
DOSSIER

PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
50 AÑOS DE IDELCOOP    96

50 AÑOS DE APORTES A UN
COOPERATIVISMO CON VOCACIÓN
DE TRANSFORMAR LA SOCIEDAD    98
 Cooperativismo transformador
 ANGEL PETRIELLA      99

ENCUENTROS QUE TEJEN PALABRAS
50 años de construcción colectiva
de conocimientos    105

50 AÑOS DE IDELCOOP,
40 AÑOS DE DEMOCRACIA    108



El 13 de octubre de 1973 el Instituto Movilizador de Fondos Coope-
rativos crea el Instituto de la Cooperación Fundación Educacional 
IDELCOOP –hoy Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa– con 
el objetivo de “promover, realizar y estimular la educación y la capa-
citación cooperativa” (Estatuto, 1973);1  y en junio de 1974 se publica 
el primer número de la Revista del Instituto de la Cooperación –hoy 
Revista Idelcoop– como órgano de expresión de la actividad de inves-
tigación y docencia de la fundación, que además “abre sus páginas a 
todas las inquietudes y a todas las corrientes de ideas y doctrinas que, 
identificadas con el deseo de ser útiles al progreso social y a la libera-
ción económica, impulsan al movimiento cooperativo”.2

Estamos, pues, festejando medio siglo de actividad ininterrumpida.
En este contexto, el comité editorial de la Revista se ha propuesto ree-
ditar algunos artículos que se publicaron a lo largo de estos 50 años, e 
incluir copias facsímiles de documentos históricos de Idelcoop que por 
diferentes motivos resultan representativos de su actividad. 
Con esta selección se busca recuperar textos y experiencias valiosos 
y significativos que siguen planteando reflexiones y debates pese al 
tiempo transcurrido, o que justamente por el paso del tiempo, se pres-
tan a nuevas lecturas. No se trata de una mirada nostálgica, sino de 
recuperar y valorar iniciativas, reflexiones, experiencias y aportes del 
movimiento cooperativo de crédito, reflejados oportunamente en las 
páginas de esta revista y en la actividad de la fundación. 
En este número, seleccionamos para reeditar el artículo “Cooperati-
vismo transformador”, de Ángel Petriella, publicado inicialmente en el 
número 208 del año 2012, y reproducir la “Cartilla de Juan”, una pe-
queña publicación de 1977 orientada a la alfabetización de poblado-
res matacos del Chaco Salteño, y un afiche de setiembre de 1982 que 
invita a un ciclo de conferencias vinculadas al “anunciado retorno a la 
Constitución”. 

Palabras clave: Historia del cooperativismo, Instituto Movilizador de 
Fondos Cooperativos, valores, principios, educación popular, educación 
cooperativa.
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1 Disponible en el Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito.
2 “Presentación”. Revista del Instituto de la Cooperación Nº 1 (1974). 
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Resumo

Apresentação do Dossiê 50 anos da Idelcoop

A Fundação Idelcoop de Educação Cooperativa e a Revista Idelcoop come-
moram meio século de atividade ininterrupta.
Para a comemoração, o Comitê Editorial da Revista propôs a nova edição de 
artigos, que têm sido publicados ao longo de 50 anos, incluindo fac-símiles 
de documentos históricos da Idelcoop que, por razoes diversas, são represen-
tativos de sua atividade. 
Com tal seleção se procura recuperar textos e experiências valiosas e signifi-
cativas, que continuam a suscitar reflexões e debates apesar do tempo que 
passou, ou que, precisamente, pela passagem do tempo, se prestam a novas 
leituras. 

Palavras-chave: cooperativismo transformador, Carlos Heller, eleições, econo-
mia, política.

Abstract

Presentation of the Dossier 50 years of Idelcoop

Idelcoop Fundación de Educación Cooperativa and the Revista Idelcoop 
magazine are celebrating half a century of uninterrupted activity.
To mark the occasion, the magazine's editorial board has decided to reprint 
some of the articles published over the past 50 years, and to include facsimile 
copies of historical Idelcoop documents which, for various reasons, are 
representative of Idelcoop's activities.
This selection seeks to recover valuable and significant texts and experiences 
which, despite the passage of time, continue to provoke reflection and debate, 
or which, precisely because of the passage of time, lend themselves to new 
readings.

