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EN la medida que las cooperativas eran formas de auto-organizaci6n de las clases popula
res, basadas en formulas democraticas y a menudo asociadas a ideologias progresistas, la 
hostilidad de los regimenes dictatoriales era previsible. Es lo que ocurri6 por ejemplo con 
las cooperativas de consumo urbanas, que estaban muy vinculadas al movirniento obrero y 
que fueron depuradas y en muchos casos clausuradas (Zamagni, Battilani y Casali, 2004: 
63, 283; Medina-Albaladejo, 2017). Sin embargo, un gran numero de cooperativas agra
rias tenian vinculos con el movimiento cat61ico (Garrido, 1996; Fornasari y Zamagni, 1997), 
eran mas interclasistas y estaban menos ideologizadas, raz6n por la cual a priori podian 
sufrir menos la represi6n de las dictaduras de tipo derechista y corporativista como las de 
Mussolini y Franco. 

Este era el caso de las �ooperativas vinicolas, que debido a las exigencias de tecnicas 
y financieras que suponia la construcci6n de la bodega y el proceso de elaboraci6n del vino, 
tenian a menudo entre sus dirigentes a propietarios acomodados. Estas mismas exigencias 
tambien las hacian muy dependientes de la asistencia tecnica y financiera del Estado para 
su expansion y desarrollo; por otro !ado, podian ser utilizadas para industrializar la pro
ducci6n de vino y regular su mercado en un contexto depresivo como el de! sector vinicola 
desde comienzos de! siglo xx (Fernandez y Simpson, 2017; Planas y Medina-Albaladejo, 
2017). Ademas, los regimenes autoritarios tenian como uno de sus objetivos la moderniza
ci6n de la agricultura (Fernandez Prieto, Pan-Montojo y Cabo, 2014), y las cooperativas 
eran un instrumento para conseguirlo, ademas de facilitar el control social en las areas ru
rales. Como veremos, estos regimenes optaron por integrarlas en las instituciones corporati
vas despues de ser depuradas politicamente, sometiendolas a un control jerarquico y promo
viendo su creaci6n en aquellas areas donde no habian proliferado. 

En este articulo nos proponemos analizar las consecuencias de la intervenci6n estatal 
sobre este tipo de cooperativas bajo los regimenes de Mussolini en Italia y de Franco en 
Espana hasta los afios 1950. Como veremos, el caracter de la intervenci6n fue bastante si
milar en ambos paises, puesto que el regimen franquista tom6 la organizaci6n corporativa 

* Este articulo se inscribe en los proyectos de investigaci6n RTl2018-093970-B-C33, HAR2016-76814-
C2-1-P, PID2019-109336GB-JO0 (AEI/FEDER, EU) financiados por el Gobiemo espafiol; SGR2017-1466 fi
nanciado por la Generalitat de Catalufia; y PROMETEO/2020/083 financiado por la Generalitat Valenciana. 
Los autores agradecen las observaciones de los dos evaluadores an6nimos de la revista, que han contribuido a 
mejorar la version final del articulo. 
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GRAFICO 1. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DEL VINO EN IT ALIA Y ESP ANA, 1913-1955 
(PRECIOS CONST ANTES, 100=1913) 
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Fuentes: Espana (1913-1935), precios de vino al por mayor: Carreras y Tafunell (2005: 336-337); Espana 
(1936-1955), precios de venta del vino de los viticultores: Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadistica 

Agraria (varios anos). Italia (1913-1955), precios medios de consumo del vino: Istituto Nazionale di Statisti
ca (201 I: 888). Datos deflactados mediante el indice de Precios de Prados de la Escosura recogido en Malu
quer de Motes (2005: 1291) para Espana, y el Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 

para Italia (Istituto Nazionale di Statistica, 2011: 896). 

del regimen fascista como modelo, si bien las consecuencias de la acci6n del Estado fue
ron mas profundas en el caso de Espana, fundamentalmente por la mayor duraci6n del re
gimen de Franco y tambien porque la gran expansion del cooperativismo vitivinicola se 
produjo en Espana durante el Franquismo. 

2. EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO VITIVINiCOLA EN ITALIA Y ESPANA DURANTE

LA PRIMERA MlTAD DEL SIGLO XX 

Las cooperativas vinicolas empezaron a crearse en Europa durante el ultimo tercio 
de! siglo xrx (Berget, 1902). El sector viticola estaba muy fragmentado y para los peque
nos viticultores, es decir, la mayoria de Ios productores, la elaboraci6n y comercializaci6n 
en comun del vino reducia sus costes de producci6n, incrementaba su capacidad de nego
ciaci6n en el mercado y podia incrementar la calidad del vino, remunerando mejor su pro
ducto. Sin embargo, durante un largo periodo la difusi6n de estas cooperativas fue muy 
lenta, fundamentalmente porque su creaci6n exigia una inversion inicial cuantiosa para 
construir y equipar de maquinaria la bodega, ademas de conocimientos tecnicos especiali
zados para la elaboraci6n industrial del vino y un nivel de compromiso y disciplina de sus 



TABLA I. NUMERO DE BODEGAS COOPERATIVAS EN ITALIA Y ESPANA, 1900-1955 

Italia Espana 

1901 35 2a 
1915 ]5Qb 21 
1921 so

c 88 
1931 115 sd 
1935 147d 116 
1947 sd 154 
1951 161 215 
1955 223 407c 

Nota: a (1905); b (1913); c (1924); d (1938); e (1957). 

