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INTRODUCCIÓN 

El modo de producción capitalista ha generado a lo largo de la historia desigualdades 

económicas, dejando a muchas personas en condición de pobreza. Estas personas son a 

menudo dejadas a la caridad de los grupos favorecidos y el gobierno, sin embargo, a través de 

lo que se conoce como Economías Sociales y Solidarias (ESS) algunos sectores de entre 

aquellos se han convertido en actores activos que procuran construir sus propias alternativas 

para superar las limitantes que el sistema les pone y para satisfacer de mejor manera sus 

necesidades.  

Sumados a ellos se encuentran organizaciones con posturas críticas a la lógica de 

funcionamiento del sistema capitalista, que consideran genera inherentemente problemas 

multidimensionales. Problemas que según aseguran han sido exacerbados por el modelo 

neoliberal, que con su visión extremadamente individualista está destruyendo los lazos de 

cooperación y apoyo imprescindibles para aquellos que no pueden o no quieren integrarse a lo 

que argumentan es una espiral que hace de la vida material el único objetivo de la vida 

humana. Ellos ven en las Economías Sociales y Solidarias la oportunidad de crear una 

alternativa al capitalismo, otra forma de hacer economía, que busca ser incluyente y donde el 

fin de la actividad económica no sea la obtención de una ganancia que debe acumularse a 

costa de todo y de todos, sino  la satisfacción de necesidades y la búsqueda de lo que ellos 

denominan es el Buen Vivir.   

Las prácticas incluidas bajo la denominación de las ESS son vastas y toman diversas formas, 

sin embargo lo que permite incluirlas dentro de este concepto, es que buscan regirse bajo los 

principios de la solidaridad, el cooperativismo y la democracia, además de otros valores éticos y 

de justicia social, buscando empoderar a la mujer, impulsar la autogestión, así como la 

preocupación por el medio ambiente. En resumen, una economía en donde las personas y el 

ambiente en que viven son puestas antes que el capital.    

No obstante la diversidad de prácticas, la búsqueda académica por delimitarlas, identificar sus 

formas jurídicas y sus objetivos sociales, ha producido varios conceptos, como el de Economía 

Social, Economía Solidaria, Organizaciones no lucrativas, Empresas sociales entre varias más 

(Ver tabla 0.1), conceptos que destacan de aquellas prácticas ciertas características de acuerdo 

con las realidades de cada país, de los objetivos que se persiguen tanto en el corto como en el 

largo plazo, y de los sectores de la población que las impulsan.  
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Tabla 0.1 Características de Economía Solidaria, Economía Social, Organizaciones No Lucrativas y Empresa Social 

Economía Solidaria
1
  Economía Social

2
  Organizaciones no 

lucrativas 
3
 

Empresa social
4
 

 “Persigue construir relaciones de producción, 
distribución,  consumo y financiación basadas en 
la justicia, cooperación, la reciprocidad, (…) pone 
a las personas y su trabajo en el centro del 
sistema económico, otorgando a los mercados a 
un papel instrumental siempre al servicio del 
bienestar de todas las personas y de la 
reproducción de la vida del plantea”  

Organizaciones:  

 Cooperativas 

 Mutualidades 

 Asociaciones  
PRINCIPIOS 
- Primacía de la persona y del 
objeto social sobre el capital. 
- Adhesión voluntaria y abierta. 
- Control democrático por sus 
miembros (excepto para las 
fundaciones, que no tienen 
socios). 
- Conjunción de los intereses de 
los miembros usuarios y del 
interés general. 
 - Defensa y aplicación de los 
principios de solidaridad y 
responsabilidad. 
-Autonomía de gestión e 
independencia respecto de los 
poderes públicos. 
-Destino de la mayoría de los 
excedentes a la consecución de 
objetivos a favor del desarrollo 
sostenible, del interés de los 
servicios 
La economía Social tiene dos 
vertientes: la de Mercado

5
 y de 

no Mercado, organizaciones sin 
ánimo de lucro

6
. 

Otros términos: 
- Sector caritativo 
- Sector voluntario 
- Sector de 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
- Sector No 
Lucrativo 
 
CARACTERISTICAS 
- Organizaciones 
formalmente 
constituidas 
- Privadas, 
separadas de los 
poderes públicos, 
aunque pueden 
recibir 
subvenciones 
publicas 
- Autónomas 
- Sin fines de lucro; 
no obtienen 
beneficios al 
comercial y si lo 
obtienen no se 
distribuye entre los 
miembros 
- Participación 
voluntaria  
 

Todas aquellas 
empresas que, 
además de las 
cooperativas 
y las 
mutualidades, 
nacen para 
satisfacer ciertas 
necesidades 
sociales, 
independienteme
nte de su fórmula 
jurídica (pueden 
ser agencias de 
desarrollo local, 
empresas de 
inserción laboral, 
empresas 
comunitarias de 
transporte, 
sociedades 
anónimas, 
sociedades 
laborales, 
etc.). 

Corriente Europea 
(“Nueva Economía Social”) 
(Francia, Bélgica, Quebec ) 

Corriente 
Latinoamericana  
(Chile, Brasil y 
Argentina) 

Dos enfoques: 
- Perspectiva Macro 
(Voluntad de 
transformación) 
  * Socio-política: 
democratización de la 
sociedad 
 * Socio-económica: 
Economía no solo es 
mercado, se debe incluir la 
redistribución y la 
reciprocidad 
-Perspectiva Micro: 
Enfoque más empresarial/ 
Organizativo. (rebaja la 
carga política, centrándose 
en la “Empresa Social” 

Otros términos: 
- Economía 
Popular 
- Economía del 
trabajo 

Elaboración Propia con información de Pérez 2009  

                                                           
1 

Nace del tronco común de la economía social pero con una visión crítica por un intento de repensar las relaciones 
económicas desde unos parámetros diferentes.   

2
 “Entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de 

derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias empleando los 
excedentes del ejercicio para el crecimiento y mejora de los servicios a los socios y a la sociedad” (Pérez 2009 cita a Monzón 
2006) 

3
 Non-Profit Organizations (NPO) concepto ligado al mundo anglosajón, Estados Unidos su cuna. 

4
 Como concepto “Social Enterprise” parece en la década de 1990 en Europa y Estados Unidos, simplificando 

demasiado el concepto desarrollado en Europa está más relacionado con el enfoque de economía social, mientras que la 
estadounidense con las Non-Profit Sector.  

5
 El sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas y el sistema Europeo de Cuentas divide en subsector de 

mercado: “se crean para satisfacer las necesidades de sus socios (…); son productoras de mercado (…) operan en él, vendiendo 
productos a precios económicamente significativos y de él obtienen la mayoría de recursos, pueden distribuir excedentes entre 
sus socios-usuarios (…) de acuerdo con la actividad que cada uno desempeña (Pérez 2009:11) 

6
 El subsector de no mercado,; “entidades privadas mayoritariamente asociaciones y fundaciones, que ofrecen 

servicios a terceros (a las familias, a los hogares), que pueden comercializar en los mercados pero siempre a precios 
económicamente no significativos, consiguen sus recursos mayoritariamente gracias a donaciones, cuotas de socios, 
subvenciones etc., y cuyos excedentes, en caso de que los hubiera, no podrían ser apropiados por los miembros del mismo” 
(Ibíd.)  
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Así el concepto de ESS está en construcción y se ha desarrollado una discusión sobre el 

alcance y significado que la componen, por un lado está la Economía social como un concepto 

definido7 y con un desarrollo institucional importante y un nivel de consenso entre los agentes 

que lo conforman8 y estudian, principalmente en países europeos y Canadá9 (Pérez 2014) y por 

otro lado la Economía Solidaria ―con un incipiente desarrollo teórico en los últimos años. (…) 

reflejo de la amplia variedad de experiencias socio-económicas que pretende teorizar y que 

hacen que el concepto se encuentre en pleno debate abierto a interpretaciones diversas (…) 

difícilmente podríamos afirmar que la ESol10 sea un concepto suficientemente consolidado tanto 

teórica como institucionalmente‖11(Pérez 2014:125) reuniendo conceptos e ideas de origen 

latinoamericano y europeo.  

La convergencia teórica de los términos Economía Social y Economía solidaria y la 

colaboración entre las propias organizaciones ha propiciado que se comience a usar el término 

Economía Social y Solidara (ESS) como concepto amalgama de ambos que pretende ―reunir en 

un único termino el potencial de cambio, transformación e innovación que se encierra en cada 

uno de los conceptos‖ (ibídem: 129) lo que por supuesto también ha generado debates12.  El 

termino ESS frecuentemente se utiliza por los autores que han contribuido al concepto de 

Economía Solidaria.  

                                                           
7
 El concepto de economía Social se remonta a la primera mitad  del siglo XIX, con autores como John Stuart Mill , que 

utilizaba el concepto para identificar las innovaciones en las organizaciones que se formaban como respuesta a los problemas 
causados por una incipiente sociedad capitalista, y  Leon Walras  que la veía como una disciplina que tenía como objetivo la 
justicia social dentro de la actividad económica, Charles Gide que la muestran como una “Catedral” que comprende tres partes; 
poderes públicos (necesidades no satisfechas por el mercado) asociaciones (obreras) y obras sociales de los patronos 
(filantropía), además de otros autores como Charles Dunoyer, Frederic Le Play, que consideraban que el termino no solo servía 
para designar un tipo de organización, sino que era un cuestionamiento de la “economía de los economistas” un enfoque que 
integra los problemas sociales al estudio económico (Bastidas 2001: 3, Pérez 2008:1). 

8
 Integra tres grandes familias socio-económicas consideradas tradicionalmente entidades de la economía social; 

cooperativas, mutualidades y asociaciones, legalmente constituidas como empresas no capitalistas (Pérez 2009)  

9
 “En el caso de la corriente europea y Quebecense, la economía social recobra vigencia luego de la crisis del 

socialismo real y del Estado Benefactor y sugiere repensar las relaciones entre lo económico y lo social. En el caso europeo, el 
mayor compromiso asociativo sobre los objetivos de acumulación económica se sitúa en la esfera de participación ciudadana y 
cohesión social, como manera de suplir un estado ausente; mientras que el caso quebecense, entienden que la economía es 
social porque no puede funcionar sin instituciones, sin el involucramiento de las personas, sin el apoyo de las comunidades y del 
Estado” (Villegas et al 2011:130 ) 

10
 Economía solidaria. 

11
 El concepto de economía solidaria tiene un carácter multidimensional que recoge según Pérez (2009) tres 

dimensiones complementarias, en primer lugar una dimensión teórica interesada en construir un paradigma alternativo sobre la 
economía, el segundo como una propuesta política de transformación social hacia un modelo socio-económico alternativo 
basado en formas de sociabilidad no capitalista, y la tercera para identificar un tipo específico de organización basada en la 
democracia, la autogestión y el empresariado colectivo.    

