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U n proyecto colectivo enfrenta siempre el desaf ío de tener que 
hal la r uno o varios elementos comunes con que se puedan ar
t i cu la r bajo una misma perspectiva, m u l t i p l i c i d a d de estudios, 
descubrimientos y reflexiones que, de manera ind iv idua l , apor
ten los colaboradores de u n l i b ro . Esta d i f icu l tad es todav ía ma
yor cuando el hor izonte t empora l del proyecto abarca casi cinco 
siglos de historia. 

E n Prestar y pedir prestado: relaciones sociales y crédito en México del 
siglo X\'l al XX, ambas tareas se resuelven con éx i to , si b ien no de 
manera uni forme, a través de los periodos h i s tó r i cos en que se di 
v ide el l i b ro . La riqueza de detalles e i n f o r m a c i ó n se inc l ina en 
favor de los estudios de é p o c a s m á s remotas, especialmente en lo 
que concierne a la " i n s e r c i ó n social" de l c r é d i t o , que es el obje
to centra l del proyecto y el tema uni f icador de l l i b ro . 

L a p r i n c i p a l a p o r t a c i ó n de Prestar y pedir prestado:... es, sin 
duda , la trama descriptiva y a n a l í t i c a que se desprende de su d i 
versidad de estudios sobre el c r é d i t o (y, en real idad, sobre una 
m u l t i p l i c i d a d de formas de f inanc iamiento) , vistos desde "abajo". 
De esta manera, en la presente obra no só lo se in tenta presentar 
la perspectiva de los deudores, sino sobre todo, de los deudores 
provenientes de las clases bajas de M é x i c o . 

E l c r é d i t o adquiere u n significado social que, sin quedar des
v incu lado de lo que acontece en el á m b i t o financiero, permi te 
en tender lo den t ro de u n contexto m á s ampl io y significativo; es
pecia lmente en lo que concierne a aquellos indiv iduos y grupos 
que r ecu r ren a él po r distintos motivos. En el proceso, esto per
m i t e analizar las relaciones sociales que: 1) establecen las condi
ciones en las que se realiza d icha o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y que, a 
su vez, 2) resultan de la p r o p i a t r a n s a c c i ó n . E l c r é d i t o , no puede 
entenderse desvinculado de l sistema de relaciones que le dan l u 
gar y que de t e rminan sus c a r a c t e r í s t i c a s particulares de funcio
n a m i e n t o (plazos, g a r a n t í a s , costo, e t c é t e r a ) que son aceptadas 
socialmente. 
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L a mu l t i p l i c idad de formas de c r é d i t o que aparecen en los en
sayos que comprenden Prestar y pedir prestado:... muestran la com
plej idad y flexibilidad de las sociedades; una circunstancia que po
d r í a perderse de vista con gran faci l idad en el caso en que el 
his tor iador —a expensas de lo que en efecto sucede en la reali
dad— pusiera demasiada a t e n c i ó n en las formas j u r í d i c o - i n s -
titucionales. El fin de dichas insti tuciones es el de regular las 
actividades e c o n ó m i c a s en las que par t ic ipan las personas, d i 
chas actividades se llevaban a cabo independientemente de la exis
tencia de las normas legales. U n ejemplo de esto son los recursos 
que la Iglesia ut i l iza para evadir la p r o h i b i c i ó n de la usura y, aun 
así, poder extender c r é d i t o s a los particulares. 

Este f e n ó m e n o e s t á b ien descrito en el trabajo de D a n i é l e De-
houve, "El sistema de c r é d i t o al d í a en los pueblos i n d í g e n a s du
rante el siglo X V I I I " y, en part icular , en el ensayo de Gisela v o n 
Wobeser, "El c r é d i t o y la agr icul tura comercia l novohispana de l 
siglo XVI al X V I I I " en el que se abordan de manera m u y comple
j a las relaciones entre la p r o d u c c i ó n ag r í co la , las formas de f i -
nanciamiento y la a c u m u l a c i ó n del capital, proceso en el cual las 
insti tuciones ecles iás t icas d e s e m p e ñ a r o n u n papel fundamenta l . 