Fuentes: Italia. 1901: Genieys (1905: 262); 1913: lnstitut international 
d'Agriculture (1914: 168); 1924, 1938: Simpson (2000); 1931: Fede
razione Nazionale delle Cantine Socia le ( I 931 ); 1951: Friedmann 
(1955); 1955: Fernandez (2008: 164) / Espafia. 1905, 1915, 1935: ela
boraci6n propia a partir de Campllonch ( 1917); Equiza ( 1996); Pi
queras (2011); Planas (2016); 1921: Pan-Montojo (1994: 365); 1947: 
Tarin ( 1946-47); 1951: Simpson (2000); 1954: La Semana Vitivinicola

( 1955: 31 ); 1957: Carrion ( 1974: 343). 

miembros mas alto que en otras organizaciones cooperativas para evitar comportamientos 
oportunistas (vender fuera de la cooperativa la uva de mayor calidad) y asegurar un fun
cionamiento adecuado. Por estas razones, las bodegas cooperativas fueron mucho menos 
numerosas que otras cooperativas agricolas, como, por ejemplo, las que suministraban fer
tilizantes y otros insumos a los agricultores, que no implicaban la elaboracion industrial 
del producto y su comercializacion en comun (Simpson, 2000; Planas, 2016). 

La elaboracion y comercializacion en comun del vino se hizo mas necesaria despues 
de la invasion filoxerica que destruyo las vifias europeas a finales del siglo XIX. El sector vi
nicola tuvo que cambiar radicalmente para adaptarse a un contexto intemacional totalmente 
nuevo (Pinilla y Ayuda, 2002; Simpson, 2011; Pan-Montojo, 1994; Piqueras, 2011; Fernan
dez y Pinilla, 2014). La produccion de vino aumento en el mercado intemacional mas ra
pidamente que su consumo, desencadenando situaciones de sobreproduccion estructural y 
caidas de los precios del vino especialmente pronunciadas en los anos 1920 y despues 
tambien en Ios anos 1940 y 1950 (Grafico 1). 

Desde los inicios del siglo xx, distintos autores en Italia y Espana destacaron la necesi
dad de promover la creacion de bodegas cooperativas para enfrentarse a la situacion ad
versa del sector (Valenti, 1902; Rivas Moreno, 1905; Campllonch, 1917; Riba, 1917; Torre
jon, 1923; Capelli, 1926; Marescalchi, 1929; Friedmann, 1930a, 1930b, 1931). Algunos de 
ellos tomaban como ejemplo el movimiento cooperativo que se estaba desarrollando en al
gunas regiones de Francia y lamentaban la ausencia de una politica similar en sus respecti
vos paises. En efecto, durante el periodo de entreguerras el cooperativismo vitivinicola 
experimento en Francia una gran expansion: antes de la Primera Guerra Mundial, funciona-

I 

ban en este pais menos de un centenar de bodegas cooperativas, pero entre 1919 y I 939 se 
crearon unas 750 (Lachiver, 1988: 483, 498). En el mismo periodo, el desarrollo de! coo-
perativismo vitivinicola fue en Italia y Espana mucho mas debil. En 1914, el Institut Inter- 145 



national d' Agriculture cifraba en 150 las bodegas cooperativas existentes en Italia; pero 
durante el periodo de entreguerras este numero se redujo y no llego a recuperarse antes de 
la Segunda Guerra Mundial. Espana solo contaba con una veintena de bodegas cooperati
vas en 1915 y poco mas de un centenar antes del estallido de Ia Guerra Civil; la gran ex
pansion de! cooperativismo vinicola se produjo durante el Franquismo (Tabla I ). 

La mayoria de los autores ven en el apoyo tecnico y financiero de! Estado frances a 
las cooperativas vinicolas Ia razon principal de su rapida expansion (Rinaudo, 1985; Ga
vignaud-Fontaine, 1986; Simpson, 2000; Chevet, 2009; Fernandez y Simpson, 2017). Al
gunos observadores contemporaneos en Italia y Espana tambien prestaron atencion al papel 
de! Estado frances y Iamentaron la falta de una politica similar en sus respectivos paises. 
Se gun Campllonch ( 1917: 34 ), las cooperativas francesas podian obtener credito a largo 
plazo a bajos tipos de interes (1,5-2%), mientras que en Espana solo podian obtenerlo de 
la banca privada a tipos mucho mas altos (6%). Friedmann (1930b) tambien destacaba el 
apoyo financiero del Estado frances, apuntando que en Francia las bodegas cooperativas 
se financiaban solo en un 30% con sus propios recursos, entre el I 0% y el 15% con subsi
dios del Estado y cerca del 60% a traves del credito rural. En nuestra opinion, la orienta
cion politica de los respectivos gobiemos tuvo, en efecto, mucho que ver en la distinta 
evolucion de las bodegas cooperativas, como veremos a continuacion. 

3. LA EY OLUCI6N DE LAS COOPERATIYAS VINiCOLAS BAJO EL REGIMEN DE MUSSOLINI

En Italia, las bodegas cooperativas empezaron a difundirse a finales del siglo xrx y, 
segun un estudio (Genieys, 1905: 262), en 1901 habia 35 en funcionamiento, cuando en 
Espana e incluso en Francia eran entonces practicamente inexistentes. En los anos siguientes 



se difundieron especialmente en el norte de Italia, en un contexto general de expansion del 
cooperativismo agrario a causa de la crisis de) sector y de una legislaci6n que favorecia su 
creaci6n, asi como de la aparici6n de organizaciones que promovian el cooperativismo y 
las agrupaban: la Lega Nazionale de/le Societa Cooperative Jtaliane (Lega) y la Confede
razione Cooperativa Jtaliana (Confederazione). Estas "organizaciones paraguas" jugaron 
un papel clave en el desarrollo del movimiento cooperativo italiano durante sus etapas ini
ciales, gracias a su apoyo financiero para la fundaci6n y desarrollo de nuevas cooperati
vas, asi como en el disefio de procesos de concentraci6n industrial, planificaci6n o la 
adopci6n de estrategias empresariales, especialmente con la creaci6n de los primeros con
sorzi ( cooperativas de segundo grado) a escala provincial o regional (Earle, 1986; Foma
sari y Zamagni, 1997; Medina-Albaladejo, 2016). 