12
 Pérez en su artículo “Sobre el concepto de economía social y solidaria: aproximaciones desde Europa y América 

Latina”  (2014)  sintetiza como se ha desarrollado el debate, respondiendo a la pregunta que ¿Qué aporta teóricamente el 
añadido y solidaria [al concepto de economía social]?  
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Sin duda se requeriría mucho tiempo para poder seguir todo el debate y posturas en torno al 

concepto y prácticas de la ESS, así la presente tesis se centra sólo en el debate y las prácticas 

que se desarrollan en América Latina. 

Se eligió América latina pues se consideran dos aspectos que destacan de su coyuntura, el 

primero es una fuerte cambio político derivado de la acción de movilización social (Ecuador, 

Bolivia), movilizaciones espontaneas en situaciones de crisis (como Venezuela y Argentina) o 

reconcentración del electorado popular alrededor de proyectos ―progresistas‖ (Brasil, Uruguay, 

Paraguay) lo que se reflejó en; a) cambio en el signo social (popular) de los gobiernos en turno, 

b) se aceleró el proceso de implementación de nuevos programas y políticas públicas de 

sentido popular, c) en casi todos los países de formalizo la institucionalización de las ESS, d) se 

expandió un sistema de redes virtuales lo que acelero la mutua influencia de los procesos de 

cambio. El segundo aspecto es la evolución favorable de los precios de las exportaciones de 

productos primarios, lo que permite una mayor captación de renta internacional por el Estado, 

posibilitando la aplicación de programas sociales compensatorios y una redistribución de la 

riqueza, abriendo la posibilidad de una transformación económica basada en los postulados de 

la ESS, lo que por supuesto presenta una contradicción que debe ser superada (Coraggio 

2011a).   

El propósito de nuestra investigación es mostrar el estudio y desarrollo teórico en torno a las 

ESS de tres autores latinoamericanos para mostrar que aunque podría considerarse un ―tema 

joven‖ ofrece en el corto plazo la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los sectores 

excluidos13 pero teniendo un potencial transformador, de ahí que creamos en la importancia de 

la creación y consolidación de redes dentro de los emprendimientos para satisfacer sus 

necesidades pero además en el largo plazo consolidarse, ampliar sus actividades y mejorar en 

los métodos de producción y satisfacción de necesidades, perfilándose como un modelo 

alternativo de economía. 

Para profundizar en un intento de caracterización, en el primer capítulo se hace un esfuerzo por 

presentar el contexto que explica el surgimiento de las ESS en América Latina, además de 

presentar el análisis teórico hecho por tres autores latinoamericanos que son considerados 

pioneros en el tema, el chileno Luis Razeto Mingliario, el brasileño Paul Singer y el argentino 

José Luis Coraggio.  
                                                           

13
 Excluidos en el sentido que la se “liga la pobreza a la exclusión social y la entiende como un problema 

multidimensional en el que se consideran las carencias de ingreso, empleo, vivienda, salud, educación, seguridad” (Otero, Di 
Virgilio y Boniolo 2011:14) 
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En el segundo capítulo se retoma el análisis que hace Euclides Mance sobre la importancia de 

la formación de redes para el fortalecimiento de las ESS, pues estas no actúan solamente para 

beneficio propio, sino que se logran proteger y complementar unas a otras con el apoyo mutuo 

y los ―flujos‖ de información, valores, materias primas o productos, gracias a las ―conexiones‖ 

entre las diversas ―células‖ que conforman la red, lo que contribuye al desarrollo y 

empoderamiento de las ESS. Mance enumera 10 propiedades básicas de las redes; 

autopoiesis, intensividad, extensividad, diversidad, integralidad, realimentación, flujos de valor, 

flujos de información, flujos de materia y agregación. También se enumeran algunas de las 

redes que persiguiendo objetivos específicos y que se han logrado consolidar a nivel 

continental, entre ellas; redes de trabajadores, de académicos, de la iglesia, de productores a 

través de redes de comercio justo y solidario, cooperativas, además de foros de discusión e 

intercambio de información.  

En el tercer capítulo se presenta un análisis histórico de solo tres países latinoamericanos, a 

saber; México, Brasil y Ecuador, pues consideramos que representan diferentes niveles y 

perspectivas de acción de las ESS. Entre las características que tienen en común los tres 

países, destacan altos niveles de desigualdad reflejados en índices de Gini superiores al 0.50,  

―abundancia‖ en recursos naturales, una gran diversidad cultural.  

A su vez tienen especificaciones que a nuestro parecer resultan interesantes en el desarrollo de 

las ESS, pues reflejan que a diferentes realidades las ESS tienen resultados y objetivos 

diferentes. El caso de México aunque a partir de la revolución mexicana existió un impulso por 

parte del gobierno a las cooperativas y tierras ejidales, lo que con el paso de los años se fue 

abandonando y actualmente la economía mexicana sigue un camino marcado por las políticas 

neoliberales, en donde el gobierno impulsa programas básicamente asistencialistas, que 

terminan por debilitar las practicas solidarias y de reciprocidad, en cuanto a la movilización 

social Guerra señala las redes nacionales en México (como en otros países de América Latina) 

se integran solamente a actores de la sociedad civil en el que existe un dialogo frecuente con el 

sistema político14 (Guerra 2010).  Para Brasil y Ecuador la situación es diferente y son dirigidos 

por gobiernos de izquierda15; en el caso de Brasil se caracteriza por el gobierno de una 

                                                           
14

 En el caso mexicano las “organizaciones de la sociedad civil tienen como una de sus principales características “la 
dependencia política e ideológica respecto al Estado, que se traduce en que tanto las organizaciones sociales oficialistas como 
las autónomas han compartido una misma concepción de la centralidad del Estado y una idea de que la política sólo puede ser 
concebida “desde arriba” (Marañon 2016 cita a Bizberg 2010). 

15
 No es nuestro objetivo hacer una clasificación de los movimientos  políticos que se han vivido en América Latina en 

las últimas décadas, pero si es necesario hacer notar el camino que han seguido algunos países especialmente de los que se han 
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dictadura militar en la década de 1960 y ante los fracasos de ésta, en 1980 y con la 

promulgación de la Nueva Constitución de 1988 nuevas movilizaciones sociales se organizaron 

lo que tomó tal fuerza que con la llegada al poder de Lula y con presión de estos movimientos 

se creó la  Secretaria de la Economía Solidaria (SENAES) y el Consejo Nacional de Economía 

Solidaria, se están institucionalizando las prácticas en la co-construcción de política para la ESS 

(Coraggio 2011b). Sus redes nacionales tienen un alto nivel de organización y movilización (a 

través del Foro Brasileño de economía Solidaria16) (Guerra 2010).   

El caso de Ecuador, se abandonan las políticas neoliberales y se marca un hito con la 

constitución de Monte Cristi en 2008 y el Buen Vivir que incorpora los valores de la solidaridad. 

―Se proponen cambios de gran profundidad que requerirán una larga transición, pero tienen la 

ventaja de estar sustentados en una historia de formas de resistencia o sobrevivencia 

económica que son hoy reconocidas‖ (Coraggio 2011b) 

Por ultimo en el cuarto capítulo se tomaron en cuenta dos organizaciones de cada país 

analizado. Para México se eligió a la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo (UCIRI)  una 

organización oaxaqueña de productores de café que ha logrado certificar su producción 

conforme al sistema de comercio justo, además de desarrollar otros proyectos que benefician al 

desarrollo de la comunidad. Y Fundación Ahora, A.C. una asociación civil que ha logrado 

articular una red de tiendas (Compartiendas) que facilitan la distribución de mercancías 

producidas por los miembros  de la fundación, además de manejar una moneda 

complementaria. 

Para  Brasil se muestra al Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, encontraron en la 

ocupación de las tierras un método efectivo para exigir sus derechos, y con la organización de 

un proyecto a largo plazo se fundan las bases para otro tipo y forma de hacer las cosas, anti-

imperialista y anti-neoliberal, basado en la movilización de masas, que ha logrado grandes 

avances en educación, salud, servicios públicos como agua y electricidad con características 
                                                                                                                                                                                            
llegado a denominar  de la “nueva izquierda”  son diferentes a los movimientos de la izquierda clásica en América Latina del 
siglo XX (estos se caracterizan por hacer una crítica al desarrollo convencional, poniendo énfasis en que crecimiento y desarrollo 
no son lo mismo, entre otros puntos). Pese a sus diversidad y diferencias notables son denominados genéricamente como 
“Progresistas” porque aunque que están ancladas a la idea de progreso como elemento centrar para organizar el desarrollo, la 
economía y la apropiación de la Naturaleza. A diferencia de la izquierda clásica aquí no se discute en esencia el concepto de 
desarrollo y se busca un desarrollo económico, aunque en el discurso  se denuncie al capitalismo.  (Fuente: Eduardo Gudynas en  
http://www.alainet.org/es/active/70074).  

16
 En este foro consideran a la economía solidaria como una alternativa al capitalismo, este aspecto caracteriza en 

buena medida el  discurso de la economía solidaria en el continente, aunque en la práctica y en la intervención de las políticas 
públicas esto se modifica para tener una mejor captación, así “la economía solidaria en Brasil refiere fundamentalmente al 
campo de autogestión, sobre todo de experiencias que cultivan en los medios populares, como estrategias de enfrentar la 
pobreza y la exclusión social” (Guerra 2010:68) 
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específicas dentro de cada campamento o asentamiento. El otro caso que se expone es 

Solidarius.net un portal de acceso libre que promueve la conexión de redes de economía 

solidaria a nivel mundial a través de un portal de internet promoviendo la colaboración al 

servicio de personas, proyectos, redes, comunidades, gobierno, educación, investigación y 

desarrollo además de la innovación metodológica en el manejo de las redes.  