Keywords: History of co-operativism, Instituto Movilizador de Fondos Co-
operativos, values, principles, popular education, co-operative education.
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En “Cooperativismo transformador”, publicado inicialmente en 2012, 
Ángel Petriella se propone analizar los rasgos identitarios del movi-
miento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos, tema de permanente interés. 

Afirma, entonces, que nuestra “declaración identitaria define una vo-
cación política, una vocación de poder, una legítima voluntad de ser 
agentes y protagonistas de cambio”, lo que “en alguna medida, nos 
diferencia de otros modos cooperativos” ya que considera “que no hay 
un ideal cooperativo, sino un ideario cooperativo, y que el mismo está 
conformado por las experiencias teóricas y prácticas de distintos pro-
cesos de desarrollo en la región y el mundo, en distintos momentos y 
etapas históricas”.

En ese contexto, el articulo recorre los vínculos entre el ideario coo-
perativo y las prácticas transformadoras, centrando su mirada en la 
práctica concreta en el banco Credicoop: el modelo integral de ges-
tión (MIG) como proceso, las filiales como unidades básicas de gestión 
asociativa y el MIG como modelo de gestión social. 

Finalmente nos convocaba –y hoy más que nunca, nos sigue convo-
cando– a la acción, porque:

pretendemos tener éxito en todo lo que compete a nuestro movimiento, 
porque queremos contribuir a que en algún momento de la historia poda-
mos transformar la realidad. Aspiramos a ser parte de ese flujo de fuerzas 
populares necesarias para tener éxito en cambiar las estructuras económi-
cas y políticas de la sociedad argentina. 

50 años de aportes a 
un cooperativismo con 
vocación de transformar
la sociedad

Revista Idelcoop, No 241, 
50 años de aportes a 
un cooperativismo con 
vocación de transfor-
mar la sociedad
ISSN Electrónico
2451-5418
P. 98-104 / Sección:
Dossier 50 años



99 241 Noviembre 2023, p. 98-104

1 Material elaborado en base a la exposición realizada por el Dr. Angel Petriella en la Jornada de Actualización Institucional y 
Política del Consejo de Administración del Banco Credicoop C.L. (28 de Mayo de 2012).
2 Al momento de escribir este artículo, Angel Petriella era presidente de Idelcoop. El autor falleció el 11/08/2019.

La Solidaridad como valor y como práctica para la construcción de una nueva sociedad
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EL IDEARIO COOPERATIVO

Si hacemos un pequeño repaso de las con-
signas expresadas históricamente por el 
IMFC podemos comprender su visión del 
cooperativismo, diferente a la de otros sec-
tores y entidades cooperativas: “El dinero de 
los argentinos en manos de los argentinos”, 
“Un país se hace desde adentro o no se hace”, 
“Sin solidaridad no hay futuro”, “Otro mundo 
es posible, si la gente lo quiere”. Es decir, con-
signas de gran profundidad conceptual y po-
lítica, que nos permiten identificarnos como 
una corriente del movimiento cooperativo. 
Debemos partir de que no hay un ideal co-
operativo sino un ideario cooperativo, y que 
el mismo está conformado por las experien-
cias teóricas y prácticas de distintos procesos 
de desarrollo en la región y el mundo, en dis-
tintos momentos y etapas históricas. 
Para nosotros, el cooperativismo transfor-
mador se basa en que no somos una orga-
nización en sí misma, no somos un fin en sí 
mismo; nuestra misión fundamental tiene 
trascendencia y proyección social, pretende-
mos tener éxito en todo lo que compete a 
nuestro movimiento, porque queremos con-
tribuir a que en algún momento de la historia 
podamos transformar la realidad. Aspiramos 
a ser parte de ese flujo de fuerzas popula-
res necesarias para tener éxito en cambiar 
las estructuras económicas y políticas de la 