Cuando estall6 la Primera Guerra Mundial, Italia aun estaba por delante de los otros 
dos grandes productores de vino: el numero de bodegas cooperativas italianas duplicaba 
las de Francia y, como puede verse en la Tabla 1, era siete veces superior a las existentes 
en Espana. Sin embargo, la creaci6n de bodegas cooperativas se ralentiz6 en los af\os si
guientes, en un contexto de estancamiento de) movimiento cooperativo y de la economia 
en general, cuando el sistema liberal entr6 en crisis y Mussolini lleg6 al poder (Battilani, 
2005: 135; Fomasari y Zamagni, 1997). En 1924 el numero de bodegas cooperativas se 
habia reducido a la mitad y en 1931 constaban 115 afiliadas a la Federazione Nazionale 
de/le Cantine Sociali. Casi la mitad de ellas (55) habian sido creadas durante los primeros 
afios del periodo fascista ( en 17 de ellas la bodega aun estaba en construcci6n en 1931 ), lo 
que indica que el regimen fascista favoreci6 la creaci6n de nuevas bodegas cooperativas 
con apoyo institucional y financiero a traves del Istituto Agrario di Credito Agrario. Pero 
la reducci6n general del numero de cooperativas tambien muestra que el Estado actu6 en 
detrimento de las cooperativas que habian sido fundadas en los af\os previos a la llegada 
de Mussolini al poder (Federazione Nazionale delle Cantine Sociale, 1931; Virdia, 1930). 1 

Antes de los af\os 1920, el movimiento cooperativo italiano estaba estrechamente vin
culado al socialismo, al liberalismo y a la democracia cristiana. Durante el ascenso del Fas
cismo, las cooperativas fueron objeto de campafias difamatorias e incluso ataques con vio
lencia de los "Camisas Negras", que de$truyeron, saquearon o se apropiaron de los bienes 
de estas cooperativas, especialmente cuando estaban vinculadas al partido socialista. La 
fase mas intensa de los escuadrones contra las cooperativas ocurri6 en 1920 y 1921, con 
incendios y destrucciones de las sedes, pero tambien con la imposici6n de convocatorias 
de asambleas o irregularidades en las reuniones del consejo de administraci6n. El objetivo 
era la remoci6n de los antiguos grupos directivos, mientras que para empleados y tecnicos 
se utilizaron diferentes criterios en funci6n de! caracter mas o menos politizado de la coope
rativa. El paso siguiente consisti6 en la conquista de la cooperativa sobre la base de una su
puesta recuperaci6n, y su registro en las organizaciones fascistas, mientras que la Lega y la 
Confederazione fueron suprimidas (Degli 'Innocenti, 1981: 50-51; Fomasari y Zamagni, 
1997: 117-121; Zangheri, Galasso y Castronovo, 1987; Tasca, 2014b). Una vez en el poder, 
los fascistas aumentaron la presi6n al promulgar una legislaci6n (Ley del I de julio de 1926) 
que buscaba reorganizar el movimiento cooperativo y adaptarlo a la nueva situaci6n politi
ca. Se eliminaron los mecanismos democraticos en el funcionamiento intemo de las coope
rativas, el Estado permiti6 la expropiaci6n y venta de sus activos, se nombr6 a personas cer
canas al regimen para los cargos ejecutivos (burlando asi la ideologia democratica de la 
mayoria de los cooperativistas) y los socios que se consideraba que no apoyaban al regimen 
fascista podian ser expulsados por cualquier motivo. Durante la decada de 1930, para acabar 

1 Segun Berget (citado en Gide, I 925: I 36), el declive <lei sector cooperativo en Italia fue causado por la 
falta de credito de! Estado, al contrario de lo que ocurri6 en Francia. Esta era tambien la opinion de un contem
poraneo como Tasca (2014a). 
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con la ideologia democratica de las cooperativas, el regimen las incorporo a la fuerza dentro 
de la estructura <lei regimen y alento la creacion de nuevas organizaciones que se identifica
ran con las ideas fascistas (Zamagni, Battilani y Casali, 2004; Menzani, 2009). 

En el norte de Italia, en regiones como el Piamonte y el Trentino, donde el movimiento 
cooperativo en los afios previos al establecimiento de la dictadura habia sido muy fuerte, 
se crearon muy pocas cooperativas nuevas. Por el contrario, la mayor parte de las entida
des de nueva creacion se concentraron principalmente en areas donde antes operaban muy 
pocas o ninguna. En la Lombardia, por ejemplo, se crearon cuatro nuevas bodegas coope
rativas en la provincia de Mantua, pero ninguna en Pavia, donde ya estaban en funciona
miento un total de 7. Otras regiones en las que se establecieron cooperativas vinicolas por 
primera vez fueron las provincias de Reggio Emilia (Emilia-Romagna) y Pola (Venezia
Giulia), la region de Venezia Euganea (Treviso, Verona, Udine) y especialrnente algunas 
regiones <lei sur como el Lazio (Roma), Molise, Campania, Puglia, Calabria y Cerdefia 
(Cagliari). La principal excepcion fue la provincia de Modena, donde se crearon 11 nuevas 
bodegas cooperativas que se sumaron a las 12 ya existentes (Mapa 1). Pero en este caso, la 
creacion de cooperativas puede explicarse por la proximidad de diversas entidades exito
sas, puesto que su ejemplo era la mejor promocion para la fundacion de otras nuevas en 
los alrededores. De hecho, en la actualidad, Modena sigue teniendo la mayor concentra
cion de cooperativas vinicolas de Italia. 



MAPA I. PRODUCCION DE VINO EN ITALIA (MILLONES DE HECTOLITROS) 
Y BODEGAS COO PERA TIV AS SEGUN LA FECHA DE CONSTITUCION 

(ANTES O DESPUES DEL ASCENSO DEL F ASCISMO), 1931 

- - D D . coop. antes perio<lo 11sc1s11 
- >1.5 1-1.5 0.5-1 0.2-0.5 0-0.2 

o Coop. periodo fasclsta 

Fuentes: Istituto Centrale di Statistica de] Regno d'Italia ( 1932); Federazione Nazionale de lie Can

tine Sociale ( 1931 ). 