Para Ecuador se optó por considerar a un instituto gubernamental, el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) para mostrar cómo el gobierno del Buen Vivir está 

involucrado y pretende consolidar el Sistema Económico Social y Solidario. El segundo caso es 

el del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas 

Subtropicales de la Región Litoral – CODEPMOC, que con un análisis hecho por el propio 

consejo se llegó a la conclusión de que el modelo neoliberal resultaba desfavorable para el 

pueblo montubio e impulsan un modelo propio de desarrollo económico. 

El objetivo de elegir estos emprendimientos es mostrar sus objetivos, las metodologías de 

acción así como los problemas a los que se han enfrentado y como han logrado superarlos. Y 

aunque es obvio que todas responden a realidades diferentes y sus ejes de trabajo son 

diversos, se puede notar que la organización, creación y consolidación de redes les ha 

permitido ir cumpliendo sus objetivos en el largo plazo pues ha facilitado el acceso al crédito, la 

capacitación y la movilidad de los bienes y servicios; además del intercambio de información; 

que contribuye al proceso de retroalimentación y enriquece y genera un proceso de reflexión de 

sus miembros, lo que fortalece el compromiso de los participantes.  

No se pretende insinuar que necesariamente todos los emprendimientos que se incluyan dentro 

de las ESS deban organizarse como en las organizaciones analizadas ni deban seguir 

―modelos‖ o las mismas luchas y/o métodos, por el contrario se trata de mostrar que todas las 

prácticas de las ESS son válidas y que ninguna se debe menospreciar aunque no 

necesariamente tenga un peso importante cuantitativamente hablando en la economía, o 

influyan en las políticas públicas, pues aunque las ESS son un movimiento joven con muchos 

retos por delante ha ayudado a familias, mujeres, grupos vulnerables, campesinos, indígenas. 

También ha contribuido para que estos grupos puedan realizarse no solo en el ámbito 

económico, sino también los ha empoderado, les ha abierto horizontes que no se habrían 

imaginado, los ha vuelto agentes activos y consientes, los dota de herramientas, para que con 

los valores de cooperación y solidaridad se busque el bien común.  
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Capítulo I  Las Economías Sociales y Solidarias (ESS) 

 

La manera más digna de salir de una gran dificultad es 
colectivamente, no uno a costa del otro.  

Paul Singer 

 

Introducción 

El estudio de lo que se ha denominado Economías Sociales y Solidarias (ESS) ha tomado 

mayor relevancia a partir de los años setenta, con el objetivo de estudiar ciertas prácticas 

sociales-económicas que se estaban multiplicando, como estrategias de sobrevivencia y como 

respuesta a la exclusión, aun así, hasta hace pocos años, el estudio las ESS no tenía la 

atención ni la legitimidad, por considerar estas prácticas al margen de las actividades de 

verdadero peso en el PIB. 

Esta situación ha cambiado, en relativamente poco tiempo, no sin dificultades, y es que  la 

reciente ―popularización‖, ha planteado ciertos problemas, tanto en el ambiente académico en el 

que pueden darse diversos puntos de vista en el contenido crítico y transformador de las ESS, 

hasta en el político, en el que derivado de una inadecuada comprensión de lo que las ESS 

implican para las personas que las realizan, puede haber pérdidas en contenido de lucha y 

solidaridad, como cuando el Estado lejos de incentivar el desarrollo de estas prácticas, les 

obligue a adoptar valores ajenos; o a funcionar bajo la lógica del mercado, bajo la que muy 

probablemente fracasarán o, en el peor de los casos, se convierta a los practicantes de las ESS 

en dependientes de políticas disfrazadas, altamente asistencialistas que fomentan proyectos 

poco eficientes y con poca coherencia interna. 

Estos problemas se ven agravados por la estandarización quizá necesaria dados los 

requerimientos institucionales de los organismos que impulsan políticas de apoyo17, o de 

aquellos quienes las estudian, desdeñando los sutiles pero importantes matices, las 

condiciones específicas del país en el que surgen, sus causas inmediatas y los objetivos que 

quieren alcanzar, dificultando aún más el desarrollo de respuestas propias y mejor adaptadas al 

problema que pretenden resolver. Como afirma Paul Singer: “No es un modelo, insisto en ello, 

más una experiencia a ser estudiada” más aún: ―Todas nuestras experiencias son válidas; las 

que fracasan, las que funcionan, las que degeneran y las que regeneran, en medida que somos 

                                                           
17

 Es necesario considerar que en muchas ocasiones las iniciativas de las ESS obtienen su apoyo de las mismas ESS, a 
través de las diversas redes que dan mayor sustento a estas, aunque también en algunos países de América Latina los gobiernos 
también tienen ciertos programas que apoyan ciertos tipos de emprendimientos que se pueden incluir en las ESS. 
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capaces de registrarlas, de procesarlas, de discutirlas y de transformarlas en enseñanzas para 

avanzar cada vez más‖ (Singer s/f:14) 

Las economías sociales y solidarias 

El término de ESS, hace referencia a un número importante de actividades, ya sea por  auto-

denominación o por quienes las caracterizan así desde afuera (Coraggio 2012:1) estas se 

enumeraran en el capítulo 2, sin embargo su ―carácter‖ teórico está aún en construcción, por lo 

que para entender a que hace referencia el término ESS en la corriente latinoamericana, es 

necesario hacer una revisión de las aportaciones de aquellos autores que las estudian, en lo 

que convergen y divergen, con el fin de establecer los conceptos  presentes en sus 

aproximaciones, que permita entender a cabalidad el papel de las ESS como crítica al 

paradigma del pensamiento económico dominante.  

Pero sobre todo, puede permitir una mejor evaluación de la importancia práctica de ESS, pues 

aunque como práctica la ESS, tenga cierto grado de independencia respecto de la ESS como 

teoría, dado que la primera surge en principio de forma espontánea, impulsada principalmente 

como respuesta a la exclusión, y sin la necesidad de una teoría que les respalde, 

posteriormente se ven influidas por ésta, mediante organismos públicos y privados, así como 

por organizaciones de distinto tipo que las impulsan.  Y por un proceso de autoreflexión sobre 

su práctica. 

Por ejemplo en el acercamiento de la UNRISD18  a las Economías Sociales y Solidarias (ESS) 

considera que son prácticas que reubican la economía y a subordinan a la reproducción social 

porque: 

―reconectan la actividad económica a valores éticos y a la justicia social; 
procuran satisfacer necesidades humanas, aumentar la resiliencia19, ampliar 
las capacidades humanas, empoderar a la mujer, fomentar la democracia en 
el trabajo y promover formas de vivir, producir y gobernar que se ocupen más 
de las personas y el medio ambiente.‖ (UNRISD 2013:1). 
 

                                                           
18

 El instituto de investigaciones de las naciones unidas para el desarrollo social por sus siglas en inglés (UNRISD) es un 
instituto autónomo dentro del sistema de las naciones unidas que realiza investigaciones multidisciplinarias y análisis de 
políticas sobre las dimensiones sociales de cuestiones contemporáneas de desarrollo 

19
 Una definición de resiliencia es 1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 

estado o situación adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha 
cesado la perturbación a la que había estado sometido, en la Real Academia Española http://dle.rae.es/?id=WA5onlw  
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Esta definición al ser el resultado de una conferencia a nivel mundial20  tiende a ser un tanto 

general, debido a que recoge las preocupaciones de algunos académicos interesados en el 

tema (principalmente críticos al sistema), y de ciertos movimientos sociales como el de las 

comunidades y pueblos originarios, el movimiento feministas, el campesino, y el ecologista, solo 

por esto, tal definición es útil, pues muestra las preocupaciones acerca del tema en el mundo, 

pero al mismo tiempo oculta los problemas y contextos específicos, de ciertas regiones (no se 

diga, de los países) como los de  latinoamericana, por eso se buscaran otras que caractericen 

las ESS en América Latina. 

Es necesario hacer una precisión antes de avanzar, como se ha observado en este trabajo el 

término ESS, se ha usado para definir un tipo de prácticas cuya finalidad es la resistencia a la 

exclusión, la supervivencia y su potencial transformador, siguiendo a José Luis Coraggio, 

quisiéramos profundizar la definición enfatizando que la palabra social, es una crítica al sentido 

que se le ha dado al concepto de economía: 

―Hablar de economía social no es una redundancia gratuita (aunque 
finalmente toda economía es una construcción social). No lo es cuando el 
pensamiento neoliberal —encarnado en organismos internacionales y 
dirigencias corporativas y políticas, pero también, en el sentido común de gran 
parte de los actores económicos, incluidos los sectores populares— sigue 
afirmando que la economía global de libre mercado es el destino inevitable de 
la sociedad humana; siendo la única actitud racional el acelerar su proceso de 
construcción, profundizando y extendiendo ese modelo de organización social, 
mientras cualquier propuesta alternativa es vista como una utopía 
destructora.‖ (Coraggio 2009:29).  

Aunque existen otras denominaciones de la ESS como; ―Economía de la solidaridad‖ o 

―Economía solidaria‖ no incluyen el término ―social‖, se infiere en estos conceptos la misma 

crítica a la ausencia de lo ―social‖ en el pensamiento económico dominante21 lo que justifica, 

emplearlos como similares, o inclusive complementarios para entender el término Economía 

Social y Solidaria (ESS), por su énfasis en la solidaridad y su potencial transformador. 

Para continuar con la caracterización de las ESS, en el presente trabajo se retoman las 

aportaciones de tres autores, considerados pioneros en el enfoque latinoamericano de las ESS: 

Luis Razeto Mingliario, Paul Singer y José Luis Coraggio (Marañón-Pimentel 2012:11), a partir 

de sus convergencias y divergencias, así como temas y preocupaciones comunes. El hecho de 

que los tres autores, sean latinoamericanos no implica que compartan la misma visión, ni los 

exenta de controversia, las aportaciones de José Luis Coraggio por ejemplo, retoman 

                                                           
20

 Conferencia Potencial y límites de la Economía Social y Solidaria organizada por el UNRISD 

21
 véase: libertad individual y estado de Razeto 
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aportaciones de Karl Polanyi y Marcel Mauss, Paul Singer por su parte tiene una visión más 

cercana al marxismo heterodoxo, mientras que Luis Razeto que tiene un enfoque cristiano 

ecuménico (Quintero 2012:111). 