sociedad argentina, y que esto a su vez se 
ensamble en la utopía misma que alimenta 
nuestras luchas, pero no solamente en la Ar-
gentina, en los procesos más generales de la 
región y del globo hacia un mundo diferente. 
Partimos de la convicción de que es posible 
construir una sociedad verdaderamente de-
mocrática y solidaria, en la que la economía 
esté al servicio de todos, en la que la salud 
y la educación sean parte de un proyecto 
de desarrollo humano, en la que la vida, el 
arte, la cultura y todos los bienes devenga-
dos del progreso tecnológico sean parte de 
una configuración ética que vaya sedimen-
tando el nacimiento del hombre nuevo. Esta 
declaración identitaria define una vocación 
política, una vocación de poder, una legítima 
voluntad de ser agentes y protagonistas de 
cambio. Esto es, en alguna medida, lo que nos 
diferencia de otros modos cooperativos. 

Floreal Gorini afirmaba que el cooperati-
vismo se define por lo que se quiere que el 
cooperativismo haga. Porque están las coo-
perativas falsas; las genuinas, eficientes y de-
mocráticas pero que se quedan en la satis-

1 Material elaborado en base a la exposición realizada por el Dr. Angel Petriella en la Jornada de Actualización Insti-
tucional y Política del Consejo de Administración del Banco Credicoop C.L. (28 de Mayo de 2012)
2 Presidente de Idelcoop.
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facción de las necesidades de sus asociados; 
y están las cooperativas que, como la nuestra, 
son socialmente transformadoras.
Las cooperativas genuinas pero menos com-
prometidas también son un afluente en el 
campo de la lucha por los valores y las ideas 
solidarias, en la medida en que se practique la 
democracia interna y que la rentabilidad sea 
la socialmente necesaria. En ese contexto, son 
un puente para procesar avances en los nive-
les de conciencia, en lo que podría llamarse el 
conjunto de la militancia cooperativa. 
Y esto tiene que ver con la relación del coo-
perativismo en general con el Estado. El mo-
vimiento cooperativo se sentiría mucho me-
jor con un Estado más o menos neutro, pero 
lo que hay que tener en cuenta es el tipo de 
Estado del que estamos hablando. De eso se 
trata. 
Porque es cierto que las cooperativas crea-
das a partir de los planes conocidos como 
“Argentina Trabaja” no son genuinamente 
cooperativas tal como están planteadas, pero 
lo positivo es que el Estado las piensa desde 
la necesidad de generar empleo y de incluir 
socialmente a sectores que habían sido des-
plazados en los 90. Y lo hace desde un mo-
delo asociativo. Debemos ver esas falencias 
como una oportunidad para profundizar en 
el modelo cooperativo. 
Lo importante es tener en cuenta que desde 
el IMFC siempre se pensó que lo socialmente 
significativo del cooperativismo no está en 
su naturaleza jurídica sino en las relaciones 
sociales que se dan al interior de las coope-
rativas. Por eso la reflexión no debe pasar 
sólo por la justeza de nuestra línea narrativa 
y discursiva, de lo que nosotros decimos ser, 
de la descripción de contra qué luchamos y 
por qué luchamos, sino y sobre todo, de lo 
que significa poder luchar.

PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS

En primer lugar tiene que haber claridad so-
bre que no hay cooperativismo transformador 
sin prácticas transformadoras de la realidad. 
Es necesario hacer una profunda reflexión 
acerca de lo que esto significa, porque todos 
nosotros también somos parte de la realidad, 
por lo cual estamos hablando de prácticas 
que deben ser también auto-transformadoras. 
Es decir, prácticas que nos lleven a nosotros 
a revisar permanentemente cómo estamos 
operando en la realidad cotidiana y qué gra-
do de coherencia tenemos con esa aspiración 
de contribuir a transformar la realidad. 
En la práctica se entrelazan dos dimensio-
nes: la individual -cada uno con su biogra-
fía, con su historia, con su experiencia, con 
su ubicación y con su rol- y la colectiva -para 
nosotros fundamental, que supone ese gran 
marco de interacciones que se generan en 
las organizaciones y en la sociedad-.
La principal base de formación y fortaleci-
miento cooperativo es la gestión cotidiana. 
Si no hay incorporación en la gestión colec-
tiva cotidiana no hay desarrollo de ninguno 
de nosotros, es ahí donde se aprende y se 
disfruta la democracia representativa en una 
cooperativa. Sino, se genera la ilusión de que 
sabemos de cooperativismo porque vamos a 
un curso de cooperativismo. Pero tenemos 
que saber porque hacemos, practicamos y 
gestionamos cooperativismo. 
Por eso se afirma que las prácticas transfor-
madoras exitosas están sustentadas por di-
námicas transformadoras exitosas, y esto es 
importante porque en nuestro caso refiere a 
tres conceptos fundamentales que venimos 
trabajando hace bastante tiempo: la demo-
cracia participativa, la participación plena y 
pertinente, y la integralidad de la labor diri-
gencial. Cada una de estas cuestiones, que no 
nos suenan nuevas, tienen que ser revisadas 
y puestas a prueba permanentemente, por-
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que sino entramos en determinados proce-
sos de “aquietamiento” de la pulsión básica 
que se requiere para militar, que es la pasión 
por lo que se hace. 
¿Cómo hacemos para no dejar de pensar la 
realidad en términos transformadores? Mili-
tando más, difundiendo más nuestras ideas, 
organizando más actividades colectivas, cali-
ficando la relación asociativa con sentido co-
operativo y no quedándonos exclusivamente 
en la asistencia económica, relacionando las 
políticas que la cooperativa tiene desde el 
punto de vista comercial, tecnológico, de re-
cursos humanos, de aperturas de sucursales 
con su misión y objetivos. 
Cada una de las políticas que venimos lle-
vando a cabo están relacionadas con una 
profunda convicción de no apartarse de los 
principios cooperativos. Cuando nosotros de-
cimos que somos el banco que más trabajó 
el “Programa de financiamiento productivo 
del Bicentenario” después del Nación, no es 
sólo una cuestión comercial; es institucional, 
tiene un sentido político. O cuando estuvi-
mos tanto tiempo sin ajustar las tarifas de 
las comisiones aunque los demás las ajus-
taban, hacíamos gala de nuestro concepto 
de rentabilidad necesaria y no de máxima 
rentabilidad. Son cosas que tienen que ver 
con nuestra visión de la integralidad. Si no 
unificamos todas las cuestiones sistémicas 
que tienen que ver con esta entidad coope-
rativa, caemos en el error de suponer que 
lo institucional es hablar de lo cooperativo 
en general, pero no de nuestra cooperativa. 
Tenemos que hablar de nuestra cooperativa 
para llegar a la masa de asociados.

LA INTEGRALIDAD DE LA GESTIÓN

Para que la integralidad sea posible se debe 
compartir una percepción sistémica mul-
tidimensional de nuestra organización. Es 
importante que sea sistémica porque no se 

trata de que la idea esté basada en el conoci-
miento absoluto de todo, sino en la posibili-
dad de integrar conocimientos parciales que 
tenemos cada uno de nosotros, en los distin-
tos lugares de militancia. Una visión sistémi-
ca supone integrar nuestra visión de lo que 
es el Banco, lo que es el movimiento social, 
lo que es el sector cooperativo, lo que es la 
economía y lo que son nuestras posiciones. 
Sabiendo, además, que nos manejamos en 
dos dimensiones: la dimensión institucional, 
que contiene lo social y lo político, en el sen-
tido más profundo de lo que esto significa; 
y la dimensión económica, en tanto empresa 
cooperativa.
Claro está que para cada una de estas dimen-
siones existen procesos de gestión, ya que si 
hay algo que distingue al movimiento coope-
rativo de otros movimientos sociales, es que 
está involucrado en procesos de gestión. Por 
eso el dirigente cooperativo no rinde cuentas 
solo por la capacidad narrativa de su discur-
so, por la justeza de su testimonialidad, sino 
además por la capacidad de movilizar facto-
res económicos que hacen al bien de la coo-
perativa y de sus asociados. 
Pero existe una vulnerabilidad que está en la 
naturaleza de toda organización y de la cual 
no estamos exentos, que es la rutinización de 
las prácticas y por ende la burocratización de 
las relaciones sociales en cada una de estas 
dimensiones. Los procesos, en lo económico, 
lo institucional y lo operacional, empiezan a 
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degradarse, a secarse como un árbol que no 
tiene riego, y van apagando lo fundamental: 
la pasión de la militancia. 

