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PRESENTACION Y DEDICATORIA. 

Esta tes!s debería llevar por subtítulo /'ara /,eer a Gon=ále= Rojo, Fi/ú.w!fi1 

l'olítico. 

Después de la elección presidencial de 1988, todavía al calor de la campaña y 

In rabia ante el fraude electoral, los grupos cardenistas nos seguíamos 

reuniendo. Ahí conocí a Enrique González Rojo. Debo decirlo con franqueza, 

ha sido un gran momento en mi vida, desde varios ángulos. En los trece mios 

que tenemos de conocemos, he forjado con él una estrecha amistad, hemos 

fonnado grupos, organizado eventos políticos, hemos dado batallas al interior 

del PRD en sus inicios. Cuando nos reunimos a desayunar, una o dos veces 

por semana, la plática oscila entre la política, la teoría y filosofia, y la poesía 

o la literatura en general-intereses que compartimos, y que él, con 

generosidad, me ha corregido poemas, prestado o recomendado libros. En 

realidad, su plática es una clase privada-muchas veces he lamentado no 

haber grabado su conversación. Su emdíción, la claridad en las ideas y en la 

exposición, gracias a sus treinta años de maestró, y su honestidad 

indeclinable han sido un aliciente constante. He tenido el privilegio de leer de 

primera mano varios de sus manuscritos, aún con la tinta fresca, y en algunos 

casos conll"ibuir modestamente en algún matiz durante su elaboración. 

Cuando le sugerí alguna aportación temática-como en la distinción entre 

medios intelectuales y 'actitudinales'-resultó como siempre, impresionante 

su capacidad de investigación. lectura y asimilación del tema. En poco 

tiempo l'!yó gran parte de la obra de Freud (y Lacan y otros más), y estuvo en 

condiciones de argumentar y explicarlo. Por supuesto escribió dos libros 

completos (/.os O/\>idos de Freud y Hacia 1111 /'sicoanálisis A11l0Kesti111wrio). 

que esperan la fecha para salir a la luz pública. Escribir es para él una forma 

de relacionarse con el mundo, y tal vez con sus ideas. aclararlas y precisarlas. 

Lo mismo me tocó ver con temas de actualidad como la guena en 

Yugoslavia, donde también creó un libro preclaro en su análisis de la 



situación, sobre todo por su conocimiento tan profundo. del marxismo y el 

régimen soviético. 

Su "fama clandestina", corno dice. üno de. sus.hijos, oculta a un luchador 

social en un campo teórico-y que tanibién lo fue e'n el.aspecto práctico

que lo ubica entre los i111pre.1·ci11clih/es, •que 1i1encion~ba Brecht. Compaflero 

de José Revueltas, conserva ese impulso para la'crítica, y la finneza del ideal 

autogestionario. 

Por mi parte, la inquietud política la tengo desde niño, cuando viví en 

Argentina el peronismo y su caída. En casa la explicación psicosocial de los 

fenómenos políticos ocupó un lugar importante en la sobremesa. Ya de 

joven. el activismo político me acercó al anarquismo, primero, y luego al 

marxismo. Pero fue cuando conocí a González Rojo. que encontré en su 

teoría sobre la clase intelectual, la 'cuadratura del círculo' que yo buscaba 

desde que comencé la maestría en administración pública: la idea de una 

práctica intelectual y el concepto de apropiacili11 i11wlec111al, más allá de la 

apmpiacicín material, permitían explicar claramente lo que eran en realidad 

los regímenes "socialistas". Es por eso que decidí tomar su teoría como tema 

central c!e mi tesis. Y tal vez con el ánimo de darla a conocer, y quitarle lo 

··clandestino". Enrique. un "hombre sabio aunque un tanto insular", como lo 

describe Don José lturriaga. a la sazón primo suyo. tiene una aportación 

teórica que debe difundirse y usarse para entender y, lo más impm1ante. 

"transformar el mundo". 

Por wtlo esto, le tletlico esta Tesis a ENRIOUE (,'<JNZÁl.EZ R0.10, con 

11111c/111 afecto y a¡:ratlecimie11t11. 

Ta111hié11 al ORAi.. JOSÉ FRANCISCO (i'AU.AR/JO RO/JRÍ(,'UEZ, 

l.ice11ci11tlo en Atl111i11istracirS11 Piíhfica, como .1111- recmwcimie11to a su 

te1111dtl11tl y l'lllor 1111te la i11j11.~ta prisirí11 .tle siete' mio.~, por fo.~ c:11r¡:o.1· 

imputat/11.1· por el 1111111tlo c:a.1·tre11se: 111 i11oc:e11d11 . del (,'raf. (,'111furtl11 .fi1e 

con.\'fatatla por fo~· j11rista.1· experto.~ de 111 Comisirí11 /11teru111erica11a tle 

/Jerec/111.1· /111111u110.1'. 

j :, .. 
1 
Tfi~!~ CON 

I· Lh~l..dl L 1 • 
1 ·--··. - • 



BIOBIBLIOGRAFIA DE GONZALEZ ROJO. 

Los datos que expongo a continuación, me fueron comunicados por nuestro 

autor en entrevistas personales. 

Enrique González Rojo Arthur nació en la Ciudad de México el 5 de,: octubre 

de 1928. Es hijo único del poeta Enrique González Rojo y nieto del también 

poeta y líder de los Contemporáneos en la década de 1930-40, Enrique 

González Martínez (Tuércele el cuello al cisne de enxaño.w plumaje ... ). A la 

temprana edad de diez años, al morir su padre, pasa a vivir con su abuelo, de 

quien empieza a adquirir contacto con la literatura y la cultura nacional y 

universal; asimismo conoce y trata a numerosos escritores y personajes del 

ámbito de la cultura y la política. Desde entonces comienza su creación 

literaria. misma que aún continúa con gran productividad a sus setenta y 

cuatro arios de edad. 

Estudió en la Ciudad de México. Cursó la maestría y materias del doctorado 

en la Facultad de Filosofia y Letras de la U.N.A.M. (entonces no existía la 

licenciatura, sino que se pasaba directamente a lo que ahora es un posgrado). 

Desde entonces leía con naturalidad los clásicos. y mostró dotes de 

autodidacta. Fue discípulo de José Gaos. Nicole, Wenceslao Roces, Luis 

Villoro, Ricardo Guerra. Emilio Uranga. Leopoldo Zea. Samuel Ramos. 

Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros. 

Desde que tenía veinticuatro alios dio clases de filosofia y literatura, durante 

treinta y tres alios. Fue maestro en su propia Facultad. en las preparatorias de 

la U.N.A.M., fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades, profesor de 

medio tiempo en la Universidad Autónoma de Chapingo y de tiempo 

completo en la Universidad Nicolaita de Morelia (1959-60, invitado por el 

entonces rector Elí de Gortari), así como maestro de tiempo completo en Ja 

Universidad Autónoma Metropolitana. plantel lztapalapa. Se jubiló en 1988: 

pero aún sigue dando talleres literarios y participando en concursos de 

poesín. 

En cuanto a su vida política, que nutrió su experiencia y su teoría. militó en 

el Partido Comunista 1\-lexicano de 1956 a 1960. Luego formó la Liga 

Leninista Espai1aco, con José Révueltas y otros, hasta 1963. Después fue 
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fundador del Espartaquismo Integral-Revolución Articulada. Abrazó las tesis 

maoístas y luego los planteamientos autogestionarios, diferentes a los de 

Revueltas, con quien rompió, aunque la amistad perduró con distancia. 

En Teoría Cient{/ica de la His/oria (que fue libro de texto muchos años) 

.Plantea por primera vez su teoría de la clase intelectual, pilar de su edificio 

teórico; luego la desarrolla en Hacia una Teoría Marxi.~la del 7i·ahajo 

lnte/ec111a/ y el 7'rahqjo !vfanua/, dándole una fonna más acabada en /.a 

Ue1•0/11ciri11 /'ro/e/ario /111e/ec/l/al. Antes había escrito sobre algunas 

aplicaciones en Teoría del /:',\'lado. Su producto más completo, donde 

sintetiza todas sus aportaciones hasta esa fecha ( 1985) es Hpi.\'lenwloKía y 

Socialismo. En los seis tomos de su Obra Fi/osr!fico-/'olílica se reúnen 

muchos escritos de amplia gama de interés, y a los que nos referiremos en 

esta tesis. Posterior111ente ha escrito varios volúmenes todavía inéditos, en 

especial sobre el tema de la autogestión, a los que también aludiremos en este 

trabajo y que aparecen citados en la Bibliografia al final. 

En su vertiente corno poeta, tiene en su haber más de veinte libros, nucleados 

alrededor del terna /'ara /Jelelrear el /J!fi11ilo. Ha recibido el Premio 

Villaurr11tia ( 1976) y recientemente el Premio Latinoamericano de Pocsia 

Benemérito de las Américas (2001) de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca. Dentro de sus inclinaciones artísticas es un gran 

melómano, en particular de la ópera; sus dos hijos varones son músicos 

profesionales y su hija es antropóloga, aunque los tres heredaron la inquietud 

por la lucha social. 

TESIS CON 
F"' ·1 ·L r- rw. n ~ ¡": '·"\t l ...... .J t.,.\ ., ... ' '--- ·-- ~~-·. 



SOBRE EL CONTENIDO. 

He ordenado el contenido de la tesis en dos secciones principales: la primera 

tiene un carácter analítico e histórico, y la segunda se centra en las síntesis 

propositivas-el qué hacer, viendo hacia el futuro. 

La primera parte comienza con una exposición del lugar que ocupa la teoría 

de nuestro autor en la moderna ciencia social'. 

Después hago una exposición de la "metodología", sólo como referencia 

general y de encuadre del trabajo-y aquí retomo las criticas de Raúl 

Olmedo de establecer un 'método general a priori', y poniendo en su sitio n 

la clia/tJclica. Destaco tanto la parte dialéctica como la estructural, que son las 

'annas' teóricas que maneja EGR. 

Después expongo la teoría de las diferentes prácticas; esto resulta 

fundamental para comprender las subsiguientes partes de la teoiía de 

González Rojo, porque por experiencia he visto que si no se entiende bien, se 

cae posteriormente en una discusión 'sociologista', perdiéndose la 

originalidad que extrae con rigor EGR de Althusser. A continuación, como 

consecuencia lógica, expondré la teoría de las diferentes clases, distinguiendo 

entre el enfoque marxista clásico de 'dos clases' (binario) y el de 'tres clases' 

(ternario) de nuestro autor. En esta pmte examino diversas teorías sobre la 

clase intelectual--Machajski y Gramsci, entre otros. 

En seguida, antes de expandir este concepto de una nueva clase, a todo un 

modo de producción, me detengo en las experiencias que sirvieron de 

inspiración a Lenin y su modelo consejista de los soviets: la Comuna de París 

de 1871. Luego examino el régimen soviético y su administración, tanto en la 

teoría como en su extendida realidad a lo largo de siete décadas (con 

pm1icular detalle en su inicio, auge y colapso), basándome en una curiosa 

investigación que compara los ·ejecutivos' soviéticos y los norteamericanos 

-curiosa porque son dos modos de producción diferentes. Sin embargo arroja 

1 JJer ... pl!clh'tu 1i!ririG'as ColJIL1mporá1wa.\· ele la.v C 0it.•11cia.\· .'ii>cinh•s. F< '/'.\', l ·.\:l.\/, /998. 
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luz con datos sobre el período de Ja guerra fría, y confinna la hipótesis de 

González Rojo sobre Ja dominación de la clase intelectual. 

Me centro finalmente en Ja teoria de EGR sobre el modo de producción 

"socialista" y su crítica: en realidad el modo de producción "socialista" era 

un modo de producción de Ja clase intelectual. Sé que para a/g1111os 

re.1"11/tará, má.I' allá de noPedo.m, muy crílica la posici<ín de 1111e.l'/ro a111or 

re.l'pec/o al régimen SOl'iélico, que pode1110.1· dividir, en /e11i11is1a-a111e.1· ele 

1011wr el poder, le11i11i.1·1a en-el - poder y .1·1alini.1·1a, y cada una 1111·0. co111<J 

1·eremos, una orie111acián más o menos elemocrálica hacia /m· masas, y una.1· 

µre.1·i011e.1· ex1emas muy di/i.!rellles (acoso capilali.\'/a, guerras mundiales, 

ais/amie1110), pero la hegemonía ele la c/a.rn i11te/ec111a/, en especial la 

.fi«n·cilÍll "polí1ica-p/a11{/icadora" ele/ l'al'liclo ( :0111u11is1a (como apu111a 

Seh•nyi). usando el H.1·1aclo ".wcialisla" como la hurguesia u.m el eslaclo 

h111xué.1· sin que /ocios sean 'h11rgue.1es ', e.1· evicle111e y com·islen/e con los 

pla11tea111ie111os de es/a Tesis. Después me explayo sobre un movimiento que 

se inspiró tanto en Ja Comuna como en Ja Revolución Soviética: el 

consejismo obrero. Otro aspee/o que puede resultar polémic·n, .whre tocio a 

los ojos de los eco110111i.1·1as, es el comiderar la 1·e111a (o má.1· exaclamenle la 

renta), de !oda .fi1er=a de trahly'o como mercancía, es decir aplicando el 

co11cep10 mm:\"ista ele mercancía 110 .wílo a los servicios, sino tamhién al 

comacio, etc.; aquí lo expongo (.v estoy en general ele acuerdo con el al//or), 

pero es 1111 elehale que cleherá cla1:1·e e11 u11.fi1111ro. 

En Ja segunda par1e de esta obra, exploro el futuro, las propuestas hacia 

adelante. desde Jos escritos del propio Gonzalez Rojo y de otros autores: la 

pm1icipación, el cooperativismo. Ja autogestión. la democracia económica e 

industrie! y Jos diversos enfoques para 'facilitarla' o 'propiciarla'. 

Finalmente hago referencia a la autogestión comunitaria y municipal. en un 

ámbito del estado mexicano actual (¡no revolucionario, como Ja Comuna de 

París!). así como la unión del cooperativismo y la ecología en el contexto del 

agotamiento de los recursos naturales-y el desperdicio de recursos humanos 

frente a las potencialidades y bondades de Ja autogestión y el cooperativismo 

como modo de producción altemativo. 
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PRESUPUESTOS DE LA TESIS. 
Estos Pre~supllestos sirven de guía o índice al contenido de la tesis. 

METO DO 

1. La teoría de González Rojo, en el conjunto de las teorías contemporáneas 

de las ciencias sociales, es marxista (ver el último Presupuesto acerca de sus 

últimos desarrollos); aunque en sus textos de los años '60 podría considerarse 

"marxista estructuralista", siguiendo a Althusser. 

2. El método dialéctico es, para EGR, la "síntesis del método estructural y el 

método !1istórico ... de modo más o menos simultáneo exarnino las estructuras 

que conforman el objeto de conocimiento para entender su historia y analizo 

la historia ... para entender sus estructuras" ~. El método estructural tiene, para 

EGR, dos procedimientos:" 1) la búsqueda del género estructural común y la 

diferencia específica" (como cuando categoriza el trabajo en tipo-

manual/intelectual--, calificación--simple/complejo-- y carácter): 2) la 

disolución de las homologías, ... error consistente en englobar dos o más 

realidades distintas ... en una misma categoría"·'. 

DIFERENTES PRACTICAS 

3. Existe por un lado la práclica l!lllpírica (económica, política, social) y por 

otro lado la práctica teórica (ciencia, ideología, filosofia) que es .1·11bjelil'a. 

4. Las prácticas (empírica, teórica) o 'producciones' en términos de Marx. 

tienen como estructura común (como 'género') el constar de un ins1r11111e1110 

que se aplica, mediante la fuerza de trabl\io (manual, intelectual--o 'trabajo 

sobre la fuerza de trabajo', por ejemplo estudiar es trabajar la fuerza de 

trab(\jo, potenciándola) sobre un <Jflieto y obtener un prodttclo. 

5. La fuerza de trabajo es la base del 1·alor, el c11al se exprl!.m en el 

illl<!rcamhio como mlor d<! uso y 1·alor de camhio. González Rojo agrega que 

este concepto de mercancía es aplicable a oti"as 'mercancías' no cosísticas 

(como no lo hace el marxismo clásico) tales como los servicios y el 

comercio. Esto amplía la penetración del capital en casi todas las ramas y por 

'.'/.a U,•1•0/11dri11 /'mlewrio /111<'/e,·111al. Ed. Díógencs, México, 1978; pág. 1 O. 
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tanto asume que la proletarización es extensiva y tiende a 'mundializarse'. 

Esto hace más vigente que nunca la teoría de Marx, en el parecer de EGR.' 

6. La práctica empírica funciona en ocasiones corno práctica comprohaloria 

(o rect//icadora) ele la práctica te1jrica. 

7. Según su grado de abstracción, hay ciencias fi1r111ale.1· (p.ej. matemáticas} 

que sólo tiene validación interna (con sus aplicaciones} y por otro lado hay 

ciencias reales (naturales y sociales), que poseen una validación interna 

(epistemológica) y externa (comprobatoria). 

8. La Filosofia de la Praxis establece que de iKual modo actúa la teoría sobre 

la práctica que ésta sobre aquélla (es decir. hace una homología). La crítica 

de EGR propone que en casos de rat//icadti11. la práctica epistemológica es. 

en cierto sentido, preeminente respecto a la práctica comprobatoria (la teoría 

sobre la práctica}. y la práctica comprobatoria es preeminente sobre la 

práctica epistemológica, al rectificar~. 

9. La ciencia y el arte sólo están condicionados por la base económica, mas 

no deter111i11aclos--ésta sólo determina la superestructura Uurídico-politica, 

ideología, e instituciones de clase). en tanto "falsa conciencia" no científica. 

La conciencia verdadera (la que ha sido comprobada y se ha apropiado de su 

objeto)no puede ser determinada desde el exterior del sujeto, sino sólo 

condicionada. favorable o desfavorablemente--ya que es un proceso 

s11hjeti1•0. Además del condicionamiento y la detenninación, EGR considera 

también el 'marco' que rodea a una formación social, y que la influye de 

alguna manera (corno el clima, la gcografia. etc.). 

1 O. Por tanto, la conciencia vcrdadera--y la artistica--es m1todeter111i11ada-- y 

es la base de la autogestión y su polo dominado. 

1 1. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, en el largo plazo, 

también es a11todeter111i11ado--y constituye el otro polo do111i11a111e. 

DIFERENTFS CLASES 

12. Los instrumentos y medios de producción pueden ser, por tanto. 

materiales o i111elec111ales. 

'/".jJi.\'/emologict y Soi:io/i"mo, Ed. Diógcncs y U.A.Z. l\l~xico. l 'lll5: pp, 7.¡ ss .. p:ig.ll I. 
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13. Estos medios son susceptibles de ser apropiados por un individuo, grupo. 

oligarquía o clase-- dando lugar a la apropiacicín ma/erial y a la apropiacirin 

i1111!/ec1Ual, misma.1· que pueden ser ejercidas por un individuo que pene11ece 

a una e/me. Puede haber una dualidad clasista, es decir un trabajador 

intelectual puede ser explotado por los capitalistas y al mismo tiempo 

contribuir a explotar al trabajador manual. Esto implica que se generará una 

clase apropiadora (manual o intelectual) y una clase desposeída o explotada. 

14. El c0ncepto de clase social tiene un sentido lato (por el lugar que ocupan 

sus miembros en la distrihucirín de los ingresos) y un sentido estriclo y 
cienlí/ico (por el lugar que ocupan en la prmluccirín, principalmente y por el 

papel que juegan en la apropiacirí11 de los productos) 5• 

15. Se establece de esta manera en el capitalismo. una /eoría 1ernaria de lm 

clases: una clase capitalista. una clase de trabajadores manuales y otra de 

trabajadores intelectuales--diferente a la división binaria clásica de 

capitalistas y trabajadores (y amos/ esclavos. señores feudales/ siervos). 

16. Esta nueva división de clase es en el sentido de las relaciones técnicas de 

producción. 

17. De las teorías sobre la clase intelectual. la de Gramsci (fundador de In 

Filosofia de la Praxis) es una teoría binaria y por lo tanto limitada para 

explicar el régimen soviético. 

18. Es apropiándose de los medios intelectuales de producción (planificación, 

decisiones, educación, ideología, medios de comunicación), y subsumiendo a 

ellos tos medios materiales (a través de la "socialización", más bien 

cstatización). como la clase in/l!/ec//la/ dominó al proletariado manual, lo 

'usó de trampolín' para hacerse del aparato del estado (y del pmtido 

comunista). Es decir, el trabajo (manual/intelectual) es una división 

estructural, mientras que la burocracia y la 'nobleza de estado' son funciones

-crítica al trotskismo. Esta dictadura intelectual duró siete décadas en la· 

URSS, y persiste en China y Cuba. 

19. La Comuna de París de 1871 inspiró a Marx '', y luego a Lenin, pura 

proponer un gobierno consejista, con administración colegiada. un gobierno 

'Teorí11C'ie111{/icntlelnl/i.l"t11rin. Ed. Diógcncs. México. tlJ77. pp.54 ss. 
"f.11 Ouerm CM/ en Frnncin. en Ohrn.v l!:vcogida.v, Tomo ti. Ed. Q11i1110 Sol. fl,hhico; pp. IC.•J ss. 
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'barato', de ·extracción popular;· esto se expresó en los 'soviets'. Pero estos 

soviets devinieron en un instrumento de dominación de la clase intelectual 

rusa. 

DIFERENTES MODOS DE PRODUCCION 

20. Existen tres teorías, previas n la de González Rojo, sobre lo que era (y es) 

en realidad el /'v!odo de l'roduccirín "Socialista": 1) que efectivamente son 

países socialistas (con una versión oficial y otra trotskista: el "estado obrero 

degenerado"); 2) que es un capitalismo de Estado o capitalismo burocrático 

(Bordign, Bettleheirn) o 'capitalismo colectivo' (Guillcnno Rousset); y 3) que 

es una "nueva formación social" (Bahro, Gouldner, Mnchnjski). Ésta última 

es In de mayores consecuencias negativas, ya que homologizn n los agentes 

tecnoburocráticos del "capital" colectivo como capitalistas privados (y no 

destaca su condición de posesores de medios intelectuales); también porque 

concibe una "plusvalía social" que está en realidad detenninadn por un plan 

central y no por el mercado, por lo cual es incorrecto el uso del ténnino. 

21. Gon:ále: R<ljo propone que en realidad lo.1· paises con tales reKímene.1· l/IJ 

son ''.\'Ociali.l'ta.1·" .l'i110 que lie11e111111 moclo de prod11ccití11 illldectual, son 1111a 

dit·taclura de la clase i111elec11tal. 

PROPUESTAS REVOLUCIONARIAS 

22. El consejismo soviético y el consejismo obrero de las décadas de 1920 y 
30 tienen una continuidad con el "experimento" de In Comuna de París. 

2J. Algunos autores, como Giddens 7
, cuestionan que otra cosa (como In 

Comuna) que no sen el "Estado moderno", pueda cubrir todas las tnreas que 

son exigidas por In sociedad contemporánea, como proteger las conquistas 

sociales. 

24. González R~jo propone un M.odo IJe C,rod11cci1í11 d.11/0Ke.l'tionario ()' 
( 'oopera1i1·0, añadimos). 

25. Las propuestas revolucionarias, y la co1Telación de fuerzas, han derivado 

en una gama de fonnns de "socializar" tanto los medios materiales como los 

intclcctunles. 

26. CeSinPa's (Células Sin Partido) integradas en una red orgnnizndn según In 

'democracia centralizada', de abnjo hacia aiTibn y de In periferia ni centro. 

l.11 '/),•rn:ra l"ia. Ed. Tnunos. Mndrid. 1999. 
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Cuatro son las revoluciones que ar1icularían: la económica (socialización de 

los medios materiales de producción), la cultural (que socializaría los medios 

de producción intelectuales), la sexual (evitar la 'posesión' de una persona por 

otra) y la ecológica (terminar con las contradicciones campo/ ciudad, etc.). 

Todo esto culminaría con la revolución antiautoritaria, que sería la expresión 

más acabada de la democracia centralizada, después de pasar por varias 

etapas articuladas. Propone que existe una polivalencia no clasista (campo/ 

ciudad, jóvenes/ viejos) que debe ser revolucionada en la práctica por la 

Revolución Articulada. 

27. EGR propone como paradigma de articulación la 'pulsión instintiva 

(psicológica) a apropiarse del otro'. 

28. En resumen, EGR conserva las dicotomías de la dialéctica marxista de lo 

objetivo /subjetivo, detenninación /condicionamiento, destrucción 

/construcción, clase explotadora /explotada y, agregaríamos, lo público 

/privado. En sus escritos, argumenta mediante el método dialéctico para 

encontrar la síntesis que supere esas dicotomías. En otras reflexiones 

reciente~ (no publicadas) le llama de manera general a su método 

"sincretismo productivo". 

SOBRE EL COOPERATIVISMO 

29. Una de las formas más importantes es el movimiento cooperativo. 

González Rojo, y aquí lo refuerzo con ejemplos mexicanos, diferencia entre 

cooperativas 'autogestionarias' y cooperativas 'capitalistas' ( 'empresariales' o 

corporativas). 

30. Cuatro son los aspectos críticos de las cooperativas: 1) la división técnica 

del trabajo, entre manuales e intelectuales; 2) el doble rol de ser propietarios 

y empleados al mismo tiempo; 3) la división entre socios propietarios 

(empleadores) y trabajadores eventuales. y 4) la desproporción entre 'sueldos' 

(anticipos sobre rendimientos) y los rendimientos anuales, que minan la 

cquiclrtcl ril interior. 

31. Urrn forma de "socirtlizar" los medios intelectuales-actitudinales es la 

Relatoría de Par1icipación y Actitudes en asambleas y reuniones periódicas 

de grupos. 

TESIS COF ----1 
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El cooperativismo, en sus modalidades de producción, consumo y de 

ahorro y préstamo, reúnen una experiencia de 150 afios, pero con sus vicios y 

virtudes (como un cuerpo de principios cooperativos, etc.)~-abarcando ya 

cerca de un 15% de la población mundial. 

33. En sus ejemplos "exitosos'', el cooperativismo ha probado ahorrar 

contlictos, gastos en publicidad (y la violencia simbólica que engendra), 

"ahorrar" desempleo, menores costos y ser una escuela importante de 

solidaridad social. 

34. Otras experiencias son la autogestión, con el ejemplo más desarrollado en 

la Yugoslavia de Tito. y que fracasó trágicamente al conservar un núcleo de 

poder en la Liga de Comunistas Yugoeslavos. Tampoco se hizo una 

revolución cultural al interior de las empresas para subve1tir la división 

manual/ intelectual. Fue, pues, un Modo de Producción Intelectual disfrazado 

tras un caudillo. 

35. Otras formas como la participación en el trabajo y la cogestión, han 

resultado en paliativos del capitalismo neoliberal. 

36. Otros ensayos interesantes, aunque limitados, se han dado en el "cuarto 

nivel de gobierno" con experiencias a nivel municipal (sobre todo en 

Tlaxcala). ciando poder y representación a las comunidades que integran una 

unidad territorial--sin embargo se encuentran lejos de la 'Comuna de Paris'. 
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PRIMERA PARTE 

l. LA TEORIA DE GONZALEZ RO.JO EN LAS TEORIAS 

SOCIALES CONTEMPORANEAS. 

El libro l'erpeclims Teóricas Co111e111porá11eas ele las Ciencias Sociales' 

sitúa como principales corrientes: el marxismo, la hermenéutica (Schiltz. 

Gadamer y Habermas en tanto filósofo), la sociología reflexiva (Bourdieu) y 

la teoría de la estructuración, el individualismo metodológico, la teoria de la 

acción comunicativa (Habermas y la Teoría Critica). la teoria accionalista 

(Touraine), el neofuncionalismo, la teoría de sistemas (Luhmann). la 

sociología figuracional (Elias y los derechos culturales, civilización y 

cultura), y la teoría política (Bobbio y Dahrendorf). Nos centraremos en 

algunos contrastes de la teoria de González Rojo respecto al propio 

marxismo -ámbito al que naturalmente pertenece--. y a Habermas y 

Bourdieu. 

Percibo cierto paralelismo entre las ciencias sociales y la fisica moderna: la 

fisica newtoniana explica suficientemente los fenómenos con los que 

lidiamos a 'escala humana'; la fisica einsteniana, o teoría de la relatividad, 

abarca los sucesos de grandes dimensiones y velocidades: y la fisica cuántica 

cubre el eslabón de las particulas atómicas y subatómicas, de gran velocidad. 

La aplicación de una en el terreno de la otra retrae los coeficientes y 

constantes que se aplican, a niveles in-elevantcs. Por lo que cada teoría tiene 

su escala y proporción donde es adecuada. 

En la ciencia social tampoco es necesario reducir una teoría a otra. Es en la 

sociología de Pierre Bourdieu que encontramos un andamiaje que intenta 

explicar todos los acontecimientos de la esfera social-macro, meso y micro. 

lo objetivo y lo subjetirn y lo inlcrsubjctirn-· sincrclizando en un solo 

concepto, el de hahi/11.1· (la práctica objetiva introyectada y vuelta a objetivar. 

lo cual elimina la dicotomia dialéctica al sintetizar en un solo paso ambos 

' Facul111d de Ciencias Polllicas y Socialcs.Ed. U.N.A./\I.. /\lc~ico. l 'J'Jll. 
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fenómenos), y el de campo, superando esas divisiones en su ''constructivismo 

estructuralista" (o gcmetista estr11c111rafista, en ténninos del propio 

Bourdieu), donde los actores se disputan posiciones alrededor de un 'capital 

culturnl', siguiendo ciertas estrategias. Incluso pareciera ser útil para la 

práctica social, equiparable a un ~uego serio', aunque no reconozca la 

existencia de 'clases sociales' de manera teórica- Bourdieu no abjura de 

reconocer que 'el capitalismo' existe y es una realidad viviente, pero rebate 

la 'escolástica' subyacente en las aproximaciones teoricistas. De hecho, el 

enfoque bourdiano constituye una fue11e posición crítica a la teoría de 

González Rojo, que tendremos que abordar en otro estudio más extenso a 

futuro. 

Por otro lado, la Teoría Crítica de Habermas y la Escuela de Frankfurt. 

siguiendo el camino de la hermenéutica, pueden arrojar luz sobre los 

fenómenos de la 'acción comunicativa', los decursos del consenso 

intersubjetivo a nivel de toda la sociedad: sin embargo resulta compleja su 

comprensión durante la práctica en ámbitos más pequeños o localizados. 

Fonnan parte. después de todo, de la tradición marxista, donde la visión 

·101alizadora' es la que permite elevarse sobre el bullicio de los sucesos 

cotidianos y aprehender las tendencias y formaciones más importantes, así 

como la relación de fuerzas (la lucha de clases). que las detennina. 

Esta vigencia del materialismo histórico. su riqueza abundante de 

in\'cstigación de campo, que refuerzan -corno apreciarnos en cada página de 

'El Capital' y casi todos los escritos de sus fundadores-las conclusiones (o 

correcciones. como leemos en los Prólogos sucesivos de 'El l'vlanifiesto del 

Partido Comunista'). se vuelve un laberinto complicado de manejar al tratar 

e\·enlos cotidianos y más ligados al devenir subjetivo. Nos viene a la 

memoria el discurso complejo de Sartre, y por otro lado la claridad ele Harma 

An:nclt. 

1.a teoría ele sistemas y el estructuralismo, arrojaron un nuevo aliento 

racionaEsta, aunque ahora resultaron afectados la visión ele lo subjetivo

mcjor iluminado por las aproximaciones he1111enéuticas, como el 

psicoanálisis. Es aquí donde mencionaremos la pe11inencia ele González 
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Rojo, al acudir por un lado al estructuralismo (pues analiza estructuras 

sociales) y a la dialéctica (en tanto estudia sus cambios en el tiempo, en la 

historia). Aún habrá que precisar técnicas sociológicas (posiblemente con la 

ayuda del enfoque bourdiano y de la psicología social psicoanalítica) para 

llevar a la práctica más eficazmente los planteamientos autogestionarios y 

cooperativos. 



11. 

llJ 

BASES FILOSOFICAS. 

"'frag.91: No es posible ingresar dos veces en el mismo rio, ni tocar dos veces 

una sustancia mortal en el mismo estado; sino que por la vivacidad y 

rapidez de su cambio, se esparce y de nuevo se recoge; ai1tes bien. ni de 
nuevo ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se éonipone y ~e 
disuelve, y viene y se va. 

"'frag. 88: una cosa es (en nosotros) lo viviente y lo muerto, y lo despierto y 

lo dormido, y lo joven y lo viejo: éstos, pues, al cambiar; son aqúéllós, y 

aquéllos, inversamente. al cambiar, son éstos. 

··frag. 90: del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de 
todas, así como del oro (son cambio) las mercancías y de las mercancias 

el oro." 

Heráclito 1 

Una cualidad interesante de González Rojo, es In habilidad para esgrimir las 
armas de la lógica, producto de sus largos años de maestro de filosofin. y de 

muchos combates en la discusión teórica entre los grupos de izquierda en que 

ha participado. 

11.1. EL METODO DIALECTICO-ESTRUCTURAL 

Seguiremos aquí esh·echamente a nuestro autor. González Rojo ~. Él emplea 

el método dialéctico, en tanto que síntesis del método estructural y el método 

histórico. La parte estructural del método dialéctico tiene como propósito 

esencial tomar conciencia del carácter y la articulación de las partes de un 

Jodo y su funcionamiento. La parte histórica del método tiene como su 

finalidad más ostensible mostrar cómo en el seno de lo viejo se genern lo 

nuevo. o, lo que es igual. cómo lo nuevo no surge por generación espontúnca. 

sino que tiene en alguna medida sus raíces confonnativas en el pasado. 

