, además 1a participaci6n --
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de1 co1ono en 1a cooperativa es prácticamente nu1a. En rea1i-

dad e1 asociado es un espectador de 1as decisiones administra

tivas de 1a organizaci6n y asimismo de1 DNOCS¡ e1 pequefio nú-

mero de co1onos que participan, 

p1ir una forma1idad, no hab1a, 

1o hacen so1amente para cum- -

no opina. Esta conducta, ade--

más de ref1ejar una nueva confo:rmaci6n oficia1 de una "coope-

rativa" de 1os irrigantes, 1a cua1 es considerada un departa-

ment~ administrativo de1 DNOCS, es un s~ntoma de 1a situaci6n 

existente, de 1a manera como fue creada y es operada 1a coope

rativa -de arriba hacia abajo- y de1a forma como e11a está - -

siendo dirigida. Se conc1uye, por tanto que esa forma de erg~ 

nizaci6n para e1 trabajo en e1 campo, ya no responde, ni en 1a 

forma, ni en e1 contenido, a una organizaci6n cooperativa, aun 

que siga siendo uti1izado en 1os discursos po1~ticos como una 

"so1uci6n" para mejorar 1a situaci6n de 1os campesinos. 

La fa1ta de conocimiento y 1a baja intensidad de partici

paci6n de 1os asociados no es una fen6meno espec~fico de 1as -

"cooperativas" de 1os irrigantes, se configura también a nive1 

regiona1 y naciona1, en 1o que se refiere a 1os pequefios pro--

ductores. En este contexto 1os asociados que reve1an a1ta pa~ 

ticipaci6n son 1os productores mejor situados econ6micamente. 

Esta particu1aridad se observa en 1as "cooperativas" de1 Nor-

deste y en genera1 en 1as brasi1eñas. 

En e1 caso de 1as re1aciones de producci6n entre coopera-
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tivas y asociados, éstas adquieren 1a conformaci6n de re1acio

nes de subordinaci6n tipo exp1otador-exp1otado: e1 cooperativ~ 

do está subordinado a1 capita1 industria1, esa subordinaci6n -

se da a través de1 abastecimiento de insumos modernos, maqui-

narias, herramientas, etc., creando dependencia financiera en 

1os co1onos y forzando 1a adopci6n de un patr6n técnico más 

apropiado a1 proceso industria1 y a 1a venta para un mercado -

monop61ico de materia prima agr~co1a. E1 hecho de haber esti-

mu1ado a1 co1ono para mantener a1gün cu1tivo de subsistencia, 

faci1ita a 1a industria 1a compra de productos por precios más 

bajos, en 1a medida en que una parte de 1a reproducci6n de 1a 

fuerza de trabajo es hecha a través de1 cu1tivo de subsisten-

cía. 

Por otro 1ado, a1 vender e1 co1ono su producto, a través 

de 1a cooperativa, se acredita en su cuenta un va1or en torno 

de1 70% de1 precio de mercado, además tiene que pagar e1 Im- -

puesto de Circu1aci6n de rnercanc~a (ICM}, e1 FUNRURAL y 1a ta

sa de comercia1izaci6n cobrada por 1a cooperativa (10%} de sus 

ganancias por tipo de servicio uti1izado. Lo que resta es pa

gado a1 co1ono una vez a1 afio a1 fin de1 ejercicio, a través __ -

de 1os procedimientos burocráticos adoptados en 1as cooperati-

vas de 1os per~metros. En virtud de e11o e1 co1ono tiene que 

comprar a crédito, pues no dispone de dinero durante e1 afio, 

pero además su dinero está perdiendo poder de compra (por e1 
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proceso inf1acionario que atraviesa el pa~s) • La Oirecci6n de 