Luis Razeto 

Luis Razeto fue primero en usar el término de economía solidaria en 1984 (Quintero 2012) para 

referirse a lo que él considera una nueva racionalidad económica (Razeto 1995: 6). Para 

Razeto la economía solidaria incorpora valores22 al sistema económico sin la pretensión de 

confrontar totalmente al capitalismo; para él la economía solidaria no es negación de la 

economía de mercado, pero tampoco es su reafirmación, estas prácticas expresan una 

orientación crítica y transformadora respecto de las grandes estructuras y los modos de 

organización y de acción que caracterizan la economía contemporánea (Razeto 1995:7). 

Plantea la necesidad de ―introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la 

solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía‖ (Razeto 1995: 5 énfasis del autor). 

En oposición a otras concepciones, Razeto no considera la solidaridad como benevolencia y 

generosidad con los pobres y necesitados de ayuda, más bien la define como la ―unión de 

conciencias, voluntades y sentimientos tras un objetivo compartido, que genera una energía 

social que se manifiesta eficientemente, dando lugar a efectos positivos e incrementando el 

logro de los objetivos de la organización que opera‖ (López 2012: 160 cita a Razeto 2005). 

El autor desarrolla la idea de que la economía de solidaridad es como un gran espacio: 

 ―al que se converge desde diferentes caminos, que se originan a partir de 
diversas situaciones y experiencias; o como una gran casa a la que se entra 
con distintas motivaciones por diferentes puertas. Diversos grupos humanos 
comparten esas motivaciones y transitan esos caminos, experimentando 
diversas maneras de hacer economía con solidaridad (Razeto1995:9). 

Por esto según él sí: 

―[…] la economía tiene tantos aspectos y dimensiones y está constituida por 
tantos sujetos, procesos y actividades, y como la solidaridad tiene tantas 
maneras de manifestarse, […]‖ (Razeto 1995:6), [por esa razón] ―la economía 
de solidaridad no será un modo definido y único de organizar actividades y 
unidades económicas. Por el contrario, muchas y muy variadas serán las 
formas y modos de la economía de solidaridad‖. (Ibid) 

                                                           
22

 Valores que ya se encuentran en comunidades rurales e indígenas por ejemplo 
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El autor, menciona algunas motivaciones que configuran distintos caminos (formas de hacer 

economía con solidaridad), van desde los más básicos en el sentido que buscan la 

sobrevivencia: 

 como el camino ―de los pobres y de la economía popular‖ (solidaridad entre personas 
que comparten la misma motivación) donde las estrategias se identifican dentro de la 
economía popular23 incorpora la solidaridad,  

 sin embargo la solidaridad también puede llegar ―desde afuera‖ y configura el segundo 
camino; ― el de la solidaridad con los pobres y los servicios de promoción social‖ que 
actúan a través de donaciones, en especial las de promoción social y desarrollo 

Otras actividades, según el autor convergen hacia la economía de solidaridad y por tanto 

representan otros caminos, aun cuando a primera vista sus acciones no lo demuestren  

 otro camino es el ―de la participación social y de la autogestión‖ en donde las personas 
miembros de un grupo o comunidades buscan mayor representatividad y gestión a 
través de decisiones relativas al funcionamiento y actividad de la organización a la que 
pertenecen. 

 ―la acción transformadora y de los cambios sociales‖ en el que se expresan una lucha 
por el cambio de las estructuras sociales actuales, van en contra del sistema económico 
imperante (capitalismo), 

 el ―desarrollo alternativo‖ critica al desarrollo implementado en los países 
industrializados, por otro que sea más incluyente, que tome en cuenta a los sectores 
más vulnerables. 

 la preocupación por el ambiente (el camino de la  ―ecología‖),  
 las preocupaciones feministas y de una reconfiguración de la familia (familias abiertas, 

colectivos, comunidades de vida, hogares comunitarios), 
 otros caminos es el de ―los pueblos antiguos‖ en el que los pueblos originarios y 

comunidades indígenas buscan rescatar su cultura y reconstituir sus modos de vida,  
 inclusive el camino ―espiritual‖ en el que los valores religiosos (amor, fraternidad) 

aparecen como opuestos a la racionalidad económica (Razeto 1995),  

En definitiva para este autor se trata de un nuevo modo de hacer economía; de poner más 

solidaridad en las empresas, en el mercado, en el sector público, en las políticas económicas, 

en el consumo, en el gasto social y personal, etcétera. No podemos dejar de mencionar que su 

planteamiento entraña cierta percepción polémica al otorgar a la economía popular un carácter 

necesariamente solidario y ello no necesariamente es así en la realidad pues los pobres 

también compiten entre sí por su sustento, pero también es cierto que en épocas de crisis las 

redes de protección social entre los pobre se desarrollan. 

 

 Cristianismo Ecuménico- Teología de la liberación  
                                                           

23
 a diferencia de la mal llamada economía informal, pues según él, la economía popular tiene una implicación cultural 

y económica pues es una activación y movilización del mundo popular 
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Hablar del Cristianismo Ecuménico y de la Teología de la liberación resulta importante 

considerando la postura de Luis Razeto, no se pretende ahondar mucho en el papel que 

históricamente ha tomado la Iglesia en América Latina y los fundamentos de la Teología de la 

Liberación, pues esto implicaría otra tesis, sin embargo se enumera de manera muy general.  

En América Latina la Iglesia24 ha tenido una fuerte presencia ayudando en la organización de 

movimientos sociales, trabajando principalmente junto a grupos indígenas y campesinos25,  

personas que viven en pobreza. Un ejemplo son las ―Comunidades Eclesiales de Base‖ (CEB), 

estas son ―un grupo pequeño en el cual sus integrantes26 se conocen, comparten su vida, 

celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción 

del reino‖ (Iriarte 1993:7). 

 En América Latina las CEB se inspiran en lo planteado en el Concilio Vaticano II27, en la II 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (celebrada en Medellín, Colombia del 26 

de agosto al 7 de septiembre de 1968)  y la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (Celebrada en Puebla, México en 1979, Ibíd.: 8-9), las conferencias 

organizadas por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) se celebraban desde 1955 

pero son relevantes estas dos (la II y III), en la conferencia en Medellín una de las tres grandes 

áreas abordados fue: ―la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, 

la paz, la educación y la familia‖ (Documentos finales de Medellín 1968) esto con una visión 

diferente del esquema desarrollista mostrando ya los indicios de la teología de la liberación (De 

Lora 2012).  

                                                           
24

 No solo la Iglesia Católica sino de “la convivencia de otras personas que no comparten *la+ misma forma de ser 
Iglesia” (T. Monzalvo 2006 :76) , se trata de un movimiento  de “cristianismo ecuménico”, entendiendo ecuménico como; “la 
posibilidad de contribuir al cuidado de la casa de todos considerando las dimensiones políticas, económicas, culturales y 
religiosas de nuestro momento histórico a partir de nuestra fe en Cristo” (Ibid) 

25
 “Si bien se deberán contemplar la diversidad de situaciones y recursos de las distintas naciones, no cabe duda que 

hay un denominador común en todas ellas: la necesidad de una promoción humana de las poblaciones campesinas e indígenas. 
Esta promoción no será viable si no se lleva a cabo una autentica y urgente reforma de las estructuras y de la política agrarias”  
(Documentos finales de Medellín pág. 5) 

26
 “La Comunidad Eclesial de Base, como comunidad integra familias, adultos y jóvenes, en íntima relación 

interpersonal en la fe” (Documento de Puebla, 1979 641 pág. 104) 
27

 Se trata de un concilio ecuménico, que se celebró de 1962 a 1965, convocado por el papa Juan XXIII y concluido por 
el Papa Paulo VI, se proponía actualizar la vida de la iglesia para hacer frente a las nuevas y antiguas problemáticas, en esta 
reunión se concluyen 16 documentos que constituyen 4 “constituciones” que poseen valor teológico o doctrinal permanente 
(Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes), 3 Declaraciones, “ la expresión de una etapa en la 
investigación y la aclaración” (Gravissimum Educationis, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae ) y 9 Decretos, esos son “una 
decisión o conjunto de decisiones que tienen un alcance practico, normativo o disciplinar”  (Ad Gentes, Presbyterorum Ordinis, 
Apostolicam Actuositatem, Optatam Totius,  Perfectae Caritatis, Christus Dominus, Unitatis Redintegratio, Orientalium 
Ecclesiarum, Inter Mirifica ) (fuente: http://es.catholic.net/op/articulos/25245/concilio-vaticano-ii-aos-1962-1965.html y 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm) 
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En estas conferencias algunas tendencias,  resultan relevantes para la investigación: 

Comunidad fraterna y opción preferencial por los pobres, el primero enfatiza las relaciones 

fraternales y los diversos estilos de vida comunitaria, en la segunda como su nombre lo indica 

es una opción y acercamiento a los pobres, solidarizando, compartiendo y conviviendo con 

ellos, buscando su liberación integral (Documento de Puebla 1979), como bien lo menciona 

Razeto este acercamiento no debe ser ayuda de caridad: 

 ―Cumplir antes que nada con las exigencias de justicia para no dar como 
ayuda de caridad lo que se debe dar por razón de justicia; suprimir las causas 
y no solo los efectos de los males y organizar los auxilios de tal forma que 
quienes lo reciben se vayan liberando progresivamente de la dependencia 
externa y se vayan bastando por sí mismos‖ (Documento de Puebla 1979:153 
cita en Concilio Vaticano II).  

Se exigirá solidaridad con el pobre y un auténtico rechazo a la condición de pobreza que se vive 

en toda América28. Esta condición de pobreza se explicó desde la teoría de la dependencia; en 

1965 con los trabajos de André Gunder Frank se inició una revolución del pensamiento 

latinoamericano la hipótesis de que: ―la riqueza de los países ricos se origina en la pobreza de 

los pobres‖ producto de la transferencia de valor de los países pobres a los ricos resultó 

fundamentalmente cierta29 (Dussel 1995), este hecho histórico da la existencia de la causa que 

funda la necesidad de una teología de la liberación. 