También, cómo una contradicción secundaria pasa a ser históricamente lu 

'/krtid1111, Mondolfo R .. Siglo XXI. M~xicol%<1. p:ig. ~l. 



principaL (La oscilación del filósofo francés Louis Althusser, entre el 

. historicismo y el teoricismo, la investiga detalladamente EGR en 

/:'pi.l'lem11/11gía y Socia/i.1'11111, aunque aquí no nos detendremos en ese aspecto 

por quedar fuera de los objetivos de esta tesis.) 

En este punto retomaremos una critica importante que hace Raúl Olmedo·', a 

los intentos por buscar en la obra de Marx y Engels un "método general" 

dialéctico. Olmedo destaca que la dialéclica no es una lógica sino una 

propiedad de las cosas, del universo. Es la propiedad universal de la 

exis~encia . La dialéctica no produce conocimientos; si acaso, es un modo de 

exposición de los conocimientos. Y en este talante. Olmedo critica a Hegel y 

a los que edificaron como "dialéctica", lo que es sólo un instrumento: la 

lógica. 

En lo que al método estructural se refiere, acude EGR a dos procedimientos 
~. 

Iº.) la búsqueda del género estructural común y la diferencia específica 

estructural. Un ejemplo simpático lo pone 13orges en su "Clasificación de los 

Animales", donde dice que pueden ser: "pertenecientes al Emperador, 

c111balsa111ados, a111aestrados, lechones, ... que se agitan como locos, ... que 

acaban de romper· el jarrón, que de lejos parecen moscas ... ". Claramente se 

ve que son e.l'pecie.1· que pe11enecen a diferentes Ké11er11.1·, pues hay especies 

desde el punto de vista de la propiedad (pertenecientes a), como a su aspecto. 

destreza, edad, apariencia, movimiento, etc. Aunque claro, encontraríamos 

un género superior, poco útil fuera del ámbito de la ficción literaria. que es, 

efectivamente, el de 'los animales'. 

2º.) la disolución de las homologías, entendiendo por ellas "el e1Tor 

consistente en englobar dos o más realidades distintas-diversas por su 

génesis. su estructura y su funcionamiento-en una misma categoría". Esta 

operación disolutiva tiene el propósito de eliminar cie11as ambigüedades 

(que no sólo son enores. sino que cumplen 1111 pn¡ll'I itleolrígico scilalaclo) y 

que constituyen un freno para el desarrollo del materialismo histórico y de la 

'/.a Nel'tl/11citi11 /'roMario /111d~c111al. Ed. Diógcncs. México. l'IM l. p;ig.111. 
'r:l A11tim<'tml11. Ed. Siglo XXI. Mé~ico. J 'J77. p:igA-1. 

·-·--i 

TESIS CON 
FALLA DE \J¡_:i.GEiJ _\ 

'------·--·----"·--.. -



21 

ciencia en general. Un ejemplo es Ja homología de considerar de igual 

especie al trabajo manual y al intelectual. 

11.2. ESENCIA/FENÓMENO 

Otra herramienta filosófica importante es la dialéctica. en tanto método 

compenetrativo, que pem1itió superar las lógicas disyuntivas y metafisicas 

que consideraban a lo ··externo" fenoménico escindido de Jo .. interna·· 

esencial incognoscible 5
• A partir de la crítica de i\larx a Hegel se establecen 

las siguientes tesis: 

1 )la esencia (noúmeno, en Kant) es perfectamente cognoscible y ésa es la 

tarea de la ciencia: 

2) la esencia y el fenómeno (la apariencia que percibimos) no se hallan 

metafisicamente divididos; se encuentran unidos contradictoriamente de tal 

modo que la esencia no es más que "la articulación o trabazón específica de 

los fenómenos"; 

:; ) es preciso redefinir la topología de la objetividad como un .. exterior" en el 

que se expresa. deformado, un "interior": y mostrar que lo "interior-e.xterior" 

es una metúfora topológica que no debe inducir a pensar las cosas de manera 

espacial. 

L'n ejemplo de utilización inadecuada del binomio fenómeno/esencia es el de 

los teóricos que piensan que la naturaleza de los llamados paises socialistas 

es el capitalismo de Estado. pues dicen que si bien se ha abolido la propiedad 

pri,·ada. la ··esencia" del capitalismo subsiste. aunque éste sea "burocrática··. 

··1w rnncun·encial" o "colecti\'o". Dice EGR: "¿pero qué entienden estos 

marxistas por esencia del capitalismo'.' La existencia de la plusvalia y el 

trabajo ::salariado ... Esta concepción no respeta lo que el marxismo entiende 

por esencia: la trabazón (interna) de los fenómenos o. lo que es igual. la 

articuladón especitica que opera (al interior) de los fenómenos. otorgúndoles 

el sentido y el carácter pa11icular que presentan. Su concepción de la esencia 

advierte la topología de lo externo y de lo interno. pero como dt:ja dt: lado la 

'/o Ucni/m IÚU /'rolctarto .... p;ig. 111. 
l·¡•f\{('llltl/Ogtay.'\úctah,11111 .. pp . .1ú1 SS 
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trabazón interna, la articulación específica, cae inevitablemente en un 

esquema abstracto ... ¿ Para qué investigar la pm1icularidad de las formaciones 

sociales en cuestión, si ya conocemos de antemano su "esencia"? ... al 

constatar que en los regímenes socialistas hay trabajo asalariado y plusvalía. 

no advierten ... que el proletariado (salariado) subsistente no es (igual a) el 

capitalista y que la plusvalía no es el trabajo impago propio del capitalismo, 

sino lo que hay es trahajo asalariado pla11!ficaclo (no hay mercado de la 

mano de obra, o lo que es igual, el obrero colectivo carece ahora de la 

libertad de contratarse) y plmrnlia social pla11¡/icacla (que aparece ya. sin la 

nccesari<l intervención realizadora y distributiva de la esfera de la 

circulación). No es ya la "esencia del capitalismo": es otra esencia." Porque 

en esa tónica llegaríamos al absurdo de considerar al "capitalisrno como 

.fi!udali.1·1110 salarial"' 

11.3. EL MARXISMO ALEATORIO.-

En una entrevista con Femanda NavmTo, de la Universidad de San Nicolás, 

Morelia, Mich. 6
, Louis Althusser (L.A.) plantea un 'marxismo aleatorio'. Por 

lo que parece inspirado en una frase de Raymond Aron sobre el rnarxismo 

imaginario (p.27), en el sentido de fabricar una filosofia irnaginaria para 

l\farx, que no existe en sus textos pero que ayude a explicarla, nos da la 

impresión que L.A. va más allá empleando el ténnino 'aleatorio' del lado 

epicúreo, desligándose de la necesidad de Origen, Fin, Sujeto (tal vez el 

Sujeto Trascendental que criticaba Foucault). Sentido, etc. O sea. Althusscr 

trata de recuperar la idea de proceso y del devenir, y, así lo entendemos, 

cómo el hornbre debe hacer frente. teórica y prácticamente, a las cosas como 

se presentan. sin un plan preconcebido rnetafisicamentc. y tratar de encontrar 

las leyes y tendencias-- que es la tarea de la ciencia. Esto nos recuerda la 

dclinición que daba José Revueltas de 'dialéctica': "tu vas en un tranvía. y 

entonces se sube una ballena herida: todos con-en despavoridos, pero tú te 

acercas, dialogas con ella y la curas ... eso es la dialéctica". En su entrevista, 

este autor de alguna manera nos llama a que estemos ahier/0.1· " ... al 

materialismo del encuentro. de la contingencia. en suma. de lo alea1orio. que 

•: Of'.CÍI .. p\ig .. 1(JJ. 
¡.¡/o.w~/ia y .\far.ri.,mo. Ed. Siglo XXI. MCxico. l 'JXX. 
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se opone incluso a los materialismos registrados. incluyendo al comúnmente 

atribuido a Marx, Engels y Lenin, que, corno todo materialismo de la 

tradición racionalista es un materialismo de In nécésidnd y de la teología, es 
decir, de una forma disfrazada de idealismo"6 • . . . 

Aclarado el enfoque filosófico. pasemos a considerar el 'problema de las 

prácticas. 

• op.cll .. poig.. J.l 



111. LAS DIFERENTES PRACTICAS. 

111. l. CRÍTICA A LA FILOSOFIA DE LA PRAXIS. 

La tilosofin de la praxis abarca a autores tan diversos como Luckács, Korsch, 

Gramsci, Lefevre, Petrovic, Adam Schaff 1 y Adolfo Sánchez Vázquei, 

entre otros. Es la depositaria de un marxismo basado en una dialéctica 

abstracta, homologizante y ahistórica, sostiene EGR, puesto que insinúa que 

de igual modo actúa la práctica sobre la teoría que la teoría sobre la práctica. 

Procederemos a su crítica enseguida. 

Para Althusser la actividad teórica en general y la científica en particular, son 

pmclucL'iones. No sólo hay una práctica emplrlca. que abarcaría a la 

económica, politica y social, sino también una práctica teórica, que se 

desplegaría en tres órdenes principales: la ciencia, la ideología y la filosofia. 

¿Qué es lo que lleva a Althusser a dar el nombre de práctica o procl11cci1i11 

tetírica (como diría Marx), a lo que la tilosofia de la praxis y la concepción 

marxista habitual considera como precisamente lo contrapuesto a la práctica? 

El común denominador estructural entre ellas es que ambas prácticas 

(empírica, o material, y teórica) son procl11ccio11es. 
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REALIDAD OBJETIVA REALIDAD SUBJETIVA · " 
"Exterior" "Interior" 

TRABAJO TEÓRlCO INTELECTUAL: 

Materia "bruta" r--1\ 
del conocimiento L.-¡/ Materia "primr Generalidad 1 

del conocimiento Objeto de Cono~. {'r 

e:==:> Generalidad 1P 
Instrumento de 

Práctica comprobatoria <:===:::> 
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Producto de 
conocimiento 

Nueva Genera lid ad 1 

Reprod.ampliada 
del 
Conocimiento 
cientifico 

FAI I , ¡;l.' r· ···. ·· ·1 n , I 
.1 J.(~ . 1~· 1 _.!UCiül' 



En este esquema considerariamos la CC1Kllici!Í11 como el lrahajo le!Írico que 

va del Objeto de Conocimiento (G-1) al Conocimiento del Objeto (G-111). 

usando el Instrumento de Conocimiento (G-11). La práctica teórica consta de 

esas tres Generalidades y, agregaríamos, de la .fiier:a humana (cientílica, 

filosófica .. ) de trahajo. (Este aspecto de la .fi1er:a de lrahajo lo dejó 

Althusser en un silencio ideológico; aún así su aportación es.fi111da111e111al.) 

La diferencia entre las ciencias formales (matemáticas, etc.) y las ciencias 

reales (sociales) estriba en que las formales sólo tienen validación interna 

(con sus aplicaciones) y las reales poseen una validación interna 

(epistemológica) y externa (comprobatoria). 

La "autonomía'" de la ciencia es más bien una especificidad-en-relación"\ es 

decir es una actividad teórica que no está al margen de la práctica. La 

práctica empírica es una práclica co111pr11ha111ria de la práctica teórica. En 

este sentido, la teoría tiene una cierta "superioridad" sobre la práctica 

empírica politica a nil'el epislemoláKico o de la "apropiación'" de la verdad. 

En el 11i1•e/ de la práctica compmha111ria de los productos teóricos, la 

práctica política es "superior'" a la teórica. Aclaremos: González Rojo dice 

que "el marxismo sostiene, en lo que al problema del criterio de verdad se 

refiere, que la práctica epistemológica debe estar unida--por razones de 

principio-- con la práctica comprobatoria. Las cosas, en efecto. se 

comprueban porque son verdaderas ... el crilerio i111erno de verdad aparece en 

la práctica epistemológica: el conocimiento es efectivo cuando. en la práctica 

teórica, se emplea la metodología adecuada, para la apropiación cognoscitiva 

de la cosa... El crilerio extemo de verdad se presenta en la práctica 

comprobatoria: la práctica empírica nos muestra el grado de verdad logrado 

por la práctica precedente ... la práctica epistemológica es. en cietto sentido. 

preeminente respecto a la pnictica comprobatoria en casos de ratificación. y 

la practica comprobatoria es preeminente sobre la p. epistemológica al 

rccti licar"4
• Ésta es la base de la crítica de EG R a la filoso tia de la prnxis. 

que. co111u dijimos al principio. "insinúa que de igual modo actúa la pritctica 

\ t .. jiütt.•mologia y ,\'ocialismo. .. p:.ig. NO. 

1 op.dt., p:'tg.7-t. 
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sobre la teoría que la teoría sobre la práctica". Analizando y diferenciando las 

diferentes prácticas y su inte1Telación, EGR hace una crítica co1Tecta de la 

tilosofia de la praxis, cimentando su novedoso edificio teórico. 

Al comprobar las teorías, la práctica comprobatoria cumple un papel 

pedagógico, y al refutar y rectificar impulsa una nueva activida-d teórica. Y 

miadiremos, para ensayar y comprobar es indispensable la libertad. 

111.2. DETERMINACION Y CONDICIONAMIENTO 

La ciencia y el arte solo están condicionados por la base económica, mas 1111 

cle1ermi11aclos. ¿Alguien ha escuchado una sinfonía "capitalista"? El ser 

social condiciona. favorable o desfavorablemente. a la conciencia (basada en 

la ciencia social, en las prácticas teórica-comprobatoria-empírica). mas 110 la 

determina-lo que sí determina es la ideología en tanto "falsa conciencia" 

no científica. Es decir, González Rojo considera que la m11cie11l'ia n11 puede 

ser e/e/aminada e/ese/e el ex1erior, sino .wilo co11diciot1acla. ya que es un 

proceso subjetivo. /:'s, por 1a1110, a111ocle1en11111acla. l::1·1a es la hase ele la 

au/oges/itÍI/, 

En este conte.xto, la práctica empírica sirve como práctica comprobatoria (o 

para refutar) de la práctica teórica. Y por ser subjetivos estos procesos. como 

decíamos antes. la conciencia sólo puede ser condicionada. mas no 

detcnnínada. desde el exterior. desde las condiciones sociales. Tenemos 

entonces que la conciencia es autodetennínada (de ahí la 'auto-gestión'). Pero 

el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. en el largo plazo. también es 

autodetennínndo. Es en este juego estrecho de dos polos nutodetennínados 

(uno individual y subjetivo. otro social y objetivo). que transcun·e nuestra 

existencia humana. J\fochos conceptos se han generado para explicar esta 

interacción compleja: 'autonomía relativa' de la superestructura. 

sobredetermínacíón. etc.; pero quedan fuera del alcance de esta tesis. 1::1· t'll 

t'.\'/l' margen polílim c/011cle 1ie11e11 su lugar hi.1·1ririco el Cr}()¡ierali1·is1110 y la 

tlll/rJgl'.1'/itÍll. 
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111.3. TRABAJO INTELECTUAL Y MANUAL 

Otro desarrollo importante de nuestro autor, es el análisis del trabajo manual 

e intelectual 6
, 
7

• 

Aunque todos los trabajos requieren de usar la mente (intelecto) y el cuerpo 

(mano) es claro que usan uno u otro én forma, preponderante: unescritor 

piensa mucho y después puede :escrÍbir:sus :ideas con lápiz, pluma o 

computadora (no importa mucho cóli qué)(' ul1 atb'añil 'debe calcular 

mentalmente su plomada, pero usará sus.'mallospara acomodar los tabiques 

durante horas. 

Podemos clasificar los trabajos atendiendo a: 

a) TIPO: manual o intelectual; 

b) CALIFICACIÓN: pueden ser simples (rutinarios) o complejos; los 

trabajos intelectuales y los creativos en general tienden a ser riins bien 

complejos. aunque hay trabajos intelectuales simples rutinarios como los de 

las secretarias y capturistas de datos. La banalización y rutinización del 

trabajo intelectual simple, lo pone al borde del desempleo pues es el mas 

susceptible de ser sustituido por máquinas y computadoras. Es el resultado de 

"trabajar la fuerza de trabajo" (estudiar, adquirir experiencia). potenciándolo. 

c) CARACTER: es la fomia o calidad concreta y especifica del trabajo: 

caqiintero. bolero, presidente. mucama, fraile. centro delantero de fútbol. 

prostituta, chnmán, psicoanalista. pailero, lilósofo ... 

El trabajo intelectual se puede subdividir además en intelectual-eidético (que 

usa más la razón, como sería el trabajo racional de. un· ingeniero) e 

intelectual-afectivo (que usa la sensibilidad, como· el de un artista o un 

psicólogo). 

'' l/ac/n una 7'e11r/11.\far.ri.<la cltd Trahnjn lme/,•c/1111/y el Trah11j11 .\/11111111/. Ed.Grijalbo. Mé.\ .. l 1J77 
• /.11 //el'l1l11cici11 /'r11/e/Clr/11 /111e/ec1e111/, Ed.Diógcncs. Mé., .. pp. 1 1 ss. 



111.4. SOBRE !vt.47'1:'/UA/.IS1'v!O Y l:'!vll'IU/OCIU1'/C:/SAlO DE LENIN. 

Raúl Olmedo y otros estudiosos8 abordaron el conocido libro de V.I. Lenin 

.t/alerialismo y J:'mpiriocrilicismo ( 1908) '1, Olmedo rebate Ja búsqueda de un 

111é1odo ma1:1·i.1·1a 'a priori', un afán casi 'escolástico' diríamos, de la academia 

y sus alumnos-- y hace un llamado a volver a analizar la realidad social. 

como lo hicieran Marx y Engels. y de ahí derivar un ml!todo. En ese talante. 

hemos expuesto algunos descubrimientos ímpo11antes de Gonzitlez Rojo. y 

analizaremos otros más adelante. referentes a la universalización del valor y 
la vigencia de Marx en el siglo XXI. 

En el libro arriba mencionado. Lenin propone su famosa 'teoría dd reflejo'. 

que postula que 'la conciencia es un reflejo de la realidad, pero .:s 

independiente de ésta'. Olmedo ha explicado esta teoría como el desarTOIJo de 

1.a concepción dialéctica. en el que Ja dialéclica. como propiedad universal. 

está tanto en el objeto estudiado como en la teoría que lo explica. ya que 

ambos. materia y teoría. pe11enecen al mismo universo y deben tener esa 

cualidad universal común. 

• "R~' 1s1a :1.lc.\ic:m:i de Ciencia Polirica" 11i1111. 7X 1rn:111brc·dícic111brc de 1 •nx1 
· Ed f'1111da111c111os. :l.ladrid. l •17~. 



IV. TEORIA TERNARIA DE LAS CLASES SOCIALES. 

IV. t. CONCEPTO DE CLASE SOCIAL EN GONZALEZ ROJO .• 

González Rojo desarrolla el concepto de clase social 1
• Dice que "hay un 

sentido lato (cotidiano, vulgar) y un sentido estricto (científico, estrictamente 

marxista)'°. El primero es la "concepción .rnpraestr11ct11ral .. .fundada no en la 

producción sino en la clistrih11cilÍ11 o los ingresos ... la di.visión ocupacional del 

trabajo, etc." Y abarca también ala pequetia burguesía. "En sentido estricto, 

en cambio, en el modo capitalista de producción no hay sino dos clases 

sociales ... : la clase burguesa ( .. capitalista industrial, banqueros, comerciantes. 

te1rntenientes, etc.) y la clase proletaria ( ... obreros industriales y agrícolas)". 

Después cita al Marx de Historia Crítica ele la'/'eoria de /a l'lusl'l71ia. que 

describe la manera como el capitalista (industrial) cede parte de su plusvalía 

a otros capitalistas (comerciantes. banqueros, etc.). Después de abundar sobre 

la diferencia entre modo de proc/11ccici11 (concepto abstracto sobre las 

relaciones ecomímicas di! prm/11ccirí11) y laji1r111acicí11 .1·ocia/, noción concreta 

y específica de un detenninado país y momento histórico, que puede tener 

varios modos de producción, alguno de los cuales predomina. y sus clases 

predominan sobre las de otros modos también. "A cada modo de proc/11cciii11 

existente dentro de una ji1r111aL'i<i11 social, corresponden cie11as clases" 

(pág.51 ). 

González Rojo cita a Len in. que escribe en ( l11a < ira11 lniciatil·a ( 1919): .. 

Las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí 

por el lugar que ocipan en un sistema de producción social históricamente 

detenninado. por las relaciones en que se encuentran con respecto a los 

medios de producción (relaciones que en gran parte quedan establecidas y 

f'onnuladas por las leyes), por el papel que desempetian en la organización 

d1.:I tral.J¡~jo, y, consiguic11lc1111.:11lc, por el modo y la proporción en que 

perciben la pm1e de la riqueza social de que disponen. Las clases son grupos 

1 h•orio e '1e111Uica ch• /a /11.,torw (pi1gs . .J'J ss). 
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humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro, por ocupar 

puestos diferentes en un régimen detenninado de economía social''. 

Procede entonces nuestro autor, al análisis del texto de Lenin (págs. 55 y ss.). 

diferenciando las clases ··desde tres puntos de vista esenciales: 

lº) por "'el lugar que ocupan en un sistema de producción social 

históricamente determinado"' o, lo que no es más que el esclarecimiento 

específico de ello, "'por las relaciones en que se encuentran con respecto a 

los medios de producción··. Alude, pues, ··a que las relaciones sociales de 

posesión (formulación económica) o las relaciones sociales de propiedad 

(formulación jurídica) desdoblan a la sociedad en dos ·grandes grupos d<:: 

hombres·: los poseedores-propietarios de los medios de producción (que 

·pueden apropiarse del trabajo ajeno') y los desposeídos-no propietarios 

(que venden su fuerza humana de trabajo a cambio de un salario) . .. Este 

punto nos muestra ... que la existencia de las clases sociales de un modo 

de producción determinado se engendra en las relaciones sociales de 

producción". 

2°) Por "el modo como intervienen estos ·grandes grupos de hombn:s' en 

la ·organización social del trabajo'. Gonzálcz Rojo señala que puede 

realizarse en cuatro sentidos diversos: trabajo simple o complejo 

(potenciado por el estudio o la experiencia) y trabajo intelectual o 

manual; la combinación de estas de lo que en otros textos denominó 

·calificación' y 'tipo', arroja cuatro variantes. ··E/ pumo segundo nos 

pone de manifiesto, por ende, que la existencia de las clases sociales de 

un modo de producción determinado, se engendra también en /as/uer:as 

productivas". 

3°) ··Es una simple consecuencia de los anteriores. Si en el punto primero 

y en el punto segundo nos hallamos en la esfera de la producción. en el 

punto tercero nos desplazamos a la esfera de la distribución (que implica 

la de la circulación). Del punto primero. en efecto. se deduce la forma 

esencial de la distribución del producto di valor dentro de la sociedad 

capitalista. Los propietarios de los medios d;;: producción. por el hecho de 

serlo. perciben, de la riqueza social. la tajada del león: la plusvalia. Los 

TESlS c"r\'f~l 
'· ~ ) \.j " ~ 

(\, - r, r" ·,.: :' · " · \ · F 1'\L~:~.:.:::.'.-'..... _____ ; 



obreros asalariados, en cambio, sólo obtienen del producto social el valor 

de su fuerza humana de trabajo (el salario) ... Del punto segundo se 

deduce una.fim11a secundaria de la distribución del producto de valor: ... el 

valor encamado en los productos del trabajo simple es inferior, para la 

sociedad, al valor encamado en los productos del trahqjo complejo. 

Razón por la cual la remuneración es más alta en el segundo caso que en 

el primero''. Hasta aquí la cita. 

Juan Brom 2sigue también las tesis de Len in. Critica el ténnino ''clase media" 

(y "alta" y "baja") por ser una definición subjetivista. 

IV.2. GRAMSCI Y EL IN71i'/.l:"C7'UAJ. ONCiANICO. 

Antes de pasar a analizar un conjunto de teorías sobre la clase intelectual, no 

podemos dejar de mencionar a Antonio Gramsci. precursor de este tema 

dentro del marxismo. Su apo11ación sobre el intelectual orgánico dio pie a In 

filosofia de la praxis, ni homologar la influencia entre In teoría y la práctica. 

La revisión que hemos hecho previamente creemos que pone en su lugar a 

esta corriente del marxismo. González Rojo postula también en su 

Hpistemología ... que. por ejemplo, un miembro de la clase intelectual 

(clasificado en función de los instrumentos que usa en su práctica 

prec/0111ina111e) puede luchar solidariamente, por conciencia, j1111t11 a, y por 

los trabajadores manuales. Y eso es lo que Gramsci llama un i111e/ect11al 

orgánico ni proletariado manual. En sus palabras: "Todo grupo que surge 

sobre la base original ele una función esencial en el mundo ele la producción 

económica. establece junto a él, orgánicamente, uno o más tipos de 

intelectuales que le clan homogeneidad no sólo en campo económico, sino 

también en el social y politico"8
• Aunque a Gramsci le preocupaba el papel 

influyente del intelectual en el Partido Comunista y en el movimiento. no 

imaginó el dominio que iban a tener en las sociedades 'socialistas'. como 

veremos adelante. 

TESIS CON J 
FALU1 nr11 (lwír1Er·r -----·-=-' :.~ ü •.! :~ ~~:::!._ ~ 

' /'am C'o111pn.•11der la 1/1.<tarla. Ed. Nucslro Tiempo. Mé., .. 211111. pp. D~ ss. 
1 

/.11 /oiir11111clú11 ele lux /11tl'lec/l/a/ex. Ed. Grijalbo. l\lé.,ico. 11177. p:ig 21. 
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Según González Rojo '1, para Gramsci "el intelectual clehe s11 existencia a las 

relaciones de producción, a la estructura económica; pero exisle en la 

.rnpere.1·1r11c111ra... también sus funciones más relevantes son 

superestructurales". EGR hace varias criticas (pág.61): "Gramsci adolece. 

en resumidas cuentas. de tres errores en lo que se refiere a la teoría de los 

intelectuales: cae en el hi.1·111ridrnw (al pensar que tanto el intelectual corno 

sus funciones son superestructurales y. por ende. tendrán que ser arrastrados 

finalmente por la hi.rniria de la estructura). cae en el/imL'io11ali.rnm (al definir 

al intelectual por el papel que juega en la sociedad burguesa y no tornar en 

cuenta el marco tipológico estructural de la fuerza de trabajo) y cae. 

paradójicamente. en la ideología i111L'lec111al (h11rocrá1ico-1ec1111crú1ica). al no 

mostrar la tendencia del 11·ahajo imeleL·111al a s11.~ta111il·arse. una vez que se 

haya destruido la contradicción entre el trabajo y el capital. A Gramsci le 

falta la 1111ci<i11 de la re1·11l11L'i1í11 c11l111ral proletaria." Grarnsci es. para EGR. 

un teórico hi11ari.1·1a w. que le hace concebir sólo al intelectual jifera ele• si 

(ascendentemente o descendenternente. según la clase con la que sea 

orgánico). pero no el intelectual para si. 

EGR incluso subraya que adolece de "una 11.1kol11gía social de los 

intelectuales ... tornados en conjunto ... y que e.xistt: porque entre todos los 

estratos de la intelectualidad hay una 1111idacl so/errada. encubie11a ... No 

aparece en él ni una psicología .fi.!110111L:11ica y dc•scTiplim (corno la de 

Kautsky) ni mucho menos una psicología pr<!/i111da que rastreara la etiología 

que conduce a cienos individuos. en y por las condiciones sociales en que 

\in:n. a conve11irse en intelectuales. adquirir la tipología. la función y la 

clase (/ilera de sí 11 para s1) de quienes trabajan con la mente más que con las 

rnanos". 

También critica el concepto gramsciano de n1-,~a11ic1dad. que describe el nexo 

del intelectual con la clase (que presupone un polo determinante. la clase. y 

un poh1 dctcnninado. el intelectual) y no dt: dominación. y no considernr la 

capacidad de la clase intelectual para sustantivarse e institucionalizarse en el 

"'sllcialismo". gracias a su/ila=a de 1raha/u i111e!t:c111a/ acumulada. 

'r Jh1·a hlr.wlic o / 1ufi1tct1. Ed. Do111Cs. 1\k.\ICO. f 1JX<1. T.111. pp . ..J 1J ss 
uf' e 11 .. T V. pag •Ji 



J-1 

González Rojo adelanta (pág.65) que en contra de este i111elec111al ele la clase 

1Jhrera. clehe erguir.ve el i111elec111al orKánico ele la clase ohrera ma1111al. 

IV.3. TEORIAS ANTECEDENTES SOBRE LA CLASE INTELECTUAL. . . . .. 

Seguiremos en este apartado Ja exposición de Jorge Zepeda 11
, sobre el 

concepto de clase intelectual. 

Zepeda analiza a dos teóricos marxistas que siguen un enfoque clásico: N. 

Poulantzas y Erik Wright. y a otros dos marxistas, W. Machajki y M .. Djilas. 

y tres "post-marxistas"(como él les llallla): !van Szelenyi (su director de 

tesis), Alvin Gouldner y /:'11ric¡11e < i1J11=ále= Ruj1J. Al final de su tesis, Zepeda 

discute a Loeffler, un estudioso de la clase política "intelectual" mexicana. 

Poulantzas, según Zepeda (pág. 6 ss.). establece que las clases sociales no 

sólo por el lugar que ocupan en la división social del trabajo, sino también 

por su función política e ideológica .... con su rígido concepto de trabajo 

productivo, excluye de Ja mayoría del sector de trabajadores a la pequeria 

burguesía y a los que después fomiarán una nueva clase. 

Por otra pm1e, Erik Wright, criticando a Poulantzas. propone que hay muchas 

posiciones entre las clases básicas. como el trabajador semi-autónomo. el 

pequerio empresario y el administrador (manager). Propone, pues, una 

"situación de clase contradictoria" en la frontera interclasista. que comparte 

elementos de las dos clases. Por ejemplo, la labor de supervisión si es 

proclt1C'lil'CI, porque su rol es integrar el proceso de producción (el "obrero 

colectivo"). Desde el punto de vista económico es trabajo explotado. pero 

desde el punto de vista político. pa11icipa en la dominación de la clase obrera 

(en la clivisión técnica del trabajo). En estudios más recientes. \Vright. 

apoyándose en Roemer. considera que la explotación puede sustentarse en la 

propiedad del capital o en el monopolio de habilidades--y a los que tienen 

más habilidades e ingresos más altos les interesa que los menos preparados 

se conserven así para preservar sus ventajas. Wright lo llama "cualidades 

11 Tesis de maesi ria en sociologia de la Uni\wsidad de \Visconsin ( l 'J8(1); inédila. 

FALLA DE UrUU:..l~ . 
""------·--.. -- ... ·~-~ ..... l 



organizativas", que son habilidades complejas en la división del trabajo 

productivo., corno en la burocracia en los países 'socialistas'-- y que 

fonnarían una nueva clase. Por lo que Wright no abandona el enfoque de 

Poulantzas de la explotación corno concepto central. n favor del de 
dominación. En síntesis, vernos que estos dos autores se mueven aún en el 

enfoque binario (sólo dos clases sociales fundamentales) del marxismo 

tradicional. 

i\lachajskí (Polonia, 1866-1926). en los arlos 20's, argumentó que el 

conocimiento y In educación constituyen una forma diferente de capital. Y 

que la inteligentsia. su poseedora. era una clase diferente. que "usó al 

proletariado corno trampolín para encaramarse en el Estado". destruyendo a 
la clase capitnlistn y adjudicándose salarios elevados. Él postuló que el 
Par1ido Social Demócrata Ruso era el instrumento de esa nueva clase. 

confrontando las ideas de Kautsky. i\lachajski consideraba que la 
'intcligcntsia' se opondría a la socialización de los medios 1111elec111ales de 

producción. Además defendía el argumento de que las remuneraciones altas 

de los educadores e intelectuales se pagaban con el excedente nacional-- y 

que los trabajadores intelectuales no tendrían que ganar más que los 

trabajadores manuales. También observó que este monopolio era hereditario. 
Este visionario autor. que vivió en la Rusia revolucionaria y burocratizada 

incipientemente. estuvo cerca de crear una teoría correcta de lo que estaba 
aconteciendo en el convulsionado periodo de la entreguetrn. González Rojo 

le dedica un lugar especial a este autor. quc"dentro del marxismo ... es el 

primer autor que habla sistemáticamente de la da.1·e i111e/ect11a/" (T. V. 

págs.47 ss.). Dice EGR (pág.62):" aunque es un gran avance de Machajskí el 

hablar de una clase intelectual. su limitación la hallarnos en la forma de 

caracterizarla. La ve corno clase porque In considera. en el capitalismo. la 

11.w/l'llL'fllciria se~1111da de la plusvalía, en tanto que la rpirnera seria la 
burguesía. De ahí que. en si:ntido estricto, no rebase el hi11ari.1·11m y crea que 

el régiman que se habrá de instaurar tras la revolución no puede ser sino el 

capitalismo de estado. Identifica. por una parte. a los intelectuales en general 

con los intelectuales bonificados: no entiende. por otra. la causa de esrn 

bonilicación y hornologiza. por último. el desplazamiento de plusvalía a 
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cie11os intelectuales con el desplazamiento de partes de la plusvalía a los 

duer1os de los medios materiale.1· de la circulación, los servicios, etc. En una 

palabra, Machajski carece del concepto de medios Intelectuales de 

producción para comprender la estructura de clase de los intelectuales." 

l'vlilovan Djilas, por su parte, tiene una posición semejante a Machajski. 

aunque pone más énfasis en que la burocracia soviética obtuvo poder despué.1· 

de destruir el sistema capitalista, lo cual explicaría la necesidad de una 

disciplina férrea ejercida a través del pai1ido bolchevique. Considera Lenin 

como el precursor del estrato de profesionales revolucionarios, y a Stalin el 

creador de esta nueva clase. Como Machajski, la define más por las 

carncteristicas organizativas de la producción (a Ja manera de Roemer y 

Wright. que describimos antes). más que por Ja propiedad (o control) de 

medios y privilegios materiales. En todo caso, estima que esta nueva clase es 

dueria de todos Jos medios de producción materiales a través del Estado. 