EL MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN COMO PROCESO

Hoy estamos encarando un cambio organi-
zacional profundo: el proceso ambicioso de 
instalar progresivamente -hasta convertirlo 
en un valor en toda la organización- lo que 
denominamos Modelo Integral de Gestión. 
A lo largo de nuestra historia, hemos atra-
vesado exitosamente reformas complejas, 
desde las fusiones del conjunto de los ban-
cos cooperativos que lideró el IMFC hasta 
el desarrollo de procesos tecnológicos que 
nos permitieron competir en contextos muy 
hostiles. Todos esos procesos de cambio que 
fueron exitosos -y por eso estamos aquí, más 
fuertes, más grandes y más seguros- estuvie-
ron basados en una necesidad estructural. Si 
no se hacían esas transformaciones, desapa-
recíamos. Es decir que, por un lado, se gene-
raba una gran motivación defensiva y, por 
otro lado, no había alternativa. 
Cuando nosotros hablamos de Modelo In-
tegral de Gestión no estamos reformulando 
nada de lo establecido estatutariamente. Se 
trata de un cambio que pasa fundamental-
mente por la convicción ideológica que ten-
gamos para llevarlo a cabo, ya que en este 
caso no nos van a empujar necesidades es-
tructurales. Por lo tanto se requiere de una 
gran reflexión y autorreflexión para ver cómo 
ponerlo en práctica. Se trata de un cambio de 
calidad, de expandir desde una labor dirigen-
cial integral la dimensión asociativa de la or-
ganización. Nosotros no podemos soñar con 
impactar en la sociedad si primero no tene-
mos un buen impacto en nuestros asociados.
En este contexto, tenemos que estar prepa-
rados para recibir a estos nuevos asociados 
que se vayan incorporando a la gestión de la 
entidad, considerando la disparidad en la for-

mación de nuestros cuadros dirigenciales y 
teniendo en cuenta el impacto de los medios 
hegemónicos. Cuantos más asociados incor-
poremos, más heterogeneidad va a aparecer 
en las formas de pensar y actuar. 

¿Cómo hacemos entonces para que nuestros 
dirigentes puedan asumir plenamente su 
función? Rompiendo la tradición iluminista 
que existe en nuestra cultura según la cual 
el dirigente se siente en la obligación de dar 
respuesta siempre a todo. En un mundo que 
está fragmentado desde el conocimiento, 
pero tan interdependientemente conectado, 
lo que tenemos que hacer nosotros es com-
partir nuestros interrogantes con los otros 
compañeros en el territorio, en el ámbito de 
la Comisión de Asociados, etc. Para que todo 
funcione, hace falta que no traduzcamos al 
Modelo Integral de Gestión como emprolija-
miento de lo que ya estamos haciendo: hay 
que pensar, imaginar colectivamente e inno-
var desde el pensamiento creador de cada 
uno de nosotros y de los otros. Hay que califi-
car la participación, y eso significa encontrar 
mecanismos que posibiliten la interacción 
colectiva.