Esta distribuci6n regional se explica por el uso que hacia el gobiemo fascista de las co
operativas vitivinicolas como instrumento de industrializaci6n del sector vitivinicola en re
giones atrasadas, asi como una forma de control social del campo a traves de la integraci6n 
forzosa de las cooperativas en organizaciones corporativas como la Federazione Nazionale 
delle Cantine Sociali, dentro del Ente Nazionale Fascista delta Cooperazione. Como ya se 
ha mencionado, antes del periodo fascista habia dos importantes federaciones de cooperati
vas en Italia: la socialista Lega y la cat6lica Confederazione. Como estas asociaciones, espe
cialmente la Lega, eran un obstaculo para el desarrollo del sistema cooperativo fascista, fue
ron disueltas por la ley de! 1 de julio de 1926 y todas las cooperativas se vieron obligadas a 
unirse a las estructuras sindicales del nuevo regimen (Fomasari y Zamagni, 1997). L.



A partir de entonces, las cooperativas vinicolas pasaron a formar parte de la Federa
zione Nazionale delle Cantine Sociali creada en Roma el 20 de marzo de 1922 y con sede 
en Modena (Emilia-Romagna). Esta federacion formaba parte de la Confederazione Na
zionale Fascista degli Agricoltori, la organizacion de los sindicatos agricolas del regimen. 
La Federazione Nazionale delle Cantine Sociali contaba originalmente con 10 bodegas 
cooperativas asociadas, cifra que se elevo a 80 en 1928, cuando las organizaciones ante
riores se vieron obligadas a disolverse. Sus objetivos declarados eran: proteger y defender 
los intereses generales de las cooperativas federadas; contribuir a la mejora de la viticultura 
y la elaboracion de! vino; facilitar la comercializacion de la produccion de las cooperativas 
en Italia y en el extranjero, y promover la creacion de nuevas cooperativas. La federacion 
organizo numerosas conferencias y exposiciones, y publico folletos tecnicos y material 
promocional para la difusion de las ideas cooperativas del regimen.2 Sin embargo, no pudo 
compensar la interrupcion del trabajo de las dos organizaciones cooperativas, que habian 
impulsado el desarrollo de las cooperativas vitivinicolas antes de] periodo fascista. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, la promulgacion de la Ley Basevi (1947) 
elimino la naturaleza corporativista de! movimiento cooperativo y las organizaciones que 
fueron obligadas a disolverse durante el periodo fascista, como la Lega y la Confederazione, 
fueron reconstituidas y jugaron un papel esencial en la reconstruccion y la posterior evolu
cion de! movimiento cooperativo italiano. 

4. LA EVOLUCION DE LAS COOPERATIVAS VINiCOLAS BAJO EL PRIMER FRANQUISMO 

En Espana, la difusion de las cooperativas vinicolas se inicio mas tarde y durante mu
cho tiempo fue muy debil (Tabla l ). De hecho, antes de la Guerra Civil el desarrollo del 
cooperativismo vinicola en Espana se limitaba practicamente a la region catalana, que se
guia el camino de! Languedoc-Rosellon, su region vecina a traves de la frontera francesa. 
Sin embargo, a diferencia de las cooperativas francesas, en Espana no recibian ayuda eco
nomica de! Estado. El gobiemo espanol tampoco aprobo medidas especificas para incenti
var la creacion de este tipo de cooperativas despues de la aprobacion de la Ley de Sindica
tos Agricolas en 1906, que incluia algunos incentivos fiscales limitados para la creacion de 
cooperativas agricolas (Garrido, 1996). En Cataluna, el unico apoyo que obtuvieron provi
no de la administracion autonomica (Mancomunitat), que pretendia estimular la creacion 
de bodegas cooperativas con campafias de promocion y asistencia tecnica para su estable
cimiento y funcionamiento, pero que apenas disponia de recursos para su apoyo economi
co y financiero (Planas, 2020b ). 

Aun asi, este apoyo compenso parcialmente la inaccion de] gobiemo espafiol y permi
tio el incipiente desarrollo de un movimiento cooperativo que no tuvo parecido en ninguna 
otra region vitivinicola espafiola (Mapa 2). El cierre de estos servicios tecnicos durante la 
dictadura de Primo de Rivera detuvo este apoyo a las bodegas cooperativas y tuvo un im
pacto evidente en su desarrollo. El gobiemo dictatorial no fue en modo alguno hostil a las 
bodegas cooperativas, pero tampoco apoyo su desarrollo con medidas legislativas o de apo
yo tecnico y financiero. En este sentido, no hubo cambios en el papel del Estado. Sin embar
go, si fue hostil respecto al gobiemo de la Mancomunitat, y al interrumpir su funcionamiento, 

2 Junto a esta organizaci6n, existian otros organismos provinciales en las areas productoras mas importantes 
como: Unione Cantine Socia/i Piemonte (Casteggio); Associazione Cantine Sociali della Provincia di Balzano 

(Bolzano); Associazione Cantine Sociali della Provincia di Modena (Modena); Associazione Cantine Sociali 

della Provincia di Trento (Trento); Associazione Cantine Sociali de/la Provincia di Cagliari (Moferrato) (Fede

razione Nazionale delle Cantine Sociali, 1929). 



rest6 el poco apoyo publico que recibian las cooperativas catalanas para su creaci6n y desa
rrollo. Durante los siete afios de! gobiemo de Primo de Rivera s6lo se crearon cuatro coope
rativas vitivinicolas en Catalufia, mientras que en los siete afios anteriores (1917-1923), con 
la asistencia de los servicios tecnicos regionales, se habian fundado unas cincuenta, es decir 
dos terceras partes de las bodegas cooperativas que se fundaron en Catalufia antes de la Gue
rra Civil. Con el fin de Ia dictadura y la instauraci6n de la Segunda Republica, estos servi
cios tecnicos fueron restaurados por el nuevo gobiemo aut6nomo catalan y se reanud6 la 
creaci6n de bodegas cooperativas, aunque sin el mismo impulso hasta el inicio de la Guerra 
Civil. En 1936 solo habia en Espana un centenar de bodegas cooperativas en funcionamien
to, el 70% de las cuales tenian su sede en Catalufia, y la mayoria eran pequefias y tenian pro
blemas debido a su alto nivel de endeudamiento (Planas, 2016). 