Coincide con el anterior en que los miembros de la burocraci.a son un 

extracto del proletariado, y que eso le dio una congruencia y apoyo 

ideológico y político muy importante durante muchos arios. 

Otro autor importante que explora Zepeda es frá11 S:ele1~vi. El está de 

acuerdo en que Jos agentes más proclives a fonnar parte de la nueva clase 

son aquellos intelectuales más desapegados al capitalismo-- en lo que 

coincide con los anarquistas--: algunos intelectuales desapegados. y ex

trabajadores (manuales). Pero sólo Jos que son capaces de desaiTollar un 

nuevo tipo de conciencia: el co11oci111ie11to teleo/ti~ico, y ele allí .rn1xe11 los 

i111e/ec11;a/es-pla11¡/icaclores. Esta es una importante observación de Szelenyi. 

Este autor piensa que Ja nueva clase está aún en fonnación en Ja URSS (él 

redactó su teoría en los arios 60's)--y en casi todas las sociedades avanzadas-

• y que para eso. cada graduado universitario debe tener un interés particular 

en lograr un nivel privilegiado de ingresos, prestigio social e influencia 

social. Además del monopolio del conocimiento intelectual, deben controlar 

las inslilu.:iones para e.'\prupiar el excedente a través dd cslmlu, y ejercer ti..: 

esta manera una dominación de clase. 
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Szelenyi rechaza la idea de que la nueva clase la componen los burócratas. 

Dice, por ejemplo, que en la URSS las burocracias son arcaicas y gobiernan 

como un estamento, sin racionalizar su poder. Es decir. no son los burócratas, 

ni siquiera todos los intelectuales-planificadores. sino sólo los que poseen 

infonnación 1deulrígim, subordinúndolo todo a sus fines de clase. dentro de 

un e1'1u.1· de redistribución (de recursos) racional. Este autor. siguiendo a 

Bakunin. argumenta que el poder se basa en la propiedad y la educai:ión. En 

este sentido. critica a los teóricos marxistas. que han puesto el énfasis en la 

propiedad y dejado a la educación corno un problema secundario. 

También establece que. en los paises de Europa Oriental (obviamente antes 

del colapso del Muro de Berlín) estos "distribuidores teleológicos" del 

excedente social, tienen poder gracias a su "infonnación interconte.xtual". En 

estas sociedades hay tres fracciones o grupos: a) econo111istas y tecnócratas 

corno distribuidores centrales: b) la burocracia administrativa y política. que 

garantizan el funcionamiento sin disturbios del proceso distributivo: y c) la 

il//t'/ige111sia ideológica. cientitica y artística que produce y dise111ina la 

cultura y el e1/10s de la distribución racional (pag. 23). 

Alvin Couldner. otro teórico revisado por Zepeda. considera a la clase 

intelectual como proveniente de la vieja burguesía. de la cual se diferenció 

gracias al sistema educativo y por necesidades de la reproducción del capital. 

Gouldner piensa que esta nueva clase comparte algunas características de la 

burguesía y del proletariado. pero sin parecerse co111pleta111ente a ninguna de 

las dos. 

l\'.-l. CRITICA DEL CONCEPTO DE "CAPITAL CULTURAL. SOCIAL 

O HL1:\IANO". 

L'n punto interesante es el de cari1al c11/111ral . aunque es un concepto 

lwrnológico. ya que tiene un significado muy preciso en la economía política 

~ aquí es usndo para connotar patrimonio u otros factores de hnbilidades 

tecnológicas. Aquí adelnntaríamos una critica a Gouldner en el sentido de 

quc el conocimiento. aún cuando sea "capitalizable" en forma de sueldos. 

intcreses. patentes o privilegios. no es dinero n un acth·o que se put!de 

r-- --¡-T~¡¿·Tc; -( ?"1 i -- --1 
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invertir para obtener una ganancia: siempre el intelectual dependerá en 

última instancia del dueño del capital (accionistas, etc.). Un manejo 

semejante del ténnino se ve en Pierre Bourdieu. También Gary Becker 

popularizó en Jos setentas la noción de "capital humano" para significar Ja 

"inversión" de recursos en educación-que fue usado en Ja explicación del 

impacto de la capacitación y educación (o como Jo llama González Rojo, "el 

trabajo sobre el trabajo") en los mercados de trabajo. 

Después de esta digresión, regresemos a Gouldner. Este autor señala que la 

nueva clase maneja un cliscur.w c11/111ral crítico--que requiere de gran cultura 

y preparación--, dirigido a controlar el contenido de su trabajo y de su 

ambiente laboral ya que 'ponen las reglas'. De hecho les asigna un papel 

mode111izador central de toda In sociedad futura. 

Gouldner no acepta el punto de vista de Chomsky (pág.28 de la tesis de 

Zepeda), de que Ja vieja clase usa a esta nueva clase para mantener su 

dominio, ni el de Galbraith de que la nueva ya reemplazó a Ja vieja clase 

burguesa: considera que estos detentadores de los medio.\' ele cu/111inistral'ilÍ11, 

que surgieron en 1930, tardarán todavía un tiempo en madurar y 

reproducirse. 

Estos cuatro autores escribieron en diferentes épocas y tuvieron diferentes 

perspectivas de la clase intelectual. tanto de In URSS (además Djilas fue 

encarcelado, y Szelenyi, exiliado). corno de los regímenes capitalistas. 

Pero es la teoría de las Diferentes Prácticas, y su consecuente Teoría de las 

diferentes Clases. Jo que permitió a Gonzálcz Rojo dar una explicación 

coherente a esta interesante controversia --y fundamental por sus efectos en 

la critica de Jos partidos y regímenes comunistas. 

JV.5. LA TEORIA DE GONZALEZ ROJO 

La Teoría de las Diferentes Pnicticas nos lleva de la mano a la Teoría de las 

Di fcrcntl'S \lnscs. 



EGR analiza 1 ~ el antecedente de la Revolución Francesa, en la que el 

"Tercer Estado" no era más que un complejo de clases donde se escondía una 

contradicción entonces secundaria: la que existe entre la burguesía, due1ia de 

los medios materiales de la producción, y el proletariado. Una vez que el 

Tercer Estado llega al poder, lo que era una co111radicciú11 secundaria en la 

formación social feudal. pasa a ser la co11tradicciú11 pri11cipal en la sociedad 

burguesa. La revolución francesa fue por tanto una revolución hecha por los 

proletarios, contra la aristocracia. pt1ra la burguesía. La burguesía usó ul 

proletariado como trampolín para subir al poder. (Este esquema Por-Contra

Para. muy gráfico. ya lo había empleado EGR en varios textos de sus seis 

tornos de Obra Filosófico-Política.) 

¿No sucede algo semejante al transitar del capitalismo al "socialismo"? ¿La 

revolución bolchevique, no habrá desencadenado ··enormes fuerzas nuevas" 

no previstas por sus líderes? La noción de clase trabajadora implica. como el 

concepto de Tercer Estado. un complejo de clases. Asi como el Tercer 

Estado. -:n pugna contra el Primero y el Segundo. ocultaba la contradicción 

capital-trabajo, la clase trabajadora, en lucha contra el capital. oculta la 

contradicción trabajo intelectual-trabajo manual, o sea la clase intelectual y la 

clase obrera, esto es la clase dueria de los medios intelectuales de la 

producción y la desposeída de ellos. 

Si se lleva a cabo una ·'revolución económica" pero no una revolución 

cultural, si se estatizan los medios materiales de producción. pero se respeta 

la propiedad privada de los medios intelectuales de producción. se lleva al 

poder a una nueva clase, la clase intelectual. y se inaugura un nuevo régimen: 

el i\/odo ele l'roc/11ccirí11 /111elect11al (i\.IPI) burocrático-tecnocrático. Creo que 

este problema puede ser ya debatido con objetividad porque. a diferencia de 

la e.xperiencia vivida por los clásicos del marxismo. Lcnin incluido. nos ha 

tocado en suerte presenciar en este siglo X:'\ dos acontecimientos 

fundamentales respecto al problema que tratamos: 



l)Los más de 70 años del ascenso, y ahora la crisis, de la URSS (CEI). donde 

la contradicción secundaria del capitalismo (trabajo intelectual-trabajo 

manual) se convierte en primaria, y 

2)La Revolución Cultural Proletaria China, donde, por vez: primera en la 

historia. aunque de manera frustrada, se intentó eliminar esta c~ritradicción
y donde en parte no se logró por no tener una teoría clara sobre las Diferentes 

Prácticas y el papel de la clase intelectual. 

Lo que aquí proponemos es una concepción triádica de las clases sociales en 

el capitalismo ( capitalistas--trabajadores intelectuales--trabajadores 

manuales) en vez de la forma binaria clásica (capitalistas--trabajadores). La 
t't . · I 't 1 t b . 1 t'd d 1 an 1 es1s apropia 11·0-ma erta en re cap1 a - ra íl.JO opera en e sen 1 o e as 

fuerzas productivas; mientras que la antitesis apropia1i1·0-i111e/ec111al 

(trabajadores manuales-trabajadores intelectuales) opera en el sentido 

técnico-funcional de las relaciones sociales de producción. 

FORMA BINARIA FORMA TERNARIA 

Capital Trabajo Intelectual y Capital Trabajo Intelectual 

Manual 

Trabajo ivlanual 

Como se puede apreciar, los intelectuales y los obreros en el capitalismo 

pueden formar un ji·ente /ahora/ común contra sus. adversarios principales, 

os ca italistas. p 

La Perestroika nos mostró la lucha entre dos facciones .de la clase intelectual: 

n) la burocracia, que tiene como núcleo eL: Pa_rtido, y qué se apoya en el 

dominio ideológico-politico; y b) In tecnocracia,· que· se apoya en los 

términos técnico-cic111íticos. 

En In China actual el sector burocrático ha dominado a la tecnocracia: en 

Cuba se da una mezcla (ineficiente) con predominio cupular de la burocracia 
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política. En la CEI (ex-URSS) la lucha al parecer la van ganando los 

tecnócratas de tendencia capitalista. 

IV.6. LAS IDEAS COMO MERCANCIAS 

N" 1mrq11e l"s proce.ws y proclucms inteleclliales <nwnm de111ro dd .1·1(¡e1" 

y sea// por tanto .rnhjetil•os, no pueda c1msiclerársele.1· c1111111 elelllL'l//os 

J<1ctihles ele apropiaci1í11 e i11terca111hio. las ideas, pmclllL'/11 del trahc!J" 

1etiric11, tie1w11 la cualidad esencial de la mercancía c111e e111mci1í Ma1:r: 

.fi1er=a ele tmhc!iº .1·11stmt1i1·ml11, <lllL' es la hase cid ral"r. 1;:1·1e se expresa e11 L'I 

i11tercw11hi11 como 1·alor ele uso y 1·alor ele ca111hi11-- en este caso 

entremezclado con trabajo manual en diversas proporciones: un cálculo en 

Astronomía puede tener un altísimo componente intelectual y muy bajo o 

ínfimo manual para escribirlo, y construir un muro por un albar1il puede ser 

lo inverso. 

IY.7. SOBRE ANDRE GORZ Y EL ARTE (MARCIAL) DE LA LUCHA 

CONTRA EL NEOLIBERALISMO. 

Gorz. codirector de "Les Temps Modc111es" con Sartre. y cofundador de "Le 

:\ ouvel Observateur". regresa 1.• para abordar los temas del trabajo. la 

globaliznción y las perspectivas que abren las nuevas luchas y 'revoluciones 

moleculares'. como diría Félix Guattarí. 

Para los objeti\'Os de esta tesis. es interesante su análisis de la transición del 

"fordismo" a nuevos modelos de desarTollo de mercado y producción en las 

empresas de la posguerra. No sólo la búsqueda de mercados emergentes. sino 

In llc\ibilización y .. toyotización .. (participación de los trabajndores en 

decisiones a nivel proceso fabril. como una es¡H::cie de cogestión japonesa). 

tk la organización de las cadenas productirns-- y consecuentemente. apunla 

él. de toda la vida cotidiana. Gorz considera que el toyotisrno es un retroceso 

· \ /1.,,·nt1.\ dt'l l're.,l'lllL'. Uu¡uc:a de /11 /'1"1hlt'. cd11;1Uo cu fra11ccs ~n l lJ 1Ji. 
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respecto al fordismo (pág.48), ya que sustituye la contradicción de clase por 

la identificación con la empresa, en un manejo orquestado de la subjetividad. 

En un principio originado por necesidades del capital, que busca hacer 'más 

con menos' (más ganancias con 1{1enos salarios), se ha llegado a la 'paradoja' 

(para quienes no han entendido dónde se esconde la mano invisible del 

mercado), que con más inversión se generan menos empleos, o se pierden 

gran par1e de los existentes. debido a la mayor productividad y 

automatización (Johles.1· groll'tli). 

Ha ocun-ido un proceso de 'desvalorización'. objetiva y subjetiva, del puesto 

de trabajo, de la actividad laboral corno fuente de identidad. ingreso estable. 

prestaciones, estatus. Existe una serie de derechos políticos, sociales y 

económicos asociados al empleo regulares y de tiempo completo (pág. 74 )--lo 

que significa que el que no tiene tal empleo o lo ha perdido, también perderá 

esos derechos. Esto lo estima el autor como retraso de la política respecto de 

la "evolución de las mentalidades''. Acudiendo a numerosos ejemplos. Gorz 

da un panorama del aprovechamiento 'revolucionario' del tiempo libre. 

centrado yu no en la Organización y la Empresa, sino en el propio individuo. 

Cita movimientos como el de Dinamarca (el caso más avanzado)(pág. 106). 

en doncie la reducción de horas de trabajo. para compensar la mayor 

productividad y dar oportunidad de empico a jóvenes, se hace asegurando un 

ingreso social e i11co11dicio11a/ estable y suficiente, que deja al trabajador las 

opciones para redistribuir su 'tiempo librc'--como horas • o días o meses 

'sabáticos' para hacer 'sus cosas'. cuidar a los bebés, dedicarse a la cultura. 

etc. En fin, producir.ve a sí 111i.1·111os, a través de la multi- o pluriaétividad 

(pág.85 y SS.) .. 

Habla el autor aquí de la 'moneda de consumo' (pág. 100 y ss.) ... " que vuelve 

caduca la 'ley del valor'..Exige, de hecho, otra economía, en 1.a cual los 

precios ya no reflejan el costo del trabajo inmediato. cada vez más marginal. 

contenido en los productos y los medios de trabajo, ni el sistema ele precios. 

el valor de cambio de los productos. Los precios serán necesariamente 

precios políticos y el sistema de precios. el rcílejo ele la elección (¿ ?). por 

par1e de la sociedad, de un modelo de consumo. de civilización y de vida''. 

. . .. --;]···-· .. TPSV' r1Q'" lJi .:.:.·; '.: ,~,! 
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No nos imaginamos cómo será posible tal elección si no es mediante el arte 

(marcial, digamos) de la lucha contra el poderoso sistema neoliberal-- cuyas 

batallas ya vernos: Seattle. José Bové, etc. 

Uno de los vacíos que notamos en su texto, es su eurocentrismo, pues sus 

premisas no son igualmente aplicables en el 'Tercer Mundo'·- y las partes del 

Tercero que viven en el Primero. Pienso en la 'economía informal' 

(eufemismo neoliberal), donde la escasez y la pobreza, sea extrema o casi. no 

dejan muchas opciones para dedicarse a emanciparse y enriquecer la 

'subjetividad', y más bien a sobrevivir en un puesto de tianguis a la entrada 

del Metro. 

Otro de los vacíos que deja Gorz es la referencia a la participación de los 

trabajadores en la propiedad de las empresas-- es decir a su 'tajada' en la 

apropiacio11 111a1erial, y no sólo en su intervención en las 'decisiones' 

(apropiacio11 i111elec111al). corno una forma de aquella 'de.rnhli111aci1i11 

represil'a' (l'vlarcuse) como emancipación aparente. o superación de la 

contradicción secundaria sin haber resuelto la contradicción primaria. en este 

caso la propiedad detenninante de las acciones de la empresa. Aunque 

aborda algunas referencias al trabajo intelectual. pensamos que su análisis es 

insuticie111e-- el terna del ·~e11eral i111el/ed de Marx (Gr1111clri.1·se. 1857). 

como parte fundamental y organizadora del obrero colectivo. 

En el último capítulo, contrasta las filosofias del 'mundo vivido' de 

Habennas. frente al sujeto individual de Touraine, aunque esta discusión 

queda fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo acotaremos lo que dice 

Gorz (pág. 78) de que la "capacidad de (una persona) de convertirse en el 

Sujeto de ~u relación consigo mismo sólo puede ser .rnsci1ada". es decir 

1>ro1111wicla. "El Sujeto--dice siguiendo a Touraine-- surge gracias al amor por 

el cual otro sujeto lo com·oca a hacerse sujeto y se desarrolla a partir del 

deseo ele ser amado por ese otro sujeto. El amor no es un sentimiento social 

ni la educación una 'función social'". Este punto lo retornaremos al tratar 

sobre la promoción de la revolución articulada. 



JV.8. LA LEY DEL VALOR. 

Gorz, al igual que muchos marxistas, da por superada la 'ley del ·valor

trabajo'-- con el resultado lamentable de caer en un sociologis~o donde no se 

sabe qué es lo determinante. En la pág. ss·y ss., cita la reflexión del Centro 

de Jóve11es Dirigentes, 1966 (que según él hace eco _de la teoría dél xeneral 

i111ellec1 que citamos arriba): 

" El valor tiene hoy en día su fuente en la inteligencia y la imagiimción 

(ap11n1a111os: ¡,.1·e referirá al papel crecienle del trahqjo i/l/eleciual complejo 

.whre el manual y simple'!). Se encama en lo inmaterial (nos dan xanas ele 

clesempofrar l.a lcle1Jloxia Alemana). El saber del individuo cuenta más que 

el tiempo de la máquina. El Hombre, al llevar su propio capital-saber (al11cle11 

ac¡11i /1Js 'j1h·e11e.1· dirigellles' a la ji·ase de /l.1arx en la páx 599 de /m 

(ir11mlrisse 'el tiemp1J lihre .. c1J1110 pr1Jd11cciri11 de capital./(j1J, ese capital.f/j1J 

heing man himsel.fJ, lleva una parte del capital de la empresa.... Esta 

mutación del valor tendrá consecuencias importantes en el futuro. La 

propiedad del capital se disociará progresivamente de la empresa. La 

empresa deberá estar dotada de una personalidad diferente de la sociedad de 

capital. En la medida en que (cada persona) ... detentará una parte creciente 

del saber y, por lo tanto, del valor de la empresa, será necesario poner en 

común y negociar la organización cotidiana, el funcionamiento, pero también 

las decisiones más estratégicas. ¿Quién podrá mariana considerarse 

propietario ele la empresa?" ... Comprendamos bien --agrega Gorz--: el 

salariado debe desaparecer y el capitalismo con él. 

No explica cómo se subvertirá la propiedad material e intelectual: 

simplememtc considera que la 'sociedad de trabajo' se irá disolviendo en la 

'sociedad de cultura'. Este salto intelectual oculta el hecho de que los países 

industrializados, del 'Primer Mundo', depredan al resto del planeta, y a buena 

pnrte de sus minorías, a través ele las cmprcsns multinacínnalcs, los rl'vl l. In 

Oiv1C. lns patentes y (cuando se requiere) a las guerras como las del Pérsico. 

o pequeiios frente de desgaste (como el pnlestino-israelí). Yn en una 

confcrencin en México hnce aiios, Peny Anderson había dicho que los 20 



millones de esclavos negros en E.U .• habían pennitido que las clases 

capitalista y obrera (blancos) dirimieran su conflicto de clase de una manera 

más 'holgada'. Ahora esos esclavos están en cualquier parte del resto del 

planeta gracias a la transferencia instantánea de capitales, etc. 

El puntCl es ¿está vigente la teoría del valor-trablljo? Acudiremos aqui a otro 

libro de nuestro prolífico González Rojo --cuya pluma corre más rápido que 

las imprentas de los editores. Se trata del inédito (junto con otros 3 o 4 libros 

más): l.a rlc111alidacl de /vlarx en el Siglo .\'XI y el Uesurgimienlo ele la 

A111oge.11i<i11 (1999). EGR retoma la definición de mercancía de 1\larx (El 

Capital. T.I, Cap. 1 ). como mencionamos antes. Procede entonces a criticar el 

que Marx (y todos sus millones de seguidores) considere sólo a las 

mercancías-producto (digamos tridimensionales. 'cosas') corno fuente de 

plusvalia. Las mercancías-circulación (p.ej. el transpo11e y el comercio) y las 

mercancias-servicio (como los hospitales, aunque no los servicios que no se 

producen en la sociedad en general. sino en el ámbito individual. como un 

doctor c:on sus pacientes), también reúnen las tres características de la 

mcrcancia. Por lo tanto. la plusvalía no sólo se produce en el ámbito 

industrial y agrícola para después distribuirse entre todos los capitalistas. 

como planteaba l\1arx. sino prácticamente en wcla la eco110111ía. el l'alor 

11e11cle 110 a desaparecer, sino a ex1e11clerse y prr!fimcli=arse en lodos los 

1wro.1· ele la ac1i1·idacl social, y en lodo el planeta: e.1· la gl11hali=acirí11 d,•I 

1·alor y de la pl11s1·alía. 

Eso hace más vigente que nunca la teoria de Marx. Y también la necesidad 

de una lucha globalizada contra el capitalismo. 



V. LA COMUNA DE PARIS.DE 1871. 

Antes de analizar la teoría y la práctica del más impo1iante ejemplo de una 

clase intelectual en el poder, que fue la Unión Soviética, examinaremos el 

análisis de Marx sobre la experiencia de la Comuna de París, el 

levantamiento obrero y popular del siglo XIX, que aún brilla como la gran 

experiencia poder popular autogestionario. Esto nos servirá tanto para 

compre1;der la teoría leninista de la administración soviética, como para 

tener, en la segunda parte de la tesis. una referencia sobre la administración 

municipal. 

A diferencia de otros pensadores. como el destacado investigador 

ndministrativistn Omar Guerrero, <io11=úle= R<!iº 1·e 1111a cierta continuidad 
ele .fim11as entre la ad111inistracirí11 colegiada ele la Co1111111a de /'arl1· y el 

comeji.1·1110 ohrern ele principios ele/ siglo X\'. 

En l.a <iuerra Ci1•il en Francia1
, Marx retoma, y en cierta forma, continún

porque In historia también muestra continuidad, tanto en la lucha de clases 

como en personajes concretos, y consistentemente funestos, como Thiers

su notable estudio de /:"/ 18 Hr11111ario ele !.uis Hrmaparte~, que versó sobre In 

revolución 'populista' burguesa de 1848-51, que dell"ocó a In 'república 

parlamentaria'. En 1830 In burguesía capitalista había logrado 

desembarazarse de los restos de la burguesía latifundista, subiendo al poder 

Luis Felipe. y en la revolución de Luis Bonapnrte de 1851 había fundado un 

Estado com1ptisimo. que 'desniTolló las fuerzas productivas' a un nivel 

increíble. Veinte allos más tarde. ese aparato administrativo. policiaco y 

militar. de nueva cuenta sujetaba como una camisa de fuerza a la socieclncl 

francesa. Y además ahora había importantes grupos obreros con un nivel de 

conciencia de clase y organizativa más elevada. y una teoría socialista más 

clabormla y di fundida. nuclcadu en la Asociación internacional de 

Trabi~jadores-fundacla por Marx y otras socialistas. Aprovechando el acoso 

'r lhrm /:'.,rngtdas. Ed.Quilllo Sol. Mé.\. sif. T.11. pp J(,11 ss. 
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prusiano al régimen francés, se produjo un gran levantamiento popular.en la 

capital. 

Marx nos detalla con su estilo fuerte, directo y con "garra" ( 2
) (agregamos 

algunas cursivas para destacar conceptos útiles a nuestro teriia): 

"La antítesis directa del Imperio era la Comuna. El grito de "república social", 

con que la revolución de febrero fue anunciada por el proletariado de París. 

no expresaba más que el vago anhelo de una república que no acabase sólo 

con In forma monárquica de la dominación de clase, sino con In propia 

dominación. La Comuna era In fonna positiva de esta república. 

"París, sede central del viejo poder gubernamental y, al mismo tiempo, 

baluarte social de la clase obrera de Francia. se había levantado en armas 

contra el intento de Thiers y los 'rurales' de restaurar y perpetuar aquel viejo 

poder que les había sido legado por el Imperio. Y si el París pudo resistir fue 

únicamente porque, a consecuencia del asedio. se había deshecho del 

ejército. sustituyéndolo por una Guardia Nacional. cuyo principal 

contingente lo formaban los obreros. Ahora se trataba de convertir este hecho 

en una institución duradera. Por eso. el primer decreto de la Comuna fue para 

Sllf'ri1111r el ejérl'ilo f'e1"/l/a11et11e y sus1i11tir/o l'ºr el 1'11eh/o armado. " 

Es el primer paso de apropiación popular del 'aparato represivo· del Estado. 

como <liria Althusser. 

"La Comuna estaba formada por los co11sejero.1· 1111111icif'ales e/e¡:h/os f'or 

.111/i·agio 1111i1·ersal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y 

l'<'1·0n1h.'e.I' en lodo 1110111e1110. La mayoría de sus miembros eran. 

naturalmente. ohrero.1· o repre.l'e/l/Cl/lles reco11ociclo.I' ele la clase obrera. La 

Comuna 110 ltahia de ser 1111 orgtllli.1·1110 f'C1r/a111e111ario, sino 1111a CIJ/'fllll'aciri11 

ele 1rahcyú, ejec111i1·a y legi.vlalim al mismo 1ie1111lll. En vez de continuar 

siendo un instrumento del Gobierno central. la policía fue despojada 

inmediatamente de sus atributos políticos y convertida en instrumento de la 

Comuna. responsable ante ella y revocable en tocio momento. Lo mismo se 
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hizo con los .fi111cio11arios de las demás ramas de la admi11is1raciú11. /Jesde 

los miemhros de la Comuna para ahqjo, lodos los que desempe1iaha11 cargo.V 

púh/ico.1· dehían dese111pe1iar/os con salarios de ohreros. Los intereses 

creados y los gastos de representación de los altos dignatarios del Estado 

desaparecieron con los altos dignatarios mismos. Los cargos públicos dejaron 

de ser propiedad privada de los testafe1Tos del Gobierno central. En manos de 

la Comuna se pusieron no solamente la administración municipal, sino toda 

la inicia:iva llevada hasta entonces por el Estado." 

Revocabilidad, extracción popular, salarios semejantes a los . de los 

representados, todos estos temas los encontrnre1lí~~. eit movimientos 

posteriores, a partir de la Comuna. 

Aqui Marx destaca varias características del·· al#amientó: popular que 

podemos considerar como conlrih11cio11es al·. planteamiento .socialista 

posterior: 

"Una vez suprimidos el ejército permanente y la policía. que eran los 

elementos del poder material del antiguo Gobierno, la Comuna tomó medidas 

inmediatamente para destruir la.fiier:a espiri111al de represión, el "poder de 

los curas", decre1a11do la separación de la Iglesia del /:'slado y la 

expropiacicjn de /odas las iglesias como co1poraci1111es poseedoras. Los 

curas fueron devueltos al retiro de la vida privada. a vivir de las limosnas de 

los fieles, como sus antecesores, los apóstoles. Todas las i11.1·1i111t·io11es de 

e11.1·e1ia11:a .fitero11 ahierla.1· grat11i1a111e111e al puehlo y al mi.1·1110 1ie111¡111 

emancipadas ele /oda i11lro111isM11 de la Iglesia y del /:'.1·1ado. Así, no sóJo·se 

ponía la ensefianza al alcance de todos, sino que la propia ciencia se redimía 

de las trabas a que la tenían sujeta los prejuicios de clase y el poder del 

Gobierno." 

La ense11anza laica y gratuita se hizo patrimonio revolucionario. El Siglo de 

las Luces tardó una centuria en iluminar el camino de la emancipación. 

"Los funcionarios judiciales perdieron aquella fingida i11dcpcmh.:11cia que 

sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos 

gobiemos, ante los cuales iban prestando y violando. sucesivamente, el 

juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos. los 

TE (~¡<: ('(..:).-~,,\7-·· .. ~-; 
t ..... 1 •. 1 ,/\ • ' ' 

FALLA D.~ ._i1UU.t~N l -----........ 



111agi.1·1rado.1· y los jueces hahian de serji111ci11nari11s e/ectil•os, re.1·pot1.mhles y 
rel'Ocahles." 

El poder judicial no quedó a salvo de la escoba rebelde. 

"Corno es lógico, la Comuna de París había de servir de modelo a todos los 

grandes centros industriales de Francia. Una vez establecido en París y en los 

centros secundarios el régimen de la Comuna. el antiguo Gobierno 

centralizado tendría que dejar paso 1amhié11 en las pro1·i11cias a la 

administración de los productores. En el breve esbozo de organización 

nacional que la Comuna no tuvo tiempo de desarrollar, se dice claramente 

que la Comuna habría de ser la fonna política que revistiese hasta la aldea 

mits pequeiia del país y que en los distritos rurales el ejército permanente 

habría d~ ser reemplazado por una milicia popular. con un plazo de servicio 

extraordinariamente corto. Las co1111111as rurales de cada distrito 

ad111i11istraria11 sus a.1·u111os colec1i1·0.1· por medio de una asamhlea de 

delegados en la capital del distrito corresp1mdie11te y esta.1· a.rn111hlL'a.1', a su 

1·e:, t•111·iaría11 diputados a la .-lsamhlea Nacional de delegados de l'aris. 

entendiéndose que todos los delegados serían revocables en todo momento y 

se hallarían obligados por el mandato imperativo (instrucciones) de sus 

ch:ctores. Las pocas. pero importantes funciones que aún quedarían para un 

Gobierno central no se suprimirían. como se había dicho. falseando de 

intento la verdad. sino que serian desempefiadas por agentes comunales y. 

por tanto. estrictamente responsables. No se trataba de destruir la unidad de 

la nación. sino por el contrario. de organizarla mediante un régimen comunal. 

convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del Estado. y situado por 

cncima de la nación misma. en cuyo cuerpo no era más que una excrecencia 

parasitaria." 

El ejemplo debía cundir. Toda Francia-es decir. el pueblo mayoritario

cstal>a ansiosa de retomar sus propias riendas. 

''.\licntras que los órganos puramente represivos del viejo poder estatt1I 

habían de ser amputados, sus funciones legítimas habían de ser arrancadas a 

una autoridad que usu1vaba una posición preeminente sobre la sociednd 

misma. para restituirla a los servidores de esta sociedad. En vez de decidir 
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una vez cada tres o seis ar1os qué miembros de la clase dominante han de 

representar y aplastar al pueblo en el parlamento, el sufragio universal habría 

de servir al pueblo en el parlamento, el st¡/i·agio universal hahría ele ser1·ir 

organi=aclo en c111111111as, como el .1·1¡/'ragio i11cli1·icl11al sir1·e a los patrones c¡ue 

h11.1·ca11 ohreros y ac/111i11istracl11re.1· para su.1· negocios. Y es bien sabido que lo 

mismo las compañías que los particulares, cuando se trata de negocios, saben 

generalmente colocar a cada hombre en el puesto que le corresponde y. si 

alguna 1·e= se ec¡11i1•11cm1, reparan su ermr con pn•ste=a. Por otra par1e, nada 

podia ser más ajeno al espíritu de la Comuna que sustituir el sufragio 

universal por una investidura jerárquica." 

El sufragio universal se retoma en sus aspectos positivos: el secreto protege 

aun hoy en día, a los trabajadores en las elecciones sindicales, de posibles 

represalias. 

"'Generalmente, las creaciones históricas completamente nuevas están 

destinadas a que se las tome por una reproducción de formas viejas e incluso 

difuntas de la vida social, con las cuales pueden presentar cierta semejanza. 

Así, esta nueva Comuna, que viene a destruir el poder estatal moderno, se ha 

confundido con una reproducción de las comunas medievales, que primero 

precedieron a ese mismo Estado y luego le sirvieron de base. El régimen de 

la Comuna se ha tomado erróneamente por un intento de fraccionar en unn 

federación ele peque1ios Estados, como la soliaban Montesquieu y los 

gironclinos, esa unidad ele las graneles naciones se ha convertido en un factor 

poderoso de la producción social. El antagonismo entre la Comuna y el poder 

del Estado se ha presentado equivocadamente como una forma exagerada de 

la vieja lucha contra el excesivo centralismo. Circunstancias históricas 

peculiar-::s pueden en otros países haber impedido el desarrollo clásico de la 

forma burguesa de gobierno al modo francés y haber permitido. como en 

Inglaterra, completar en la ciudad los grandes órganos centrales del Estado 

con asambleas pan·oquiales (1·estries) corrompidas. concejales 

concusionarios y feroces administradores ele la benclicencia y. en el campo. 

con jueces virtualmente hereditarios. El régimen ele la Comuna habría 
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devuelto al organismo social todas las fuerzas que hasta entonces venía 

absorbiendo el Estado parásito. que se nutre a expensas de la sociedad y 

entorpece su libre movimiento. Con este solo hecho habría iniciado la 

regeneración de Francia. La burguesía de las ciudades de provincia de 

Francia veía en la Comuna un intento de restaurar el predominio que ella 

había ejercido sobre el campo bajo Luis Felipe y que. bajo Luis Napoleón. 

había sido suplantado por el supuesto predominio del campo sobre la ciudad. 