la "cooperativa" es 1a que se maneja e1 ahorro forzoso de 1os 

asociados, 1os cua1es no pueden contro1ar debidamente su cuen

ta corriente, pues no se 1es proporciona informaci6n sobre 1a 

contabi1idad de 1a cooperativa. Ei dinero que reciben se des

tina principa1mente a1 pago de deudas, y si sobra, a1 consumo 

y al vestuario. Los co1onos con a1gún dinero excedente prefi~ 

ren gastar1o en bienes suntuarios que ap1icar1o en a1guna in-

versi6n productiva, ya que e1 DNOCS no da posibilidad a un pr~ 

ceso de acumu1aci6n de capita1 a nive1 de1 productor, ni de 1a 

cooperativa, ya que e1 proceso de acumu1aci6n rea1 se da en 

1as agroindustrias y en e1 Estado como cana1 de1 excedente - -

transformado. Este fen6meno se re1aciona, de un 1ado, a fact~ 

res hist6ricos y cu1tura1es, y de otro, a 1a fa1ta de motiva-

ci6n en 1as po1~ticas de1 Estado para que estos productores -

puedan rea1izar inversiones productivas. De hecho 1as normas 

de 1os per~metros de irrigaci6n impiden cua1quier posibilidad 

de inversi6n tanto en 1a parce1a habitaciona1, como en 1a agr~ 

co1a. La percepci6n de 1os co1onos de que nuevas inversiones 

son necesarias, genera como respuesta reivindicaciones a1 

DNOCS para que €ste las rea1ice, provocando un aumento en el 

grado de dependencia de estos productores en relación a 1a -

agencia estatal. 

E1 DNOCS, que dirige con mano de hierro.esos proyectos, 
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orientando, contro1ando y fisca1izando hasta 1a vida particu--

1ar de 1os co1onos, mantiene una actitud indiferente en re1a-

ci6n a 1a posibi1idad de ofrecer orientaci6n para que hagan i~ 

versiones productivas. Se percibe en e11o, 1a intenci6n ocu1-

ta de esa agencia, en mantener cautiva una fuerza de trabajo -

ca1ificada y sumisa. 

La promesa de 1a tierra constituye uno de los recursos 

uti1izados para subordinar e1 pequeño productor, pues en 1o 

que se refiere a 1os co1onos de1 DNOCS, continaa siendo hoy, 

todav~a, "1a tierra prometida". La esperanza de tener un ped~ 

zo de tierra 1os hizo sujetarse a 1as exigencias de1 DNOCS, 

mismas que van en contra de sus intereses, hábitos y expectati

vas. E1 no conocimiento y 1a no participaci6n de1 asociado en 

los destinos de 1a organizaci6n es s61o un s~ntoma ya que e1 -

DNOCS, a través de esa forma organizativa, no so1amente obsta

cu1iza e1 desarro11o de 1a capacidad de organizaci6n de 1os 

trabajadores rura1es, sino también impide e1 p1eno acceso a 1a 

tierra y s~ permite su ocupaci6n condicionada a 1a sujeci6n 

de1 co1ono a 1a "cooperativa", y asimismo a1 DNOCS¡ rea1imenta 

as~ 1a exp1otaci6n instituciona1 (1egitimada) de 1a fuerza de 

trabajo de1 campesino, antes "aut6nomo". 

Se conc1uye que 1a "cooperativa" reproduce en su interior 

una especificidad propia de1 modo de producci6n capita1ista, 

1a cua1 refl.eja 1a situaci6n de a1ienaci6n de la el.ase trabaj~ 
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dora: sin participaci6n en 1a gesti6n de 1as empresas, en 1os 

excedentes econ6rnicos, y sin garant~a de trabajo. 

Se verifica también que dichos factores reunidos, 1os cu~ 

1es caracterizan 1a red que une e1 co1ono a1 proceso producti

vo capita1ista, permite ca1ificar1o corno asa1ariado disfrazado, 

pues no es dueño de 1a tierra, ni de 1os medios de producci6n 

y reciben de1 DNOCS, un ade1anto de 1a producci6n de hasta 2.5 

~nidades de trabajo fami1iar. Además, presenta esa re1aci6n, 

rasgos de subsunci6n rea1 de1 co1ono a1 capita1. 

De1 estudio de 1a estructura y e1 funcionamiento de 1as 

n,..,...':":''°-:=o f.;,.=- C""'" ___ '"',..... ,,_ ~,,....,=--:::a.f-" .o,..;e3,...,, .... ;,.,_ ...;1,.::a. 
- ' .,J • 

de1 DNOCS-, se nota 1a ap1icaci6n por parte de1 Estado de una 

estrategia econ6rnica en 1a cua1 e1 poder po1~tico se armoniza 

~on e1 capita1 industria1 1oca1izado principa1mente en e1 Su-~ 

deste. 

Se infiere también, que e1 desarro11o de1 capita1 en e1 -

~ordeste y 1os proyectos de irrigaci6n son dos aspectos de 1a 

Feproducci6n arnp1iada de1 capita1. 

amp1iaci6n de1 capita1 productivo. 