Además de la revolución teoría (teoría de la dependencia) hubo movimientos eclesiales que se 

conjugaron para el surgimiento de la teología de la liberación; como la nueva concepción 

pedagógica desarrollada en Brasil en 1961, el Movimiento de Educación de Base liderada 

teóricamente por Paulo Freire, por otra parte desde 1959 el movimiento estudiantil cristiano 

comienza asumir una posición socialista, a comienzo de la década de 1960 se funda el partido 

político Acción Popular donde la cuestión ―fe y política‖ es central, ―el cristiano no sume ya 

posiciones reformistas (de la Democracia Cristiana), sino revolucionarias‖ (Dussel 1995:96) lo 

que abre un debate en cuanto a las propuestas y la posición de los cristianos ante la liberación 

histórica del hombre.      

                                                           
28

 Desde la perspectiva política de la Teología de la Liberación, la situación de pobreza y opresión que se vive en 
América Latina se explica desde la teoría de la dependencia, (Silva 2009:95). Hay que recordar que la teoría de la dependencia 
surge en América latina en las décadas de 1960 y 1970, que sostiene que “el subdesarrollo está directamente ligado a la 
expansión de los países industrializados; DESARROLLO y subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo procesos; el 
subdesarrollo no es ni una etapa de un proceso gradual hacia el desarrollo ni una precondición, sino una condición de sí misma; 
la dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades”  (Spicker et 
al s/f :279 cita a Blomström y Ente, 1990). 

29
 Dussel (1995) explica que desde la década de 1970 la “masa de valor” transferida era de hasta el 30% de la 

producción total de valor del capital global nacional periférico y a comienzos de la década de 1990 esta se agrava por la deuda 
externa. 



19 
 

Paul Singer  
 

Para el brasileño Paul Singer las ESS surgen en abierta oposición al capitalismo y han vuelto a 

tomar fuerza en las últimas décadas debido a  

“una profunda crisis social ocasionada por la reestructuración productiva, las 
nuevas tecnologías, la falta de crecimiento económico y los procesos de 
globalización, dejando al margen del desarrollo a una gran cantidad de 
trabajadores, de pequeños emprendedores y de campesinos (Singer s/f b: 
10)”. 

La ―Economía de Solidaridad‖ (que es el término utilizado por este autor)  se remonta a inicios 

del siglo XIX, con la formación de cooperativas por parte de los trabajadores, con el fin de 

recuperar su trabajo y tener autonomía económica, la estructura y valores básicos en estos 

movimientos se sintetizan en la ideología del socialismo30 (Singer s/f a:4) que tiene como 

características fundamentales: ―la dictadura del proletariado, en lo político, y la propiedad 

social de los medios de producción más importantes junto a la planificación de la 

producción social, en lo económico‖ (Harnecker 1979:13), Singer pone énfasis en que en una 

empresa solidaria no debe existir la separación entre el trabajo y la posesión de los medios de 

producción, además el fin último de estas empresas no es la obtención de lucro31 o maximizar 

este, más bien es tener cantidad y calidad de trabajo (Singer s/f a).  

Para él la economía de la solidaridad, debieran ser: 

[...] formas de organización económica que adoptan los valores de la democracia llevados 

hasta las últimas consecuencias dentro del área económica: de que todos somos iguales, 

todos tenemos el mismo poder de decisión, si es necesario delegar todos votan por igual y 

las personas que los representan tienen que someterse a la voluntad general, caso 

contrario, son destituidas para que otras sean elegidas. Entonces, economía solidaria es 

una forma democrática e igualitaria de organización de diferentes actividades económicas 

(Singer s/f b: 10). 

                                                           
30

 “los términos socialismo y comunismo se usan con poca precisión …  si la llamamos “sociedad comunista” debemos 
distinguir en ella dos etapas: una etapa inferior, en la cual se conservan muchos de los rasgos de la sociedad capitalista, y una 
etapa superior, donde se logra poner totalmente en práctica los principios de la nueva sociedad. La etapa anterior ha sido 
denominada por Lenin socialismos, utilizando el termino comunismo para referirse exclusivamente a la fase superior” 
(Harnecker 1979:8).   

31
 El autor reconoce que existe un fuerte y antiguo debate en cuanto a la prioridad de trabajo de la economía popular 

solidaria, si este debe enfocarse a los más pobres y excluidos o a los que priorizan los esfuerzos para que los emprendimientos 
tengan éxito económico. Pues aunque en teoría “para que los más pobres puedan superar su condición es imprescindible que 
sus cooperativas se viabilicen económicamente (…), en la  práctica, las contradicciones aparecen de inmediato” (Singer 2009: 
62). Para conservar los principios de la economía solidaria, el autor sostiene que la selección de los apoyos no debe basarse en 
las probabilidades de mayor éxito económico, pues esto incrementaría las desigualdades entre los trabajadores (Singer 2009).  
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Como se puede observar el autor enfatiza la gestión colectiva y sin embargo, reconoce que el 

sujeto de la economía solidaria, no es ―perfecto‖: podemos disponernos a ser maravillosos en 

momentos en que la lucha así lo exige, pero probablemente queremos una vida normal 

después de eso. Las relaciones de confianza, de solidaridad tienen un límite, que son los límites 

de nuestro egoísmo, de nuestra individualidad, de nuestra integridad personal. Estos obstáculos 

son el efecto de la forma en que se piensan los sujetos, por esto el autor está en contra de 

la idea de que existe del ―homo economicus‖32 en el cual todos son seres individualistas que 

solo buscan el interés propio, y pretende mostrar que tampoco se puede hablar de un homo 

cooperativus33 (Singer s/f b:10), esto implicaría no apegarse a la realidad, pero lo que sí,- 

plantea a las ESS como una invitación a buscar la forma de crear instituciones en las que el 

egoísmo solo sea aceptable en cierta medida y solo en las circunstancias en que esto pueda 

ser tolerado (Singer s/f b:10). Con ello Singer reconoce que lo colectivo y lo individual entrañan 

valores en tensión, que no siempre son armonizables fácilmente. Procura ser muy claro 

respecto a los límites de la solidaridad, no se trata dice él, de hacer dependientes a las 

personas del altruismo de otros, o lo que es lo mismo llevar el significado de este valor, a 

niveles absurdos. 

Sin embargo considera que las ESS abren la posibilidad de prácticas solidarias, y su análisis 

teórico es muy importantes, por dos razones, en el corto plazo permite (sin pretender imponer 

este ―modelo‖) la posibilidad de implementar políticas que impulsen este tipo de cooperativas y 

demás formas, lo que lograría ―sembrar la semilla‖ de la solidaridad en las relaciones de 

producción, lo que sería en sí mismo un gran paso. ―Pero hay que ser claros no será fácil lograr 

el cambio buscado, pues requiere de mucha voluntad y un gran esfuerzo. Segundo, igual o más 

importante, es que se conseguirá, que la población excluida participe en la sociedad, 

permitiéndole proporcionarse sus medios de vida, alejándolos de la sombra de la pobreza, y la 

pasividad 

José Luis Coraggio 
 

                                                           
32

 Conduce a reconocer una serie de cualidades que le permean, entre ella el comportamiento relacionado con una 
conducta maximizadora, donde el individuo aprovecha toda oportunidad que le signifique la consecución de un objetivo, y no 
implique la pérdida de otra, aunado a que toda elección realizada sobre conjuntos diferentes de posibilidades no se 
contradigan; es decir, existe en cualquier momento del tiempo coherencia lógica en la conducta de tal individuo. 

33
 Sería la persona que se abre a la cooperación, que se ofrece en la cooperación, que tiene abnegación, que coloca su 

interés individual en segundo plano a favor del interés colectivo o de aquellos que más lo necesitan. Es un ser parcial. 
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Coraggio por su parte reconoce estas motivaciones, estas formas de hacer economía y a estos 

grupos, sin embargo en su intento por delimitar las corrientes de pensamiento y acción 

presentes en la ESS, presenta una clasificación que las agrupa según su relación con el 

sistema económico, definiendo tres niveles:  

 

I. La primera: procura la reinserción por el trabajo actuando a nivel microeconómico 
(también podría denominarse integracionista), según Coraggio (2012) esta corriente 
se caracteriza por un conjunto de prácticas que dirigen su interés en lograr la 
integración social y el alivio de la pobreza, reinsertando a grupos excluidos al 
mercado de trabajo. Promoviendo y apoyando el surgimiento de emprendimientos 
asociativos locales que están dirigidos por su propietarios-trabajadores, buscando el 
autoempleo y generalmente van a acompañadas por prácticas institucionalizadas 
que intentan crear las condiciones necesarias para que estos emprendimientos 
prosperen, entre las que se pueden mencionar; el acceso al crédito, dotación de los 
medios de producción iniciales, y la capacitación en técnicas de negocios. (Coraggio 
2012). Aquí es importante señalar que aunque puede considerarse a este nivel, 
funcional al capitalismo, sin embargo existen algunas reservas para no seguir 
completamente esta línea, primero los agentes, eliminan su dependencia del 
asistencialismo, requieren ayuda, sí, pero no bajo esa lógica que lejos de ayudarles 
a salir de su condición de excluidos les hace conformarse con ella, claro esto 
dependerá de la forma en que se diseñen la políticas de apoyo. 

II. Segundo si se consigue que estos emprendimientos se desarrollen manteniendo su 
espíritu solidario, se podrá entonces avanzar al siguiente nivel, en el que ya se 
convierte en una alternativa al sistema capitalista. Esta corriente estaría conformada 
por las prácticas que comienzan como se plantean en la  corriente uno pero van más 
allá, pues advierten que la sostenibilidad de estas formas económicas no se logra 
con: 

i) la eventual articulación de los micro-emprendimientos asociativos a través de 
relaciones oportunistas de mercado 

ii) una mayor eficiencia (rentabilidad monetaria) Coraggio (2012).  
 

Coraggio hace notar que es necesario instaurar redes que no sean solo económicas, sino de 

solidaridad social y política, y de reciprocidad. Formando sujetos colectivos, en forma de 

asociaciones locales pro desarrollo local o diversas sectoriales y transversales de trabajadores 

auto gestionados. Se trata de evitar la fragmentación de los emprendimientos y en cambio 

promover la conformación de un sector articulado ―orgánico‖34.Se deben incluir acciones que 

logren mejores relaciones de reciprocidad y redistribución por parte del Estado, esto 

proporciona un piso que protege a los productores ante la vulnerabilidad de sus 

emprendimientos. 