En realidad. el régimen de la Comuna colocaba a los productores del campo 

b1tjo In dirección espiritual de las capitales de sus distritos. ofreciéndoles 

aquí. en los obreros de la ciudad. los representantes naturales de sus 

interese;. La sola existencia de la Comuna implicaba. como algo evidente. un 

régimen de autonomía local. pero ya no como contrapeso a un poder estatal 

que ahora era superfluo. Sólo en la cabeza de un Bismarck. que, cuando no 

está metido en sus intrigas de sangre y hie1TO. gusta de volver a su antigua 

ocupación, que tan bien cuadra n su calibre mental de colaborador del 

;.,:tadderada1.1c/1 (el l'1111ch de H<.!r/í11), sólo en una cabeza como esa podía 

caber el achacar a In Comuna de París la aspiración de reproducir aquella 

caricatura de la organización municipal francesa de 1791 que es In 

organización municipal de Prusia. donde In administración de las ciudades 

queda rebajada al papel de simple engranaje secundario de la maquinaria 

polidnca del Estado prusiano. La Comuna convirtió en una realidad ese 

tópico ck tocias las revoluciones burguesas. que es .. un Gobierno barato ... ni 

destruir las dos grandes fuentes ele gastos: el ejército pennanente y la 

burocracia del Estado. Su sola existencia presuponía la no existencia de la 

monarquía que. en Europa ni menos. es el lastre normal y el disfraz 

indispensable de la dominación de clase. La Comuna dotó a la república de 

una base de instituciones realmenlc democráticas. Pero. ni el Gobierno 

baralo. ni la .. verdadera república" constituían su meta final: no eran más que 

fenómenos concomitantes . 

.. La variedad de interpretaciones a que ha sido sometida la Comuna y la 

variedad de intereses que han encontrado en ella su expresión. demuestran 

que era una forma política perfectarncnle flexible. a diferencia ele las formas 

anteriores de gobierno. que habian sido todas fundamentalmente represivas. 
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He aquí su verdadero secreto: la Comuna era, esencialmente. un Gobierno de 

la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase 

apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de 

ella la emancipación económica del trabajo. 

"Sin esta última condición, el reg1men de la Comuna habría sido una 

imposibilidad y una impostura. La dominación política de los productores es 

incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. Por tanto, la 

Comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos 

sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la 

dominación de clase. Emancipado el trabajo, todo hombre se conviette en 

trabajador, y el trabajo productivo deja de ser un atributo de una clase. 

"Es un hecho extraño. A pesar de todo lo que se ha hablado y se ha escrito 

con tanta profusión, durante los últimos sesenta años, acerca de la 

emancipación del trabajo, apenas en algún sitio los obreros toman 

resueltamente la cosa en sus manos, vuelve a resonar de pronto toda la 

fraseología apologética de los po1tavoces de la sociedad actual, con sus dos 

polos de capital y esclavitud asalariada (hoy, el propietario de tierras no es 

más que el socio comanditario del capitalista), como si la sociedad capitalista 

se hallase todavía en su estado más puro de inocencia virginal, con sus 

antagonismos todavía en germen, con sus engatios todavía encubiertos, con 

sus prostituidas realidades todavía sin desnudar. ¡La Comuna, exclaman. 

pretende abolir la propiedad base de toda civilización! Sí, caballeros. la 

Comuna pretendía abolir esa propiedad de clase que convierte el trabajo de 

muchos en la riqueza de unos pocos. La Comuna aspiraba a la expropiación 

de los expropiadores. Quería convettir la propiedad individual en una 

realidad, transfonnando los medios de producción, la tietrn y el capital, que
1 

hoy son fundamentalmente medios di.: esclavización y de explotación del 

trabajo. en simples instrumentos de trabajo libre y asociado. ¡Pero eso es el 

comunismo, el "Irrealizable" comunismo! Sin embargo, los individuos de las 

clases dominantes que son lo bastante inteligentes para darse cuenta de la 



imposibilidad de que el actual sistema continÍle - y no son pocos- se han 

erigido en los apóstoles molestos y chillones de In producción cooperativa. 

Ahora bien, si In producción cooperativa ha de ser algo más que una 

impostura y un engaño; si ha de sustituir ni sistema capitalista; si las 

sociedades cooperativas unidas han de regular In producción nacional con 

arTeglo a un plan común, y a las convulsiones periódicas. consecuencias 

inevitables de In producción capitalista, ¿qué será eso entonces, caballeros. 

más que comunismo, comunismo "realizable"'? 

"La clase obrera no esperaba de la Comuna ningún milagro. Los obreros no 

tienen ninguna utopía lista para implantarla par clécret c/11 peuple. Saben que 

para conseguir su propia emancipación. y con ella esa fonna superior de vida 

hacia la que tiende in·esistiblemente la sociedad actual por su propio 

desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas. por toda una serie 

de procesos históricos. que transformarán completamente las circunstancias y 

los hombres. Ellos no tienen que realizar ningunos ideales. sino simplemente 

dar rienda suelta a los elementos de la nueva sociedad. que la vieja sociedad 

burguesa agonizante lleva en su mente resuelta a obrnr con mTeglo a ella: la 

clase obrera puede mofarse de las burdas invectivas de los lacayos de la 

pluma y de la protección pedantesca de los doctrinarios burgueses bien 

intencionados. que vie11en sus ignorantes vulgaridades y sus fantasías 

sectarias con un tono sibilino de infalibilidad científica. 

"Cuando la Comuna de París tomó en sus propias manos In dirección de la 

rc\olución: cuando. por primera vez en la historia. los simples obreros se 

atrevieron 11 violar el monopolio de gobierno de sus "superiores naturales". y. 

en circunstancias de una dificultad sin pn:cedcntc. realizaron su labor de un 

nindo modesto. concienzudo y eficaz. con sueldos t:I más alto de los cuales 

apenas rt:presentabn una quinta parte de la suma que según una alta autoridad 

cicntifica t:s el sut:ldo mínimo dt:I secretario de un consejo escolar de 

Londres. el viejo mundo se retorció en con\'lllsiones de rabia ante el 



espectáculo de la Bandera Roja. símbolo de la República del Trabajo. 

ondeando sobre el Hotel de Ville." 

Estos pasajes nos ilustran las tesis n,1ás importantes que serán retomadas por 

diversos movimientos en los siguientes siglo y medio. 

TESIS CON 
FALLA DE OHIG~N 
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\'l. LOS CONSEJOS OBREROS. 

Escribe González Rojo 1
: 

"Los sindicatos son, en términos generales, una forma democrático·burguesa 

de organización de los trabajadores y que los consejos obreros son la fonna 

embrionaria (no sólo ofensiva sino defensiva, no sólo destructiva sino 

constructiva) de la emancipación, por lo que podemos concluir que no deben 

ser los sindicatos los que dirijan a los consejos (aunque ocasionalmente 

pueden ayudar a su confonnación y crecimiento), sino a la inversa. 

" Pero ¿qué son los consejos? Pueden ser definidos como la reorganización de 

los operarios de una fábrica (u otra empresa) en el sentido de conformar una 

libre asociación (embrionaria) de los trabajadores y capaz de gestionar por si 

misma la producción y basada, desde el punto de vista de su forma, en una 

democracia auténtica. esto es, fundada en la elección de abajo a arriba. de 

delegados de sección, fábrica o conjuntos de fábricas. removibles en 

cualquier momento, que lleven consigo el mandato de su base y que están 

obligados a mantener infonnados de manera periódica y sistemática a sus 

electores. 

" A.Pannekoek escribe: 'Ante la imposibilidad de reunir a los obreros de 

todas las fábricas en una sola asamblea. tienen que expresar su voluntad por 

medio de delegados. Desde hace algún tiempo, se llmna Consejos obreros a 

estos cuerpos de delegados'." 

.. La composición técnica del capital es la organizadora última e invisible de 

los consejos obreros. Recuérdese que i\larx hace notar que el capitalista 

inversor tiene que tomar en cuenta. al iniciar un negocio o al reproducirlo. lu 

relación hombre/máquina. esto es. el número técnicamente adecuado de 

operarios que requieren. para su eficaz funcionamiento. los medios ele 

producción. Una máquina exige para funcionar en condiciones normales un 

número preciso de trabajadores. Ni mayor ni menor que el que se desprende 

1 Doc11111c1110 del <irrt/'" (: lt '1(), l'J'J~. pp . .1M SS. I 



de sus necesidades de operación. A esto le llama Marx la composición 

técnica del capital. Esta composición se expresa. además, en términos de 

producción (máquinas, materias primas, materias auxiliares, etc.) cie11a 

cantidad de capital constante (c) y para obtener la fuerza de trabajo requerida. 

cierto volumen de capital variable (v). La síntesis de la composición técnica 

(relación entre el hombre y la máquina) y de la composición de valor 

(relación entre c y v) engendra el concepto, fundamental en la economía 

marxista. de composición orgánica del capital que no es otra cosa que la 

composición de valor de un capital detem1inada por sus relaciones técnicas . 

.. Adviértase que si la organización sindical se funda en la composición de 

valor del capital (porque es una organización de lucha inherente al sistema 

del salariado), la organización consejista (autogcstionaria) se basa en la 

composición técnica del capital (porque es una agrupación que par1e de la 

vinculación técnica de un determinada volumen de operarios a ciertas 

condiciones materiales de la producción). 

"Los consejos obreros no necesitan inventar o imaginar una nueva forma. 

desconocida por ellos. de organización. Echan mano de la manera en que la 

producción económica los ha agrnpado. Toman como modelo de su 

asociación político-laboral la manera en que, de acuerdo con la relación 

hombre/máquina. el capitalismo mismo los hace trabajar cooperativamente. 

"El consejo obrero no es sólo. entonces, la libre organización embrionaria de 

los trabajadores o la forma organizativa detenninada por la composición 

técnica del capital. sino que puede ser definido como el obrero colectivo 

industrial organizado políticamente cuya finalidad esencial es hacerse cargo 

del control autogestionario de la producción industrial. 

"El concepto de obrero colectivo le sirve a l\farx para aludir a la cooperacibn. 

en el proceso de trabajo. de un grupo cualquiera de opernrios. Determinado 

por la "técnica industrial" (Gramsci). el obrero colectivo implica una serie de 

labores concertadas: trabajo directo y trabajo indirecto. trabajo simple y 
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trabajo complejo, trabajo intelectual y trabajo manual. El consejo obrero 

encama, por consiguiente, al obrero colectivo o sea a lo que podemos 

denominar la composición técnica del capital variable. El consejo obrero, tal 

como lo entendemos, esto es. como una organización autónoma de masas. o 

como una de la modalidades que puede asumir la autogestión, no sólo 

reconoce su contradicción de clase con los capitalistas (contradicción extema 

que lo lleve a asumir la forma nuclear del poder laboral) sino la contradicción 

de clase técnico-funcional entre diversos tipos de trabajo (contradicción 

interna entre el trabajo intelectual y el trabajo manual). Se trata de un 

consejismo que, en una articulación adecuada de diversas revoluciones. 

pugnaría. con la revolución económica. contra el capital y, con la revolución 

cultural, conh·a el monopolio de los conocimientos científicos y técnicos. 

''La experiencia histórica en diversas parte del mundo -Rusia en 1905 y en 

1917, Alemania, Austria y Hungría en 1918-21, Italia (Turín) en 1919-20. 

China en 1928·3-t Cataluria (Barcelona) en 1934-37. etc -demuestra que los 

consejos surgen espontánea o semiespontánearnente en las etapas de crisis 

social (de crisis que comenzando por ser económicas devienen en 

sociopolíticas o vicecersa). Aunque este es un dato que arroja la historia del 

siglo XX. y aunque debemos estar preparados para el momento en que la 

crisis empuje a los trabajadores a asumir espontáneamente nuevas formas de 

organización y lucha. es importante difundir la idea de que. aunque no haya 

surgido tal crisis. o no se encuentre en su fase más aguda, es conveniente y 
hasta necesario que los trabajadores se enteren de cuáles son los principios ele 

la autogestión en general y de los consejos obreros en pai1icular. Esto con el 

objeto do;: que se reorganicen, en el momento opo11uno. en un consejo obrero 

o comité de fábrica que empiece a examinar las relaciones obrero/patronal. 

obrero/sindicato, obrero/producción. y siente las bases. tras ello, para luchas 

más profundas con vistas al control tanto de In producción como de los 

medios de producción." 
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VII. LA ADMINISTRACION SOVIETICA. 

Vll.1. LATEORIA DE LA ADMINISTRACION SOVIETICA EN OMAR 

GUERRERO. 

Omar Gue1Tero 1 rescata valiosos aportes. teóricos, más que realizar un 

examen de su aplicación práctica, como el que hemos hecho en este trabajo. 

Optamos por revisar primero su análisis, luego de haber repasado el texto de 

Marx, y después examinar qué ocurrió en la realidad soviética con aquella 

temía. 

Guerrero apunta que Lenin es el primer pensador de la modema Rusia 

preocupado por el tema administrativo y se inspira en la experiencia de la 

Comuna de París, transmitida y explicada por Marx en !.a Guerra Ci1·il en 

Francia, publicada en 1871. Como antes dijimos, esta obra de Marx nos 

volverá a servir de referencia al tratar la autogestión comunitaria en la 

segunda parte de este trabajo. 

Citemos a Guerrero: "Vladimir Jlich Lenin, el hacedor de la más radical 

revolución habida en el siglo XX, y autor de muchos libros, artículos. 

ensayos y la más variada gama. de impresos, concibió In teoría aplicada de 

una nueva forma de administración: la soviética. Su pensamiento 

administrativo, forjado al calor de In lucha por el poder y el ejercicio del 

propio poder para construir a la sociedad socialista, no es el producto de una 

reflexión de gabinete, sino el resultado de las demandas de una revolución 

impaciente, incapaz de esperar. 

"Tal como lo hemos advertido, la teoría leninista de la administración 

soviética es el producto del quehacer revolucionario de un caudillo. Y 

aunque Lcnin pudo en los reposos de sus luchas políticas escribir vnrios 

libros, no fue en ellos donde abordó a la administración del Estado. Ello 

ocu1Tió en sus discursos, artículos, proclamas e informes. Es. hay que 
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repetirlo, el producto y la respuesta a las demandas diarias de una sociedad 

en proceso de edificación . 

.. Hace poco tiempo apareció en espailol una obra en la que se compilan. 

cronológicamente, los pasajes de los trabajos de Lenin donde reflexiona 

sobre la administración pública. Se denomina Acerca de "1 !11corporacicí11 ele 

las Masas a la Admi11istracili11 del !:'.Hado, título ce11ero sin duda. porque tal 

fue la tesis central de su pensamiento administrativo. Debemos adve11ir que 

el pensamiento administrativo leninista es sustancialmente el mismo. tanto en 

la lucha por el poder. como en los momentos de su ejercicio. Pero aunque 

hay una variación. relativa a la aceptación de Lenin sobre el valor de la 

ciencia de la administración como vehículo de enseñanza de los funcionarios. 

en los primeros tiempos de la revolución era rechazada. No existe. en nuestro 

entender. nada que pueda agregarse a esta variación. 

"I Jos jiieron las grandes preoc11pacio11es de /,e11i11 .whre la ad111i11i.1·11·C1citi11 

ptihlim: los sm·iets y la 111xani:acirí11 del trahc¡jo. (cursivas nuestras) . 

.. Las ideas de Lenin sobre la administración soviéticas son originales. él las 

concibe. inspirado en la experiencia de la Comuna de París, que expusimos 

en capítulos anteriores. Carlos i\larx había hecho un examen ce1tero de la 

administración pública capitalista en su /Jiel'ioc/111 Hrumario de /.111s 

HmW/lllrtt'. editado 20 mios antes que la obra antes mencionada. pero ahora 

agregaba el estudio de la e.xperiencia frente a los prusianos. y más 

particularmente. en la experiencia revolucionaria vivida por los comuneros. 

En /.a g11erra cil·il en l·i·ant'ia. ivlarx explica la organización y el 

li1nciona111iento sin precedentes. que influyeron marcadamente en el 

pensamiento político y administrativo de Lenin ... 

Vll.2. LA ADi\llNISTRACION SOVIETICA EN LA PRACTICA 

.-\hora examinaremos un ejemplo. o mejor. el ejemplo por excelencia de la 

dominación de toda una socit:dad por la clase intelectual: la Unión Sovii!tica. 

' /a lt.•m·w d,· /a. ldm11t1.\lrac1ti11 /'tih/lla. Ed.H:1rl~1. ~k\ico. l 1JXh. pp .1.17 ss. 
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En la primera parte, el ascenso, seguiremos a Charles Bettleheim 1• y algunos 

escritos de V.I. Lenin ·1,4• En la segunda parte. el auge, tomaremos ejemplos 

y datos del libro de David Granick $' donde compara a los ejecutivos rusos y 

no11eamericanos de la década de los 50's. Y finalmente haremos comentarios 

de la fase del colapso, alrededor del periodo del derribo del muro de Berlin, 

que cayó literalmente encima de los regímenes burocráticos del Este. 

Vll.2. A. EL ASCENSO. 

"La humanidad no se plantea, nunca, más que los problemas que 

puede resolver": K. Marx 

Muchos consideran que el régimen soviético empieza con la Revolución de 

Octubre de 1917. o si acaso un poco antes en los levantamientos de 

primavera de ese año, o tal vez concedan algún valor a las acciones previas. 

En realidad. el régimen empezó al irse gestando el Partido Obrero Social 

Demócrata Ruso (POSDR), que realizó su 1 Congreso en 1898, en la ciudad 

de Minsk. Todos sus participes fueron detenidos por el zarismo, y no se logró 

la unificación de los diversos grupos. Lenin entonces escribió el libro IJué 

Hacer, donde criticó las tendencias 'economicistas' --de lucha por 

reivindaciones económicas. no revolucionarias-- de una corriente dentro del 

par1ido, a la que calificó de 'opo11unista' y seguidora del socialdernócrata 

refonnista alemán Eduard Bernstein. líder de la 11 Internacional Socialista. 

Lenin escribió ampliamente contra el 'culto a la espontaneidad', propio del 

anarquismo. que caracterizaba a esta tendencia. Aquí fue donde planteó su 

famosa tesis de que "sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento 

revolucionario"-- y que seria retomada en las décadas siguientes por rnuchos 

autores. entre ellos Althusser, que consideraba a la filosofia como la lucha de 

clases en la teoría (en la práctica teórica) . 

.: /.a !.uc/m ch•< 'la.''-'·' 1!11 la l ·.u.S.S.- Prnm.'r l't.•riodo f /IJ/i-/1):31. Ed. Siglo XXI. t\.IC\ico. l'Jif1 
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C.I 

Un pnpel central en la vida del POSDR lo jugó el periódico lskra (Chispa}, 

sobre todo en 1902 y 1903, ayudando a elaborar la teoría marxista y a 

construir el partido revolucionario centrado en la clase obrera, hei-encin de la 

orientación dad por Marx desde la 1 Internacional-- a pesar de que Rusia era 

un país eminentemente campesino. 

El 11 Congreso del POSDR fue en 1903. Allí las contradicciones produjeron 

una escisión, formándose dos partidos: el partido oportunista de los 

rnencheviques (de menshe1·0 minoria, en ruso), y el revolucionario de los 

bolcheviques (de ho/d1i11strn, mayoría). Hubo acuerdo en cuanto al programa 

marxista del partido, el objetivo final de la instauración del socialismo. y 

corno n.edio la revolución socialista y la dictadura del proletariado. La 

diferencia fundamental fue en los estatutos. en especial el asunto de la 

militancia en el partido: frente a la concepción leninista del pm1ído corno 

vanguardia organizada del proletariado, los rnenchcviques defendían el que 

se admitiese a cuantos lo desearan hacer. creando, según Len in, el peligro de 

una organización amorfa. pequeñoburguesa y opo11unista. Esto lo publicó en 

un análisis pormenorizado en 1904. en su libro Un l'a.\'() Adelante ... También 

aquí propuso que el periódico lskra fuera no sólo el órgano de prensa 

política. sino además que la orga11i:acití11 se iría ,/iJrmmulo al distrihuir el 

r11:rithlico. Pensamos que en su talento para imaginar una tarea externa que 

fuera creando al pa11ido mismo. Lenin no visualizó la deficiencia en las 

1cm:a.,· i111emas-- que discutiremos en capitulos posteriores. 

En todo esto se entremezclan los problemas del programa mínimo y máximo 

(confusión entre táctica y estrategia, lucha economicista e instauración del 

socialismo y In dictadura del proletariado) y el asunto de la libertad de 

crítica. que implica llegar a acuerdos y a rnmplirlos en la práctica. Lenin los 

aborda en sus escritos, pero con un pm1ido de cuadros en marcha. el 

rn11g11ardi.1·1110 de la clase intelectual quedó instaurado. 

El 27 febrero de 1917 cae el zar. tras el alzamiento de Petrogrado y posterior 

unificación de las fuerzas militares y los obreros en Sm·iets y comités de 

fúbrica. Estas serán las formas de organización revolucionaria impulsadas 

por el pa11ido. Desde esa fecha hasta octubre. ocho meses. queda supcrnda la 



Duma o parlamento burgués. Esto en medio de la guerra contra las potencias 

imperialistas que amenazaban al nuevo régimen, y con las. que tienen que 

pactar los bolcheviques. 

Pero, como señala Bettleheim, el pai1ido es fuerte entre el proletariado 

(urbano) y débil en el campesinado (la mayoría de la población). A!iimismo 

"lo que ha penetrado ampliamente en una parte decisiva de las masas obreras 

no son las ideas fundamentales del marxismo revolucionario ... sino, ante todo, 

las que corresponden a lo que Lenin denomina 'tareas inmediatas"' (pág. 79). 

Estas limitaciones las vuelve a subrayar Lenin en sus Tesis de Abril de 1917. 

Lo que hizo el partido bolchevique (fonnado como tal apenas en 1912), fue 

un "asalto en vez de un sitio o asedio" 6
• Y esto tiene que ver con In 

velocidad y las presiones de un movimiento social de esa magnitud. donde 

quedaron muchas relaciones sin In maduración e 'intemaliznción' (de los 

valores y actitudes en los individuos) adecuadas. El resultado fue que In 

dinámica de la revolución (y del vanguardismo) invistieron al POSDR 

(bolchevique, fonnado en 1912) y no a los .w!l'iets, con el poder efectivo 7
; es 

decir a instaurar la dictadura de un sector de la clase intelectual sobre el 

proletariado. 

Esto ocu1Tió en etapas que se sucedieron rápidamente K: 

J) De octubre de 1917 a la primavera de 1918: se socializan los medios 

materiales de producción, y se establece la dictadura del proletariado: 

comienza la centralización: los representantes de organizaciones de base son 

minoría en el Congreso Panruso •i. y el Pa11ido duplica la forma de 

organización con el YSNJ (Consejo Sup. De Economía Nal.). con lo que hay 

un centralismo más administrativo que democrático: después el GOSPLAN 

sustituy<: al VSNJ. Se fonna el Sovnnrkom, o Consejo de los Comisarios del 

Pueblo, que será presidido por Lenin hasta su muerte en 1924 w. 

'" /.n l.uchn de C "/a.w.< en /11 1 ".R.S.S ..•.• ppA(1•J ss . 
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2) De primavera de 1918 a primavera de 1921: el comunismo de guerra, con 

requisas forzadas de alimentos en poder de Jos campesinos, para alirnentar a 

la población urbana; se establece Ja OLA VK ("dirección principal") 11
, en 

cada fábrica, fonnada por un cornisario del gobierno, un director técnico y un 

director administrativo (que podía ser cuestionado por el comité de Jos 

obreros de la fábrica). A pesar de que se había decretado el Partmax (un 

miembro del partido no debía ganar más que un obrero. donde el salario 

mínimo eran 600 rublos), había litncionarios que ganaban 3 a 5 veces ese 

salario 1~. Además se recontratan a antiguos técnicos de las empresas, debido 

a su capacidad. Se acentúan las medidas coercitivas hacia Jos trabajadores. 

obligándoles a aceptar Jos trabajos que se les ofrezcan. El Congreso de los 

soviets, que debía reunirse cada tres meses. espacia sus reuniones a cada mio. 

En los intervalos el ejercicio del poder central del Estado era asegurado por 

el Comité ejecutivo central panruso de los soviets (VtslK. en ruso). reduce su 

actividad y aurnenta el número de sus miembros a 3001.1 . En diciembre de 

1919. su papel queda reducido a la de su presidente. como "Jefe de Estado" . 

. -\demás está el Comité Central del POSDR. Se desarrolla de esta manern el 

'substituismo'. donde la base es substituida por el partido. éste por el Comité 

Central. éste por el Politburó (creado en marzo de 1919--p. 274). y éste a su 

\ ez por su secretario general. Se a11to1u1111í:a d aparato ad111i11istrc1111·0 

l'<'-"l'<'ct11 a los so1·iet.1· y el partido. Desde el 9 de abril de 1919. Stalin 

controla el 'Comisariado del Pueblo para el Control del Estado' ( ¡ ! ) 1
". así 

corno el Politburó y el Orgburó. que se había formado para 'reorganizar' 

(técnica política disfrazada de administrativa) el aparato estatal. Trotsky 

también ,iuega su parte: no sólo es el encargado de organizar el nuevo ejército 

rojo. sino que intenta aplicar disciplinas militares a los trabajadores. 

fornrnndo un 'ejército del trabajo' 15
• dedicado a trab¡~jos pm1iculannentc 

duros. aunquc ya habían disminuido las necesidades de más soldados. En 

1918 se disuelve el antiguo aparato judicial. pero se conserva la Checa 

('Comisión Extraordinaria'). cuyos poderes se refuerzan en abril de 1919 para 
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reprimir los actos de bandolerismo y de indisciplina, creando 'campos de 

trabajo co1Tectivo', con un tribunal subordinado. La Checa fue transformada 

en 1922 en el GPU (Comisariado del Pueblo para el Interior), concentrando 

fichas y dossier.1· de miles de personas--a pesar de las críticas y advertencias 

de Lenin sobre su carácter antidemocrático. Estos movimientos nos 

recuerdan la creación del 'Comité de Salvación del Pueblo' encargado del 

terror revolucionario durante la revolución francesa en 1793. Al final del 

Comunismo de Gue1Ta. encontramos a un proletariado desintegrado, con 

medidas coercitivas. requisas, y con una parte de la burguesía nuevamente en 

la administración estatal y de las fábricas. 

3) Primavera de 1921 en adelante: Nueva Política Económica (NEP), o 

capitalismo de Estado, se implementa el trabajo a destajo, se da libe.11ad a.los 

campesinos para vender sus productos en el mercado, tratando de atraer a la 

clase de los campesinos medios y bajos a la revolución; y' se. liberalizan 

ciertos mercados. 

Vll.2.B. EL AUGE. 

Nos saltaremos la época de la formación del estalinismo.(la colectivización 

forzada--finalmente la manera de meter a los campesinos al aro--. las purgas

-la manera de ser el único, etc.). pues ya vimos que Stalin ya "tenía los hilos 

del poder" al morir Lcnin. Nos iremos directamente a la era post-stalinista. y 

siguiendo a David Granick "'. Es una investigación bibliográfica de 12 arios. 

y una visita de un mes a la URSS en verano de 1958, donde se refleja la 

competencia--y semejanza-- entre las dos potencias mundiales durante la 

'guc1Ta fría', pero además nos da un panorama de la clase i111e/ec111u/ en el 

poder. que es el tema que nos interesa. Aclara11w.1· que son 11hser1·aci1111<'.I' y 

,·m1dmir111es de (Jra11ick. 1ú/it/e1s para los wios 511'.I' y {¡IJ\, y 1a/ 1·e= partL' "" 

/0.1· 70'.1·. Por comodidad. lo citaremos en tiempo presente. Todo su amilisis 

cahe en el modelo ele una sociednd inrl11s1rinl. como se concchian la 

no11camericana y la soviética. 

1 ~ 11/1.Cll .• p;'1g. 170. . 
!•· °f11l' /frd J~:\"l.'Cll/l\'C.' .... 

TTi'ST 0 e·· . .,, -r 1-n .. •) , l. : i '._ ¡ 
FALLA DB OHIG11~ 



A semejanza de EUA. en la URSS Granick también encontró una tendencia a 

"heredar": los hijos de 'cuellos blancos' (trabajadores intelectuales) tendian a 

ser también profesionistas y administradores-- aunque en la URSS las purgas 

de 1936-38 pueden haber cambiado algo esta tendencia. 

La educación universitaria sí es diferente en ambas potencias: en EUA era 

más liberal. con mayor libertad para escoger carrera y más educación amplia 

en humanidades y artes, además de materias técnicas como contabilidad. 

estadística, análisis económico y manejo de personal-- esto en U RSS lo 

aprenden más bien en sus actividades organizadas y en el Partido, y la 

psicología la reservan para las escuelas de maestros (educación). Los 

soviéticos tienen una orientación más técnica ('los ingenieros son héroes 

nacionales') y casi obligatoria pues da acceso a puestos de dirección: la 

relación escuela· industria es muy estrecha y de hecho consideran que los 

alumnos aprenderán administración en el trabajo-- su primer trabajo puede 

ser corno asistente de capataz. o directamente a dirigir un taller. pa11e de una 

fúbrica. o en el diserio (si empiezan en puestos no ligados a producción. 
tienden a ser burócratas. Aunque también hay escuelas donde se gradúan 

como economistas (no administradores) y trabajan en 'planeación'. Mientras 

los rusos son más memoristas. los americanos enfatizan más la resolución de 

problemas. Otra diferencia en el área educativa es que en la URSS los 

estudiantes son de tiempo completo. y en EUA estudian y trabajan. 

En ambos paises. los administradores vienen de familias de 'cuello blanco', 
corno dijimos antes. Pero los rusos consideran al proletariado como una 

virtud y eso se convierte en una presión psicológica para ser administradores 

exitosos y. en opinión de Granick. les da cierta "toqiezu" mental (Len in decía 

que cualquiera podía administrar). 

Respecto al nivel de vida. en la URSS los ejecutivos tienen en promedio 2 

nir1os (el abol1o es legal desde 1955). semejante a EUA. El 45% de las 

mujeres soviéticas trabaja. de ella el 80% de tiempo completo. mientras que 

las americanas sólo el 33% lo hacen. con 28% de tiempo completo y 1 O~·ó de 

tiempo parcial. La renta de la casa absorbe 1.5 a 4%. los impuestos 13~·'0. y 

las contribuciones al Partido Comunista 2'%. Aquí hay que recordar que no 



había libertad de tránsito ni de asentamiento, y tenían que tener un trabajo y 

una casa aprobada. En opinión de este autor, un 'manager' ruso tenía un nivel 

semejante a un negro americano de clase alta. 

Por el lado del ingreso, en Rusia se regularizaron los horarios y se eliminaron 

los nocturnos a la muerte de Stalin ( 1953 ). En EUA el buen desempeño es 

premiado con ascensos en el puesto más que con bonos-- aunque también les 

dan acciones-- pero es anual. En cambio en Rusia los bonos (de 25 a 50% del 

sueldo). es por desempeño mensual, lo cual ejerce una enorme presión para 

cumplir las metas de producción-- y sólo una mitad lo logra. 

En la Unión Soviética hubo una gran movilidad en las décadas de los 30's a 

50's. y los ejecutivos eran más jóvenes que en EUA. dado además que su 

industria es más joven. Pero en los 60's disminuyó (a la mue1te de Stalin. los 

despidos por motivos políticos se redujeron). Con el tiempo se fue haciendo 

necesaria en la URSS no sólo una .\·uperl'isio11 ''xter11a. sino 1111a política 

illlerna en la.1· e111presas, para alinear los mandos inferiores. Al principio fue 

sencillo. y se asemejaban alas empresas 'holdings' (tenedoras de acciones) 

capitalistas. Luego, con la ce111rali=aci1Í11 de los Planes quinquenales. a fines 

de los 20's, se dio una descentrali=aciú11 de los niveles inferiores. Se tendió a 

centralizar por ramas o sectores de la industria. favorecida por la Nueva 

Politica Económica (NEP)-- de la que hemos tratado antes. Había directores 

de ramas industriales muy poderosos. semejantes a los directores de las 

grandes coqioraciones americanas. La centralización pennitia concentrar 

enor.mes recursos en proyectos clave, como la producción de acero. El 

desarrollo económico se planeaba como una campaña militar-- incluso se 

usaban 'slogans' militares. A pesar de todo, el di/e111a ce11trali=acilÍ11-

cle.1·ce11trali=aci<j11 111111ca se re.rnll'ilÍ en cleji11ilim, al igual que ocurri<í ''.11 
l:'l IA con las graneles compwiías. 

La centralización tiene la ventaja de poder aprovechar la información de un 

sector a otro y de mejorara las decisiones a medidn que 'suben' de nivel. Esto 

requiere la clasificación de los casos particulares. y la paiticipación y el 

involucramiento el todos los niveles en el proceso de planeación para 'hacer 

suyo' el plan. Pero n veces el flujo de infonnación hacia el tomador de 



67 

decision.::s es desviado o deformado por los subalternos-- sobre todo los 

inmediatos. Ni las 'puertas abiertas' de la oficina de los jefes ejecutivos 

mejoran esta situación, ya que si mucha gente quisiera comunicarse 

directamente con ellos, habría que crear un canal fonnal. 