Son manifestaciones de 1a 

La interconecci6n e ínter-

re1aci6n entre ambos, es 1o que posibi1ita un desarro11o segu.:.: 

ro para 1os capita1es creados o reproducidos en esta regi6n. 

La actuaci6n de1 Estado como mediador en 1a extracci6n de 

trabajo excedente de1 co1ono en re1aci6n a1 capita1 industria1 
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se hace evidente en la venta de maquinarias, fumigantes, insu-

mos industrializados o no, herramientas, etc. "La caracterís-

tica fundamental de este mercado es la circunscripci6n oligop~ 

lista de la oferta, donde la estructura de poder posibilita a 

las fábricas establecer un 'sobreprecio', significativamente 

por encima del 'precio normal' el cual sería calculado bajo un 

régimen hipotético de competencia perfecta".~/ Las industrias 

vendedoras de estos productos, en el caso de los proyectos de 

irrigaci6n y asimismo, del Nordeste, se localizan, en general, 

en el Sudeste del Brasil. Se demuestra tambi~n en la venta de 

materia prima de la cooperativa para la industria, la cua1 ha-

ciendo uso de las ventajas del control monop61ico del mercado, 

establece precios de compra inferiores a1 costo total de 1a 

producci6n que e11as tendr~an si se dedicaran directamente al 

cultivo. E1 convenio DNOCS-Peixe, es un ejemplo concreto de 

esta intermediaci6n. El propio Estado se encarga de extraer 

directamente parte de1 excedente de trabajo de1 colono a tra--

v~s de1 cobro del Impuesto de Circu1aci6n de Mercanc~a (ICM) y 

del FUNRURAL e indirecta~ente, a trav~s de la "cooperativa", 

con 1a retenci6n de los saldos de los co1onos, y de la tasa de 

comercia1izaci6n. 

.~./ Gomes, C.A. A apropriacao de excedentes aqr~co1as pelo capi
tal comercial a a gradativa proletarizacao do campesinato, 
UFPa/Departamento de Economía, Recife, IV Congresso brasi-
leiro de Economía, 23 a 27 de noviembre de 1981. Apostila, 
p •. 09. 
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E1 acceso a1 cr~dito agr~co1a, 1a promesa de 1a tierra, y 

e1 tipo de Convenio de1 DNOCS con 1a industria Peixe, constitu 

yen e1ementos que componen tarnbi~n e1 cerco de exp1otaci6n im

puesto a1 pequeño productor rura1. 

Una cuesti6n básica en este trabajo fue verificar si 1as 

cooperativas de co1onizaci6n representan una soluci6n para el 

agricultor de "bajos ingresos", como fue proclamado en 1os dis 

cursos oficiales. La respuesta a esa inquietud está imp1~cita 

en 1a estructura y funciones de los Per~metros de1 DNOCS, como 

se infiere del a.nálisis de los datos. As~ al expropiar las -

áreas de los per~metros, e1 DNOCS perjudic6 a más qente de 1a 

que benefici6, pues para co1ocar los nuevos co1onos, expropi6 

las tierras de muchos pequeños productores que viv~an en e1 

área, los que tuvieron que emigrar. Esas expropiaciones en a1 

gunos casos se realizaron de forma vio1enta. 

Los colonos antes de su asentamiento en el per~metro pras:_ 

ticaban una agricultura de subsistencia, utilizando poca o ni!!_ 

guna tecno1og~a moderna. En el Per~metro fueron involucrados 

en una avalancha de sofist:i.cados insumos, t~cnicas y maquina-

rías modernas, impuestas por e1 DNOCS y/o las empresas cornpra--

doras de materia prima, en nombre de la "raciona1:i.dad empresa

ria1". Por otra parte el colono no t:i.ene ninguna l:i.bertad de 

dec:i.si6n sobre 1a tierra: no se 1e presenta ninguna alternati

va sol;:>re: 1a tecnolog~a a ser utilizada, qu€ cultivo, e1 tama-
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ño de 1a parce1a que quiere cu1tivar o a qui~n vender su pro-

ducci6n. Todo 1e es dictado a trav~s de normas o reg1as esta

b1ecidas desde 1as a1tas jerarqu~as de 1a agencia estata1. 