MAPA 2. PRODUCCION DE VINO EN ESPANA (MILLONES DE HECTOLLTROS) 
Y BODEGAS COO PERA TIV AS SEGUN LA PECHA DE CONSTITUCION 

(ANTES O DESPUES DE LA GUERRA CIVIL), 1950 

0 
Cb 

D 
• Coop. antes 1939 

- >1.5 • 1-1.5 • o.5-1 □ 0.2-0.5 0-0.2
o Coop. despues 1939

Fuentes: Ministerio de Agricultura, Anuario de Estadistica Agraria (1950); Equiza (1996); Piqueras (201 I); 

Planas (2016); Garrido (2020). 

L.
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Con la llegada de la dictadura franquista, el cooperativismo vitivinicola no volvio a la 
situacion de preguerra. Las cooperativas creadas antes de la Guerra Civil fueron depuradas 
politicamente y perdieron parte de su autonomia, y la creacion de nuevas entidades no fue 
un fenomeno espontaneo, sino que fue impulsada y dirigida por las instituciones de la dic
tadura. Aquellas cooperativas mas politizadas perdieron a sus dirigentes, bien porque tu
vieron que exiliarse o bien a causa de su depuracion politica, que en ocasiones llego a su
poner incluso la ejecucion de su presidente, como sucedio en la Sociedad Agricola de Valls 
(Gavalda, 1989, vol. II: 191-201). Pero incluso cuando sus dirigentes no eran izquierdistas, 
algunos de ellos fueron depurados politicamente y expulsados de las juntas de las coopera
tivas. Es lo que le sucedio, por ejemplo, al presidente de la cooperativa vitivinicola de Ju
milla (Murcia), aunque, segun consta en el expediente de las autoridades franquistas, era 
"enemigo de/ marxismo, protestando en todo momenta por los actos violentos cometidos 

por los rojos" durante la Guerra Civil.3 Los dirigentes de las cooperativas tenian que ma-
nifestar entusiasmo y adhesion total al nuevo regimen dictatorial, pero incluso mostrando 
su adhesion de manera explicita y manifestando que estaban "esperando por ello de ese 
Ministerio, informes sobre la futura marcha a seguir [ ... ] encuadrados dentro de la nueva 
ley de cooperativas",4 podian ser depurados y las cooperativas clausuradas, como ocurrio 
con la Camara Agricola de Jumilla. 

Sin embargo, existia una diferencia significativa con la situacion que habian experi
mentado las cooperativas italianas cuando se establecio el regimen fascista. Durante la 
Guerra Civil se produjeron cambios drasticos en el funcionamiento de las cooperativas, 
que en su mayoria se hallaban en la zona republicana y conocieron las transformaciones 
revolucionarias. En Catalufia, cuando estallo la guerra, se establecio la sindicacion obliga
toria y cuando existia mas de una cooperativa en un mismo municipio -una liderada por 
propietarios acomodados y otra mas escorada hacia planteamientos politicos izquierdistas-, 
ambas tuvieron que fusionarse bajo la hegemonia de la cooperativa izquierdista, con repre
sentantes de los sindicatos obreros entre sus dirigentes. Ello sucedia tambien en aquellas 
cooperativas en que sus dirigentes habian evitado escrupulosamente posicionarse politica
mente para no causar disensiones entre los socios que pudieran afectar a la buena marcha 
economica de la cooperativa (Planas, 2013: 268-274). Cuando termino la guerra, estas co
operativas fusionadas continuaron, pero sus lideres fueron reemplazados normalmente por 
los propietarios acomodados que habian dirigido la cooperativa "de orden" antes de! esta-
1 lido de la guerra, como ocurrio por ejemplo en Nulles (Gavalda y Santesmases, 1993: 
125). En muchos casos, porque los dirigentes de las cooperativas habian sido represaliados 
o bien habian evitado la represion franquista huyendo al exilio; en otros casos se procedia
a la sustitucion de "las personas que actualmente y en posterioridad al 18 de julio de 1936
desempefian cargos y funciones" con la presencia de las mismas, en un acto presidido por
el alcalde de la localidad u otra autoridad competente para "dar cumplimiento a las vigen
tes disposiciones".5 

En Espana, la gran expansion de las bodegas cooperativas se inicio en la decada de 
1940, bajo la dictadura franquista: en 1947 su numero era 154; diez afios despues se ha
bian mas que duplicado (Tabla 1 ), y aumentarian aun mas en los afios siguientes, asi como 

3 Certificados de la Guardia Civil sabre los rniembros de la Junta Directiva de/ Sindicato Agricola "El
Progreso", 1940. Archivo General de la Region de Murcia (AGRM), Gobiemo Civil, GOB 6594/19. Expediente 
de la Caja Rural Cooperativa Agricola de San Isidro en Jumi/la. 

4 Carta de/ 23 de mayo de /939 dirigida al Ministro de Organizaci6n y Acci6n Sindical, 23 de mayo de 
1939. Archivo de la Cooperativa San Isidro (sin catalogar). 

5 Libra de Actas num. 4 de Ale/la Vinico/a. Sindicat Agricola Cooperativa de Producci6 i Venda, Ale/la (Bar
celona): acta 10.2.1939. Archivo Alella Vinicola (sin catalogar). 



su tamafio, tanto en numero de socios como en capacidad productiva. Antes de Ia Guerra 
Civil, las bodegas cooperativas espafiolas tenian una media de 130 socios y producian algo 
mas de 10.000 hectolitros; en 1969, el numero de socios por bodega se habia mas que du
plicado (274) y la capacidad media de produccion era ahora de 25.000 hectolitros. En ese 
momento, las cooperativas vitivinicolas producian el 50% de la produccion total de vino 
espafiol, mientras que antes de la Guerra Civil la cifra era bastante inferior al 10% (Planas 
y Medina-Albaladejo, 2017). 