La excesiva centralización provocó que las industrias buscaran ser 

autónomas en cuanto a sus suministros-- lo cual los encareció. entre otros 

efectos-- y además hizo que se subutilizara la capacidad de otras plantas que 

si estaban equipadas para hacerlo. Esta 'autarquía' de las empresas lo hacían 

los gerentes violando normas y preceptos que les serialaba el Plan o los 

superiores. Sin embargo la fortaleza de las plantas ha sido su eswhilidad. en 

la cual amasaron mucho poder de decisión. 

En los 50's se abandonó la organización vertical de industrias separadas y se 

regresó a los cuerpos administrativos regionales de las arios 20's. En 1957 

Kruschev abolió la estructura por ramas y productos y la transformó en 100 

administraciones regionales. Esto planteaba el peligro de una nueva 

'autarquía' o feudos regionales, pero mientras ello se desarrollara. habria 

1ie111¡>0 para prevenirlo y luchar contra ello. También sería una forma de 

n·rnpe1w· el control central. permitiendo a los altos dirigentes tener un 

contacto más directo con los ejecutivos de planta-- quienes tendrían menos 

presión para violar las normas. Como entonces el obedecer las órdenes 

centrak~ era más realizable. también se volvió más común. Esto también 

lc.:gitimó el poder local. El Comité de Planeación del Estado. que era el 

organismo todopoderoso de la economía soviética. regulaba la contntdicción 

con los poderes regionales a través del control de las inversiones y el control 

opcrati\'o. 

Olro objetivo de la reforma de Kruschev era n:ducir la burocracia: la 

proporción de trabajo intelectual/ trnbajo manual era un tercio mayor que en 

El.1.-\. pero en este último país la relación de intelectuales ha ido 

aumentando-- lo cual es un signo de mayor desarrollo americano. 

La industria soviética tiene más cuellos ck botella que la americana por el 

n11:rcad0 que regula a ésta. y que le permite ser menos rígida y subcontratar o 
-·1 
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comprarle a otras empresas los suministros, en vez de fabricarlos como en las 

rusas. En este sentido, los EUA tiene ventajas en cuanto a que tienen 

organizaciones industriales separadas, se relacionan por mercados 

impersonales más que por canales administrativos-- lo cual aligera la carga 

de la dirección central para coordinar y programar-- y hace que la "prueba 

del mercado" sea un buen punto de arranque de la evaluación de sus 

ejecutivos medios-- aunque la re111ahi/iclcul no sea la única base de 

evaluación. 

En la Rusia de los arios JO's. tomó mucho tiempo aprender las nuevas 

lecnologías. En 1935 el movimiento stajanovista impulsó la modernización y 

la racionalización industrial, con gran apoyo publicitario. La mayoria de las 

fábricas son graneles, con una proporción al doble ele EUA de obreros 

manuales en lareas auxiliares; no ha llegado la revolución industrial de los 

montacargas y las bandas sinfin, que reducen tiempos muertos e inventarios 

de material embodegado. El autor notó que la mano ele obra es barata, y que 

invierten más en aumentar la producción que en ahotTar mano de obra-

porque además existe la política del pleno empico. que rigidiza 

desventajosamente a todo el sistema. Lo mismo pasa con el control de 

calidad: 20% ele los trabajadores se dedican a inspeccionar, en vez de usar 

aparatos (caros) para verificar el cumplimiento ele estándares. De 15 a 20% 

de los obreros se dedican al mantenimiento y limpieza. contra 2 a 5% en 

EUA. 

Siendo las huelgas ilegales. la productividad al destajo se incrementó al 120-

150%. El gobierno suspendió los racionamientos para que los obreros 

pudieran gastar más su dinero así obtenido-- en 1955 Bulganin se quejó de 

que aunque los estándares ele producción eran los mismos que años antes. 

ahora lo:; obreros ganaban lo doble. provocando que los colos ele producción 

y la inflación se elevaran. En 1938 empezó a darse una rotación en los 

puestos ele trabajo ele hasta el 80%: en 1954 bajó al 20%. mientras en EUA 

suliiú ,i) -16'~(, 

\'eamos otro espacio de poder. el más i111pm1ante: l'I /'ar/ido ( ·011111111s1a. En 

toda empresa o corporación es muy importante la identificación de sus 



miembros con ella; y en la URSS ese papel lo lleva el Partido. En EUA son 

los clubes, los cursos y otras actividades los que proveen de identidad y 

alimentan el tipo de personalidad. 

Para Stalin era suficiente con que el miembro del Partido supiera el 

Programa del Partido, no era necesario que lo etl/endiera. La democracia en 

la Unión Soviética consistió entonces en participar en todo excepto en tomar 

las decisiones básicas, que eran función de los 250 miembros del comité 

Central. 

En la URSS los sindicatos son la "co1Tea de transmisión" entre el Partido y 

los trabujadores. También supervisan asuntos administrativos y conflictos 

con los administradores. Por otra parte realizan labor de motivación en 

campmlas, intervienen en asuntos de seguridad industrial, etc. En un país "de 

los trabajadores". hay tres tipos de juntas: 1) sindicales. ya sea de toda la 

fábrica o de un taller de la misma; 2) de los trabajadores 'activos' e 

innovadores; y 3) de los miembros del PC (15 a 20% del total). Aunque hay 

apertura a todo tipo de criticas, se evita que éstas 'suban' a instancias de 

mayor poder. Granick estima que los lideres soviéticos aventajan por décadas 

a Occidente en considerar la participación para mejorar la moral. y por lo 

tanto la productividad. 

A diferencia de Estados Unidos. donde los conflictos se dirimen en muchos 

"rings". en la URSS es el Presidiurn del Comité Central el que tiene la última 

palabra. De él también depende el Servicio Secreto, muy poderoso desde la 

década de 1930. 

Casi todos los puestos altos están ocupados por miembros del PC. que a su 

vez aglutina al 4% de toda la población. Aunque hay que resaltar que los 

administradores no necesariamente hacen carrera en el Pai1ido, pero sí las 

decisiones impo11antes en última instancia se dan en éste. En 1956 se acentuó 

el control de los 133 miembros del ce que hicieron CUITCra dentro del PC. 

Por último mencionaremos que Rusia todavía tiene mucha población rural. y 
requerirá grandes inversiones en urbanización. fe1Toca1Tiles. etc. 

La ayuda a los países subdesatTollados también fonna parte de la 'gue1rn fria'. 

Es casi la mitad de lo que EUA daba a esos países. pero sólo una cum1a parte 

de su comercio exterior era con países fuera del bloque socialista. 
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Vll.2.C. EL COLAPSO. 

Con este panorama que nos trajo Granick, podemos imaginar lo que sucedió 

después. En 1981 realicé una visita a Checoslovaquia. Polonia y Ja URSS-

justo en los meses del apogeo de sindicato polaco Solidamosc (Solidaridad). 

liderado por Less Valessa y apoyado por el nuevo Papa \Voytila. La euforia 

era impresionante, y contrastaba con la opresión palpable en los otros dos 

paises. La burocracia estatal del máximo nivel había mandado construir en 

las ciudades más importantes de Polonia ostentosos hoteles para turistas ... y 

para ellos. Ahora, el clima de libertad permitía incluso prostitutas en los 

vestíbulos. Y sobrevino el golpe militar. Pero la semilla del descontento ya 

estaba puesta: en 1985 sube Gorbachov e inicia la ~la.1·11os1 (transparencia. 

libertad política) y Juego la peres1mika (libertad económica). El 9 de 

noviembre de 1989 las masas derribaron. hastiadas, el Muro de Berlín y 

todos Jos muros en Europa del este fueron cayendo como fichas de dominó. 

La Unión Soviética se disolvió dos años después. 

Triste final para las aspiraciones igualitarias del proletariado de siete 

décadas. Ahora la mayor parte de la economía está en manos privadas. de 

corporaciones occidentales capitalistas y eficientes. grupos mafiosos y 

algunos islotes de empresas cooperativas autogestionadas por los 

trabajadores y técnicos. De la clase intelectual quedaron residuos en los 

gobiernos que luchan por reciclarse en las nuevas condiciones. 

Vll.2. D. ALGUNAS OBSERVACIONES. 

Un aspecto notable son los procesos de centralización y descentralización: 

como un organismo vivo que al crecer necesita cambiar de piel, así el aparato 

soviético descentralizaba algunas funciones, manteniendo el control sobre las 

decisiones claves (fundamentalmente a través de los Planes quinquenales) 

a111plia11do de esta manera su control sobre estructuras ahora más extensas. 

Ya en la década de Jos 80's, después del intento pionero liberalizador del 

sindicato Solidamosc en Polonia, en 1981-quc me tocó presenciar--. 
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Gorbachov inicia el proceso de democratizar primero la politica y después la 

economía. Es lo contrario de lo que hizo el gobierno chino, a decir del 

dictador histórico de Singapur, Lee Kuan Yew: al proceder en ese orden. 

Gorbachov 'desmoralizó' a sus cuadros, debilitando su estructura de poder. El 

gobierno chino. mús cauto, y el cubano, han ido abriendo partes de su 

economíu pero sin soltar las riendas de un partido único y totalitario-- es 

decir preservando la clase intelectual como apropindorn dominante de los 

medios materiales e intelectuales. El régimen soviético. sin cuadros 

organizados. con una democracia electoral incipiente, y In economiu 

debilitada debido a su rigidez e ineficiencia, fue llegando n un callejón sin 

salida. Finalmente se colapsó, y en 1991 se disolvió, setenta y cuatro años 

después de haber ganndo In Revolución de Octubre. 
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\'111. ;,QUÉ ES EN REALIDAD EL MODO DE PRODUCCION 

"SOCIALISTA"? 

Existen tres teorías acerca del modo de producción que aún impera en China. 
Cuba y los países de Europa Oriental, que cuando meí1os existían aún en 
1981, cuando EGR escribió su l:'pi.~1é11wlogía .. 1

: 

1) Son países socialistas; de In cual hay dos versiones: 

a)Ln versión oficial tecnoburocráticn que 1.o define com,o .l'C~l'ialisla e incluso 
comunista; 

b)Ln 11·111skis1a, que a pesar de la intención crítica, .ácnba por defender el 
carácter en última instancia "socialista y obrero" de esos; regímenes: esta 

visión termina por ser el último reducto teórico aprovechable por la 
burocracia dominante; 

2) Es un "Capilalis11111 de /::\'/m/u", o capitalismo burocrático o colectivo 
estatal. Es la posición de algunos teóricos de la izquierda europea (Bordiga. 
Korsh. Mattick) y algunos mnoístns (Bettleheim). también J, Vnnek cabe en 
esta categoría. 

3) Es una ··1111el'C1 .fhr111aciti11 sociaf' basada en In refuncionalización ele In 

antigua división del trabajo, que se basa en la tesis de Bakunin de que el 
"Estado Popular" socialdemócrata no es sino el "gobierno de los 
intelectuales"-es la posición del marxista polaco W.Mnchajski y· 
actualmente de R. Bahro, Paillet y Gouldner. 

Nos centraremos en la critica a la caracterización del "capila/ismo de 

l:'.1·1ado" por ser la de más importantes consecuencias negativas: 

/.ns Agl'llfl's /Je/ Copita/~: ¿por qué estos ntllorcs eluden el problema de los 

agentes del capital? Porque piensan que el factor detenninante o esencial es 

: /•.'¡11,\ft•mo/ogia y ,\'oc:iali.\'llW .... p:ig .. 1.JX. 
~ 11p.dt .. púg . .l5 l. 



la subsistencia de la contradicción capital-trabajo. Hay, por tanto. una 

homología errónea entre los agentes tecnoburo.cráticos del ·•capital" colectivo 

y los capitalistas privados, dado que no son lo inismo. Por ejemplo no 

esclarecen mediante qué atributos tales agentes pueden convertirse en 

capitalistas de Estado. 

La conclición estructural histórica para acceder a los puestos de gestion 

estatal es la poiesiún de ciertos conocimientos y experiencias-que no 

equivalen necesariamente al conocimiento científico (aunque éste puede 

fonnar par1e de aquéllos) sino equivalen a aquél conjunto de i11s1r11111e111os 

i111t!/ect11a/es1 indispensables para realizar la gestión económica y política, 

necesarios para la administración. la planificación y el control ideológico de 

la sociedad; y esos instrumentos fueron adquiridos por esa clase previamente 

a su acceso al poder. 

/.a /'/usmlía Social: está determinada por un pla11 c•entral. fenómeno que no 

ocurre en el capitalismo, donde la categoría estructurante es el mercado. La 

plusvalía real en la URSS (ahora CEI) no puede aparecer ni se contabiliza 

mas que en el escalafón central (no a nivel de fábrica o trust) por las 

dcfonnaciones de los precios planificados, subsidios y transferencias 

decididos (actividad intelectual) a nivel central. La apropiación material está 

subsumida a la apropiación intelectual. Es en realidad una "plusvalía" social 

planificada. Desde luego se expresa la lucha de clases en todo el proceso: la 

masa de ejecutantes oculta la verdad y la infonnación requerida por los 

planificadores: claro que no es un mero enor técnico. sino la lucha de la 

tecnoburocracia por satisfacer sus intereses de clase echando mano de sus 

funciones administrativas. La tecnoburocracia fue creada en el capitalismo 

privado y refuncionalizada en el Modo de Producción Intelectual. Es un 

monopolio cognoscitivo. de ahi que nuestro legendario José Revueltas 

luchara µor una "democracia cognoscitiva''. 

/.a A111oge.,·1i1í11 l'r11d11c1i1·a: puede ser un recurso de la clase intelectual. ya 

que de nada sirve la legalización del control de la producción por los 

productores. La autogestión real sólo se puede dar mediante un profundo 

proceso de rel'l1/11C'ió11 cu////ral. pues sólo de esa manera los obreros y 
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campesinos 111a1111ales pueden poseer los suficientes conocimientos para 

decidir por sí mismos la manera de dirigir. planificar y distribuir la 

producción tanto a nivel empresarial corno a nivel global. 

/:'/ 'l'rah,?iº Asalariado: la abolición de éste y su sustitución por el criterio de 

"a cada quien según su trabajo". Sólo hará que persista la diferencia entre 

trabajo manual e intelectual. en beneficio de éste. 

Habiendo expuesto las diferencias con el capitalismo. concluimos que esta 

fonnación tiene otra "c:.1·c:11cia". De igual manera que el capitalismo no es un 

··feudalismo salarial", tampoco el i\lodo de Producción Intelectual es un 

"capitalismo estatal planificado" . 

..l<!c:rca de la l;'ficie11cia l'rod11ctin1 y IJistrih11tim: Jaroslav Vanek'. es otro 

economista que se inscribe dentro de los que conceptualizan al régimen 

soviético corno capitalismo de estado. Él ha planteado que las Economías de 

Capital Social Planificado. como las denomina. tienen una eficiencia 

distributiva (si bien con disfunciones políticas). y que las Economías de 

Capital Privado tienen eficiencia productiva. Nosotros pensarnos que las 

ECSP usaron la planificación central corno argumento demagógico para 

aparentar una actitud igualitarista: además In eficiencia no era posible en un 

sistema centralizado y rígido de información. insensible a los cambios en 

productores o consumidores. Por otro lado las ECP enfrentan graves 

problemas de sobreproducción. subutilización de capacidad. problemas de 

desempleo. capacitación. mercadeo. finam:iamiento y contaminación. ¿Cmíl 

eficiencia'? 

/:'11 si111esis, ¡melemos q/irmar. con l:'<iN. 1111e d ''.wt'ialis1110 r¡•al111e111e 

e.1·üfl•111e" era. y t•s L'll alJ.:111111s raíst•s c111110 ( 'hi11a y ( '11ha. e11 r,•,t/idud 1111 

,\/O/JO /JI:' l'IWIJllCCION IN'l'H/.l:'C'lVAI .. c:s decir. 1111a di<!tad11ra de la 

c/a.l'L' illlt'f<!C//ICll <lllL' llSfÍ al f'l'llfrfariat/11 ('11/1111 //'Cllllf'll/Í/I f'UrU /rJ/llal' t'f 

l::v1ado. 

TESIS CON _ 
'FALlJ. n~· OElGEN 

1 11' Confi:ri:ncia de l:i l.ntnal. Assoc. For thi: Eco110111ii:s of Part1c1pa11011. U C'omdl. l 'N 1 
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LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR "LO PUBLICO". 

Vimos antes el ejemplo clásico de ·•autogobierno": .la Comuna de París. La 

pregunta sigue en pie: ¿es necesario un gobierno? Según Antliony Giddens 1
, 

el gobierno existe para: 

*Suministrar medios para la representación de intereses diversos; 

*Ofrecer un foro para conciliar las demandas rivales de estos intereses; 

*Crear y proteger una esfera pública abierta, en la que pueda llevarse a cabo 

un debate libre sobre cuestiones políticas; 

*Suministrar una variedad de bienes públicos, incluyendo formas de 

seguridad y bienestar colectivos; 

*Regular los mercados siguiendo el interés público, y fomentar la 

competencia mercantil donde haya amenaza de monopolio; 

*Fomentar la paz social mediante el control de los instrumentos de violencia 

y mediante el mantenimiento del orden; 

*Promover el desarrollo activo de capital humano a través de su papel 

esencial en el sistema educativo 

*Mantener un sistema judicial eficaz; 

*Tener un papel directamente económico como empleador principal. en 

intervención macro y microeconómica, además. de la provisión de 

infraestructuras; 

*Más discutidamente, tener una meta civilizadora' -el -g~biery10 refleja 

nonnas y valores ampliamente aceptados, pero también puede. ayudar a 

moldearlas. en el sistema educativo y fuera de él; 

*Fomentar alianzas regionales y transnacionalcs y perseguir objetivos 

globales. 

Por ~upuesto, estas tare:is p:reden ser interpretadas de maneras muy 

diferentes, y siempre hay áreas de traslape con organizaciones no estatales. 

1 f.11 Tercera 1 'la. Ed. Tmin1s. l\fadrid. l 99X. 

TESIS CON 
FALL/, [.;,' OHIGEN 



7(1 

La lista es tan irnpre~ionante que suponer que el Estado y el gobi_emo se han 

vuelto irrelevantes rio tiene sentido. 

/:'11 opi11icí11 de Gidde11s, /11.1· mercados 110 p11ede11 reemp/a:ar al gohiemo el/ 

11i11g1111a de e.1·1as áreas, pero lampoco p11ede11 hacerlo /o.v mol'imiefl/os 

sociales y o/ras clases de m;i:a11i:aciiín no g11herna111e111al (ONU 's), por muy 

sign¡/icalil'as c¡ue se lu~m11 1·11e/10. Los movimientos sociales y los llamados 

"pm1idos antisistema" no han jugado un papel tan importante en el Reino 

Unido en los arios ochenta y comienzos de los noventa como en muchos 

paises continentales. No obstante. los cambios producidos por la 

globalización han amenazado en todas partes con debilitar a los par1idos 

políticos ortodoxos. Los socialdemócratas se vieron en los arios ochenta sin 

un marco ideológico efectivo con el que responder. mientras que los 

movimientos sociales y otros grupos pusieron de relieve las cuestiones que 

caian fuera de la política socialdemócrata tradicional -la ecología. los 

derechos de los animales, la sexualidad. los derechos de los consumidores y 

muchas otras. 

Lo que a algunos les parecia un proceso de despolitización -la pérdida de 

influencia de gobiernos nacionales y partidos políticos -era para otros una 

extensión del compromiso y activismo políticos. Ulrich Beck. dice Giddens. 

habla del surgimiento de la "subpolitica" -la politica que ha emigrado del 

parlamento hacia grupos de "interés [mico" (single-is.we) en la sociedad. 

i\luchos de estos grupos. como Greenpeace u Oxfarn. operan a una escala 

global. Un episodio clave para Beck y muchos otros fue el de Brent Spar. La 

compariia de petróleo Shell planeó en 1995 deshacerse de la plataforma 

pt:trolífera Brent Spar hundiéndola en el océano. Grupos de defonsa del 

medio ambiente organizaron protestas enérgicas y consumidores de muchos 

paises dt:jaron de comprar gasolina Shell. Los cambios en la actitud dt: la 

compailia desde entonces han sido profundos. 

Es impo11ante reílexionar si los movimientos autogestionarios y cooperativos 

pueden cumplir las tareas que realizan los gobiernos. antes enumeradas. t\e 

TESl.S coff~J 
... f • ·; • .... . , ... ,., ' ,: 1\1 j 

h\!_ .. , .. 
·--·-·--·· -~· 
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.file el reto de fa Co1111111a ele l'aris. Ahora lo que puede estar más a la mano 

es la democratización progresiva de muchas funciones de la administración 

pública, como veremos adelante en el capítulo sobre el .. Autogestión 

Comunitaria", el municipio. 



7X 

SEGUNDA PARTE: LA PROPUESTA AUTOGESTIONARIA. 

X. PARTICIPACION Y COOPERATIVISMO. Revisión y critica. 

X. l. PARTICIPACION 

Antonio Lucas Marin 1
, sociólogo español, ha estudiado las formas de 

participación, sobre todo en el trabajo, y la democracia 'económica·. Dice: 

"La búsqueda de soluciones para evitar In alienación e insatisfacción en el 
trabajo, al igual que el impulso creador de los hombres para buscar la 
integración funcional en la sociedad -también en el aspecto económico -. 
está dando lugar, de continuo, a multitud de ·•experimentos'" sociales. Su 

sistematización es de gran interés para las ciencias sociales, para intentar 
ofrecer un panorama ordenado en que puedan entrar la racionalidad y el 
estudio 3istemático. Se ha intentado especificar las diferentes experiencias 
socioculturales en seis grandes modelos que vamos a intentar describir 
someramente. Son éstos: el c11operati1·is11w, la 011111ge.1·tÍli11, la 

cocleter111i11acití11, la pal'licipaciti11 en la direccirí11, la clem11crada eco11rí111ica 

y la a111ogt'.1·1iú11 lati11oa111erit·c111a. Vamos a repasarlos escuetamente. En 
algunos de ellos que serán objeto de un estudio más detenido como el modelo 
cooperativo. la democracia económica o el modelo latinoamericano, 
solamente haremos una somera referencia. 

a)/:"/ 11w1·i111iemo cooperath·o. 

'"Intenta en sus comienzos la emancipación ele los trnhajadores por ncceso a 

la propiedad. tanto en los bienes de producción (cooperativas de producción) 
como en la distribución (cooperativas ele crédito). Desde el inicio. se han 

1 /.u /,arlic111aciti11 "" d Trah1yú. Ed. Lumen. Os.As .. l 1J1J5. pp . ..ir, ss ,\· 

G TESTS CC'1N \ 
., \ l 1 '\ ' • ¡\l ! 

/~ 1'1 ¡., i ! l' '' '·~. ' J:',1."-J..!.-1 '"'' - - _4_ .... -----



respetado cuatro características de las cooperativas: intentar satisfacer 

necesidades individuales de tipo económico; basarse en la mutua ayuda: 

tener en cuenta los intereses generales de la comunidad. y el carácter 

igualitario de los asociados. La última de estas reglas -el control democrático 

-.que centra nuestro interés, se ha mantenido en todo momento a pesar de las 

dificultades. De las experiencias históricas sobresalientes que nos interesan 

desde el punto de vista de la participación. habria que destacar la experiencia 

israelí de cooperativismo integral plasmada en el Kibutz y el Moshav. y el 

intento cuajado de cooperativismo industrial que supone el grupo 

Mondragón. El estudio detenido de estas dos experiencias concretas -

i\londragón e Israel -. cercanas ya a la utopía de la democracia industrial. nos 

muestran que. a pesar de todo, los asociados no han conseguido plenamente 

la perseguida apropiación del trabajo. En ambas experiencias se encuentran 

motivos de alienación manifestados en insatisfacción. huelgas o elevado 

absentismo en algunos sectores, lo que nos muestra que hay todavía un largo 

tramo por recorrer. Con todo, en los dos casos se han conseguido metas 

importantes. como: 1. Mantener el nivel de inversión que exige el 

crecimiento de la industria moderna. 2. Una lucha continua para buscar la 

participación e igualdad en factorías complejas y con numerosos 

trabajadores. 3. Un soporte cultural que incluye un alto deseo de 

"achievement" social. 4. Unos sistemas de representación que intentan evitar 

la ley de bronce de la oligarquía. 

b )/.a experiencia a111oge.~tio11aria. 

"Las experiencias de autogestión son otra fonna de intentar evitar la 

alienación. en este caso mediante la propiedad de los medios de producción. 

Han sido realizadas básicamente en los paises de economía con planificación 

centralizada. intentando una regulación social del proceso de producción. es 

decir. una sociedad administrada por productores libres en la que los 

procesos económicos queden sometidos a las fuerzas sociales. Como ha 

señalado acertadamente Tornasetta. el experimento más significativo por su 

-:._ .. ,·-. , ... 
' .. 
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duración y por ofrecer posibilidades de examinar en detalle todas sus 

consecuencias se ha desarrollado en .Yugoslavia hasta 1990, 

"'Los intentos de autogestión yugoslavos, nacidos en 1944 y generalizados a 

partir de 1952, supusieron una importante refonna e intensificación a partir 

de 1965. El interés de In experiencia y sus dificultades está en que se procura 

asociar la función política y la economía en todas las instancias de la 

organización de poder. De manera que cada empresa estaba controlada. por 

una par1e, externamente, por unos órganos superiores a nivel de estructura: la 

comunidad -que era la creadora de la empresa -, los consejos de productores, 

1 as cámaras económicas, la asociación de empresas del remo, o las 

comisiones de arbitraje. Pero, sobre todo. hay a nivel interno diferentes 

órganos de gestión: la colectividad obrera (formada por un grupo de 15 a 185 

representantes, según el tamario, elegidos por un ario y reelegibles una sola 

vez); el comité de gestión (cuya composición varía de 3 a JO personas, la 

mayoría del consejo de la misma empresa, no reelegibles después de dos 

arios) y. finalmente, el director (elegido para 4 arios mediante concurso por 

representantes de la comunidad y del consejo obrero). Cada uno de los 

órganos señalados tenía unas funciones específicas determinadas, al igual 

que el sindicato unificado a todos los niveles. 

"'De la crítica realizada al sistema autogestionario yugoslavo, por autores 

corno Tornasetta, Kolaja. Rukavina, i\lassari y Aftalion. puede deducirse la 

dificultad de conseguir la abolición. de forma efectiva y en todos los órdenes. 

ele la separación de los dirigentes y los dirigidos. Los problemas a resolver 

son: 1. La contradicción que significa la autogestión impuesta; 2. Los 

posibles efectos negativos sobre la productividad. por la falta de incentivo 

personal. excesivos repartos, inversión insuficiente. etc.; 3. El efecto de 

contagio con las economías externas que puede llevar a la burocratízación del 

equipo ele gestión para adoptar forma de ejecutivo. o a la dependencia ele 

otras empresas no nutogestionarins extcrrrns por ncccsiclnclcs de préstnmos, 

créditos a la exportación, etc. 
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"En definitiva, la e.xperiencia autogestionaria corresponde a un intento típico 

de los paises comunistas, que sólo ha tenido relevancia social en Yugoslavia 

-países eslavos del sur -. por las circunstancias de su ~istoria (la expulsión 

del Comimform en 1949) y una estructura social compleja ( 1 país, 2 

alfabetos. 3 religiones, 4 lenguas, 5 nacionalidades y 6 repúblicas 

autónomas). que da lugar a una concentración teórica en un punto de 

referencia utópico: la autogestión. El sistema autogestionario ha sido aquí la 

manera de reconocer el mercado de forma diferente al capitalismo. Las 

dificultades del modelo parece que han venido. por una par1e, por 

interferencias de la política en el mercado. que han dado lugar a una 

deficiencia en el aprovechamiento de los recursos. por otra, a la falta de 

cohesión política de las diferentes comunidades étnicas de la región. que ha 

dado lugar a la actual guerra fraticida. En cualquier caso, estamos ante una 

experiencia fallida." 

Debemos destacar aquí una observación importante referente al caso de 

Yugoeslavia. que hace González Rojo ~. Si bien existía autogestión en las 

unidades productivas. la Liga de Comunistas Yugoeslavos (el equivalente del 

Pm1ido Comunista) siempre estuvo dirigida centralmente por Tito y su 

grupo. y fonnó el núcleo de poder real en el país. 

c)/.<1 cogL'St11i11. 

Continúa Lucas Marín: "Las experiencias de cogestión -tercer tipo o modelo 

de los propuestos -han sido especialmente llevadas a cabo en Europa. en el 

área de influencia germana. Consisten en intensificar el derecho de los 

1rabajadores a estar debidamente representados en los organismos máximos 

de gobierno. La forma adoptada en Alemania. en Austria y en algunos países 

nórdicos es la de los comités paritarios. La legislación de la República 

Federal Alemana promulgada en 1952 proporcionó el catalizador que 

impulsó intentos de participación en el trabajo. 

: lmrorlucc 11111 a/ l•:.\tuc/1u de la H.\]'''rJl'llc1t1. l111uge.,1wa f.'11 ) ugnt•.,/m·w . i11édi10. l 1J 1J:\~ h4 p:i!!S. 
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"El modelo de cogestión, según el cual el trabajo y la propiedad (el capital) 

nombran en común la dirección de la empresa y le confieren el poder, puede 

ser implantado a diferentes niveles: puesto de trabajo, nivel de consejo de 

adiministración o nivel nacional. La tendencia es al desan-ollo completo del 

modelo. 

"Pueden mencionarse varias dificultades de la experiencia. En primer lugar. 

por lo que supone de intento de desdibujar la lucha obrera. al no pretender 

claramente alterar las relaciones sociales de trabajo. En segundo lugar, 

porque se monta con unos intereses ajenos e incluso contrarios a los 

trabajadores, suponiendo un compromiso para los sindicatos -que pierden su 

carácter reivindicativo -por lo que sólo parece aceptable como hito en el 

camino hacia un fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores a los 

fines de la dirección, al serles exigida una profesionalización en técnicas 

directivas, otras fonnas culturales y un cierto aislamiento de los otros 

trabajadores. 

"En definitiva, es una experiencia típica del área germánica, iniciada por In 

necesidad de conjuntar esfuerzos para poner en marcha la economía tras la 

Segunda Guen-a i'vlundial, y continuada como consecuencia lógica de la 

fuerza de los pm1idos socialistas y de los sindicatos y por el nivel de 

formación de los obreros. Se ha extendido por otras áreas geográficas. como 

los países nórdicos, y tendría perspectivas de difusión en países avanzados 

con condiciones socioeconómicas parecidas. En esta dirección está la posible 

Quinta Directiva sobre la participación de los trabajadores en las empresas de 

la CEE. mediante los consejos sociales:" 

ti) /.a parlicipaci<í11 en /a direcciti11. 

"Este tipo ele experiencia va por el lado ele pm1icipación en In dirección. en el 

"111mw¡.:e111,'11/ ", dejando intacta la propiedad. Se incluyen en un ámbito 

teórico de la Escuela de Relaciones l-lurnanns, que, como hemos visto en otro 

momento. surge a modo de crítica a la evolución del taylorismo, que en sus 

li
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e.xcesos de división de trabajo da lugar a un trabajo robotizado, de poca 

motivación y productividad decreciente. Lo que se procura es conseguir la 

colaboración de los trabajadores: promoviendo satisfacciones fuera de la 

empresa; motivándolos mediante una tarea de comprensión de sus 

dificultades personales para alentarlos en el trabajo; desaiTOllando gru'pos 

informales acordes con los objetivos de la empresa, y haciendo de los 

directores verdaderos lideres. 

''La experiencia de participación en la dirección nos enmarca un modelo 

típico de promoción de la participación en los paises desarTOllados. Se 

considera que lo importante no es la propiedad sino la organización: quien 

decide es la tecnoestructura (Galbraith). En conexión teórica con el 

Movimiento de Relaciones Humanas. da una gran importancia a la 

par1icipación especifica en el lugar concreto de trabajo. Se han considerado 

que son experiencias blandas. muy poco radicales. a la búsqueda más bien de 

la satisfacción para que no se dificulten los incrementos de productividad. En 

esta linea están: la ampliación horizontal o vertical de tareas. la rotación de 

tareas, el enriquecimiento de tareas (Herzberg). los grupos autónomos o 

semi-autónomos, el Plan Scanlon o los círculos de calidad. En algunos casos. 

aspectos de este modelo han intentado llevarse a la práctica junto a 

propuestas más radicales como el cooperativismo. u otras que tienen en 

cuenta la promoción de acceso a la propiedad. corno el accionario obrero o 

las ESOP's en Norteamérica. 

"Los intentos de participación en el "111a11a):eme111" son experiencias 

típicamente americanas. aunque no faltan casos en Europa. Sin embargo. las 

mismas técnicas empleadas en un sitio y en otro vienen a tener significado 

diferente; lo que en el Nuevo Continente son técnicas de motivación. en el 

Viejo se dirige a cambiar la estructura del trabajo. Es decir que el estudio de 

la partkipación en la dirección tiene diferentes significados según las 

coordenadas culturales de que se trate; a los americanos les preocupa la 

elicacia del trabajo, y a los europeos, el poder." 

"i' 11 r L 6 r" !:.· .~ ,tl,l.J. L l V'. .. · .. --~ 
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e) /.a democracia económica 

••Finalmc:nte, como último de los casos a que nos referimos, están los intentos 

de control de los trabajadores de las organizaciones productivas, que 

constituye una experiencia reciente en desmTollo, en especial en los países 

nórdicos, aunque actualmente está en retroceso, si no definitivamente fallida. 