LAS FILIALES, UNIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN 
ASOCIATIVA

Tenemos que concebir cada filial como una 
unidad básica de gestión asociativa, reivin-
dicar el modelo asociativo de gestión en el 
cual es posible involucrar un conjunto muy 
vasto de personas que, por alguna u otra ra-
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zón, hoy habitan esta cooperativa y están es-
perando mejores llegadas de parte nuestra 
desde el punto de vista del debate de ideas 
en la sociedad contemporánea. 
Otro aspecto fundamental es definir el te-
rritorio de cada filial como el espacio de 
proyección y resonancia del cooperativismo 
transformador. Sin política territorial es muy 
difícil hacer otro tipo de política. Y nosotros 
tenemos una muestra de la potencialidad del 
sector, que se expresa en múltiples posibili-
dades en cada una de nuestras filiales.
En cada plan de gestión tiene que haber un 
relevamiento muy preciso del área de in-
fluencia. Y tenemos que tener en cuenta que 
estamos en un contexto diferente, en una 
etapa que no es defensiva sino de ataque, de 
desarrollo, de despliegue. 
Estamos en una relación con el Estado Na-
cional que no es la hostilidad de otras épo-
cas, sino que es de una amigabilidad con-
tradictoria, no pura desde el punto de vista 
cooperativo, pero que abre múltiples posibi-
lidades. Y eso nos genera aún más desafíos 
para poder llegar a nuestros asociados y a 
otros sectores cooperativos y poder influir 
ideológicamente en ellos. Debemos utilizar 
todas las herramientas a nuestro alcance. No 
debemos prescindir de las llamadas redes 
sociales -que se deberían llamar redes vir-
tuales de sociabilidad, porque ninguna tiene 
la interacción presencial- pero sabiendo que 
a través de ellas no se resuelve todo. Sin la 
presencialidad, sin el vínculo, sin el factor 
gregario que presupone la gratificación de 
encontrarse, no hay militancia. 

EL MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN COMO MO-
DELO DE GESTIÓN SOCIAL

En la “Propuesta Cooperativa” elaborada por 
el IMFC planteábamos que un nuevo modelo 
de país necesitaba nuevos actores sociales. Y 
si los actores protagónicos de la década del 

90 habían sido el neoliberalismo, los gran-
des bancos y las trasnacionales, dentro de 
los nuevos actores del nuevo modelo debían 
estar la economía social y las empresas coo-
perativas. Se afirmaba también que las em-
presas públicas debían estar administradas 
por los trabajadores, el Estado y los usuarios, 
como una forma de democratización.
Justamente, la nueva política estatal respecto 
a YPF puso en el tapete el tema de la eficien-
cia. Recordemos que la filosofía de la “Doña 
Rosa” de Neustadt se fundamentaba en que 
todo lo que era del Estado era ineficiente y 
que eso abrió el camino cultural para las pri-
vatizaciones. La gente reclamaba teléfonos, 
vinieran de quien vinieran. 
Hoy estamos en otro contexto, y se está re-
valorizando el papel del Estado en la eco-
nomía, entonces vuelve a tomar importancia 
nuestro concepto fundacional de que demo-
cracia y eficiencia no son incompatibles, y el 
modelo de gestión integrado, donde los que 
conforman una organización son partícipes 
en forma plena y pertinente de una demo-
cratización.  

Esto es lo que hoy podemos ofrecer como 
modelo. Pero es difícil que podamos ofrecer 
lo que no podemos cumplir en casa, por lo 
cual nosotros tenemos que demostrar, hoy 
más que nunca, que el modelo funciona en 
nuestra organización.

EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS

La proclamación del Año Internacional de las 
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Cooperativas, con la consigna de que contri-
buyen a la creación de un mundo mejor, es 
una gran oportunidad. No puede haber una 
sola filial del Banco en la que no haya algu-
na actividad concreta alrededor de esto. Las 
celebraciones no son rituales muertos si las 
ponemos en práctica con la gente. Si apro-
vechamos para llevar nuestros mensajes, la 
celebración se transforma en una situación 
de militancia, y hay que entusiasmarse en 
esa dirección, en un momento en el cual el 
capitalismo nos muestra que tiene una crisis 
de sustentabilidad pero no de hegemonía y 
de valores. 
En el lanzamiento del libro de Carlos Heller, 
Horacio González se refirió a que el libro está 
basado en la tradición del socialismo utópi-
co, ese socialismo original del siglo XIX, que 
en última instancia selló una separación con 
el socialismo científico. Entonces él instaba 
a repensar estas categorías para vislumbrar 
nuevos atravesamientos que permitan inda-
gar más profundamente en esta dirección. 
En momentos donde la transformación de la 
realidad no está basada en receta alguna, no-
sotros somos una gran diagonal para el con-
junto de los sectores medios, sobre todo para 
encolumnarlos detrás de prácticas transfor-