Los colaboradores de Prestar y pedir prestado:... enfocan su 
a t e n c i ó n en las condiciones s o c i o e c o n ó m i c a s que a c o m p a ñ a n el 
establecimiento y el desarrol lo del c r é d i t o a t ravés de la h is tor ia 
de M é x i c o . Pero l o hacen desde "el p u n t o de vista de q u i e n ne
cesita, por m ú l t i p l e s razones, u n aporte externo de d inero" . Así, 
se describen varios casos dist intos de pueblos i n d í g e n a s , cuyas 
c a r a c t e r í s t i c a s propias de p r o d u c c i ó n y gasto de t e rminan for
mas diversas de i n t e g r a c i ó n en relaciones crediticias con i n d i 
viduos e inst i tuciones externas a su c o m u n i d a d , clase social y 
m o d o de p r o d u c c i ó n . Estos pueblos recur ren al c r é d i t o (de ma
nera vo lun ta r i a o n o ) buscando asegurar la supervivencia co
lectiva, pero al hacer lo , t a m b i é n se subord inan a "modalidades 
de d o m i n a c i ó n e c o n ó m i c a " que , p o r d i n á m i c a s y poderosas 
que fueran, t e r m i n a r á n t rans formando las relaciones sociales 
originales . 

Así, aunque de fo rma impl í c i t a , los colaboradores del l i b r o i n 
t roducen u n tema de lo m á s interesante: el c r é d i t o como rela
c i ó n p r imar i a entre el sector monet izado y capitalista y otros 
modos de p r o d u c c i ó n c a r a c t e r í s t i c o s de la sociedad mexicana a 
lo largo de varios siglos. Y se apunta así t a m b i é n al c r é d i t o como 
factor t ransformador de las relaciones sociales existentes en ese 
sector no monet izado y no capitalista del pa í s . 
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De a h í la impor tanc ia que t e n í a (y tiene) para las clases do
minantes lograr extender el c r é d i t o hacia el resto de la sociedad 
y la e c o n o m í a hasta incorpora r al resto de los individuos y agen
tes product ivos de u n t e r r i to r io de te rminado . E n u n o de los 
ensayos del l i b ro se describe c ó m o durante la colonia los fun
cionar ios reales f avorec ían la e x t e n s i ó n de diversas formas de re
p a r t i m i e n t o en t re las c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s : la c o m p r a de 
bienes antes de la cosecha ("a t i empo") y la entrega de produc
tos antes de r e c i b i r el pago p o r el los ( " f i ado" ) . Estas transac
c iones e r an "ob l iga tor ias y las o r g a n i z a b a n las au to r idades 
comunales sometidas al poder po l í t i co del alcalde mayor", s e g ú n 
dice D a n i é l e Dehouve "El sistema de c r é d i t o al d í a en los pueblos 
i n d í g e n a s durante el siglo X V I I I " (p. 98) . Formas po r medio de las 
cuales con la e x t e n s i ó n del c r é d i t o entre individuos y comuni 
dades ajenas al mercado, este m o d o de p r o d u c c i ó n se iba ex
t end iendo den t ro de sistemas distintos e independientes. 

De esta manera, al presentar historias del c r é d i t o , los colabo
radores del l i b ro p o n e n de manifiesto diversas concepciones de 
é s t e entre los miembros de clases sociales distintas. U n mismo 
p r é s t a m o puede tener u n sentido m u y dis t into para el que lo 
o torga y para el que lo recibe, si b i en una vez realizada la tran
s a c c i ó n és ta adquiere (y crea) una r e l a c i ó n p rop ia y or ig ina l . 