Se manifestó, por una parte. especialmente en el desarrollo de dos ideas 

claves: el enfoque sociotécnico y k>s grupos autónomos. Pero, por otra, no se 

ha abandonado la búsqueda de la participación a nivel sindical y político 

mediante lo que se ha denominado democracia industrial y democracia 

económica. 

"La primera de estas ideas, iniciada por Trust y otros autores en el Tavistock 

lnstitute, ha .sido desarrollada posteriormente por investigadores también 

ligados a.1 Tavistock, en el plan de Democracia Industrial Noruega, iniciado 

por acuerdo del gobierno noruego, los sindicatos y la organización patronal. 

Igualmente, incluso más radical, ha sido la experiencia realizada en Suecia 

los últimos años, al intentar cambiar la democracia industrial por la 

económica, como veremos en el apartado con·espondiente. 

"Se parte de considerar la organización empresarial como un sistema 

sociotécnico. De manera que la nltemativa sociotécnica, radicalmente 

diferente de la tradicional, tiene en cuenta explícitamente la existencia de dos 

subsistemas -social y técnico-, en cuya optimización conjunta se atiende no 

sólo a los resultados obtenidos por el sistema productivo, sino a los efectos 

que provoca sobre sus propios trabajos y entorno. El enfoque sociotécnico ha 

propiciado la democracia ligada al trabajo, procurando la pmiicipación 

directa de los afectados -todos los implicados, el grupo de trabajo -en la 

definición de su tarea, de fomrn que tiene su papel en el diseño de los puestos 

de trabajo. Con estos presupuestos no sólo no se descarta. sino que se espera 

conseguir alternativas democníticas a otros niveles. El empleo del enfoque 

sociotécnico está así íntimamente ligado al concepto de grupo de trabajo 

autónomo, fomiado por un conjunto de personas que realizan una tarea 

completa con responsabilidad cor\iunta ante el resto de la organización. En 



cualquier caso, el control de los trabajadores supone un abandono del "011e 

hes/ 11·c~v" del taylorismo y un inicio desde sus mismas bases -desde la tarea 

-de una experiencia para conseguir la democracia industrial, que puede ir 

ampliándose en función de las demandas sociales, sin uÍ1 esquema prefijado. 

''De todas maneras, es necesario recordar que las experiencias nórdicas han 

cambiado la búsqueda de participación en el lugar de trabajo por medidas en 

el ámbito sindical, para aumentar la fuerza en la dirección de las empresas. y 
en el ámbito político, para alcanzar una legislación más acorde con los 

intereses de los trabajadores. Incluso podría afinnarse de un crecimiento o 

insistencia en este tipo de medidas más generales. de democracia económica. 

Todo ello está actualmente en retroceso; se está llegando en Suecia a abolir 

los Fondos de Inversión de los Asalariados (para comprar un porcentaje de 

acciones de su propia empresa. pero mediatizaba la lucha obrera), y que eran 

su baluarte mús importante." 

!) l:'/ mode/o /ali11oamerica110 . 

.. De una forma más precaria, puede hablarse también de un modelo 

latinoamericano de autogobiemo de las organizaciones. cuya especificación 

está todavía realizándose, aunque haya indicios de su realidad y sobre todo 

ck su necesidad para interpretar situaciones no reducibles a los otros cinco 

modelos a que hemos hecho referencia; el problema que nos encontramos es 

la falta de estudios empíricos. incluso de datos fiables de referencia. El punto 

ck par1ida a resaltar es la idea de Latinoamérica como un modelo social en 

que los sujetos históricos de la acción social para el desarrollo no son los 

considerados tradicionalmente o al menos tienen otros papeles. Las 

di l't!rcnc:as culturales. sociales y económicas son las qm: parecen serialarnos 

un nuevo modelo de autogobiemo en las organizaciones. que habría que 

inte11tar perfilar provisionalmente entre otras cosas por: el carácter reactivo 

ante la crisis. su relativa extensión. su carácter genérico y en cie110 se11tido 

ambiguo. la valoración de elementos autóctonos. la situación de dependencia 
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econo1111ca, la importancia de elementos afectivos y la búsqueda de una 

conexión política. 

"Como resumen de los datos manejados en algui1.os é~sosde.estd~ di.ferentes 

tipos de experiencias, podemos también llegar # algÚ1uls{coi)clJsio11es, que 

igualmente -como indicábamos al refe;'it:nos' ·. ~"'/1d~t i!~pe~i~1e1;tos -
~· :< 

consideramos provisionales. Son éstas: ..• •· . ·: : "'" .~. .· •... ·.•• 
1. La necesidad de disting~ir ·. e'í;¡;~.; p~íÍi~i'~adión /r6it~al · y real 

.', .: .~·, _. -, "><.;: _. r·, ·"·:· ;:~,y~: rJ:'?; ,-_ < J ·.:.:,.·. :.·,.,-:." 

2. 

·" 

observada. 

La percepción de··_ la•• pm~~ciphci?~\ $~'j ,;~~q'J~i~if~L·~~Jtu'r~les y 

políticos más que económicos. · .. ·· · · .. ·. · · :>,'.\ .· ··. • .•.•... ··· ·• 
La eficacia de la partfoipación eíi actividad~~'sócfalés (cómedo1'es. 

actividactis ·~ecreati~ás: etcetera); sobre io<lc/e11 iü·fJ·¡~dfó;/rriftli~¡¡vi\ de la .. 
-·- "l;-.. ;·: « --!:::f;;:; ;'~--.. : .. }.~ .... .. 

elite obrera. . . . . ,., if,:. •>• ;·/: >. • . . ··. 

4. Los exltos mediocres en temas economl!=OS,: c¡ue han quedado 

5. 

frecuentemente a nivel informativo. · . ·- .. .. - . . . . ... 
_,. . . .. 

La respuesta más positiva conseguida j:icir lii participación es en el 

puesto de trabajo, también porque en esta escala inferior 1~· 'dirección está 

más dispuesta a hacer concesiones. 

6. Considerar que "las experiencias ele democracia industrial" 

constituyen un buen instrumento educativo de cara a la extensión de la 

participación. 

7. La conveniencia de valorar el ambiente social de la experiencia, 

muy especialmente en su perspectiva histórica. 

8. La desigualdad percibida en las necesidades de pat1icipación, en 

9. 

10. 

función de otros valores culturales. 

La influencia que puede ejercer la tecnología como elemento 

interactivo en el ámbito social. 

El carácter de valor. impulsor y guía de muchas experiencias. que 

1ic11c la misma idea ele "democracia industrial". 

F'h.L\J, 1 : • 
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X.2. COOPERATIVISMO. 
Otra fonna de autogestión la ofrece, en cierto sentido, el cooperativismo. 

Como no todas las cooperativas se pueden considerar de tendencia 
autogestionaria, para deslindar las que nos interesan, aludiremos a lok 
antecedentes del cooperativismo y de alguna de sus vicisitudes históricas. 

El cooperativismo surgió en Europa, entre la segunda mitad del siglo XVlll y 

la primera del siglo XIX. !-lizo principalmente su aparición en la llamada 
triarquia europea (Inglaterra, Francia y Alemania). Entre sus defensores o 
antecedentes teóricos más importantes tiene a Owen. a Fourier y a Proudhon. 

El cooperativismo es. como el movimiento luddita, el tradeunionismo y el 
mismo ideario socialista, hijo de la revolución industrial. En Rochdalc. 
ciudad inglesa del Condado de Lancaster, aparece una de las primeras y más 
famosas experiencias cooperativas. En esta ciudad "se desarTOlló en forma 

magnifica la industria textil... En 1844 un grupo de trabajadores reclaman un 
aumento de salario que no se les concede. por lo que van a la huelga: después 
de una intensa lucha y al no conseguir sus reivindicaciones ... deciden crear 
un almacén cooperativo de consumo". En efecto. "con grandes sacrificios 
lograron ahorrar lo suficiente para inaugurar una pequer1a tienda cooperativa; 
pero sus actividades no se quedaron ahí. fueron extendiéndose a otros 
campos: apoyaron el desarrollo de otras cooperativas: organizaron 
instituciones de previsión: crearon una entidad encargada de construir 
\'i vienda y otorgar préstamos hipotecarios: promovieron la creación de 
bibliotecas e intensificaron la creación de cursos. etc." 

En el cooperativismo de Rochdale -que se hallaba en relación con Roberto 
Owen -- aparecen varias de las cualidades positivas y de las limitaciones del 
movimiento cooperativista posterior. Respecto a las primeras. conviene 
subrayar que: 
1. En Rochdale los trabajadores decidieron organizar su trabajo con principios 
diversos a los del sistema capitalista imperante: imaginaron una asociación 
laboral basada en la cooperación y el servicio en lugar de la competencia. De 



manera similar ni movm11ento consejistn que reemplazó la noción del 

salariado con la del productor, los cooperativistas sustituyen el concepto de 

concurrencia por el de apoyo mutuo. Resulta conveniente indicar que los 

conceptos puestos de relieve por el consejismo y el cooperativismo, lejos de 

contradecirse, se apoyan y completan. En efecto, el concepto autogestionario 

de cooperador productivo no sólo se contrapone a la ideal del trabajador 

como asalariado y a la noción de la competencia como la relación 

intrahumana prevaleciente, sino que conviene tanto al trabajador que 

intervier:e en el consejo obrero como al que se asocia en las cooperativas. 

2.En Rochdale los cooperativistas no se confonnan con iniciar una asociación 

cooperativa, sino que se dan cuenta de que toda organización basada en la 

cooperación, debe ser promotora de otras agrupaciones similares. 

3.En Rochdale, si bien los obreros empezaron por crear una cooperativa de 

consumo (una tienda cooperativa), bien pronto coadyuvaron a la formación 

de cooperativas de producción (por ejemplo una cooperativa constructora de 

viviendas) y a otras instituciones y actividades. 

Respecto a las limitaciones de este movimiento cooperat1v1sta, González 

Rojo. a quien citaremos extensamente a continuación, señala~: 
1. •• Si bien los trabajadores de Rochdale, al sustituir la noción oficial de 

competencia por la de cooperación, llevan a cabo un avance indiscutible, 

conciben sin embargo la cooperación de manera muy limitada. Ven, efecto. 

esta última como trabajo solidario y articulación de esfuerzos en el proceso 

productivo o mercantil; pero no ponen el acento en la cooperación 

revolucionaria para el cambio de régimen. De ahí que se interesan más por la 

creación de un nuevo mundo que por la destrucción del existente. Po.r eso, a 

juicio de la Asociación Internacional de Trabajadores (In Primera 

Internacional), el mov1m1ento cooperativo limitado a las formas 

microscópicas de desmTollo, que pueden producir por sus combinaciones 

esclavos asalariados individuales, es impotente para transformar él mismo la 

sociedad capitalista. 

: Documcuto <'.JCT<> •• inédilo. l9•JI. ppAJ a 52. 



2. 

3. 

•• Por otro lado, aunque los obreros de Rochdale trataron de fomentar la 

organización de otras cooperativas, no llegaron a visualizar la teoría y la 

práctica de una promoción mayé111ica concebida sistemáticamente y a fondo. 

sino que se limitaron a entrever lo que podríamos llamar la promoción 

espontánea que surge frecuentemente en este tipo de experiencias. promoción 

que. no obstante, no deja de tener su importancia: reorganización alternativa 

de los trabajadores, de la aparición de un sector creciente de asociaciones 

amiloga!' para apoyarse mutuamente y combatir a sus enemigos comunes. 

.. Es de subrayarse, incluso. que en Rochdale tuvo más importancia la 

idea pasiva del ejemplo que la noción activa de la prom0<.:ión. Aquí ocuiTía. 

como en otras cooperativas. que "sus miembros. convencidos de que la vida 

de los hombres depende menos de las necesidades económicas que de una 

moral cuya libre elección está en sus manos. esperan que su ejemplo de 

solidaridad y de independencia sea seguido en un mayor o menor plazo por 

todos. de manera que la explotación capital is ta llegue a su fin sin que sea 

necesario proceder a una expropiación brutal, ni a la menor ruptura de 

continuidad". Los trabajadores de Rochdale no escapaban. entonces. a la 

ilusión utópica y al confonnismo pequeiio-burgués. 

··En 1862. el movimiento cooperativista inglés. que había surgido en 

Rochdale. se vio en la siguiente alternativa: mantener los principios 

emancipadores ideados inicialmente. sin ceder respecto al modus operandi dt: 

las empresas capitalistas en boga, o acomodarse al sistema del capitalismo. 

contratando obreros asalariados y tratándolos como las otras empresas. La 

única diferencia de este nuevo tipo de "cooperativas" y la fábrica 

característica del régimen estribaría en que. al frente de aquél habría un 

capitalista colectivo o una burguesía "cooperativa". "Tras largas discusiones. 

la decisión fue acomodar la interpretación de los principios cooperati\'OS 

originales para hacerlos compatibles con el sistema oficial. Las 

conseclJl!ncias de esta decisión fueron enormes. Suponía renunciar al ideal di: 

formación de un nuevo tipo de sociedad basado en el servicio y la 

cooperación en contraposición a la sociedad n:gida por el lucro y la 

competencia. 
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" La decisión trajo consigo grandes confusiones: tanto en Francia como en 

Alemania, y sobre todo en Alemania, las cooperativas encontraron 

defensores entre los políticos interesados en el problema social, ya fueran 

conse1vadores o liberales progresistas. esperando los conservadores 

conseguir una alianza entre el antiguo orden y los obreros moderados contra 

las exigencias políticas de la burguesía, mientras que los defensores liberales 

de las cooperativas creían que las fuerzas de la 'empresa libre' aumentarían 

con la fonnación de un contingente manejable de 'empresarios' de la clase 

obrera, y que los miembros de las cooperativas podrían convertirse en aliados 

de la burguesía, en su lucha a favor de un gobierno constitucional y 

responsable. En Alemania, Herman Schulze-Delitzsch fue un defensor liberal 

del cooperativismo como un movimiento voluntario dirigido a mejorar la 

situación <le los trabajadores sin poner en peligro la paz social. Víctor Aimé 

Huber fue, por su lado, un defensor conservador del cooperativismo. El 

obispo cristiano de Mainz, Emmanuel von Ketteler, luchó asimismo por 

lograr que la iglesia católica apoyara a las cooperativas como uno de los 

medios para reconcili~r a las clases sociales en pugna. Ferdinand Lasalle 

había establecido en 1862 su Asociación General de Obreros Alemanes, 

cuya petición más saliente era que el Estado pusiera capital y crédito a 

disposición de las cooperativas obreras y las capacitara. de este modo, para 

reemplazar la industria capitalista. Esta constituía una resurrección del 

programa que Louís Blanc lanzara en Francia.... y se planteó como la 

contestación socialista a las numerosas personas que pedían a los obreros que 

en lugm de perseguir fantasmas políticos, dedicasen todas sus fuerzas a 

fundar sociedades cooperativas voluntarias de producción, como medio para 

emancipar a los trabajadores. Estas ideas. que tienen su origen en Fourier y 
en Owcn... se las habían apropiado, quitándoles sus aspectos rrnís 

revolucionarios. muchos reformadores sociales conservadores y liberales. 

para contrarTestar el socialismo radical. En Alemania. durante la década ele 

l 8(10. fuer011 clcfcnclidas csencinlnH•nre ¡mr su ataque principal". El 

cooperativismo adulterado se escindió. entonces. en dos cmTientes 

claramente diferenciadas: las creadas sobre una base voluntaria. como 

l--·- TE~;JS r"1n~~ 
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aconsejaba Schulze-Delitzsch, y las ayudadas por créditos del Estado 

(aunque fuese el gobierno de Bismarck}, como pedía Lassalle. 

"A partir de esta adulteración y aburguesamiento de una parte importante del 

movimiento cooperativista, todo el cooperativismo posterior va a tener una 

ambigüedad muy grande respecto a la sociedad capitalista. Por un lado tiene 

principios opuestos a ella, pero por otra parte se interpretan de tal forma que 

no pongan en peligro el sistema. En este sentido es un cooperativismo que 

ayuda a las victimas de la competencia capitalista y por eso hasta es 

propiciado y ayudado por el sistema. Así se dio un gran desarrollo del 

cooperativismo en Europa y este cooperativismo acomodado, es el que llegó 

a América Latina. 

•• Aunque las cooperativas están regidas en México por la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y su reglamentación respectiva. que fueron creadas 

por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938 (rejim11ada en /'J<J-1) y aunque 

en 191 O se planteó abiertamente el problema del cooperativismo (de un 

coopcrat1v1smo confinado ni neutralismo político), el movimiento 

cooperativista existe en nuestro país desde el siglo XIX. En el último tercio 

de este siglo, al tiempo en que se consolidaba In producción capitalista. el 

artesanado empezó a sufrir un fuerte colapso y a proletarizarse. Es una época 

en que dicho artesanado, junto con los proletarios, luchó contra el sistema 

capitalista imperante. La lucha de los mtesanos perseguía dos objetivos: 

defenderse a sí mismo y apoyar a los obreros para debilitar al capital. El 

primer objetivo se deseaba obtener por la organización mutualista y la 

organización cooperativa. Por más que. al parecer, tuvo más impotiancia el 

movimiento mutualista -un movimiento de mero apoyo mutuo y asistencia 

colectiva --. el movimiento cooperativo (que empezó a ganar influencia una 

vez que el ideal mutualista se mostró como ineficaz para la defensa del 

artesanado) tuvo una indudable significación en la historia del movimiento 

laboral mexicano. Estamos de acuerdo, en lo fundamental. con Laura Scrvidc 

cuando escribe: 

* .. El cooperativismo que nos impulsan desde Europa. no es auténtico. 
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*Es un cooperativismo que responde a los problemas y a la manera de ser de 

los europeos, cuadriculados en leyes, que no se adaptan ni a nuestras 

necesidades ni a nuestra manera de ser. 

*Creemos en la cooperación y en formas de organización cooperativa como 

una alternativa distinta al sistema de organización individualista y de 

competencia del capitalismo. Por lo tanto, no creemos en un cooperativismo 

que se puede acomodar al sistema capitalista. 

Debemos partir de abajo, de nuestra realidad concreta, de nuestros problemas. 

de nuestra manera de ser. De nhi In importancia de comenzar con un análisis 

de In realidad en la que vivimos. Alli es donde se presentan los principios 

coopermivos para enfrentar esa realidad. De ella van a depender las formas 

organizativas, el contenido educativo, las técnicas cooperativas. En otras 

palabras, tenemos que crear nuestro propio cooperativismo. 

¿Qué diferencias existen entre los consejos de trabajadores y las 

cooperativas? Una ostensible diferencia tiene que ver con el origen del 

capital empleado por la asociación. Para que un consejo obrero se haga cargo 

de la autogestión industrial debe mediar o un acto expropiatorio o la quiebra 

y el abandono de la empresa por parte de la patronal. No puede ni debe 

confundirse el consejo obrero (o comité de fábrica) con el consejo obrero 

entregado a la autogestión industrial. El consejo obrero en cuanto tal es la 

autogestión política emprendida por los trabajadores. con vistas a lograr. 

tarde o temprano, la autogestión económica. La autogcstión económica 

implica In propiedad colectiva de los medios materiales de la producción. 

Tanto den la expropiación como en la quiebra y abandono de la fábrica. los 

medios de producción pasan de las manos privadas del capitalista (o la 

sociedad anónima de capitalismo) a las manos colectivas de los trabajadores. 

Al conformarse el consejo obrero, y organizarse de confom1idnd con las 

normas democráticas de In nutogestión. no es duerio, en general. de los 

rncclios de proclucción. Sigue siendo 111rn nsocinción efe un grupo de 

asalariados. Su finalidad. sin embargo, es luchar y prepararse (la capacitación 

cs. sin duda. una condición necesaria para el paso siguiente), con la finalidad 

de logrnr In apropiación de los medios de producción y. con ella. la 
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autogestión industrial y la erradicación de su carácter de trabajador 

asalariado. No sólo, desde luego, los medios de producción o el capital 

constante (que incluye el capital fijo y la pmte del capital circulante 

destinada a la adquisición de materias primas y auxiliares) pertenecerán en 

este caso, a los obreros asociados en el comité de fábrica, sino también el 

remate de valor que se vaya generando mediante la reproducción ampliada 

del capital. 

·• El origen del capital de las cooperativas, por su Indo. emana o puede emanar 

de cuatro fuentes principales: 

a)De la participación equitativa (o no) de inversiones de los propios 

cooperativistas. nuís o menos como lo sugería Schulze-Delitzsch. 

b)De los empréstitos otorgados por el Estado, como los quería Lassnlle (y 

untes de él Louis Blanc). 

c)De empréstitos brindados por In banca privada y 

dJDe una forma mixta en que, por ejemplo, el capital de la cooperativa 

proviniese en pa11e de los asociados y en pune de la b.anca oficial o .de la 

banca pri vnda. 

·· Advié11ase. por consiguiente. que mientras el capital utilizado por los 

consejos obreros en In autogestión industrial es. por así decirlo. un capital en 

funciones. es decir. un capital que. con independencia de su propietario. se 

halla en operación y en incesante proceso reproductivo. el capital empleado 

por las cooperativas es. por lo general. un capital generado mediante la 

··acumulación originaria'" de la inversión económica de los asociados o el 

capital de crédito. Es impo1tnnte hacer notar que. si desde In perspectiva del 

consejo obrero (que es producto de la fábrica). el capital no necesita ser 

reunido. porque ya existe. para una cooperativa la adquisición de capital es 

totalmente indispensable''. continúa González Rojo en esta extensa cita. 

Cabria mencionar la necesidad de capital inicial de trabajo. que fonna parte 

del esquema de las "incubadoras de empresas"--como lncubask. integrada 

por el Instituto Vasco i\lexicano de DesalTollo y la Universidad Autónoma 

del Estado de i\léxico. en el municipio de Tecámuc. i\léx .. 



"Ante el acto expropiatorio o ante la quiebra y el abandono de la empresa por 

parte de la patronal, los trabajadores, organizados en la fonna democrática 

del consejo obrero, pueden emprender, como dijimos, la autogestión 

industrial. Pero también podrían convertirse en una cooperativa de 

producción. ¿Habría en este caso una diferencia esencial entre la forma 

consejo obrero y la fonna cooperativa de producción? 

"Pensamos que, en esencia, no existe, o no debería existir, tal diferencia. ¿Por 

qué? Porque un consejo obrero bien entendido y una cooperativa rectamente 

interpretada, se basan en dos principios irrenunciables: la propiedad colectiva 

de los medios de producción y la remuneración a base del principio: "a cada 

quien según la cantidad y calidad de su trabajo. 

··si en un comité de fábrica empeñado en la nutogestión industrial y en una 

cooperativa de producción esforzada en lo mismo, predominasen dichos 

principios. la diferencia entre una forma y otra se disiparía. No obstante. en 

la realidad (y esto se refleja en la norma jurídica) en términos generales por 

cooperativa no se entiende la cooperativa transformadora por la que 

pugnamos. sino la cooperativa adulterada que modifica tanto los criterios de 

la propiedad como los de la remuneración. Es frecuente, por ejemplo (para 

no hablar de las cooperativas de producción que contratan obreros y obtienen 

plusvalía de ellos) que la cooperntiva adquiera un carácter accionario. En este 

caso la propiedad no será colectiva, sino que quien re(rna mayor número de 

acciones o quien posea las acciones prefcrenciales será "más propietario que 

el otro. Y no sólo eso. sino que el criterio de distribución del remanente 

valor (salario y plusvalía) se llevará a cabo no de acuerdo con el principio de 

"a cada quien según su trabajo". sino con el de "a cada quien según sus 

acciones". Es evidente. por tanto. que si entre el consejo obrero y la 

cooperativa de producción bien entendidos, no hay diferencias de fondo. 

entre el consejo obrero bien entendido y In cooperativa de producción 

adulterada sí los hay, y asumen un carácter profundo e irTeconciliablc. 



.. En resumidas cuentas, las caracteristicas más significativas de la cooperativa 

transformadora (autogestionaria) son las siguientes: 

l. Control democrático de la gestión, el cual es posible porque los 

socios son al mismo tiempo dueños de los medios de producción. 

2. Remuneración, como se dijo, basada en el principio de "a cada quien 

según la cantidad y calidad de su trabajo. 

3. Los cooperativistas no sólo son dueños de los medios de producción 

(y pueden, por eso mismo. llevar a cabo una remuneración basada en el 

tiempo de trabajo) sino que son duerios de manera colectiva de los 

rendimientos, esto es. "los ingresos que tuvo la cooperativa después de haber 

restado: los costos de producción o de lo vendido, el pago de Simpuestos. los 

gastos de financiamiento, el fondo de previsión social, el fondo de educación 

y otros ... 

.i. La cooperativa no debe transfonnarse ni en un ··capitalista colectivo 

5. 

cooperativista" (contratando trabajadores asalariados) ni permitir que entre 

sus asociados, por una norma de remuneración aburguesada. surjan pequeñas 

(o grandes) capitalistas que sacan provecho de su situación de dueños 

preferenciales del negocio. 

En lo que a la estructura organizativa de la cooperativa se refiere (con 

su instancia Asamblea General que elige a un Consejo de Administración. 

cte.) no sólo debe imperar la democracia directa (basada en el principio: "un 

hombre. un voto"), sino el permanente control de los representantes por los 

representados ( y su remoción en cualquier momento si resulta necesario) y 

un sistema de rotación de los cuadros dirigentes que impide la acumulación 

de decisiones y experiencias que debe existir en todo colectivo 

autogestionario para que no se sustantive una intelectualidad y se haga 

duciia. por su monopolio de los instrumentos intelectuales de producción, del 

destino de la cooperativa. 

·· La misma afirmación que hemos hecho con anterioridad -la de que la forma 

autogestionaria que debe adaptarse a la producción tiene que ser la forma 

autogestionaria que asuma la lucha -conviene igualmente a la autogestión en 

el campo. en el movimiento urbano-popular. en las universidades. etc. La 
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importancia del principio autogestionario de que la cooperación productiva 

es el secreto de la cooperación revolucionaria reside en el hecho de que los 

trabajadores -por ejemplo los ejidatarios y comuneros -no tienen que 

inventar una nueva forma de organización política para luchar por su 

emancipación, sino que deben tomar como base de su reorganización 

autogestionaria de lucha la modalidad organizativa que se desprende de la 

composición técnica -relación hombre /instrumentos productivos /tien·a -que 

traiga consigo el capital agroindustrial." Hasta aquí el texto de González 

Rojo. 

X.3. CASOS DE COOPERATIVAS MEXICANAS. 

Corno sustento de algunas afirmaciones vertidas anterionnente, he realizado 

un estudio comparado de cooperativas mexicanas, mismo que continúo 

realizando y que he publicado en avances en reportajes periodísticos en El 

Día. Esta parte también la presenté en la IAFEP 4
• Expondré lo más 

importante del estudio. 

Esta sección tiene dos partes: 1) Exposición de varios casos de cooperativas 

mexicanas; 2) Caracterización de sus problemáticas, y el lugar que ocupa el 

comportamiento preconciente de actitudes en su democracia y 

funcionamiento internos; así corno una propuesta de Relatoría de 

Participación y Actitudes (RPA) en juntas y asambleas, en el marco de los 

principios del cooperativismo internacional 

1) CASOS DE COOPERATIVAS MEXICANAS. 

"El hombre ha sobrevivido miles de años, gracias .a la cooperación. más que 

a la competencia." 

Richard Leakey, antropólogo descubridor de 'Lucy'. fósil 

prehomínido. 

1 00 Es1udio Co111p:m11ho de Coop.:mli\'lls en Mcxico"". ponencia a la llt'. Conferencia IAFEP. 

;,l 
:;•' \ 
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Gran pa11e de los casos son de cooperativas surgidas por una adjudicación 

judicial de las plantas a los trabajadores, tras conflictos laborales con los 

patrones. F.sto le da un carácter especial a la cooperativa, de mayor cohesión 

y lucha. cuando menos al principio. Tres de las cooperativas son muy 

grandes y exitosas (incluso exportan): Refrescos Pascual (más de 1,200 

socios) y Cementos Cruz Azul (con 1,400 socios, pero forman un 

conglomerado de más de 2,500 trabajadores, incluyendo algunas 

cooperativas del Grupo Cruz Azul). La tercera es el Gremio Unido de 

,\lijadores (estibadores) de Tampico, con 3,000 socios. 

La cemcntera tiene mayor estabilidad en los líderes experimentados en "alta 

gerencia": después de 70 arios de su creación. ya van por la segunda 

generación de la familia Alvarez. Cruz Azul no sólo tiene un famoso club de 

futbol: ahora ha creado una empresa Grupo Azul para contratar trabajadores

- es decir, la cooperativa actúa corno patrón de otros cientos de empleados. 

Recientemente arrancó su tercera planta (además de Hidalgo y Oaxaca). la 

más moderna de toda América en Aguascalientes, con planes para abrir otra 

en Chihuahua. 

Refrescos Pascual se inició como cooperativa en 1984. tras una huelga de 

más de 3 arios, que costó dos muertos. Ahora tiene el 13% del mercado 

nacional de refrescos. compitiendo con Jumex. Coca Cola y Pepsi Cola. 

e.xpo11ando refrescos al sur de Estados Unidos. y Centroamérica. y pulpa a 

Europa. Tiene dos plantas de producción en la Ciudad de México, una muy 

moderna en San Juan del Río. Querétaro. y otra nueva en Tizayuca. 1-lgo. 

Siguen un esquema semejante a Cruz Azul. con SEDIPO. una empresa 

"colchón" propiedad de la cooperativa. y a través de la cual contratan a 

trabajadores .. Pascual enfrentó hace 3 aílos un conflicto con trabajadores 

eventuales. Internamente mantiene un sistema más democrático . 

.-\lijadores Unidos de Tampico. tumbién tiene más de 70 aiios. pero su lucha 

cmp.:zó en 191 l. al comienzo de la Revolución l'vlexicana. Tampico es el 

segundo put:rto en el Golfo de i\léxico. dt:spués de \'eracruz. En los 90's se 

privatizaron los servicios portuarios en todo el país. y sólo los Alijadores 
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pudieron mantenerse unidos gracias a su educación cooperativa y solidaridad 

interna (aunque tuvieron que ceder el puerto vecino de Altamira). cultivadas 

tras décadas de esfuerzo. Ahora se están modernizando para dar un servicio 

automatizado e integral a la carga y descarga de miles de vagones 

contenedores. Su funcionamiento podemos decir que se encuadra en el de 

"cooperativismo empresarial", con lideres sólidos e íntegros. 

El cooperativismo es común en empresas periodísticas. posiblemente porque 

la libertad de expresión y la apertura ideológica concluyen y demuestran la 

igualdad humana básica. Pero la historia nos enseiia que el cooperativismo y 

la autogestión (corno la palabra lo indica). no se pueden imponer ni dirigir. 

sino sólo promover y facilitar. Por eso las "cooperativas ele Estado" han 

tenninaclo mal ( y más en un estado corrupto y autoritario como el nuestro). 

Empresas como el periódico El Día. y recientemente Excélsior, se han 

sacudido el yugo ele politicos nefastos y han retomado el camino 

clemocrrtíco. 

Otros dos casos ele cooperativas ele producción que mencionaremos son: 

la fábrica ele ivluebles La Villa, que de 300 socios decayó a 29 en 8 

mios, por deficiencias en la democracia interna y la autovigilancia. 

propiciándose fraudes. Al principio contaban con un excelente líder. que 

después dejó la empresa: ahora trntan nuevamente de levantarse. 

la Vidriera l'rovisa (aunque es Sociedad Anónima, funciona 

internamente con reglas ele cooperativa). que de 300 pasó a 130 socios en 15 

aiios. con altas y bajas. y dependiendo de gerentes externos, provenientes cid 

Frente Auténtico del Trabajo (F.A.T.). hábiles en "alta dirección" y en 

modernización tecnológica. En la Vídriern. han visto la conveniencia de que 

el consejo de administración entrante sesione unos meses con el consejo 

sal icnte. a manera ele experiencia de aprendizaje. También han capacitado a 

algunos directivos en el IPADE. instituto ele nltn dirección ele ernpresns clt!I 

sector privado más capitalista. y en el IPAi\·11 (ele Mandos Intermedios). 

Simulláneamente propiciaron que todos los socios progresaran en su 

educación búsica y media. Actualmente está en quiebra financiera. por la 



99 

severa problemática del costo del gas, su combustible más importante, por la 

política neolibcral del gobierno, que 'amarra' el precio a la cotización 

internacional. Esto ha perjudicado a numerosas empresas de todos tamm1os, 

pero es más grave para una empresa social como Provisa, que han decidido 

recientemente su cierre y venta de activos. 

Las otras cooperativas relevantes en México son las de ahorro y préstamo, 

fundadas muchas de ellas por sacerdotes-incluyendo la más grande que es 

la Caja Popular Mexicana, con 500,000 socios y La Libertad. de Querétaro, 

con más de 200.000 socios y 50 sucursales, teniendo la certificación IS0-

9002. Es fundamental el papel que ha jugado el Secretariado Social 

Mexicano y la Doctrina Social cristiana en este mo\·imiento--y en la 

fundación de Mondragón en España. también en la década de 1950. También 

en las cooperativas de consumo, de las cuales hay varias de dimensiones 

importantes, como Micasa. de Tacámbaro, Mich., con más de 10.000 socios. 

2) EL PROBLEMA DE LAS ACTITUDES EN LAS COOPERA TlVAS. 