III. En el tercero se piensa y actúa a nivel sistémico, según Coraggio (2012) esta tercera 

corriente va más allá de construir subsistemas de ESS dentro de una economía 
                                                           

34
 Entendiéndose como idea de un subsistema de partes que cumplen funciones en un todo interdependiente, un 

sujeto colectivo con capacidad de responder al contexto como subsistema 
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mixta (intersecciones entre economía empresarial privada, economía estatal o 

pública, economía popular. Entre los tres sectores hay intercambios mercantiles, 

también transferencias unilaterales monetarias o no monetarias). Se esfuerza por la 

construcción de Otra Economía, superando el sistema económico y la cultura 

capitalista. Criticando las relaciones de explotación capitalistas del trabajo, del 

patriarcado y otras formas de explotación. Pretendiendo establecer una relación de 

contradicción y conflicto con la economía capitalista y estatal. Diferenciándose y 

separándose de estas. 

Así el concepto en construcción de ESS  intenta definir un tipo de práctica económica diferente 

a la economía mercado, y al mismo tiempo se constituyen en elementos que nos orienten sobre 

la dirección en que "queremos" -y es plausible que podemos ir (Coraggio 2012a:2), implica 

afirmar que los valores de esta otra economía deben consolidar comportamientos solidarios 

(Coraggio 2009:30). 

La ESS en ellos es a la vez crítica del sistema económico de mercado, es la construcción en 

base a prueba y error del sistema al que se aspira llegar, y es también la no negación del 

individuo, o su disolución en una comunidad impuesta, sino un efectivo despliegue de su 

identidad y capacidades, en el contexto de comunidades voluntarias o ancestrales y de una 

sociedad incluyente, donde quepan todos, donde el yo no puede desplegarse ni enriquecerse 

sin el otro (Coraggio 2009:30). 

Coraggio (2012a) entiende que la propuesta que se desprende de la ESS está basada en la 

realidad, en el presente sin descuidar la historia, ha de ser flexible, sin pretensiones de 

mantenerse inamovible en el tiempo y lugar, sino dependiente de la coyuntura social, 

económica y política, de la situación concreta de partida de que se trate, y de las voluntades 

políticas desplegadas. 

Una economía donde no sólo luchamos asociados, cooperando y asumiendo lo público como 

patrimonio común para lograr una mejor reproducción de nuestras vidas, sino que somos parte 

de un proyecto socio-cultural y político de construcción de una economía que debe incluir a 

todos. En ese sentido, no alcanza con la solidaridad interna de colectivos particulares, sino que 

es necesaria una solidaridad ad-extra de cada ―nosotros‖ particular con todos los demás. 

El objetivo de la economía nos dice Coraggio debería ser la reproducción ampliada de la vida, 

es decir: 
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Orienta la acción según el criterio de la reproducción y desarrollo de la vida, según 
una ética de la vida. Esto de ninguna manera implica despreciar la racionalidad 
instrumental, según la cual se actúa adecuando los medios disponibles para lograr 
fines prefijados, minimizando los costos o maximizando los resultados. En efecto, 
en muchas situaciones tendremos objetivos múltiples y recursos escasos y habrá 
que priorizar fines y ser prudentes en el uso de esos recursos (pero no se hará sin 
asegurar la calidad de esos fines en términos de valores, de afectos, de la 
complejidad de consecuencias que resultan de una acción racional en este 
sentido). La racionalidad instrumental, por sí misma, se desenvuelve en 
situaciones de escasez de recursos para lograr fines dados, sea para iniciar una 
guerra o para dar agua a todos. Y no cuestiona la escasez misma. La racionalidad 
reproductiva se pregunta por qué hay escasez, partiendo de la base que es 
producida y no natural (Coraggio 2009:29).35 

Al mismo tiempo la propuesta que se brinda acepta lo utópico del razonamiento, pretender 

establecer la nueva economía entre el mercado y el Estado totalitario, no a la manera en que se 

desarrollaron las terceras vías durante los siglos pasados, sino en una en que se privilegie la 

toma de decisiones democráticas, pues para Coraggio (2012) es la forma en que en el proyecto 

que brinda las ESS, podrá mantener su categoría de social, incluyente, y podrá mantenerse en 

el tiempo pero para esto se requiere que se consiga ir del agente al sujeto. 

Organizaciones de la ESS 
 

En la práctica (como en la teoría) las organizaciones de economías solidarias,  siguen diversos 

rumbos y se organizan bajo diferentes principios, los cuales se pueden resumir según la 

clasificación hecha por Mance36 (2001) en 7 grupos o modelos que se describen a continuación: 

Resulta de utilidad recurrir a esta clasificación para tratar de esbozar e identificar algunas 

teorías que se relacionan con diferentes tipos de prácticas.  

Modelo Asistencialista o de subsistencia, se trata de procesos de producción y consumo37 

muchas veces comunitaria, o familiar de personas que se encuentran en situación desfavorable 

(pobreza o marginación) aquí no se tiene una autonomía economía y se depende mucho de 

                                                           
35 

Dentro de la corriente latinoamericana Arturo Escobar al retomar la importancia del lugar, pone énfasis en el hecho 
de que los lugares son creaciones históricas, que deben ser explicados, no asumidos) el retomar el lugar y la cultura puede ser 
una herramienta útil que  permitirá  un  pensamiento crítico frente a la concepción que nos lleva a  asumir y dar como 
“normales” o “naturales” ciertas situaciones que están lejos de serlo (Escobar 2000)

 

36
 Sobre la economía brasileña  

37
No incluyo el comercio o distribución, pues como explica Mance generalmente se produce de forma comunitaria o 

familiar y lo que se produce es “vendido” en la misma comunidad a bajos precios que no permiten volver a iniciar un proceso 
productivo. (Mance 2006) 
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ayudas externas38 ya sea gubernamentales o de ONG, no se puede hablar de una economía 

capitalista pues generalmente se trabaja a fondo perdido y no hay un incentivo para buscar una 

ganancia o un excedente, solo se busca satisfacer alguna necesidad inmediata o como un 

paliativo para contener algunos aspectos de la pobreza y tampoco se puede hablar de una 

práctica anticapitalista o poscapitalista, pues aunque estas prácticas incluyen la solidaridad 

entre los miembros (desde dentro o desde afuera) su objetivo no es fomentar la conciencia 

entre los miembros para superar al sistema de mercado. 

Las organizaciones solidarias en el modelo capitalista se caracteriza por tener estructuras 

productivas de microempresas privadas, existe una mayor organización, mas calificación 

técnica, se vuelven autosuficientes financieramente, y aunque se les califique como de ―modelo 

capitalista‖ no se cierra la posibilidad de incluir practicas más éticas, como buscar ser más 

sustentables ecológicamente, incluir una participación más igualitaria entre géneros, evitar el 

trabajo infantil entre otras.  

El Modelo socialista retoma los principios del socialismo convencional; dictadura del 

proletariado, propiedad social de los medios de producción y planificación de la producción 

social. 

El modelo de autogestión hace referencia a aquellas prácticas  en la que la dirección de la 

empresa (ya sea de producción, consumo o crédito) la hacen los propios trabajadores,  y esta 

puede tomar la forma legal de una cooperativa, aunque se puede dar el caso que se dé una co-

gestión que incluye patrones y empleados. Es común que los trabajadores tomen la dirección 

de una empresa cuando existen graves problemas financieros y está a punto de cerrar, esto les 

permite mantener sus empleos. Al igual que el caso anterior las empresas pueden entrar dentro 

de un modelo capitalista de empresa pero no necesariamente la búsqueda de lucro es lo que 

motiva la actividad en la empresa.  

La economía de Comunicación igual que el anterior conserva el modelo de producción 

capitalista , tratando de ampliar el volumen de ganancias pero se establecen nuevos destinos 

para las ganancias liquidas ―1) consolidación de la empresa con salarios justos  y respeto a las 

leyes vigentes; 2) ayuda a los necesitados y creación de puestos de trabajo; 3) sustento a 

                                                           
38

 Esta clasificación tiene su símil con los primeros 2 (de los 10) caminos de la solidaridad: el camino “de los pobres y 
de la economía popular” y “el de la solidaridad con los pobres y los servicios de promoción social” que distinguía Luis Razeto  
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estructuras adecuadas para formar hombres capaces de vivir la cultura de la solidaridad, la 

cultura del reparto‖ (Mance 2001:75 cita a Ferrucci s/f). 

Sistema local de comercio y empleo: este sistema surge en 1980 en el primer mundo, tenía 

como finalidad permitir que personas de una misma comunidad pudieran intercambiar bienes y 

servicios locales sin necesidad de usar monedas oficiales, para que los productos y servicios 

que se producen localmente se prefieran ante los demás, y así el dinero que hay en la 

comunidad se puede utilizar para comprar bienes y servicios que no se producen en ella 

(Mance 2001:79). En el sistema se registran los intercambios, además de que se hacen listas 

de los bienes y servicios que están disponibles. Otra forma que toman algunos LETS son 

monedas complementarias o vales que circulan entre los miembros que participan en el sistema 

de intercambio (Ibid) 

El modelo del Comercio Justo y Solidario, aquí se trata de comercializar los productos que se 

producen en cooperativas u pequeñas organizaciones principalmente del tercer mundo al 

primer mundo, la producción de estos bienes cumple con ciertas características, se paga un 

precio justo a los productores, eliminando la intervención de los intermediarios, en la forma de 

producir se cuida a los ecosistemas y al medio ambiente y se respetan las garantías 

individuales de los que laboran.  

Contexto en que surgen las ESS 

 

Se suele aceptar el papel catalizador que tuvo la crisis de los 70-80  en el actual desarrollo 

como en el estudio, de formas alternativas de hacer economía que permiten a ciertos sectores 

de la población enfrentar la exclusión de la que fueron y son parte por el sistema capitalista de 

mercado libre, así como la oportunidad que abren estas para innovar acciones que hagan frente 

a estas crisis, permitiendo a los sectores de la población afrontar la exclusión, que es al final de 

cuentas el objetivo primero de la práctica de las ESS, aunque no es el único pues algunas ESS 

se plantean una transformación más profunda incidiendo en la forma de vida y reproducción 

social de las personas que la constituyen. 