E l c r é d i t o puede realizarse den t ro de una misma clase social, 
o, atravesar clases sociales distintas. Y los diversos tipos de c r é d i t o 
—aprovis ionamiento (o avío) a c r é d i t o a propiedades rurales, 
p r ó r r o g a de contratos comerciales vencidos, saldos de cuentas, 
d e p ó s i t o s c o n r e t r i b u c i ó n o n o — mues t r an t a m b i é n dist intas 
formas de relaciones sociales. 

De hecho, aun cuando no se ut i l ice d ine ro en las transaccio
nes cotidianas, el c r é d i t o logra el comet ido de monetizar final
mente formas e c o n ó m i c a s distintas. Por lo tanto, a los capitalistas 
les interesa extender p r é s t a m o s en especie o en d ine ro propia
men te para que las otras clases se in tegren paulat inamente a 
redes e c o n ó m i c a s y sociales que favorezcan la r e p r o d u c c i ó n y 
e x p a n s i ó n de l sistema. 

La c o n t r i b u c i ó n del c r é d i t o al cambio h i s t ó r i c o es tá sugerida 
ampl iamente en el l i b ro en su con jun to y en varios ensayos par
ticulares, si b i en queda u n ampl io espacio para u n anál is is m á s 
p r o f u n d o de este tema. E l c r é d i t o no es solamente el efecto de 
relaciones monetizadas o capitalistas, sino t a m b i é n su causa. Sin 
embargo, los autores del l i b r o r e h ú y e n , en parte, abordar este 
tema, pues se l i m i t a n a ahondar casos particulares. 
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Como Sylvie Leco in reconoce en su ensayo, "no pre tendemos 
lograr u n cuadro global con este p r i m e r acercamiento a la si
t uac ión de las haciendas del valle, n i establecer u n mode lo de de
sarrollo de las formas de c r é d i t o sino, a t ravés de u n estudio de 
caso, poner de manifiesto los mecanismos de c r é d i t o y endeu
damiento que aparecieron en la r e g i ó n en la segunda m i t a d de l 
siglo X I X " . "Iglesia, c r é d i t o ru r a l y e s p e c u l a c i ó n : estudio de algu
nos casos en el valle de A t l i x c o en el siglo x i x " (p. 113). Pero se
r ía precisamente u n mode lo o i n t e r p r e t a c i ó n m á s ampl io de l 
cambio h i s t ó r i c o y de l lugar que en él ocupa el c r é d i t o lo que se
r ía interesante d i luc idar a pa r t i r de la lectura de este interesan
te y atractivo vo lumen . 

E m i l i o ZEBADÚA 
El Colegio de México 
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Parece i n c r e í b l e que po r p r ime ra vez dispongamos de una his
toria comprensible sobre la e d u c a c i ó n de los adultos en M é x i c o . 
Ésta es la i m p r e s i ó n m á s fuerte que me queda de la lectura de 
esta magna obra, porque nos pe rmi te constatar: 1) que la educa
c ión de los adultos ha estado presente, de forma tanto s i s t emát ica 
como i n f o r m a l , a l o largo de toda la historia del pa í s ; 2) que las 
diversas propuestas de e d u c a c i ó n de los adultos a lo largo de la 
his tor ia nos ayudan a comprende r los diversos proyectos de so
ciedad, presentes y en conf l ic to en momentos h i s t ó r i cos deter
minados así como d i a c r ò n i c a m e n t e , en las diferentes etapas de 
nuestra historia, y 3) que la e d u c a c i ó n de los adultos ha represen
tado, a lo largo de la historia, una fuente privilegiada de innova
c ión y e x p e r i m e n t a c i ó n , y u n á r e a de la e d u c a c i ó n especialmente 
sensible a los problemas de la pobreza y la m a r g i n a c i ó n . 

Por esta r a z ó n , es m e r i t o r i o que este p r i m e r esfuerzo por 
recuperar la historia de la e d u c a c i ó n de los adultos tenga tan alta 
calidad. Debemos u n p ro fundo agradecimiento y una sincera fe
l i c i t ac ión al Ins t i tu to Naciona l para la E d u c a c i ó n de los Adu l tos 