Esta expansion se debio principalmente a la intervencion politica del gobiemo de Fran
co, que utilizo las bodegas cooperativas como instrumento para regular los precios del vino y 
estabilizar los mercados. A partir de 1950, cuando la caida de los precios del vino fue espe
cialmente pronunciada (Grafico 1), la Comision de Compra de Excedentes de Vino del 
Ministerio de Agricultura adquiria obligatoriamente parte de la produccion de vino de las co
operativas para mantener los precios de mercado, o pagaba bonificaciones por almacena
miento de vino para evitar que los productores comercializaran parte de su produccion 
cuando habia superproduccion. De esta forma, las autoridades regulaban el mercado del 
vino a traves de las cooperativas (Fernandez, 2008, Medina-Albaladejo, 2015; Fernandez 
y Simpson, 2017). 

En contraste con la inaccion institucional del periodo anterior, el Ministerio de Agri
cultura espafiol brindo apoyo financiero a gran escala a las bodegas cooperativas a traves 
de organismos como el Servicio Nacional de Credito Agricola (SNCA) o el Instituto Na
cional de Colonizacion (INC), que concedieron prestamos a largo plazo con tipos de interes 
bajos, especialmente para Ia construccion y ampliacion de sus instalaciones y para la com
pra de maquinaria, creditos a corto plazo cuando era necesario para su funcionamiento, e 
incluso prestamos individuales para los miembros de las cooperativas. Estos incentivos 
atrajeron tanto a pequefios como a grandes viticultores, que se incorporaron a las coopera
tivas atraidos por los altos precios y el seguro de ingresos, es decir, simplemente buscando 
maximizar su beneficio individual. 

Las autoridades utilizaron esta ayuda financiera para impulsar la expansion de las co
operativas vitivinicolas y darles forma segun el modelo deseado, privilegiando el apoyo a 
las entidades de nueva creacion, mas aptas para adaptarse a las reglas impuestas por el re
gimen dictatorial. Asi, las bodegas cooperativas se expandieron muy rapidamente en zonas 
donde apenas existia tradicion (la region de Castilla-La Mancha en el centro de Espana, 
por ejemplo) y, por el contrario, su desarrollo fue mas deb ii en zonas como Catalufia, don
de el movimiento cooperativo habia tenido mayor arraigo en epocas anteriores y tenia mas 
conexiones con otros movimientos sociales (Mapa 2). En los afios 1960 el numero de coo
perativas vinicolas de Ia region de Castilla-La Mancha llegaria a superar el numero total 
de las existentes en Catalufia, y mucho mas su tamafio y capacidad productiva. Todo ello 
respondia al objetivo del regimen franquista de industrializar la produccion de vino en re
giones atrasadas, pero tambien a la voluntad de control social, a la que debia subordinarse 
el desarrollo del movimiento cooperativo, como veremos a continuacion. 

5. EL CONTROL AUTORITARIO DE LAS COOPERATIVAS VINiCOLAS

A partir de 1939, las bodegas cooperativas espafiolas tuvieron que adaptarse a las re
glas impuestas por el nuevo regimen. La Ley de Sindicatos Agricolas aprobada en 1906 fue 
derogada el 2 de septiembre de 1941 y se establecio un nuevo marco institucional con la 

I 

Ley de Cooperacion (2 de enero de 1942). La legislacion suponia tanto la creacion de nue
vas entidades como Ia integracion en el sindicalismo vertical de las entidades asociativas 
preexistentes que, como las cooperativas catolicas, no habian sido desmanteladas por el 153 



nuevo regimen como las entidades sindicales de izquierda (Gomez Herraez, 2003: 153). El 
sector cooperativo se encajo en una estructura corporativista (Central Nacional Sindica
lista) bajo la disciplina de la Obra Sindical de Cooperacion (en adelante, OSC), que con
trolo a las entidades especialmente en el ambito politico y de su disefio institucional. A ni
vel local, las cooperativas quedaron subordinadas a las nuevas corporaciones sindicales 
(Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos), aunque mantuvieron sus activos, y 
a nivel provincial se incluyeron en los nuevos organismos creados por el gobiemo como 
las Uniones Territoriales de Cooperativas del Campo (UTECOS), que contaba con su pro
pia junta nacional, la Union Nacional de Cooperativas del Campo. 

El marco institucional jerarquico se adaptaba a la ideologia totalitaria del nuevo regi
men y ayudo a fortalecer el control social, que, a todos los efectos, era su principal preocu
pacion. A diferencia del corporativismo del regimen dictatorial de Primo de Rivera, el re
gimen franquista creaba una estructura global ex novo bajo la direccion del Estado y con 
un encuadramiento disciplinado de los campesinos (Gomez Herraez, 2008: 137). Tambien 
el Ministerio de Agricultura tuvo un papel destacado en el control de las cooperativas, 
pero en este caso mas centrado en los ambitos productivo, financiero y tecnico. Esta duali
dad institucional, con la OSC y el Ministerio de Agricultura ejerciendo funciones de con
trol sobre las cooperativas, tiene su explicacion en la polemica ideologica que se produjo 
durante el primer franquismo entre los falangistas, que apostaban por la integracion de to
das las estructuras economicas previas en el sindicalismo vertical, y los colectivos catoli
cos-monarquicos-carlistas, que preferian el corporativismo. En este contexto, las coopera
tivas catolicas fueron muy reticentes a integrarse en los sindicatos verticales, pero 
finalmente la Ley de 1942 supuso la disolucion de la CNCA y su integracion en la OSC. 
Sin embargo, dicho control se circunscribio especialmente al ambito politico, y no tanto en 



el economico donde las entidades mantuvieron en cierta medida su autonomia (Bernal, 
2010: 146-150). En otros ambitos se produjeron conflictos similares, como en el caso de 
las comunidades de regantes (D'Amaro, 2014). 