" ... ifyou want me to !ove you 

you huveto·love me too ... " 

El vis Presley, en 'Lave Ajfair' 

" ... si quieres que te ame 

me tienes que amar también ... " 

Si analizamos comparativamente estos casos de cooperativas de producción 

en México. diversas por su tamaño. antigüedad, rama de actividad y 

composición orgánica del capital, veremos que se presentan varios estilos o 

modelos de organización. Existen cuatro aspectos críticos: 1) la división 

entn: trabajadores manuales e intelectuales (división técnica del trabajo); 2) 

el problema de la "doble cachucha" o doble rol (ser propietario y empleado ni 
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mismo tiempo); 3) la división entre socios propietarios y trabajadores 

eventuales; y 4) la desproporción entre sueldos y utilidades anuales. 

En las uniones de cooperativas a Pascual le llaman "modelo sindical", por la 

rotación de sus cuadros dirigentes y su participación política, y a Cruz Azul 

un "modelo empresaria/". Esta es una discusión importante, ya que motivó 

incluso que hubiera una mesa dedicada al cooperativismo empresarial en el 

Congreso Nacional Cooperativo (reseriada en El Día) de 1999. /Je hec/111 

¡mdl•mos cl{/erenciar 1111 cuupera1il•ism11 m11uge.1·1i1111ari11 y 1111 cu11pera1i1·i.m111 

cu11mralil'IJ, c111e puec/e clesarru!lar una lucha e11 el campo ele la eco1111111ía 

.rncial a lo larw1 del siglo xxi, como sucecliú e/1/re la h11rg11esía e111e1;~e11/e 

e/el '/ercer estado' y la 11ohle:a 1erra1e11ie/1/e e11 el siglo xl'iii. 

La m1acili11 de los dirigentes de Pascual, pues todos tienen oportunidad de 

ocupar puestos altos. podría suponer un peligro por la falta de experiencia. 

pero es suplida por los mandos medios, que son más estables. 

Sin embargo, Pascual aún es joven, y su modelo "sindical" tiene que 

desplegarse y probarse en el futuro. El cómo crecer nos ilustra una diferencia 

entre ambos modelos: Pascual empezó a contratar eventuales, que en un 

momento exigieron iguales derechos que los socios: ahora creó una especie 

de categoría intermedia, como un presocio a prueba. mientras adquiere 

antigüedad y. agregaríamos, icle111iclad. Cruz Azul también ha creado nuevas 

cooperntivas en su entorno, por ejemplo Bomintzhá. que desde hace 25 ar1os 

le s1111c la caliza para sus hornos. Inclusive Bornintzhá ha creado a su vez. 

pequerias empresas y cooperativas. para modernizarse y reducir personal. 

Estos nuevos "hijos" tienen autonornia, y incluso le venden servicios a la 

competencia de Cruz Azul, que produce también en la zona. El criterio de 

competitividad no se hace a un lado. aunque se conserva la solidaridad 

cooperativa. 

El terna de la identidad ocupa asimismo un lugar impm1ante en la cultura 

empresarial contemporánea: se pone mayor énfasis en que los empleados se 

identifiquen con la empresa, en vez de que sea al contrario. cosa que es nuis 
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natural en las cooperativas donde los trabajadores pueden sentir corno propia 

a la empresa sobre la que tornan decisiones básicas. 

Esto nos remite al problema del liclera:xo. La "alta dirección" para navegar 

en las complejas aguas del capitalismo salvaje neoliberal. constituye una de 

las preocupaciones más criticas del cooperativismo. La capacidad de 

liderazgo. que la puede tener un líder obrero, por ejemplo. debe combinarse 

ahora. en el siglo XXI, con la astucia financiera. el trato hábil para solicitar 

un préstamo o para sortear a un acreedor gubernamental agresivo, el olfato 

para wi nicho de mercado. la intuición para contratar asesores (y hacerles 

caso). la agilidad para modernizar la tecnología y la informática, y otras 

habilidades intelectuales y sociales. 

La eticiencia en un entorno hostil al sector social. y de mercadotecnia 

caníbal. requiere de experiencia que se adquiere tras muchos ar1os de estudio 

y trabajo. Decía un pensador alemán que en la convivencia durante la hora de 

comida en familia se aprende más que en muchos nr1os de escuela. ¿Qué 

habrún aprendido los ,.\lvarez Cuevas comiendo a diario con su padre. el 

refonnador visionario de Cruz Azul? Y también los hijos de los ahora 

cooperativistas de Pascual. durante los arios de lucha. solidaridad y activismo 

político con el apoyo de Dernetrio Vallejo y Heberto Castillo. Es decir. el 

liderazgo es una forma de apremli:aje, de ecl11cad1i11, de manera irnpo11ante 

a través de la icle111¡/irncirí11 con el líder;. ¿Cómo hacer para que el liderazgo 

facilite sin dirigir. promueva sin subordinar".' Ésta es una de las razones de la 

importancia que se le da a la ecl11cacirí11 c1111pera111·a en las cooperativas 

"c.xitosas". 

Lo q1u: resultaría pn:ocupante es que el esquema de apropiación intelectual 

dcl modo de producción intelectual. que hemos descrilo antes. se repitiera en 

pcque1ia escala en algunas cooperativas. por parte de los socios (frente a los 

empleados contratados) o de un grupo de socios frente a toda la cooperatirn. 

Estc \ icio fue advertido por González Rojo. como describimos 

· Rc11111' Araico.J.. ··Bases para una Psicologia Social Ps1coanalit1ca··. FCPS. U1'A~t. l<J•J.:I 

~-·-~ ---------
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anteriormente. Proponemos una fórmula para .rncia/i:ar las ac1i111des (y a 

partir de allí. las decisiones) en las juntas y asambleas de las cooperativas y 
organizaciones sociales {ver adelante Relatoría de Participación y Actitudes). 

TESIS CON--]' 
FALT /.. rr , .. ·.,:·::;:··:· · 

.J .. ~ j. /; 1.} ¡ :.~.' j ' . .: ~·.'·.~ ~ 
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XI. EL MODO DE PRODUCCION AUTOGESTIONARIO Y 

COOPERATIVO. 

A1re1•er.n.! a pr.!11.l'ar, 

All'l.!l'l.!/'.\'I.! a hablar, 

Alre1·ase a luchar, 

A1n•1•1Jr.l'I.! a 1'1.!llCl.!r /as d¡/ic11/1acles. 

Mao Ze Dong ( grajfily en el 111m•i111i1J11/o di.!/ '68) 

l'oesía es rl.!a/i:ar /o impos/hlr.! 

Roberto Fernández Retamar 

Finalmente, de la Teoría de las Diferentes Pnicticns de González Rojo, y de 

la Teoría de las Diferentes Clases, se concluye In 'li!oria clr.! los IJifi!rrJ/111.!.I' 

Modos di.! l'rod11cci<í11. Y de ésta, la propuesta de un !li!odo /Je l'rod11cL'i1i11 

A/1ema1i1·0: I:'/ A1odo IJI.! l'rod11cci1í11 A111og1Js/io11ario y Coopaa1i1·0, que es 

un faro, meta a largo pinzo, o "programa máximo". Su estrategia puede ser la 

R1J1·1J/11cití11 Ar1ic11lada (RA). 

Debemos mencionar que González Rojo ya había planteado la Revolución 

Articulada (RA) en la época de su participación en el Espnrtnquismo 

lntegrnl 1 redactado en 1976). con José Revueltas y otros compañeros. 

Nuestro autor rompió con ellos. pues además no estaban de acuerdo con su 

teoría de In clase intelectual. 

TESIS CON 
FALL 11 rT.' r.~, 1 -1E·N t~. lJ I'.1 ~).f.\~ Cx i . ----·-· ·--·-- ·-·--·-·--

1 < Jhra /·iltl.\(Yico·l'nfitica. Ed. DomCs.Tomo l. ptig. 27 ss .. ~ ~.1 ss. 
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XI. LA REVOLUCION ARTICULADA 

¿Es posible la emancipación individual sin la liberación social? El 

Continente del lnconciente. descubierto por Freud-· como diría Althusser··, 

nos permite, vía el tratamiento psicoanalítico, tener conciencia de la propia 

afectividad. modificarla. y entrar a una vida autodeterminada ... siempre que 

nuestra práctica política sea congruente con la lucha que la critica social (y 

del Continente Historia. descubie110 por Marx). como la que hemos expuesto 

en este trabajo. nos pone enfrente en el camino. En el jardin de los senderos 

que se encuentran-· viendo el otro lado de la imagen de Borges--. de la 

verdad y la justicia, la epistemología y el socialismo, la libertad individual y 

la social son paralelas y tienen sus propios momentos, y son como las dos 

piernas con las caminamos en la historia personal y la de la humanidad. 

Creemos firmemente que la teoría de González Rojo pone unas bases ti rmes 

sobre las cuales desplantar futuros desarrollos teóricos y prácticos. Los 

intentos anteriores por "unir" el marxismo y el psicoanálisis no han 

fructificado; pero la teoría de las diferentes prácticas y las diferentes clases 

permite tender el puente correcto para unificar la historia social con la 

individual. El camino para crear el 'Hombre Nuevo'. que soñó el Ch<! 

Guevara. en cada uno de nosotros. es la l<e1·0/11citin Árticu/ada. La dificultad 

para llevarla a cabo. y por la que toda revolución no "cumple todo lo que 

promete"'. "estriba en la pennanente dificultad de deducir el ideal de la 

situación concreta, de su configuración estructural y de sus leyes de 

tendencia. y de hacerlo derivar. en cambio. del deseo, la imaginación o la 

fantasía". Nuestro autor cita a continuación el caso de la revolución 

bokhevique. que era fuerte (determinante) desde el punto de vista de la 

de.,·1r11cci1i11 del régimen zarista. pero era s11hde1emti11a111e parn c1ms1r11ir el 

socialismo. Y es este complejo proceso de crítica y elaboración. que 

.-\lthusser propone en la categoría de sobre y subdetenninación. el que 

permitirá m1icular y encadenar las diversas prácticas revolucionarias. en cada 

caso y situación concreta. No hay una fónnula absoluta y general. sino el ir 

: /·.jlt.\ft.!1110/ogía .... ~ig. I :?.l 
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identificando las contradicciones principal y secundarias, las 

detenninaciones, la situación de las diferentes clases antagónicas, etc. 

"La historia (o mejor dicho, la prehistoria) de la sociedad es, hasta hoy, la 

historia de la heter11Ke.1·tirí11. En este transcurso se han sucedido múltiples 

fonnas de dominación y de gobierno por otros. Su forma más acabada son 

los paitidos políticos. Es la historia de la sociedad organizada de an"ibn abajo. 

verticalmente, y del centro a la periferia-llamado "centralismo 

democrático" en el Modo de Producción Intelectual, y de diversos modos en 

el capitalismo. El corporativismo pm1idistn se cuaja en congresos que eligen 

rutinariamente cada 3 niios a una camarilla dirigente y manipuladora. 

''Por tales razones, In RA debe ser: 

1°. Una revolución antiautoritaria, que promuem (no imponga ni deje a la 

espontaneidad) una clemocracia centrali:acla de abajo hacia an-iba y de la 

periferia al centro, que aiticule las luchas: /.a hase ele esta Rel'tJ/11ci1Í11 ckhe 

ser /.a Uelatoría ele l'articipacitin y Actitudes, que expusimos en el capitulo 

sobre Cooperativismo. 

2°. La revolución "económica" anticapitalista. que subvierta la división 

capitalistas-trabajadores, y posibilite la reapropiación de los medios 

materiales de producción; no sólo promover la lucha por el cambio de 

"sistema" y la autogestión generalizada, sino también la formación de 

cooperativas y de autogestión focalizada, e incluso cogestionaria como 

medio de aprendizaje (aspecto polémico); 

3°. La revolución cultural antiintelectualista, en especial en los paises e.x~ 

socialistas. que subvielta la división entre trabajadores manuales e 

intelectuales, y pe1111ita In reapropinción de los medios intelect11.ales de 

producción; debe incluir tanto la autogestión echieativa (conío en wHnas 

Gemís. ílrasíl) como la eientiflco-técnica. 

"/.a c11/ecti1·iclad a11lt1Kestora es el á111hi111. iclrí11e11 en c¡ue clehe llel'ar.n• a 

cah11 la re1·11l11ci1í11 cultuml, ,.,,. clecir m¡uella re1•ol11ci1í11 c¡ur 51! pmp,,ne 

.rnlwertir la cli1•isi1í11 ele/ 1rahqj1J. lit rel'IJ/11ci1ín c11/111ral 1111 /llll'cle tener 1111 

i¡r~1 ('!-¡e; r1 (\f\\ -, 
lt:~.\\_,. \)\..·,• 
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resultado apreciable, pr<!fi111do y a largo pla:o .1·i se reali:a et.: mam•ra 

ahh•rta, desartic11a/da y .~emiespo111únea (como vcurriú en china), sino IÍ11ica 

y exclusi1·a111e11te si se halla cr11¡/inada a su úmhiw 11a111ral c111e 110 es otro 

c1m: el de 1111 coleclil'O c111e se a111oorga11i:a para autogohemarse. 

4°. La revolución psico-sexual. que subvierta la dominación de un sexo por 

otro. y de Jos pacientes por los psicoterapeutas (que. corno decía Kurt Lewin. 

deben s.:r jücili1adores. y diríamos. proveedores de medios de cambio). y 

posibilite el reapropiarse en especial de medios intelectuales afectivos. del 

dt:n:cho a la identidad individual y colectiva. y a la psicologia 

autogestionaria; luchar contra el canibalismo de identidades y la invasión de 

la subjetividad. como planteaba Félix Guattarí. 

5º. La revolución ecológica y urbano-popular. que subvierta la dominación 

del espacio por una clase y abra el camino a la reapropiación del entorno 

fisico en tanto sopo1te sustentable de la vida"; avanzada la lucha en los 

anteriores frentes. la revolución ecológica deberá retornar la contradicción 

fundamental: el universo como sistema tiende a la desorganización. a la 

entropia (2". Ley de la Termodinámica) y la vida tiende. como sistema 

abit:110. a autoorganizarse (Prigogine); se trata de retardar inteligentemente 

cst: ··dia del juicio finar· que ahora acercamos al acabar con las reservas de 

agua. aire. alimentos. petróleo. 

La RA no necesita ser forzosamente violenta. como pudimos ver en la 

··revolución de terciopelo" de Checoeslovaquia-aunque alli podria estarse 

tratando de una transición en el poder de la burocracia a la tecnocracia sin 

salir del :\·!PI. 

.-\ diferencia del dirigismo leninista y del espontaneismo anarquista. 

proponemos una 1111e1·e1 c11l111ra a111ogestio11aria c111e serú rm111m·ida. Los 

promotores o facilitadores (corno los llamaba Ku11 Lewin) contribuirán a 

construi~ la nueva sociedad-pues recordemos que al destruir no siempre se 

construye espontáneamente o se destruye "leninistamente"'. Construyéndo 

algo no deseado como el modo de producción intelectual. 
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Lns decisiones se tomarían después de debates públicos (la de111ocracia 

cognoscitiva de José Revueltas), de la periferia ni centro y de abajo hacia 

an"iba. 

con organizaciones más flexibles que los partidos políticos 

con congresos deliberativos y resolutivos, pero no electivos, pues los 

dirigentes se elegirán en asambleas renovando no. tod.a la dirección ul mismo 

tiempo 

los dirigentes se elegirán por períodos de duración máxima según 

dese111pel10, y de duración mínima según revocabilidad por la asamblea: 

con rotación de puestos y escuela abierta 

J. Vanek hu propuesto una Economía Democrática de Mercado que debe 

estar "fundamentada en sólidas bases democráticas (no solo la propiedad 

obrera), gran esfuerzo pedagógico por ampliar y mejorar la educación, y 

valores espirituales de cooperación (como los religiosos)"''. Creemos que la 

propuesta del tvlodo de Producción Autogestionario (en el ámbito industrial) 

es más amplia y 111ejor fundamentada, aunque coincidimos en muchos 

puntos; en cuanto a la RA pensamos que debe tener como prerrequisito la 

a11111ge.1·1id11 polílica: y tal vez deba realizarse primero la revolución 

educativa. que es la clave para asegurar los cambios en futuras generaciones. 

Sólo la lucha del proletariado manual por la verdad y la justicia puede unir el 

binomio verdadero falso como binomio justo/ injusto con un sentido 

emancipador: al ser la clase en ascenso histórico su lucha es 

epistemológicamente verdadera (pues la práctica empírica condiciona. si bien 

no detennina. a la práctica teórica) y es políticamente justa (dado que sus 

intereses históricos coinciden con las de la emancipación general de la 

sociedad). Es el articulador de la epistemología con el auténtico socialismo. 

de la verdad con la justicia. 

XI. l. El. PARADIGi'vlA DE ARTICUl.;\CIÓN. 

Según nuestro autor, en comunicación personal. el paradigma que pcrmitiria 

enlazar todas las diferentes estrategias. enfoques y ámbitos de la Revolución 

""f111rod11c101) Rcnmrks". po11e11cia a Ja 111'. Conferencia IAFES~l. J•J•Jf 
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Articulada, es el "'impulso de apropiación", es decir el impulso psicológico a 

adueñarnos del Otro. Esa posesividad es parte tanto de las identificaciones 

más tempranas. como un punto común donde confluye el Segundo 

Organizador yoico (Spitz, 7 J. el ·'miedo al extraiio ", observable en los bebés 

de 8 meses de edad. Consiste en un rechazo innato a las personas del exgrupo 

familiar, notándose que el nifio se esconde en los brazos di: la madre, en 

actitud de expectación-rechazo. Si este rechazo no se contrarresta. será 1<1 

base para que el individuo radicalice su pertenencia ¡¡ un in-grupo y acentúe 

las diferencias y sus secuelas-dominio, explotación. guerras. gcnocidios

según lu especificidad e identidades que su cultura le provea. Se verá 

reflejada en la polaridad .. estático-progresiva-" de la personulidad. 

Es claro entonces que este impulso puede atenuarse con una educación y 
cultura abierta e integradora; máxime en una cultura globnlizante y de 

grandes migraciones y mezclas sociales, pero asimismo de contrastes 

socioeconómicos abismales. La reciente xenofobia que ha ido ganando votos 

en Europa -y control de la frontera de México y Estados Unidos-. así como 

el nue\'o apartheid israelí-palestino, son una demostración de lo poderoso y 

duradero que puede ser este impulso. 

Debemos aclarar. sin embargo. que los investigadores del desarrollo infantil 

1emprano no han encontrado trazas del ''instinto de muerte", y que parece 

müs bien una conducta aprendida por el bebé desde la más tierna infancia; 

una \'CZ aprendida, la agresividad se organiza en jerarquías sociales (el más 

fuerte domina la manada, etc.). Esto abre un camino de esperanza a muy 

largo plazo para que la educación vaya transformando estos aprendizajes. 

Habd que luchar permanentemente por la paz y el amor. 

'Remus Araico, J., "Contribuciones del Psicoanálisis a las Ciencias Sociales". Conf.Magistrnl. 
F.Psicologfa. U.N.A.M., 1994. 
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XII. DE LA CONCIENCIA CRITICA A LA CONCIENCIA 
ORGANIZATIVA: LOS LABORATORIOS ORGANIZACIONALES 

DE CLODOMIR SANTOS DE MORAIS. 

Clodomir Santos de Morais viene a ser heredero, en una genealogia no 

necesariamente reconocida por él, de una irnpor1ante ''escuela" brasilcria de 

origen, aunque latinoamericana en su proyección, de trabajo educativo con 

las masas, particulam1ente campesinas. Se inicia con Paulo Freire y su 

'alfabetización concientizadora' 1
, y sigue con el sociólogo Francisco Juliiio. 

que vivió y trabajó en México (donde murió en 1999). compañero de lucha 

de Santos de Morais. En resumen, se pasa del método para transformar la 

'conciencia ingenua' en 'conciencia critica'( Freire), y de allí a la necesidad 

de actuar, de no quedarse en la denuncia y In protesta desorganizada. Se 

plantea In capacitacitin 111asi1·a para la 'co11cie11cia m:~a11i:ati1•a '1 • 

Este autor y sus colaboradores, en especial el costarricense Miguel Sobrado y 

algunos otros mexicanos y latinoamericanos, identificaron. desde hace 30 

años, la dificultad que representaba la ideología artesa11a/ propia de los 

campesinos. pero que permeaba todo esfuerzo de cambio. El campesino, y el 

ar1esano también, tal vez acompariado de su familia. domina él solo todo el 

proceso productivo. Por tanto, señala este autor, al intervenir en 

movimientos sociales que exigen dir'isirí11 del trahajo, es decir una 

crmciencia ele orgc111i:al'irí11, cae en una serie de vicios de carácter 

''oportunista'' (reflejo de una subideología generada por la pmpiedacl prir·ada 

de los medios de producción): individualismo, personalismo. espontaneísmo. 

·anarquismo' (en el sentido de caos), inmovilismo. comodismo. sectarismo o 

radicalismo y aventurerismo. Corno vicios de carácter subjetivista (reflejo de 

una subideologia generada por la 1·isirí11 idealista de las formas ar1esanales de 

trabajo) están el aventurerismo y la autosuficiencia. 

Como instrumentos para combatir los vicios de las formas artesanales de 

trabajo, existen la 1·igila11cia (ideológica, política y organizativa). la crítirn y 

1 /'edagogla cid O¡irimlda. Ed. Siglo XXI. México. I 9711 . 
.: . l¡>ullle!.\ . .\'ohre '/'enria tic.! In f Jrgaul:aciún . C:imara de Dipullldos. ~lés. l lJIJIJ. pp .. u ss. 
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la re1111iú11 (que consta de preparación, Informe y Balance Crítico, Plan de 

Trabajo. Distribución de tareas y Control). 

Esto lo aplican Santos de Morais y sus colaboradores en formas de 

capacitación llamados l.ahoratorio.1· OrKa11i=aci1males (f.o), concebidos 

como una empresa, que es "cualquier acción realizada por varias personas y 

de fonna organizada". Una empresa puede tener una gran duración o ser 

breve, puede comprender pocas o miles de personas, y estar enfocada a 

muchos y variados objetivos. 

El LO es un "ensayo práctico y al mismo tiempo real, en el que se busca 

introducir n un grupo social la co11l'ie11cia 111xani=ati1·a que le hace falta para 

operar en forma de empresa o acción organizada. Se introduce en el grupo 

social por medio de una aceleración preconcebida de la 'praxis' a través del 

análisis teórico-práctico de los fenómenos, ya sea que conforman o que 

buscan desintegrar el 'todo-orgánico' programado, es decir la empresa. 

"Para la realización de un LO, es necesario crear artificialmente una empresa 

pero con existencia y funcionamiento reales. Por tanto, son imprescindibles 

tres requisitos: 

los hombres (mínimo de 40 personas y el máximo no tiene 

limite): 

el pleno derecho a organizarse: y 

los medios de producción en manos de los integrantes de la 

cmprt!sa. o sea i11.1·111110.v indll'isihles en posesión del grupo social. 

··s¡ la mayoría de los integrantes de la empresa artificial está compuesta ele 

obreros o de semi-obreros (acostumbrados en cierta medida a la división 

técnica del trabajo). el LO podrá alcanzar sus objetivos en 15 días de 

duración. Pero si la mayoría está formada de ar1esanos. el LO no logrará sus 

ob.ieti\'os en menos de 30 o 40 días inintemunpiclos. 

··Los objetivos del LO consisten en formar cuadros organizadores de 

empresas y a la \'ez (en el caso ele que par1icipen técnicos en la promoción 

social). fonnar Laboratoristas, o sea técnicos en el montaje y .clesan·ollo ele 
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LO. Debido al hecho de que acelera la conciencia organizativa; el LO logra 

también elevar el nivel de organización de las empresas ya existentes. 

Hay cuatro tipos de LO: 

Laboratorio de Centro, cuyo propósito es la formación de cuadros 

organizadores de empresas colectivas y de futuros directores de LO: 

Laboratorio de Empresa, cuyo objetivo es elevar el nivel organizativo de una 

empresa colectiva mediante la reducción de las fonnas artesanales de trabajo; 

Laboratorio de TerTeno o de Base, mediante el cual se logra acelerar la 

conciencia organizativa del grupo social para crearse las bases de empresas de 

servicios y de producción; estos laboratorios pueden abarcar una población 

completa de 1,500 habitantes; y 

Laboratorios de Curso, que acelera la conciencia organizativa del grupo de 

alumnos integrados en una empresa de servicios destinada a la auto

capacitación. Estos cursos duran 3 meses en internado y con servicio social, y 

forman Técnicos en Desan·ollo Económico (los "tinterillos'" de la economía, 

dice Clodomir). Éstos a su vez, fonnarán Auxiliares en Proyectos de Inversión 

(APJ's) que ayudarán a identificar y "traducir a la óptica y lenguaje de los 

economistas. los proyectos identificados por las comunidades rurales y urbanas'" 

(C. Santos. 1998. pág.30). 

Las Etapas o Procesos de Aprendizaje dentro del Laboratorio. 

·• Para la realización de un LO, se necesita en algunos casos con anticipación 

crear una estr11ct111·a primaria. Ésta consiste en la estructuración de 3 o 4 

personas a quienes se les transfiere algún conocimiento sobre los fenómenos 

previsibles a la luz de la composición social de los integran el experimento. 

Con sólo unos pocos minutos de inforrnación ... ellos consciente o 

inconscientemente se preparan ¡mra ayudar a In marcha de la empresa que 

todos ellos van a crear. 

'"Unn vez reunidos los integrantes de la empresa. el Laboratorista les 

transliere a ellos todos los bienes y medios de producción imprescindibl.:s 

I
- ·r ,..,rlE.SJS. 81,0_~I ... -.-r 
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para su acción y desarrollo. Por su variedad, dichos medios de producción 

y/o bienes y servicios (i11.1·111111JI i11divisihle.1·) les inducen inevitablemente a 

operar con una División Técnica del trabajo. o sea con un proceso productivo 

socialmente dividido. Los medios de subsistencia se les transfieren en 

cantidades bien inferiores a sus necesidades a fin de que ellos pongan en 

práctica su capacidad de iniciativa. 

"A partir del momento en el que los integrantes del LO dan forma orgánica a 

su empresa. o sea en el momento en que ellos estructuran su empresa. es que 

se les transfiere un inventario de los bienes del centro de capacitación: áreas 

cultivadas, vehículos, tractores e implementos, instrumentos de trabajo. 

instalaciones de servicio, etc.. para que ellos hagan lo que juzguen 

conveniente pero dentro del marco de las leyes del estado. Las únicas 

obligaciones que los alumnos adquieren se resumen en permanecer en el 

centro de capacitación los días que durará el LO y asistir a las primeras 

quince horas de clases sobre ·Teorías de Organización·. que constituirá el 

instrumento de aceleración del proceso de organización a medida en que se 

introduce en el grupo la conciencia <J1-ga11i=c11ira. 

··Aparentemente dentro de esta primera parte hay una a110111ia (desorden) 

total. Los participantes tienen diversas expectativas alrededor de la situación. 

que en la mayoría de los casos evidencian un espíritu sectario del grupo o 

subgrupo de individuos que tiende a formarse. y que en general suele 

perjudicar el trabajo organizado al provocar resisti:ncia de unos sectores o 

individuos frente a otros. Puede. por ejemplo. darse un enfrentamiento y 

polarizarse la cuestión en términos de facciones con el fin de asumir cada una 

de ellas la dirigencia o coordinación del LO. para utilizarlo para satisfacer 

propósitos exclusivos de ciertos subgrupos, y no para la finalidad 

organizativa general (que es lo fundamental), resultando nocivo para la buena 

marcha del laboratorio. 

"La e.1·1111c111ra primaria busca, en ese momento. controlar inmediatamente 

esta anomalía tratando de incentivar dentro de todo el grupo la participación 

organizada que va a ser, a la postre. la única forma de eliminar o de 

desintegrar las tendencias de los subgrupos. En otras palabras, el grupo 

---------
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comienza a sentir la necesidad de crear sus propios mecanismos 

autocom:ctivos y, como en un proceso de flr<!filaxi.1· (saneamiento), pretende 

sacar experiencia de su desorden e ineficacia, mediante el señalamiento 

oportuno de todo tipo de vicios que proceden de tendencias artesanales. con 

el fin de objetivar sus problemas, lo cual significa, más o menos que el grupo 

va a tener ante si una especie de fotografia o retrato de si mismo. Las normas 

de conduela en el seno del colectivo se van for:iando paulatinamente durante 

el transcurso de la actividad práctica e interrelación de sus miembros. 

"En general, la estructura primaria funciona dentro de un marco teórico 

preconcebido, que el permite hacer este levantamiento de problemas iniciales 

y en caso de necesidad presentarlos ante el grupo, una vez que éste haya 

sufrido en carne propia lo que significa manejar una empresa en condiciones 

de falta de armonía. Esta etapa de levantamiento de problemas (dentro de 

todo proceso), podríamos llamarla etapa de sincresis, que significa un intento 

de destacar ciertas categorías fundamentales de carácter teórico, desprendidas 

de In realidad misma del grupo y con un fin pedagógico. 

''Después de esta sincresi.1· o levantamiento de problemas, el grupo cuenta 

con un instrumento teórico, que tendrá que aplicar en el desarrollo de las 

actividades que el grupo se haya propuesto realizar. Hay además, una actitud 

fundamental que el grupo tendrá que aceptar y asumir durante todo el LO, In 

cual no es otra que la de analizar todo lo que está sucediendo, por medio ele 

un elemenlo que debe ser descubierto y utilizado sistemáticamente por el 

grupo, e3 decir, la crítica. 

"Se hn iniciado así una nueva fase del proceso que va a permitir al grupo 

empezar a caminar con sus propios pies, e ir despinzando inconcientemente a 

la e.1·11·11c111ra primaria. En esta etapa, que puede ser llamada de Análisis, el 

grupo ya se encuentra estructurado, dividido en comisiones de trabajo. con 

sus coordinadores en cada comisión y la secretaría general electa. de acuerdo 

como el propio grupo haya decidido. Se va a intentar npl icar aquí el modelo 

teórico a In realidad por primera vez. 

"Para contribuir a fomentar la actitud acrítica y de análisis, el laborntoristn 

dictará una serie de charlas sobre teoría de la organización. Estas charlas 
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serán acompariadas por otras de carácter formativo e infonnativo, que el 

grupo, por medio de una comisión de programación, ha formulado, a la vez 

que se van desarrollando algunos planes de trabajo programados también por 

otras comisiones, cuyos contenidos especificos no son lo más importante ya 

que la finalidad es el trabajo organizado del grupo. 

"Una vez que el grupo ha echado a andar, viene una primera síntesis del 

trabajo. donde el grupo examina lo aprendido mediante diferentes fomias de 

participación organizada. En el caso de los Laboratorios. estn primera síntesis 

asume la forma de una asamblea general, en al que se delibera y se llega a 

conclusiones: y se sienten las necesidades del grupo para incorporar al 

trabajo a todos sus integrantes que algunas veces tienen una participación 

pasirn bastante receptiva. 

'"Este proceso de si11cresis, amí/isis y sí/1/esis que se ha descrito se presenta 

siempre. y a través de éste, el grupo va descubriendo la teoría organizativa 

que le es presentada para ser analizada y aplicada en la práctica. Es decir las 

categorías van siendo cotejadas con el ejercicio inconsciente y espontáneo de 

la orga111zación del grupo. Esta segunda etapa en la que el proceso se vuelve 

a presentar a grandes rasgos. permite asimilar definitivamente la rica 

experiencia organizativa tenida, y manejar más ágilmente los elementos 

conocidos. Dentro de la experiencia concreta, las síntesis subsiguientes del 

grupo podrán estar presentes en la realización de proyectos o planes de 

trabajo programados por los participantes del LO. Empero. en ningún caso 

los pa1ticipantes del LO adquieren de manera eficaz la c1111cit•11cia 

n1:~0111=u111·a. si el Laboratorista a la e.,·11·11ct11ra primaria no observan 

rigurosamente los pasos metodológicos. 

··En este particular. es importante que el Laboratorista sepa que el 

conoci111iento o la conciencia de los hechos avanza a la medida en que la 

/'l'<it'l1c,1 genera la te11ría y ésta se enriquece toda vez que es así aplicada y así 

sucesivamente. Es decir que la conciencia se forma de dos fenómenos 

integrados-el fenómeno '"prúxim" primero. seguido del fenómeno 

"g111is1n1 •·• En el LO no se debe invertir el orden de estos fenómenos si no no 

se proccsani la mentalización o "intemalización" del conocimiento. ya que en 
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este vaivén preconcebido y programado de práclica y /eoría es que el grupo. 

actuando entre cosas y hechos individualizados, los convic1te en dntOs de In 

percepción. La transferencia anticipada de los elementos teóricos (antes que 

se produzcan los elementos prácticos) a los integrantes de In 'empresa 

laboratorio', frusta In capacitación: se aprende, pero no se capacita." 

Aquí Santos de Morais cita a la Filo.1·1!/Ía ele la l'raxi.1· de Adolfo Sánchez 

Vázqucz, al creador de la Praxeología, T. Kotarbinsky y su 'li·a1adt1 .rnhre el 

811e11 'l/"ahqjt1, y a Oskar Lange /.a lfrm10111ía en las St1cieelaeles Moeler11as, 

Teorías y /'raxis. Ya en el Capítulo 11 criticamos la filosof1a de la praxis. /:'.~ 

clecir, la práclica (empírica) 110 ad/Ía ele igual 11111elt1 .rnhre la /eoría c¡ue la 

1et1ría ,\'(Jhre la práctica. Sa11/t1.\' de /11orais, c111e fJL'l'fenece a la escuela ele la 

.filo.w!fia ele la praxis, 110 aclara es/a el//erencia. La ideología "mtesanal" (G

Ii. Objeto de Conocimiento, en Althusser) es transformada en "conciencia 

organizativa" (G-111, Producto de Conocimiento), mediante el trabajo en un 

Laboratorio Organizacional (G-1, Instrumento de Conocimiento). Resulta por 

lo demás simpático que CSM diga que sus Laboratoristas no son 

··focilitadores", como lo señalaba la escuela de Kurt Lewin, sino 

"obstaculizadores". ya que "ponen en aprietos (calculados, agregaríamos) a 

los participantes", como método pedagógico. 