Ante tal afirmación es necesario preguntar ¿Estas prácticas son un fenómeno pasajero, que 

terminara en cuanto el sistema entre en un auge o cuando se cambie el actual modelo 

neoliberal?, o ¿En realidad se trata de un proceso permanente? Para responder esta pregunta 

en este apartado se tratará de explicar las distintas posturas que explican las condiciones por 

las cuales surgen estas ESS.  
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Se pueden distinguir aquellos estudios que explican el desarrollo de las ESS como una 

respuesta y/o relacionados con el funcionamiento general del sistema, de aquellos relacionados 

con la especificidad del desarrollo del modo de producción y de aquellos que pueden 

considerarse coyunturales. De ninguna forma se pretende afirmar que tales fenómenos estén 

separados entre sí, por el contrario se acepta que tal clasificación corresponde a diferentes 

niveles de generalización. Por ello vamos a tratar de caracterizar las principales visiones de la 

crisis actual.  

 Neoliberalismo 
“El neoliberalismo es una ideología que justifica el lucro privado y 
generalizado, la desigualdad y las diferencias de clase en toda la 
sociedad y la cultura: el neoliberalismo es la ideología extrema del 
capitalismo” (Rodríguez U., 2013: 3) 

En la década de los años setenta del siglo XX ante los fracasos de las políticas keynesianas 

frente a la crisis que comenzaba a gestarse principalmente en los países desarrollados, por el 

incremento del déficit presupuestario del gobierno keynesiano y la tendencia de caída de la tasa 

de ganancia, se crearon las circunstancias favorables para el restablecimiento de la hegemonía 

de las finanzas, mediante el monetarismo y luego el neoliberalismo (Duménil y Lévy 2002, 

Brenner 2007). A partir de esta década, en casi todo el mundo se ha dado un giro en las 

prácticas como en el pensamiento político-económico hacia el neoliberalismo, esta teoría de 

prácticas político económicas afirma que: 

―la mejor manera de promover el bienestar del ser humano, consiste en no 
restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades 
empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por 
derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de 
comercio‖ (Harvey 2007:8). 

Está teoría retoma los principios de mercado libre y se basa en el ―valor supremo del individuo‖ 

por encima de todo lo demás, (Harvey 2007). Ejemplo de esto lo dicho por Hayek, un exponente 

del liberalismo, basada en el principio de libertad, en donde el individuo tenga que ser libre para 

elegir, y de esta elección será recompensado solo exclusivamente en función del valor de los 

resultados, de aquí se desprende que ―la libertad individual es incompatible con una total 

satisfacción de nuestros propósitos de justicia distributiva‖  (Hayek 1948: 20).  

Entre algunos de los acontecimientos que marcan el inicio de la hegemonía a nivel mundial del 

neoliberalismo destacan: 1979 Paul Volcker asumió el mandato de la Reserva Federal de 
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Estados Unidos, transformando la política monetaria39, Margaret Thatcher había sido elegida 

primera ministra en Gran Bretaña y en 1980 Ronald Reagan era elegido presidente de Estados 

Unidos, transformando el principio rector de la gestión y el pensamiento, rescatando la doctrina 

neoliberal. (Harvey 2007). 

Estas políticas como ya se dijo han sido adoptadas ampliamente aunque con variaciones tanto 

en las economías desarrollas, en desarrollo y en transición (Ocampo 2005:8). Así en América 

Latina ante el agotamiento del modelo de industrialización mediante la sustitución de 

importaciones que se implantó, a raíz de la crisis de deuda de 1982 se impusieron políticas de 

ajuste fijadas por el FMI como parte de la condicionalidad contenida en las cartas de intención, 

que se fijaron como condición para proporcionar los fondos de ―rescate‖ que necesitaban las 

principales economías de América Latina (México, Brasil, Argentina) con ello se sentaron las 

bases de lo que sería una serie de reformas estructurales  que pretendían cambiar el rumbo 

económico.  En 1989 se formula un listado de medidas de política económica conocido como 

―Consenso de Washington‖  este se fundamenta en 10 puntos en los que destacan: Disciplina 

presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, reforma fiscal, tipo de cambio 

competitivo, tasa de interés libre de acuerdo al mercado, liberalización comercial, liberalización 

financiera, política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, privatizaciones, 

derechos de propiedad (Casilda 2004). 

Aunque estas políticas lograron avances en el control de las variables macroeconómicas como 

la reducción de los niveles de inflación y del déficit fiscal y lograron incrementar el flujo de 

capitales al continente (IED) sobre todo con las privatizaciones de las empresas estatales y  

lograron una expansión en el volumen de las exportaciones en casi todos los países teniendo 

una mayor participación en los mercados mundiales (Ocampo 2005).  Es cierto también que 

este neoliberalismo ha exacerbado la polarización de la sociedad, reduciendo las posibilidades 

de satisfacer las necesidades sociales y de un crecimiento equitativo (Barkin 2001), haciendo a 

la región dependiente de las fluctuaciones de financiamiento externo, un crecimiento lento e 

inestable que se refleja en mercados laborales débiles y baja generación de empleos, un 

aumento de la informalidad y aumento en la brecha salarial entre trabajadores calificados y no 

calificados, este deterioro estructural también está vinculado a la pobreza que alcanza niveles 

superiores a los de 1980, además de un deterioro en la distribución del ingreso (Ocampo 2005).  

                                                           
39

 Brenner explica el regreso al neoliberalismo, con  el llamado Choque Volcker imponiendo altas tasas de interés, con 
el objetivo de incrementar el desempleo, para romper con la inflación y las organizaciones de los trabajadores con el fin de 
reducir el crecimiento de los salario (Brenner 2007). 
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Tendencias globales del capitalismo  

Otro nivel que explica el surgimiento de las ESS, no solo parte de las condiciones y procesos 

internos de cada país, y tampoco únicamente del modelo neoliberal pues sostienen que las 

condiciones de exclusión y pobreza no se terminara cuando se releve el modelo neoliberal que 

se ha implantado en estos países y sus efectos desaparezcan (Razeto 1995:13).  

Estas tienen que ver más bien con la fase de desarrollo del capitalismo, algo que explicaba 

Lenin cuando habla del imperialismo como fase superior del capitalismo; este  enumera 5 

rasgos fundamentales para definirlo:  

―1) La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan 
elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel 
decisivo en la vida economía; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la 
creación sobre la base de este ―capital financiero‖, de la oligarquía financiera; 3) la 
exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una 
importancia particular; 4) la formación de asociaciones internacionales 
monopolísticas de capital, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del 
reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.(Lenin, 
1966:56-57)‖ 

Lenin destaca que en esta fase de desarrollo del capitalismo se concreta la dominación de los 

monopolios y el capital financiero, tomando mucha importancia la exportación de capital, y  el 

reparto del mundo40 por los trust internacionales y entre los países capitalistas más importantes 

(Lenin, 1966:57).  

Aunque el libro de Lenin se publica en 1917 y el contexto histórico no es el mismo, es claro que 

su análisis es rescatable pues estas tendencias no desaparecen y al contrario se han 

fortalecido y han terminado por concretarse. Por ejemplo, Duménil y Lévy consideran que la 

salida de la crisis de los setenta se caracteriza por una hegemonía de la finanza (Duménil y 

Lévy 2002), la rentabilidad de las empresas comienza a deteriorarse, se desacelera el 

crecimiento industrial y el comercio internacional, el desempleo y la inflación comienzan a subir, 

el transcurso de la crisis propicia el ascenso del capital financiero, las políticas neoliberales 

terminan por concretar el proceso de financiarización  (Medialdea y Sanabria 2013,  Duménil y 

Lévy 2002).  

                                                           
40

 El periodo que estudia Lenin ya no existen tierras desocupadas por tanto dice que el rasgo característico de este 
nuevo reparto se debe entender como “la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las 
tierras no ocupadas que había. Por vez primera, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede 
efectuarse son únicamente nuevos repartos, es decir, el paso de territorios de un “amo” a otro y no el paso de un territorio sin 
amo a un “dueño””   (Lenin 1966: 47) 
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El capital financiero toma autonomía, obtiene primacía y subordina  a otros capitales, 

incluyendo al capital productivo41, lo que implica una apropiación extraordinaria del excedente 

para el sistema bancario y de seguros, lo que termina por profundizar los procesos de 

extracción de plusvalía y el incremento de la tasa de explotación, todo esto en forma de 

cambios en las relaciones salariales y laborales cada vez más exigentes, menos 

compensatorias (salarios directos se congelan o ralentizan su crecimiento, se reducen o 

eliminan componentes indirectos al salario) y con menores redes de derechos socio- laborales,  

a través de políticas que favorecen la flexibilidad laboral (Gutiérrez 2008, Medialdea y Sanabria 

2013). 

En América Latina este proceso de financiarización se agudiza con las políticas aplicadas por el 

Consenso de Washington, específicamente con la desregulación y  apertura financiera, en 

donde las tasas de interés se fijan a los mercados financieros internacionales, los resultados en 

general  para  América Latina  se  reflejan en una gran dependencia externa, monedas sobre-

apreciadas (monedas débiles frente a las monedas fuertes en las que deben hacer frente a sus 

compromisos de deuda), y crisis profundas con efectos sociales considerables, además de la 

modificación del patrón de financiamiento, las filiales adoptan  las prácticas financieras de las 

matrices extranjeras, provocado por el proceso de privatización-extranjerización42 afectando el 

ciclo productivo (Soto 2013:69). 

Otro aspecto negativo que se puede agregar al proceso de financiarización es lo que Medialdea 

y Sanabria (2013) llaman inestabilidad intrínseca de los mercados financieros provocado por la 

ausencia de mecanismos de regulación y de cuantificación, a lo que se le suma la 

interdependencia que existe en los mercados lo que hace que cualquier shock externo en 

cualquier sistema pueda ser desestabilizado completamente, produciendo episodios recurrentes 

de crisis, de origen financiero, tanto en países desarrollados o en vías de desarrollo. 