La incorporacion de las cooperativas al entramado institucional franquista fue similar 
al experimentado previamente por las cooperativas italianas, que a partir de 1928 se inte
graron obligatoriamente en la Federazione Nazionale delle Cantine Sociali (Battilani, 
2005: 137). En ambos casos (y de hecho la experiencia espafiola se inspiro directamente 
en las formulas corporativistas desarrolladas en la Italia fascista6), las cooperativas estu
vieron sujetas a un fuerte control institucional. Como ya se ha visto, las entidades creadas 
antes de la Guerra Civil fueron depuradas politicamente y perdieron gran parte de su auto
nomia, al quedar subordinadas al sindicalismo vertical y al Ministerio de Agricultura. Ade
mas, la creacion de nuevas entidades ya no fue un fenomeno espontaneo, sino que fue im
pulsada y dirigida por las instituciones del nuevo regimen. 

Ambos regimenes autoritarios disefiaron las reglas y estructuras intemas de organiza
cion y gestion de las cooperativas, y las pusieron en practica a traves de la legislacion y el 
control institucional (Menzani, 2009; Lanero, 2011; Cabana y Diaz-Geada, 2014). Los es
tatutos de las cooperativas se elaboraron siguiendo modelos estandar impuestos por las au
toridades de ambos paises, y tambien se establecio la estructura organizativa de las coope
rativas. 7 En Espafia, los miembros de la cooperativa constituian Ia Junta General, similar a 
la Assemblea Ordinaria e Straordinaria italiana, donde se votaban los temas mas impor
tantes que afectaban a la cooperativa. La Junta de Gobiemo era el organo ejecutivo, que 
implementaba las disposiciones acordadas en la Junta General, gestionaba las actividades 
economicas de las cooperativas y administraba sus procedimientos diarios, de manera si
milar al Consiglio di Amministrazione italiano. En Espafia este organismo estaba com
puesto por los cargos de presidente o Jefe, vicepresidente, secretario, tesorero y ponentes 
(que podian oscilar en numero de dos a seis, segt'.tn el tamafio de la cooperativa), aunque la 
administracion era de facto organizada en tomo al presidente, que actuaba casi como un 
gerente y tenia amplios poderes de decision. Tambien se establecieron juntas de supervi
sion: el Consejo de Vigilancia en Espafia y el Collegio Sindicale en Italia. El organismo 
espafiol estaba integrado por tres miembros y era designado por las autoridades (OSC) a 
propuesta de la Junta de Gobiemo. Su funcion era supervisar las cuentas de la cooperativa 
y la situacion general. En este caso habia una diferencia entre los dos paises, ya que en Ita
lia la junta de supervision podia estar compuesta por miembros extemos a la cooperativa. 

Otra diferencia entre los dos regimenes fue la existencia de un tribunal llamado Co
llegio dei Probiviri en Italia, cuyo trabajo consistia en arbitrar los conflictos causados por 
diferencias entre los miembros de Ia cooperativa, o entre los miembros y Ia Junta de Go
biemo (Virdia, 1930; Sovrani y Rizzoli, 1980). En Espafia este papel fue desempefiado por 
un representante de la Iglesia Catolica (consiliario), cargo que existia en las cooperativas 
catolicas antes del regimen de Franco. El consiliario mantuvo el espiritu catolico de los 
cooperativistas e intervino en la resolucion de disputas intemas. 

Las autoridades no solo impusieron el disefio institucional de las cooperativas, sino 
que tambien regularon su organizacion interna en terminos de toma de decisiones. La le
gislacion espafiola establecio Ia igualdad de derechos para todos los miembros de la coo
perativa con un sistema de votacion basado en el principio "un hombre, un voto",8 como
sucedio en Italia. Sin embargo, el reglamento introducido despues para la aplicacion de la 

6 Segun Bernal (2010: 149), uno de los materiales utilizados para redactar la Ley de Cooperaci6n de 1942
1 fue un compendio de las opiniones de Mussolini sobre el tema. 

7 Ley de Cooperaci6n, 2/1/1942: art. 23-27. Vease tambien Virdia (1930) y Sovrani y Rizzoli (1980).
R Ley de Cooperaci6n 2/1/1942: art. 8. 155 
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ley establecio que estos derechos podian disfrutarse en proporcion a la contribucion de 
cada miembro a la produccion de la bodega.9 Algunas cooperativas mantuvieron el princi
pio de "un hombre, un voto" pero otras no, con el resultado de que en algunas organiza
ciones no se aplicaron algunos de los principios basicos de cooperacion segun la Alianza 
Cooperativa Internacional, como el de control democratico de los socios o la autonomia e 
independencia de la sociedad con respecto a las instituciones. Las autoridades tambien in
tervinieron directamente en el funcionamiento institucional de las cooperativas. En Espa
na, la OSC tuvo la ultima palabra en temas como la expulsion de miembros, el nombra
miento de! consejo de vigilancia, la modificacion de estatutos o el sistema contable a 
aplicar, situacion muy similar a la de Italia veinte afios antes (Capelli, 1926; Federazione 
Nazionale delle Cantine Sociali, 1929). Las autoridades tambien controlaron el funciona
miento diario, ya que las cooperativas debian presentar balances anuales a las agencias gu
bemamentales y reportar la distribucion de los fondos restantes. 

6. CONCLUSI6N

En este articulo hemos examinado las consecuencias de la intervencion de los regime
nes de Mussolini y Franco en el desarrollo de! cooperativismo vitivinicola en Italia y Espana. 
Ambos regimenes autoritarios vieron la modemizacion de la agricultura como uno de sus 
objetivos y el desarrollo de las cooperativas agricolas como un instrumento para lograrlo, 
pero al mismo tiempo como una herramienta de control social. Para evitar cualquier diver
gencia con el poder dictatorial, las bodegas cooperativas fueron depuradas politicamente, 
algunos de sus dirigentes fueron expulsados de las juntas de gobiemo y las cooperativas 
perdieron una gran parte de su autonomia, al quedar subordinadas a las corporaciones sin
dicales del nuevo regimen. La dictadura detuvo el desarrollo autonomo de las cooperati
vas, y la creacion de nuevas entidades ya no fue un fenomeno espontaneo, sino disefiado e 
impulsado directamente por las autoridades. 