Ahora, es indudable su cnonnc apo1tación al progreso de los pueblos 

oprimidos: los miles de personas que han pasado por los LO en Brasil. En 

Honduras se realizaron cerca de trescientos LO para capacitar a nuís de 

veinticuatro mil personas de mil cien empresas colectivas. Y así en otros 

países como México (Universidad Autónoma de Chapingo). Casia Rica, etc .. 

con muchísimos casos de empresas sociales altamente exitosas. 

Aunque está implícito en sus Laboratorios. y las organizaciones resultantes. 

casi todas cooperativas. Santos de i\forais no declara el paso de la co11ch•11cit1 

m:~u11i::ati1·a u una cm1cie11cia c1111¡n•rati1·e1 (después de la co11cicncia ingenua 

y la conciencia crítica). como una fonna superior y más a van za da de la 

concicm;ia. No sólo ha demostrado ser más eficiente en elevar el nivel de 

dcsarrolio de las fuerzas productivas. al brindar unas rclaciont:s sociales ch: 



116 

producción, corno veremos en el análisis de casos a continuación, sino un a 

mejor distribución de la riqueza material, siendo más justo como modo de 
producción. 
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XIII. DE LA CONCIENCIA ORGANIZATIVA A LA CONCIENCIA 

COOPERATIVA: SOBRE EL COOPERATIVISMO EN ~IEXICO. 

Ya antes habíamos introducido ·el tema .del cóoperaÍivisr~o en palabras de 

González Rojo. Ahora haremos un repaso más'.ri1inuci0so, para centramos en 

la experiencia mexicana. 

XIII. l. ANTECEDENTES l-llSTORICOS 

El cooperativismo no surgió corno un sistema prefabricado por el cerebro de 

ningún genio, sino que los hechos, las ideas, las técnicas y los esfuerzos 

personales antecedieron a la fonnulación de la doctrina. 

En efecto, partiendo del principio de ayuda mutua como elemento 

fundamental de la naturaleza humana. desde tiempos inmemoriales de 

manera casi espontánea las gentes se unían para la satisfacción de las 

necesidades económicas que era imposible solventar individualmente 

(Kropotkin, l.a Ayuda Ai11111a). En todas las épocas se presentan ejemplos 

notables de cooperación, que para muchos estudiosos constituyen 

antecedentes del actual sistema cooperativo.i. 

Inspirado en el socialismo llamado en un principio 'utópico· de fines del 

siglo XVIII y principios del XIX (Saint-Sirnon, Fourier, R.Owen y otros). 

surgió el movimiento cooperativo. Se consideran a los cooperativistas de 

Rochdale. Inglaterra. corno pioneros al fundar la primera cooperntiva de 

consumo en 1843. 

Las cooperativas tal y corno se conciben en nuestros tiempos tuvieron su 

origen hacia finales del siglo XIX en Gran Bretaña (cooperativas de 

consumo). Francia (cooperativas de producción y agropecuarias). Alemania 

(cooperativas de ahorro y crédito), Dinamarca (cooperntivns agropccunrins) y 

en otras naciones europeas (cooperativas de vivienda. salud, servicios. etc.). 

'/J,•C'lt1mciti11 ele lclenllc/nc/C "1111f><'rati1·11. llJ95. Prólogo y public:1ción de la C':imarn de Dipulados. 
l\fcxico. 1999. 
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Ya desde entonces tales cooperativas habían logrado algunos éxitos en cie11a 

fomrn n0tables, especialmente en los campos del consumo y la producción a 

niveles nacionales, y estimaron que había llegado el momento de integrar una 

organización de alcance mundial. que unificara al movimiento cooperativo 

internacional. De hecho, el cooperativismo surgió paralelamente a la 

revolución Industrial, y al surgimiento del capitalismo, como una reacción a 

sus injusticias. explotación bárbara y urbanización acelerada con 

depauperización y expoliación de medios a los campesinos. 

En consecuencia. en 1895 por iniciativa de los movimientos cooperativos de 

Francia y la Gran Bretaiia. se crea en Londres. lnglaterTa, la ,.//ic111=a 

< 'oop«ratil·a lnlel'//acio11a/ (.-J( '!),como el organismo cúpula del movimiento 

cooperativo internacional y es reconocida como la autoridad máxima en la 

definición de las cooperativas y en la promulgación de los principios sobre 

los cuales deben cimentarse. 

A partir de la fecha mencionada, la ACI celebró varias reuniones. pero esta 

actividad fue interrumpida por la primera guerra mundial de este siglo, en 

1918. Hacia 1920. restablecida la paz. revivieron los contactos entre los 

movimientos cooperativos. con grandes resultados, ya que se iniciaron 

nuevamente las reuniones de la AC J. 

En una de esas reuniones. la delegación francesa propuso que la Alianza. 

lomando en cuenta la práctica y los ideales cooperativos. hiciera una 

declaración de principios. valederos internacionalmente, planteamiento que 

se consideró oportuno dado que algunos lideres del movimiento cooperativo 

estaban confundiendo al cooperativismo con otros movimientos sociales: 

siemlo a todas luces evidente la necesidad de avanzar en la definición 

ideológica y programática del cooperativismo como un movimiento social 

específico. La propuesta se aprobó u tire nombrada una comisión para 

elaborar un proyecto. 

En la reunión de la Alianza en 193-l se discutió el proyecto presentado por la 

comisión sin haber llegado a alguna conclusión. Por este motivo se devolvió 

el proyecto a la comisión para que. tomando en cuenta las distintas opinio11t:s 

alli H:rtidas. lo pn:sentara al congreso de 1937.que finalmente se celebró en 

París. Francia. En esta ocasión. salvo algunas aclaraciones. se aprobó por 
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unanimidad el citado proyecto, que consagraba 7 principios, como base 

teórico-práctica para ser atendido por las cooperativas de todo el mundo. 

Estos siete principios ya tipificaban al movimiento cooperativo y le daban 

personalidad propia, que lo diferenciaban claramente de otros movimientos 

sociales. Estos principios estuvieron vigentes por 29 años, hasta que con el 

término de la segunda guerra mundial, se transfonnó radicalmente el mapa 

internacional: por tal motivo, en otra de las reuniones de la Alianza, se 

acordó revisar los 7 principios. nombrando al efecto una comisión que 

presentara un proyecto para el congreso de 1966 a celebrarse en Viena. 

Austria. En dicho Congreso, también fuera de algunas aclaraciones menores, 

se probó por unanimidad el proyecto, que consagraba 6 principios, mismos 

que estuvieron vigentes hasta 1995. 

Durante el Congreso de Tokio celebrado en 1992. lideres de diferentes 

movimientos cooperativos del mundo coincidieron en señalar que la 

situación política y económica de fin de siglo había impreso nuevos rumbos a 

la mayoría de los paises. razón por la cual la Alianza consideró opo1tuno 

actualizar los 6 principios, para adecuarlos al enonne reto que la situación 

demand~ba. 

Finalmente durante el congreso celebrado en la ciudad de Manchester. 

lnglate1Ta, en 1995, la ACI adoptó la denominada /),•c/araci1í11 tle lde111idacl 

( "tmpera1i1·a, que incluye la definición de lo que es una cooperativa. así 

corno los valores y los siete principios que debe observar toda sociedad 

cooperativa en cualquier pm1e del mundo. 

Los cambios que motivaron la elaboración de dicha Declaración. fueron la 

creación ele zonas de libre comercio en Europa. Asia y América; el derrumbe 

de la mayoría ele los estados de economia socialista. el control del mercado 

mundial por grandes empresas transnacionales y el florecimiento de una 

nueva revolución técnico cien ti fica que ha masificado el uso de las 

computadoras y facilitado enormemente los procesos de automatización en 

lns principales industrias del rnunclo. Cambios que en su conjunto inclinaron 

la balanza hacia el predominio del libre mercado en detrimento de la 

orientación social de la economía. 
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Estos cambios han dado por resultado en algunos casos la indiferencia para el 

movimiento cooperativo, cuando no su desestimación; y en otros, los menos. 

han facilitado la creación de nuevas cooperativas, siendo l\léxico un caso 

paradigmático, ya que por un lado se han dado fenómenos como la supresión 

del banco de Fomento Cooperativo {por corporativización y corrupción de 

cooperativas sobre todo pesqueras) y de las preferencias en las concesiones 

oficiales. Por otro lado, se emitió una nueva Ley General de Sociedades 

Cooperativas en 1994, sustituyendo a la del cardenismo de 1938. y que si 

bien suprimió la tutela e intervención del gobierno en las cooperativas. 

proclamando la libertad de acción de las mismas. pero también las ha 

equipan:do fiscalmente con empresas mercantiles. no ha logrado incentivar 

los procesos de integración cooperativa con el ritmo y la consistencia con 

que la realidad actual del pais reclama. 

En l\·léxico, como en toda Latinoamérica. el movimiento cooperativo observó 

los 6 principios anteriores y por ello creemos que igual mente se apegará al 

contenido de la Declaración de Identidad Cooperativa emitida por In ACI en 

1995. documento que. como hemos serialado. actualiza la doctrina 

cooperativa y se convierte en una auténtica guia ideológica que abre nuevos 

horizontes al desarrollo del movimiento cooperativo tanto a nivel nacional 

como internacional. 

1:'11 1998, la A. C. l. agrupaha a más ele 7 30 111il/011es ele cooperatil·is/m· ''" 

Jodas hu ramm de la prod11cciá11, el COllS/111/() y el ahorm. I::\· decir, llllÍ.1' ele 

12% de la poh/acitÍll mumlial ... y sigue creciendo--- s1 hie11 co11 las dos 

1emk·11cias ames marcadas ele co1Jpera1il•i.rn/() "empresarial" y 
"a111oge.\·1irmario" a11/es expueslm". y c¡ue p11ecle11 l/e1·ar a 1111 peligm.w ci.~ma 

de lucha ele clases en 1111as elécaclm· . 

.'\111.2. DECLARACIÓN DE IDENTIDAD COOPERATIVA 1
• 

Definición de Cooperativa.- Una. cooperativa es una sociedad autónoma 

fonnada por personas unidas. vol~r;tariamente ·para satisfacer sus comunes 

r op.c:it. 
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necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una 

empresa de propiedad compartida gobernada democráticamente. 

Valores Cooperativos.- Las cooperativas se basan en valores de ayuda mutua. 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, y solidaridad. Sus 

miembros, emulando la tradición de los fundadores, creen y practican los 

valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

compromiso con los demás. 

Principios Cooperativos.- Los principios cooperativos son directrices básicas 

por cuyo medio las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

Primer Principio.- Adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar 

sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio. sin 

discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

Segundo Principio.- Gobierno Democrático de los socios. Las cooperativas 

son administradas democráticamente por sus socios, quienes participan 

activamente en la adopción de sus políticas y en la toma de decisiones. Los 

elegidos como mandatarios. sean hombres o mujeres, son responsables ante 

los asociados. En las cooperativas primarias. los miembros tienen iguales 

derechos electorales (un socio, un voto) y en las de otros niveles también se 

organizan ele una manera democrática. Es de notarse que los fenómenos 

conscientes o preconcientes ele manipulación de asambleas y elecciones 

internas, no son aún tomados en cuenta y prevenidos en el cooperativismo. 

Tercer Principio.- Participación económica ele los socios.- Los miembros 

contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo administran 

en forma democniticn. Al menos una parte ele dicho capital es propiedad 

común de la cooperativa. Reciben usualmente una compensación limitada. si 

In hay. sobre el capital portado como requisito de la afiliación. Los 

excedentes. a decisión ele los socios, se destinan para cualesquiera ele los 
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siguientes propósitos: el desarrollo de su cooperativa. mediante la posible 

creación de reservas, parte de las cuales, al menos, serán indivisibles; el 

beneficio para los miembros en proporción a sus transacciones con la 

cooperativa y el apoyo para otras actividades aprobadas por ellos mismos. 

(Esta indivisibilidad nos recuerda los ·bienes indivisibles"de los 

Laboratorios de Clodomir Santos expuestos antes. como forma de obligar a 

los participantes a no repartirse egoístamente el bien y volver a su feudo 

individualista. sino para obligarlos a dividirse el trabajo. no el bien.) 

Cuarto Principio.- Autonomía e independencia.- Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de autoayuda. gestionadas por sus socios. Si 

celebran acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos o si 

consiguen capital de fuentes externas. lo hacen en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus socios y manteniendo In autonomía 

coopera ti va. 

Quinto Principio.- Educación, capacitación e Información.- las cooperativas 

proporcionan educación y capaCitación a sus socios, directivos. gerentes y 

empicados para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Al público en general-particulannente a los jóvenes y a los 

lideres de opinión-acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

Sexto Principio.- Cooperación entre cooperativas.- las cooperativas sirven 

rmis efectivamente a sus socios y fortalecen al movimiento cooperativo al 

trabajar unidas a través de estructuras locales. regionales. nacionales e 

internacionales. 

Séptimo Principio.- Compromiso con la comunidad.- Al mismo tiempo que 

se ecnlrnn en las necesidades y los deseos de los socios. las coopera ti rns 

trabajan para conseguir el desarTollo sostenible de sus comunidades. 

Xlll.3. LA RELATOR!...\ DE PARTICIPACION Y ACTITUDES. 
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Si profundizamos un poco más en los medios subjetivos, veremos que hay 

medios intelectuales eidéticos, de los cuales podemos estar concientes, y 

otros que son preconcientes, corno las actitudes~. Más 'profundamente', 

estarían los niveles inconcientes, que sólo son accesibles a través del 

psicoanálisis con fines terapéuticos, y fuera además del objeto de 

organización social que aquí nos ocupa. En los grupos operativos existen 

'observadores de dinamia', que registran estos fenómenos. Este fenómeno de 

los grupos fue retomado por el psiquiatra inglés W.R. Bion (cit. por 

Mnisonneuve). 

Remus Araico 5 propuso la técnica de un observador de dinamia y otro de 

temática en grupos de discusión dirigida (g.d.d.). En Grupos Operativos 

también se emplean estos observadores de dinamia. A partir de esa idea. yo 

he puesto en práctica lo que denomino un l<elator de / 1articipaciti11 y 

Aclitudes (IWA). que actúa paralelamente al Secretario de Actas y Acuerdos 

(SAA). Este es quien tradicionalmente anota los debates t 01111cie111es, el 

contenido manifiesto de las discusiones, pero deja fuera lo que ocu1Te 'debajo 

de la mesa', la 'asamblea latente', diría parafraseando a Freud en sus estudios 

sobre los suc11os. El RPA devuelve al grupo sus observaciones al final de la 

reunión. permitiendo que se corrijan estas tendencias a tiempo. Ambas 

relatorías se complementan y redondean In visión del grupo en su devenir. 

El RPA anota fenómenos tales como: el clima emocional de la reunión, la 

participación y asistencia, así como sus fluctuaciones a lo largo de la misma. 

los role~ que surgen (mesías, saboteadores. chivo expiatorio. los que 'tiran 

linea'. etc.). y otros elatos útiles. como sexo o edad de los que pni1icipan 

mucho (con frecuencia el presidente de debates). y los que no pni1icipan (en 

grupos de más de 120 personas se f'onnan subgrupos pasivos. por lo que 

deben estructurarse por niveles, y evitar asambleas masivas). Y en fin, relatar 

todo aquello que le permita al grupo o asamblea .wcia/i=ar y rea11mpiw:~t· 
cofrcti1"C1111"1//<' ele L'S/llS 1111•di11.1· actit11cli11a/es. 

' Frc11d. S .. 1~:w¡m•11w tl1.!I J'.,·in1muilisi.,· r /'J3'h. Ed. A111orrort11. l 1'70 
~ ( 'nrso Talll•rdl• 1l.'ulicas dt• fm·l'.\l1gacui11 .\i1cial. F.C.P.S .. U.N.A.i\1 .. l'JIJ5. 

TESrn CílN 1 
·¡~¡:\jl l I" ~-i\~ _1_'.~_'i_f_:·.··~¡-·: .. _··~··_.1~··1'!_):\:,1·.JI 

!_:..::...:.·~·:.:.:. __ · ___ _ 



Propondríamos que esta Relatoría de Participación y Actitudes, con las 

características o "nonnas de calidad" que hemos expuesto, se agregara corno 

un Principio más del Cooperativismo, para hacer real y posible la democracia 

interna que anhelamos. 



XIV. AUTO(;ESTION COMUNITARIA: LAS PRESIDENCIAS 

MUNICIPALES AUXILIARES EN TLAXCALA, MÉX. 

La Constitución establece tres niveles de gobierno: el federal, que abarca 

toda la república, el estatal y el municipal. Pero entre el municipio y la 

comunidad, donde transcurre la vida cotidiana de los habitantes, existe una 

brecha que ha sido causa, y efecto, de conflictos y cacicazgos, pobreza y 

subdesarrollo, debido a la microce111rali:acw11 que se produce entre la 

cabecera municipal y las localidades de su jurisdicción. 

Raúl Oimedo lo describe muy acertadamente' ,2• El "municipio" fue un 

instrumento de colonización y dominación española sobre el 'calpulli' 

indígena, y que persiste hasta la actualidad. Crea un poder por encima de las 

comunidades, que son la vida cotidiana de los habitantes, y le sirve al cacique 

para fincar su poder micro1Tegional. Las comunidades se encuentran 

avasalladas por tres jinetes del apocalipsis municipal: 

la pobreza, que resulta de la destrucción de formas de producción 

tradicionales y comunitarias, para imponerles fonnas de explotación (como 

el "encargo" o "repm1imiento"--de tie1Tas-- y la "encomienda"--de mano de 

obra indígena, que practicaron los españoles) ajenas; 

f¡¡ destrucción ecológica, como pm1e del saqueo ambiental (madera de 

bosques, tierras, ríos, animales) siendo efecto de lo anterior; 

la despoblación, via la migración. una vez que los habitantes 

autóctonos han perdido sus medios de producción tradicionales. generando 

un desbalance demográfico y acentuando la diferencia entre el campo y la 

ciudad. en favor de ésta última. 

No es que la comunidad haya dejado de existir; eso es imposible. pero sí fue 

relegada a tener autoridades temporales para festividades religiosas (los 

mayordomos. por ejemplo, y otras formas). Es notahlc que, como dice 

Olmedo, ni la guena de 1810. ni la revolución de 1910. hayan logrado 

1 1~·11Jmfl'r < 'onumitarin ,.,, 11axcala. Ed.Com11m1. t\.léxico. 19'19. 
: HI < 'uorto < Jrdt•n de 1~:,tado. Ed.Comuna .. México. 1997. 



superar este enorme obstáculo a la democratización del país. La Constitución 

de 1917 sólo definió .los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 

pero el cuarto nivel tuvo que esperar hasta 1985 en que se hicieron 

experimentos en 'l'aha.1·co-- con los centros integradores de varias 

comunidades-- y 1'/axcala--primero con los 'regidores de pueblo'. y después 

con las 'presidencias 1111111icipal<!.1· auxiliares' ('comunitarias' más 

propiamente, según Olmedo) en 1995. que las dotó de participación plena en 

el cabildo municipal. y aún de presupuesto propio. aunque el cargo siguió 

siendo honorífico por razones económicas (lo cual también evitó de paso su 

burocratización). En ( Ja.wca también en 1996. 570 municipios adoptaron Ja 

elección con tlemocracia d1re,·1a de autoridades locales por el método de 

'usos y costumbres' propio de las comunidades indígenas abundantes en ese 

estado (y que son el 1 O o 15 % de la población nacional). 

Resulta importante destacar que los partidos (más proclives a la democracia 

electora! que a la directa). están exentos de la elección comunitaria. lo cual 

puede explicar su desinterés. y aún oposición. a las reformas necesarias para 

el cuarto nivel ele gobierno. Aunque aqui debernos exponer que en una visita 

reciente. el presidente municipal ele Huamantla. Tlax .. me retirió que los 

paniclos políticos ya han comenzado a intervenir en las elecciones 

comunitarias de presidentes municipales auxiliares: y que también éstos ya 

reciben una remuneración. 

Recordemos que la autonomía comunitaria en la era moderna, nació en la 

lucha ele la Comuna ele Paris en el siglo XIX. y que los países tlesarmllados 

I<' clan 1111a relern11cia jimda111e111al al nirel de ¿.:ohie/'110 co1111111i1ario. Esto 

nos indica que desarrollo y democracia comunitaria van de la mano: es allí 

donde se construye la democracia más elemental. 

:\1 nivel urbano. siguiendo a Olmedo. la comunidad se e.xpresa en barrios. 

\ccindades y unidades habitacíonales-- como sucedió en los te1Temotos de 

1985 en la Ciudad ele México. Ahora la propuesta del nuevo Jefe de 

Gobierno capitalino. Andrés Manuel López Obrudor--quien participó en la 

n:forma de Tabasco en 198.J-- de darle fuerza a los Comités Vecinales de las 
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más de 1350 Unidades Territoriales del Distrito Federal, es parte del reclamo 

ciudadano por recuperar sus propias riendas de un modo autogestionario, su 

"sentido de identidad, pertenencia y paiticipación". De hecho. la 

autoadministración que se practica por disposición de la nueva Ley de 

Condominios en los conjuntos habitacionales, contiene el espiritu de lo que 

aquí se propone: tareas como vigilancia y seguridad. cultura. limpieza. agua 

y otros servicios. son comunes al quehacer de las organizaciones de colonos. 

La mesa está puesta. 
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XV. F.L COOPERATIVISMO COMO MODELO DE AHORRO DE 

RECURSOS. 

me g11.\·1a rayar las paredes 

c(}n laceni=a de la ciudad 

y los libros 

C(}nfa aguja del relt!i 

y la mejilla de las 1111¡jere.1· 

con s11 lips1id 

pem me g11.1·1a más rayar 

el disc111~1·11 de los gohema111es 

con sus propia.\' idea.~ . 

.J.!Ui. 

La Revolución Articulada también debe comprender la revolución ecológica. 

Ésta se relaciona estrechamente, en la actualidad, con el concepto de 

e.ficie11cia. en particular la eficiencia en el trabajo industrial. La primera 

industria en reconocer la importancia de la eficiencia como factor de 

competencia. fue la industria química alemana Hoechst 1
• Comprendieron que 

el impacto favorable en sus costos. de cualquier ahorro de recursos, les daría 

una ventaja clave en la globalización incipiente de la posguen·a. La 

diseminación de los científicos y técnicos alemanes durante fines de la 

década de los 40's y principios de los SO's. contribuyó a la expansión de este 

espíritu eficientista. ''La transformación del trabajo de una base de pericia a 

una base de ciencia. puede decirse que incorpora un contenido ofrecido por 

una revolución científica y de la ingeniería. dentro de las formas 

proporcionadas por la rigurosa división y subdivisión del trabajo favorecida 

por la administración capitalista", dice Bravennan (pág.185 ). Aunque ya 

clcsclc 1917. Galloway había publicado su Ad111i11i.l'/raci1í11 Ch•111(/ica de la 

( >/icina. donde aplicaba los principios de Taylor al trabajo "intelectual" 

simple de la oficina. 

1 Bra\cnnan. H .. Trahcyo y t 'a¡i11a/ .\/0110roli.\t11. Ed. Nucs1ro Tiempo. MC~ico. 1975 
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Pero la eficiencia devino a entenderse básicamente como prod11cti1·idad del 

trahajo y no como la productil'idad en el uso de los rec111'.w.1·-cuyo motor es 

el ahorro de recursos, es decir en costos 11egativo.1'. El resultado es diferente: 

no se trata de exprimir más al obrero y al oficinista, sino de co11.rn111ir me1111.~ 

recurso.1'. Este planteo central es el que hacen Weizsacker y Lovins2
• 

Weizsacker, diputado socialdemócrata alemán y miembro del Club de Roma. 

continuó la línea iniciada por grupo selecto de expertos del M.l.T.en los 70's. 

que conmocionó a grandes sectores no sólo de intelectuales. sino de políticos. 

empresarios, y 'tomadores de decisiones'. Meadows et.a/'1 simularon en un 

modelo computarizado el futuro en las próximas décadas, el crecimiento 

demográfico. el uso de recursos y capital. y los efectos de la contaminación. 

alertando dramáticamente sobre la inminencia del agotamiento ecológico. En 

/<i1ctor Four demuestran que las tendencias continúan agravándose. El 

modelo de 1972 fue revisado con nuevos datos y experiencias (lo presentan 

en la última parte de su escrito). y en general las tendencias se mantienen en 

fomrn preocupante, incluyendo nuevos fenómenos que se han descubierto. 

como la reducción de la capa de ozono y el calentamiento de la superficie del 

planeta. Las consecuencias devastadoras que pueden traer cambios climáticos 

en la inundación de vastas áreas (90% de Bangladesh. ciudades costeras 

famosas y no famosas. etc.). y repercusiones en la agricultura. y 

consecuentemente en la economía y salud de la mayoría de la humanidad. 

son demostradas de nueva cuenta-pese a algunos esfuerzos 

intergubemamentales como la Cumbre de la Tierra. Río de Janeiro. 199.:!. y 

el reciente Protocolo de Kyoto. ratificado por todos los países. excepto por el 

consumidor y contaminador más grande del planeta: Estados Unidos. 

Ya no es cosa de ciencia ficción: calculan que tenemos unos veinte arios parn 

revertir estas tendencias, con todo lo que implica en inversiones. cambio en 

los hábitos de consumo, y toda una cultura ecológica. En su libro. dan 50 

ejemplo~ (entre muchos que pueden encontrarse). de la eficiencia en el uso 

de los recursos. En pensar más en 11egall'a//.1· que en megawatts-es decir en 

los watts ahorrado.1· al usar lámparas más eficientes y que cm1s11111e11 menos. 

: Fa«tor Fmtr. Wci1sncckcr. E .. Lodns A y H .. Eanhsc:m Publ.. Londres. 1°19:1. 
1 

l.imt1<!.\. dt•I e 'n•t·m111..•n10. 1\lcadons. D .. D .. t.'t.al.. Ed.Fondo de Cullura Económic:i. l\IC.\ico. J 1J7.?. 
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y automóviles que gastan muchísimo menos combustible (con un tanque 

pueden atravesar E.U. ), y desarrollos habitacionales que requieren menos 

coches, computadoras que ahorran papel (neKa-árholes, dijéramos), intemet 

que ahorra viajes en avión o autobús (neKa-kilámelros), etc., etc. 

Estiman estos autores que estos ejemplos exis1e11, y por lo la/l/o son posihles. 

Que con estos esfuerzos se puede reducir el consumo de recursos (sobre todo 

materiales y energéticos) por un factor de ··4" (de allí el titulo de su obrn). 

Incluso asumen que no es necesario usar la cuarta parte de los recursos que 

empleamos ahora, sino que, con esa mayor eficiencia lograda. se aplique la 

mitad del ahorro a duplicar el bienestar. Por eso su valioso documento lleva 

por subtitulo IJuplicar la rique:a, Reducir a la mi/ad el mo de recu/',\'().\'. 

Para algunos casos de recursos materiales, calculan que sea necesario ( y 

posible). disminuir el consumo hasta por un factor de "I O", y no vemos 

abrumados por una situación de emergencia global casi irreversible. Con un 

grupo de colegas han fom1ado el Cluh Fac/Or 10, para promover esta 

conciencia. 

Con todo lo valioso que tengan estas iniciativas, quedan en el aire los ternas 

que hemos analizado anteriormente: ¿qué hacer con las fuerzas que se 

oponen al cambio'?, ¿qué lugar ocupa en estos razonamientos la "lucha de 

clases'", o simplemente se considera que es un factor secundario?, ¿basta el 

aliciente eficientista para hacer que el capitalismo globalizado y. ya sin 

·mercados externos·. rnundializado (corno dice González Rojo), retome las 

propuestas de cuidar los escasos recursos y multiplique la calidad de vida 

para /Olios? Aunque en la última parte de su libro Faclor ./, los autores 

sugieren que sí es factible. las recientes batallas de los ''globalifóbicos" (en 

realidad capítalifóbicos) parecen serialar que lo que hace que los gobiernos 

cambien es la lucha de la sociedad y no el puro atractivo de un aholl'o de 

costos. Desde un lejano escritorio, siempre será más fácil tornar la decisión 

individualista del sta/110 1¡110. 

Factor 2 1: Cooperativismo + Ecología. 
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¿Qué tan eficientes son el cooperativismo y la autogestión? Aunque 

cuantificar la respuesta (si es que se puede cuantificar), co1Tesponde a la 

economía, me atrevería a proponer lo que tienen a su favor: 

--penníten ahorrar fricciones sociales, al socializar la propiedad material e 

intelectual (ahorran cm¡/licws), 

--requieren menos publicidad para dominar a los competidores (algunos 

productos llevan una carga de 40 y 50% de costos de publicidad!) (ahorran 

puhlit'idacl. incluyendo la violencia simbólica ésta que utiliza), 

--producen menos desempleo (en los 80's, la Cooperativa Mondragón tuvo 

un nivel de desempleo del 1 al millar, cuando España y Europa se debatían, y 
se debaten, con tasas cercanas a los dos dígitos). gracias a su política de 

solidaridad (ahorran dese111pleado.1· y /i·m1rado.1· y el costo de 1·o!Per a 

generar esos empleos). 

--la autoadministración urbana y vecinal es un gobierno barato (ahorra 

.rneldos y.fiml'ionarios cormp/Os), 

--su humanismo es práctico y tangible. no abstracto y en discursos (ahorran 

disc11r.w.1· y d papel en c111e se escrihen). 

--tienden a propiciar la tolerancia y la cooperación en otras áreas (son 

naturalmente expansivos. o sea ahorran pro111ociti11), 

Y podemos seguir buscando y cuantificando benelicios. Por eso yo considero 

que un ,/lictor ele 10 adicional al 1 O ecológico antes expuesto. puede ser un 

buen exponente. no (tan) dificil de lograr. Y dejemos 1 punto más a la 

potencialidad de la imaginación sociológica y administrativa humana. 

Sumaremos así un.fi1c1or 21para1·i1·ir el siglo .\:\'l. 
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XVI. PROPUESTA PARA CREAR UNA RED Y UN CENTRO DE 

ESTUDIOS SOBRE AUTOGESTION. 

Suena contradictorio proponer un "centro" frente a un fenómeno que es por 

naturaleza "descentralizado". Aquí le damos la connotación de núcleo o red. 

en la propuesta de González Rojo de una democracia centra/i=ada. Existen 

esfuerzos y trabajos dispersos sobre el tema, que pueden acercarse: hay 

invcstig:tciones en el medio educativo, experiencias sobre la elaboración 

popular de presupuestos comunitarios participativos. casos de nuevas 

agrupaciones surgidas de viejas formas-corno los ejidos. ahora en nuevos 

encuadres legales y administrativos. También nuevos entornos 

gubernamentales-a veces favorables. a veces obstaculiznntes. 

Resulta fundamental, como apunta P. Bourdieu 1, que los intelectuales críticos 

se enlacen a movimientos de resistencia y defensa civil. npmtnndo su 

conocimiento a la lucha práctica. 

Dentro de una institución de educación superior, o contando con su apoyo. 

tendría como objetivo fundamental apoyar. facilitar. promover los esfuerzos 

autogestionarios y asociativos en ámbitos diversos corno In producción 

industrinl y de servicios. el movimiento urbano y popular, las organizaciones 

de masas y sindicatos. los grupos de aho1To y préstamo, así como los de 

consumidores. La capacitación para la nutoorganización masiva. en esta 

época de duro desempleo. puede ser un pilar. Seminarios. cursos. 

publicaciones (electrónicas e impresas) para difundir experiencias. y evitar 

repetir erTOres. serían algunas de sus políticas básicas-con medios 

imaginativos que superen la barrera de In sobre- y desinformación mediática. 

Y la critica y autocrítica pennancnte. 

/:"11 c11a/1¡111er caw. lm 111111·i111ie11111s .wcialt's. como el /•i1r" S"cia/ ti-/1111diul 

a111111/ dL' /'orto Alegre, 111arca11 1111a pallla hacia la a111oges1ití11 y la 

co11peradri11 directa y pop11/ar. Sohre esa l<Í11ica SI! l'S/ahh•,·eria es/!! ( 'e111ro. 

1 e ·,111tra/iteg11.,,Ed. A11:1gr.1111a. Barcclo11:1. l 1J 1J1J. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1) Asesoría y capacitación a empresas sociales: para proveerles de 

'instrumentos· teórico-prácticos en las cuatro áreas típicas: mercadotecnia, 

producción, personal y finanzas, incluyendo orientación para la gestión de 

apoyos económicos. 

2) Investigación de procesos y resultados, para retroalimentación del punto 

anterior. así como organización y participación en eventos de intercambio y 

discusión, como la Alianza Cooperativa Nacional e Intemacional. la 

Asociación Intemacional de Economías de Participación, el Centro de 

Estudios Municipales (SEGOB). etc. 

J) Investigación y asesoría sobre organización a organizaciones y 

movimientos sociales: democracia interna. relatoría de. participación y 

actitudes. resolución de conflictos, análisis de campo y estrategias de acción 

y alianzas obreras. 

4) Difusión a través de medios escritos y electrónicos (intemet, radio y 

televisión. CD, etc.), y convenios con institutos y universidades. 
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