Además de su exc1usi6n de 1as decisiones sobre 1os cu1tivos, 

e1 co1ono tampoco tiene contro1 efectivo de 1a deuda que por 

1os gastos referentes a cua1quiera de esas decisiones sea in-

c1uida en su cuenta corriente. Esta situaci6n de1 co1ono se -

re1aciona a1 hecho de no ser e1 dueño de 1a tierra, ya que s6-

1o hay una promesa de que esta 1e pertenezca. En e1 caso de -

que 1a posesi6n de 1a tierra se concretice, s61o uno de sus h~ 

jos puede heredar 1a parce1a, ya que ~sta es indivisib1e. Los 

hijos restantes tendrán que buscar trabajo fuera de1 per~metro, 

como asa1ariados en 1a propia agricu1tura o en 1a ciudad. 

E1 agricu1tor de "bajo ingreso", co1ono de1 proyecto, tu

vo rea1mente un cambio en su situaci6n, a1 ser transf~rrnado en 

eficiente mano de obra para e1 capita1, además en 1os proyec-

tos, 1a forma de re1aci6n con 1a tierra se constituye a media

no p1azo, en una v~a más de pro1etarizaci6n de1 campesinado. 

De este intento de acercamiento a 1a rea1idad, surgen nu~ 

vas inquiet~des de investigaci6n, 1as cua1es podr~an ser pun--._ 

tos de partida para futuros estudios que se p1antearan 1a nece 

sidad de: 

C1arificar 1as tendencias particu1ares de esas formas -

h~bridas de1 trabajo en Brasi1. 
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Estudiar 1os movimientos de 1a pob1aci6n desp1azada por 

1a imp1antaci6n de dichos proyectos. 

Xndagar sobre 1as perspectivas de 1os grupos de agricu~ 

tores que trabajan en 1os proyectos como asa1ariados -

eventua1es. 

Saber cuáles son 1as v~as de integraci6n al sistema pr2 

ductivo de 1as nuevas generaciones de co1onos, que no -

tienen acceso a 1a tierra en 1os proyectos. 

Verificar a partir de esa forma organizaciona1, cuáles 

son 1os canales posibles de expresión de 1as reivindic~ 

ciones propias de estos sectores 1igados a 1a tierra. 

Hasta dúnde es posible que e1 Estado siga uci1izando e~ 

ta v~a cooperativista de Co1onizaci6n, como un instru-

mento para el crecimiento económico de zonas rezagadas, 

frente a 1a percepci6n del desgaste de esa forma organ~ 

zaciona1, o si ya se pueden percibir otros intentos de 

po1~tica económica. 
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ANEXO: 

MUESTREO 

El Universo de esta investigaci6n está constituido por el 

conjunto de todos los per~metros o ámbito de irrigaci6n toma--

dos como un todo, el cual es llamado, en la nomenclatura usada 

en este trabajo, el Per~rnetro Irrigado. Este universo fue co~ 

ceptuado como "un sistema dentro del cual operan varios subsi~ 

temas en continua interacci6n y que simultáneamente está reci-

hiendo y proyectando influencia de y para el medio ambiente 

dentro del cual se encuadra su acci6n" • .!./ 

El análisis se rea1iz6 a dos niveles. Un nivel, el de la 

unidad cooperativa y del proyecto. El otro, de las personas 

participantes en el proyecto: colonos y funcionarios. Estos 

dos niveles exigen por sus caracter~sticas, tipos de muestras 

diferentes. En el caso de las unidades cooperativas y del pr~ 

yecto de irrigaci6n se consider6 una muestra estratificada y, 

en el caso de los colonos, se utiliz6 una muestra aleatoria --

(Randon Sample) • 

En términos de la poblaci6n estudiada, resultan de lo an-

.!/ Scott, William 
Structural and 
D. Irwin, Inc. 
Pesquisa sobre 
sil, op. cit., 

G., Mitchell, T.R., Organization Theory: A -
Behavioral Analysis, Homewood, IU, Richard -
and The Dorsey Press, 1972, pp. 52-63, in -
Organizacao Cooperativa no Nordeste do Bra-
p. 45. 
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terior, tres tipos de pob1aci6n: 1os proyectos de irrigaci6n, 

donde funcionan 1as organizaciones cooperativas, 1os funciona

rios de esos proyectos, y 1os co1onos. 