Las cooperativas vitivinicolas fueron utilizadas para industrializar la produccion de 
vino en regiones atrasadas y para regular los mercados del vino, en un contexto de alto in
tervencionismo economico y tambien politico. Las autoridades regularon su organizacion 
intema en terminos de toma de decisiones y forzaron la integracion de las cooperativas en 
organizaciones corporativas. Tambien utilizaron la prestacion de ayuda economica para 
impulsar la expansion de las cooperativas vitivinicolas y configurarlas segun el modelo 
deseado. Para ello, las autoridades privilegiaron el apoyo a las entidades de nueva crea
cion, mas aptas para adaptarse a las reglas impuestas por el regimen dictatorial. Disefiaron 
las reglas y estructuras intemas de organizacion y gestion de las cooperativas, y las pusie
ron en practica a traves de la legislacion y el control institucional. 

Estas politicas altamente intervencionistas fueron bastante similares en ambos casos, 
ya que la experiencia espafiola se inspiro directamente en la italiana. Sin embargo, como el 
regimen de Franco se prolongo mucho mas en el tiempo, su impacto fue mayor y mas dura
dero: el sector cooperativo se desarrollo a gran escala integrado en el rigido marco institu
cional que, aunque a partir de los afios 1960 tendio a tlexibilizarse, no permitio aplicar los 
principios cooperativos de solidaridad, reciprocidad y democracia participativa y dejo poco 
espacio para la toma de decisiones independientes para sus miembros. Ello tendria conse
cuencias incluso despues de la muerte del dictador, cuando el sector vinicola se enfrento a 
cambios en las pautas de la demanda, que exigian una flexibilidad en la toma de decisiones 

9 Reglamento 11/11/1944: art. 4. 



y no las inercias de una dependencia de! Estado que se habia convertido en modelo del sec
tor cooperativo (Medina-Albaladejo, 2015; Martinez-Carrion y Medina-Albaladejo, 2010; 
Planas y Medina-Albaladejo, 2017). No fue este el caso de! cooperativismo vinicola italia
no que, en un contexto democratico desde los afios 1940, logr6 adaptarse mejor a los cam
bios y establecer formulas mas eficientes para competir en un mercado de! vino creciente
mente globalizado (Medina-Albaladejo, 2016; Medina-Albaladejo y Menzani, 2017). 
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Este articulo analiza las consecuencias de la intervencion estatal sobre las cooperativas vinicolas 

bajo los regimenes autoritarios de Mussolini en Italia y de Franco en Espana hasta los afios 1950. Se 

argumenta que el caracter de la intervencion fue bastante similar en ambos paises, puesto que el re

gimen franquista tome la organizacion corporativa del regimen fascista como modelo, si bien las 

consecuencias de la accion del Estado fueron mas profundas en el caso de Espana, fundamental

mente por la mayor duracion del regimen de Franco y tambien porque la gran expansion de! coope

rativismo vitivinicola se produjo en Espana durante el Franquismo. 

Palabras clave: cooperativas vinicolas, intervencionismo estatal, dictadura de Mussolini, dictadura 

de Franco, siglo XX. 

Abstract: This article analyzes the consequences of state intervention on wine cooperatives under 

the authoritarian regimes of Mussolini in Italy and Franco in Spain until the 1950s. It is argued that 

the nature of the state intervention was quite similar in both countries, since the Franco regime took 

the corporatist organization of the fascist regime as a model, although the consequences of the 

state's action were more profound in the case of Spain, mainly due to the longer duration of the 

Franco regime and also because the great expansion of wine cooperatives took place in Spain dur

ing Franco's dictatorship. 

Keywords: wine cooperatives, state intervention, Mussolini's dictatorship, Franco's dictatorship, 

twentieth century. 

Jordi Planas 

Profesor titular del Departamento de Historia Economica, Instituciones, Politica y Economia Mun

dial de la Universidad de Barcelona. Se ha especializado en la historia del asociacionismo y el coo

perativismo agrarios, dedicando una atencion especial al sector vitivinicola. Ha publicado sus traba

jos en revistas especializadas como Rural History, Business History, Agricultural History Review, 

International Review of Social History, Historia Agraria, Revis/a de Historia Econ6mica, Revista 

de Historia Industrial e lnvestigaciones de Historia Econ6mica, entre otras. Desde 20 I 6 es miem

bro del consejo de redaccion de la revista Historia Agraria. 

Orcid iD: https://orcid.org/0000 0002 9855 0870 



Francisco J. Medina-Albaladejo 

Profesor titular del Departamento de Analisis Econ6mico (Area de Historia e Instituciones Econ6-
micas) de la Universidad de Valencia. Se ha especializado en la historia de! cooperativismo y su re
laci6n con la industrializaci6n de! sector alimentario y la mejora de los niveles de vida, asi como en 
el desarrollo de la transici6n nutricional en Espana. Ha publicado sus trabajos en revistas especiali
zadas como: Economic History Review; European Review of Economic History; International Review 

of Social History; Business History; Enterprise & Society; Journal of Wine Research; Historia Agra

ria; Revista de Historia Industrial; Investigaciones de Historia Econ6mica; Ayer e Historia y Politica, 

entre otras. 
Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-4431-3618 

Como citar este articulo: 

Jordi Planas y Francisco J. Medina-Albaladejo, "Las cooperativas vinicolas bajo las dictaduras de 
Mussolini y Franco", Historia Social, num. 102, 2022, pp. 143-161. 

Jordi Planas y Francisco J. Medina-Albaladejo, "Las cooperativas vinicolas bajo las dictaduras de 
Mussolini y Franco", Historia Social, I 02 (2022), pp. 143-161. 

Copyright. Todos los derechos reservados. 
El articulo completo se puede adquirir a traves de la plataforma JStor 