madoras. 
Tengamos en cuenta que son sectores me-
dios y que, en otras latitudes y en otros mo-
mentos históricos, han sido funcionales, por 
sus vacilaciones, a los juegos de las derechas 
más reaccionarias. En el discurso pueden es-
tar de acuerdo, pero apenas viene una cues-
tión impositiva, por ejemplo, ya no están tan 
de acuerdo, porque quizás que no se puede 
viajar al exterior, porque no se pueden com-
prar ciertos porductos importados, y pueden 
rápidamente variar el eje de acción y pasar 
para el otro lado.
Para poner en marcha procesos que disputan 
la hegemonía, se requiere, en primer lugar, le-
vantar las propias banderas, entusiasmarnos 
y “desrutinarizarnos”, sacudirnos el polvo de 
la quietud de la administración burocrática. 
Ya no hablamos solos en el desierto, como en 
la época de la convertibilidad, cuando éra-
mos uno de los pocos que nos oponíamos. 
Hoy la sociedad bulle por la cuestión política 
y la juventud avanza en esa dirección, en-
tonces no solo tenemos que disfrutarlo, sino 
avanzar desde las prácticas transformadoras 
a sujetos que sean emancipables, a subjetivi-
dades de transformación. 



En el marco de los 50 años de Idelcoop y de su Revista, compartimos un 
material elaborado en 1977 y publicado en forma conjunta entre Idelcoop 
y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en agosto de 1978.1 

Se trata de una cartilla de alfabetización bilingüe mataco- castellano, ela-
borada por un joven cacique de la tribu Calantes, originaria del Chaco Sal-
teño, con la colaboración de docentes de Idelcoop.

 Se lee en su introducción el optimismo con el cual fue presentada: "que se 
constituya en el primer eslabón de una tarea de recuperación y activación 
del mataco-castellano". Esta intención y el formato del material expresan 
bastante del contexto en que fue elaborada, y hay -por lo menos- dos da-
tos que vale tener en cuenta.

En las décadas de 1970 y 1980, se implementaron en nuestro país campa-
ñas de alfabetización2 y las cartillas eran parte del material pedagógico que 
solía acompañar esos procesos, no sólo en nuestro territorio. Esta fue una 
característica de las campañas de alfabetización en toda la región.

También durante esas mismas décadas, movimientos indígenas buscaban 
visibilizar y poner en valor sus modos de vida cotidiana, sus cosmovisiones 
del mundo y la pluralidad de sus lenguas. Idelcoop elabora este material en 
un contexto donde se comenzaba a instalar la necesidad de hablar de una 
educación bilingüe intercultural en América Latina.3  

Encuentros que tejen 
palabras
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DE CONOCIMIENTOS

1 El mismo forma parte del acervo documental del Archivo Histórico del Cooperativismo de 
Crédito. Sus fondos pueden consultarse en: www.archicoop.org.ar
2 En las décadas de 1970 y 1980 se implementaron diferentes propuestas desde los gobiernos 
nacionales. Entre ellas, la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstruc-
ción (CREAR) en 1973; y el Plan Nacional de Alfabetización (PNA) entre 1985 y 1989.
3 Diez años después de la elaboración de esta cartilla, en 1987, se promulgó en Chaco la Ley 
Provincial de Educación Intercultural Bilingüe (Ley N° 3258), que reconoce el derecho de los 
pueblos indígenas a estudiar su propia lengua en las instituciones de enseñanza primaria y 
secundaria. En la provincia de Salta, será recién la Ley 7546, de 2008, la que comience a imple-
mentar la educación intercultural bilingüe. 
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Volviendo a la introducción de la cartilla, se pone de manifiesto que Idel-
coop siempre tuvo en su metodología de trabajo una concepción de cons-
trucción colectiva de conocimientos, que solo es posible a través del en-
cuentro y del intercambio de saberes y experiencias, metodología que se 
corresponde con un posicionamiento político pedagógico anclado en la 
Educación Popular.4  