La muestra sistematizada y estratificada de 1os proyectos 

fue escogida en base a 1os siguientes e1ementos de diferencia

ci6n: Dimensi6n {nümero de fami1ias insta1adas), antigüedad de 

1a cooperativa y 1oca1izaci6n geográfica de 1os proyectos. Es 

tos ~tributos fueron escogidos de una 1ista más extensa que i~ 

c1u~a caracter~sticas sociodemográficas de la pob1aci6n de~1os 

proyectos, as~ como otras que se refieren al tipo de unidad de 

producci6n. Sin embargo todas estas caracter~sticas fueron 

descartadas, ya sea por 1a uniformidad resu1tante de 1a aplic~ 

ci6n de un sistema uniforme de selecci6n de colonos para todos 

1os proyectos, o ya sea por el sistema, también uniforme, de -

p1anificaci6n econ6mica y agron6mica que determinar~a un grado 

e1evado de homogeneidad a 1os proyectos si se tomaran en cuen

ta esos atributos. 

Tomando en cuenta 1os tres atributos escogidos {dimensi6n, 

etc), 1os cua1es permiten mayor heterogeneidad, fueron escogi

dos 6 de los 11 proyectos de irrigaci6n del DNOCS, que ten~an 

cooperativas estab1ecidas hasta fines de 1977 {ver tab1a si- -

guiente). E1 criterio de selecci6n tom6 en consideraci6n: co~ 

perativas recientes (de 1 hasta 3 años de existencia) y coope

rativas antiguas {de 3 y más años de existencia) ¡ cooperativas 
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pequeñas (hasta 150 asociados) y grandes (de 200 y más) ¡ dis-

tribuci6n geográfica de acuerdo a 1as áreas de 1as cuatro di-

rectorías regiona1es de1 DNOCS, resu1tando 1a siguiente distr~ 

buci6n de 1os 11 proyectos: 

Directoria 

Regiona1 Dimensi6n Antigüedad 

1a. Grandes A o 
R o 

Pequeñas A Ca1deirao 
R Lagoas do Piau:r. 

2a. Grandes A Morada Nova 
R Cur(Í Parainaba 

Pequeñas A o 
R o 

3a. Grandes A Sao Gonca1o 
R o 

Pequeñ.as A o 
R Eng. Arcoverde, Sum~, 

Cust6dia 

4a. Grandes A o 
R o 

Pegueñ.as A Vaza-Barris 
R Jacurici 



Situaci6n de 1as Cooperativas ele 1os Irrigantes con sede en 
1os Perj'._rnetros Irrigados hasta diciembre de 1977 

Per!Lrnetro Irrigado Estado Municipi•> Registro INCRA No. 

Ca1deirao PI Piripiri 42/72 

Lago as do Piau.1'. PI Luzi1and.:a 2467/77 

Morada Nova CE M. Nova 19/72 

Paraipaba CE Paracuru 2371/76 

Lima Campos CE Ic6 2452/77 

Sao Gonca1o PB Souza 621/73 

Eng. Arcoverde PB Condado 1595/75 

Sum~ PB Surn~ 1594/75 

Custodia PE Custodia 2457/77 

Vaza-Barris BA Euc. cunl1a 915/74 

Jacurici BA Itiúba 2557/77 

Fuente: Directoria de Irrigaci6n - 1977. 

de asociados 

90 
120 
443 

328 
280 
286 

43 
46 
41 

134 
20 



277. 

Se escogi6 una muestra de seis cooperativas (54%) que cu

bren 1as cuatro directorias regiona1es: tres de e11as son re--

cientes y tres antiguas: tres pequeñas y tres grandes. Los 

proyectos incluidos en 1a muestra fueron: Ca1deirao (PI), Curú

Paraipaba (CE), Morada Nova (CE), Ic6-Lima Campos (CE), Sum~ -

(PB) y Vaza-Barris (BA) • 

De las poblaciones de co1onos se escogi6 una muestra a1e~ 

toria media de 30%, uti1izando tablas de nGmeros a1eatorios -

(Random Numbers) de 1a pob1aci6n tota1. Dando por resu1ta~o 

una pob1aci6n entrevistada de 401 colonos distribuidos de la 

manera siguiente: Curú-Paraipa-a 105, Morada Nova 110, Ic6-Li

ma Campos 70, Vaza-Barris 45, Ca1deirao 40, Sumé 30. 

La muestra de los funcionarios también fue escogida sobre 

la base del sistema de muestreo estratificado con e1 objeto de 

garantizar 1a representaci6n de todos los niveles y tipos de -

funcionarios que actúan en los proyectos. 

La pob1aci6n entrevistada abarc6 105 funcionarios de to-

dos 1os nive1es, as~ distribuidos por proyecto: Curú-Paraipaba 

29, Morada Nova 23, Ic6-Lima Campos 21, Sum~ 7, Vaza-Barris 13, 

Caldeirao 12. 
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