Desde la especificidad de Idelcoop de brindar formación, asistencia técnica 
y difusión del ideario y la práctica cooperativa, en estos 50 años han teni-
do lugar una cantidad importante de publicaciones, de investigaciones y 
proyectos pedagógicos diversos. En algunos, la enseñanza y el aprendizaje 
del cooperativismo fueron el tema central y estructurante; mientras que en 
otros fueron parte de un conjunto de temáticas más amplio. 

Este material es un ejemplo de ese ejercicio. Entre las siete lecciones 
que se proponen traducir prácticas significativas de la comunidad, una 
de ellas aborda un conjunto de términos relacionados con la práctica 
cooperativa, lo cual nos permite suponer la intención de las docentes 
de Idelcoop de intercambiar alrededor de esas prácticas cooperativas y 
ponerlas de relieve. 

No se puede dejar de mencionar que si bien nos ceñimos a los vocablos 
tal cual se utilizan en la cartilla, sabemos que, a lo largo de los años, el len-
guaje fue (y sigue siendo) revisionado históricamente, y en este sentido 
algunos de los términos empleados en la cartilla hoy pueden resultar in-
adecuados o poco precisos.   

La publicación de este material busca poner en valor el acervo institu-
cional de Idelcoop y al mismo tiempo nos invita a profundizar el desafío 
colectivo de seguir indagando sobre las prácticas solidarias y cooperati-
vas que los pueblos originarios de nuestra América históricamente han 
venido desarrollando. 

4 La Educación Popular entiende el proceso de enseñanza y aprendizaje como una construc-
ción de conocimiento con una intencionalidad emancipadora, generadora de participación y 
pensamiento crítico, centrada en la formación de sujetos políticos teniendo en cuenta el con-
texto social en el que se enmarca.
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La cartilla completa se puede ver en: http://bit.ly/cartilladejuan

http://bit.ly/cartilladejuan


El 22 de junio de 1922, luego de la rendición en Malvinas, la Junta Militar 
que ejercía el poder desde el golpe cívico militar de 1976 se disuelve, y el 
ejército designa a Reynaldo Bignone en el cargo de presidente.

La crisis interna, la pésima situación económica y la presión popular que 
se había expresado en la movilización del 30 de marzo de 1982 convoca-
da por la Multipartidaria  y la CGT, pusieron en jaque al nuevo dictador.

La revista Acción, en su número de la primera quincena de setiembre de 
1982, expresaba que:

el general Bignone, consciente de lo precaria de su situación, ha procurado 
consolidarse por la única vía que seguramente le producirá indudables di-
videndos: la de prometer, con fecha cierta, el fin del régimen militar (…) el 
26 de agosto, Bignone firmó, ante las cámaras de televisión, el decreto que 
promulgaba el nuevo estatuto de los Partidos Políticos.

y aseguró que su objetivo era que “el presidente constitucional que me su-
ceda pueda despedir en mí al último presidente de facto de la historia y del 
futuro argentino”. 

En ese marco, Idelcoop aportó a ese proceso de democratización organi-
zando el ciclo de dos charlas-debate (setiembre y octubre de 1982) a las 
que convocó a participar con un afiche, como una “contribución del coope-
rativismo de crédito” al proceso democratizador que se abría. 

50 años de Idelcoop,
40 años de democracia

1 La Multipartidaria fue una instancia de acción política conjunta creada en julio de 1981 por 
la Unión Cívica Radical, los partidos Justicialista, Intransigente y Demócrata Cristiano, y el Mo-
vimiento de Integración, con el objetivo de presionar a la dictadura para que abandonara el 
poder y pudiera establecerse un gobierno democrático. 
2 Acción Nº 365, primera quincena de 1982. p. 15.
3 El afiche forma parte del acervo documental del Archivo Histórico del Cooperativismo de 
Crédito. Sus fondos pueden consultarse en: www.archicoop.org.ar  
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