Además de los efectos negativos de la financiarización los países latinoamericanos se ven 

afectados  por las demás transformaciones y tendencias globales, que se pueden enumeran en  

tres procesos, el primero es la concentración de capitales, el segundo la competencia 
                                                           

41
 A partir de la década de 1980 el capital financiero se expande de forma acelerada, las trabas que encuentra el 

capital productivo para poder realizarse (producto de la crisis del modelo fordista-keynesiano donde la actividad financiera 
estaba subordinada a la actividad productiva), los mercados financieros se convierten en fuente aparentemente ilimitada de 
beneficios, desconectándose así de la dinámica productiva, así el capital financiero toma “la capacidad de valorizarse en un 
circuito ensimismado, creando enormes bolsas de capital ficticio que no financian la capacidad productiva, lo cual estimula la 
tendencia intrínseca del capitalismo a la formación de burbujas especulativas” (Álvarez y Medialdea 2009:24) 

42
 Soto sostiene que al adoptar las filiales las mismas prácticas financieras de las matrices  repercutió en el ciclo 

productivo (inversión, empleo, ingresos, consumo  y ganancias)  lo que condujo a un estancamiento económico profundo (Soto 
2013:70)  
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económica entre los grandes centros del mundo desarrollado43, y el tercero un acelerado 

proceso de innovaciones tecnológicas44,. La combinación de estos tres procesos impacta las 

realidades económico-sociales de los países subdesarrollados. Las consecuencias se reflejan 

en una modernización parcial que excluye a  ciertas actividades y sectores sociales y laborales, 

el segundo se refiere a una disminución de los roles redistributivos del Estado y su incapacidad 

para responder a las demandas sociales (Razeto 1995:13-15). 

Crisis civilizatoria  
Ante un escenario donde se presentan  crisis periódicas cada vez más profundas y prolongadas 

y recuperaciones cada vez más efímeras y débiles (Gutiérrez 2008:15), algunos autores 

consideran que actualmente hay claras señales de lo que se podría considerar una ―crisis de la 

civilización‖ (Razeto: 1995) o una ―crisis civilizatoria‖ (Estermann 2012, Bartra 2013) o  

―tendencias seculares del capitalismo‖ (Wallerstein 2002), que abren la puerta a imponer un 

nuevo sistema que ya no será capitalista y que tal vez llegue a basarse en la solidaridad como 

lo plantea la ESS o con una visión un más pesimista como la de Wallerstein en donde se 

conserve su carácter jerárquico y desigual, pero que al final es una posibilidad que se abre y 

que depende de nosotros que tome un  nuevo rumbo. 

Las manifestaciones de esta crisis se muestran en varios planos; en el plano individual a 

través de un deterioro tendencial de los equilibrios psicológicos que se manifiestan en neurosis, 

adicciones, delincuencia, en el plano social se manifiesta en la incapacidad de generar 

vínculos comunitarios que satisfagan las necesidades de convivencia, incluso en el deterioro de 

los lazos familiares y en el plano político a través de la incapacidad del Estado de constituir el 

centro unificador de los diversos grupos, en el plano internacional y planetario debido a la 

centralización del poder y desigualdades a nivel mundial, a lo que se le debe agregar la crisis 

ecológica y medioambiental (Razeto 1995), pero también a través de una debacle o crisis  

alimentaria, energética, migratoria, sanitaria y de depresión económica, que conforman la crisis 

sistémica (Bartra 2013:55) 
                                                           

43
 Para el año en que Razeto escribió menciona a tres centros, Estados Unidos, La Comunidad Europea y Japón, sin 

embargo en la actualidad la situación ha cambiado con la inclusión de China y su cada vez mayor influencia en la economía 
mundial. “Sin embargo la hegemonía de los Estados Unidos y el rol de la Unión Europea y de otros países industrializados está 
siendo cuestionada a raíz del ascenso de nuevas potencias en desarrollo, como China y Brasil” (Valderrama 2014:2), pero este 
tema no se tratara aquí pues sobrepasa el tema de esta tesis. 

44
 El autor explica la razón por la que este proceso afecta de manera negativa en AL; una modernización parcial y 

dependiente; que solo beneficia a algunas ramas de la actividad económica (principalmente aquellas que su producción es 
destinada hacia afuera) a ciertos sectores sociales y laborales (Razeto 1995) sin embargo es necesario aclarar que esto no 
significa que la ESS tenga una posición hostil al uso de tecnologías, por el contrario la capacitación técnica, laboral, centros de 
investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas a las ESS, junto con la creatividad popular “generan dinámicas de 
reconversión productiva y de innovación tecnológica (Razeto 1995: 34). 
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La importancia de explicar la crisis de civilización radica en poder hacer una crítica a la 

sociedad que se fundó en torno a dos pilares: la gran industria, el gran capital económico y el 

gran Estado político, y mostrar que es necesario un cambio en la orientación de la civilización 

actual (Razeto 1995) y la posibilidad que abre para congregar una amplia gama de acciones y 

discursos ―contestarios‖ que ven en ella por lo menos el fin de la fase neoliberal del capitalismo 

(Bartra 2013), como lo son las ESS. 

Estos tres niveles del diagnóstico no se pueden entender una sin otra, el capitalismo es un 

sistema excluyente, es así como se reconoce que las ESS no surgen únicamente bajo 

condiciones coyunturales de crisis, algunos autores enfatizan el hecho de que al menos para 

América latina su surgimiento, data al menos desde mediados del siglo XX, aunque desde 

mediados del siglo XIX en Europa en especial en Austria y Alemania se propago el 

cooperativismo y en América Latina en la  década los veinte del siglo XX, en México las 

asociaciones cooperativas se propagan desde mediados del siglo XX, Owen funda un 

falansterio en México, con la revolución hubo una importante propagación de las asociaciones 

cooperativistas y desde el gobierno se fundan varios bancos cooperativistas y un partido político 

cooperativista en todo el mundo, quizá su temprano arraigo tenga una explicación en el tipo de 

capitalismo que se desarrolló en esta parte del mundo (Marañon-Pimentel 2012). 

Las condiciones que propiciaron el desarrollo de las ESS están presentes a lo largo del 

desarrollo del  sistema45 estableciendo, la indisolubilidad existente entre pauperismo y progreso, 

debido la existencia de un mecanismo, absolutamente desfavorable al individuo y al bienestar 

general, que causa estragos en su entorno, arrasa su prestigio en la comunidad, su oficio y 

destruye, en una palabra, sus relaciones con la naturaleza y con los hombres, en las cuales 

estaba hasta entonces enraizada su existencia económica (Polanyi, 1952).  

Sin embargo estas condiciones se agravan con las políticas neoliberales, que terminan por 

sentar las bases para este nuevo proceso de financiarización, como formas que el capital 

buscar para tratar de contener la caída de la tasa de ganancia; 

―Las contradicciones políticas y económicas internas de la neoliberalización 
son imposibles de contener excepto a través de crisis financieras. Hasta el 
momento, éstas se han revelado dañinas a escala local, pero manejables a 
escala global. El grado en que se puede manejar una crisis depende, 

                                                           
45

 Hay cierto consenso en que conceptos como solidaridad, mutualismo y cooperativismo han estado presentes desde 
el desarrollo del capitalismo, por sus tendencia a mantener un número de personas sin oportunidad de integrarse a la relaciones 
sociales de producción (Marañon 2012 ) 
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naturalmente, de la capacidad para apartarse de manera sustancial de la 
teoría neoliberal‖ (Harvey 2007: 196) 
 

La mezcla de todo lo anterior justifica y nos hace entender algunos de los motivos que inducen 

a una práctica social diferente de donde surgen  las ESS. 

Conclusiones  

Como se puede apreciar en ocasiones resulta difícil acotar una línea clara en donde se pueda 

definir qué actividades funcionan bajo la lógica del capital y las que funcionan como ESS pero 

que tienen características peculiares que permite incluirlas en las organizaciones solidarias. En 

este sentido más que una definición o un modelo teórico, hacemos referencia para la 

identificación de las ESS como una práctica asociada a valores éticos entre los que 

destacamos: la solidaridad, cooperativismo y justicia social; procuran satisfacer necesidades 

humanas ampliando la participación y expandiendo las capacidades humanas, empoderando a 

la mujer, fomentan la democracia no solo en el trabajo sino como forma de vida participando en 

aquellas decisiones que ataña a nuestras vidas, con ello se promueve formas de vivir producir y 

gobernar que se ocupan más de las personas y el medio ambiente, por ello podemos 

generalizar planteando que las ESS se constituyen con preocupaciones e incorporan las  

influencias ecologistas, feministas, de comunidades indígenas, pueblos originarios. Y más allá 

de la actividad en que se desarrollan principalmente (pues muchas tienen que ver tanto en la 

producción, como el consumo y la comercialización)  constituyen una manera de hacer frente a 

la exclusión, al desempleo con mecanismos de supervivencia que incorporan la participación 

como potencial en la transformación social, si bien resulta difícil definir esta práctica. No 

obstante hemos hecho un esfuerzo a lo largo del capítulo por identificar las características 

definitorias de las ESS.   

A lo largo del capítulo vimos que estas prácticas de impulso a ―otra economía‖ que representan 

las ESS surgen y se desarrollan como producto de la crisis capitalista que surge en los años 

setenta, las respuesta neoliberales impulsadas por el capital ha producido, exclusión, 

desempleo, incertidumbre, pobreza, desigualdad, depredación del medio ambiente, 

desposesión económica de la periferia profundizando la crisis hasta convertirla en una crisis 

civilizatoria. Dependiendo de la evaluación que se hace de la crisis, se plantean distintas 

opciones, posibilidades, o roles que podrán jugar las ESS en el futuro. Para un grupo de 

estudiosos, tenderán a desaparecer al mejorar la situación económica dentro del capitalismo, 

para otro grupo otro grupo de estudiosos el capitalismo no podrá ―regenerarse‖ y regresar al 
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funcionamiento anterior a la crisis, por lo que el papel de las ESS tanto en el plano económico 

como en el social, político y cultural está abierto. 

Hemos planteado las concepciones que sobre ESS tienen tres especialistas en el tema con tres 

enfoques teóricos distintos: Luis Razeto, Paul Singer y Jose Luis Coraggio todos ellos ligados al 

impulso a las ESS, todos las consideran como un avance hacia un mundo más justo, no 

obstante, que su consolidación resulte complicada e incierta, pues habrá permitido valorar la 

participación, y con ello la dignidad como medio de transformación de la realidad social. La 

práctica de ESS contribuye a restituir valores sociales al qué hacer económico, al trascender la 

visión de que sólo se pueden satisfacer necesidades vitales por la vía del mercado e incorporar 

la solidaridad y reciprocidad como mecanismos de sobrevivencia y de generación de 

identidades más proclives a la justicia social, como proceso autogestionado. Al dar voz a los 

actores les anima a experimentar en nuevas formas de participación política más amplias. 

Por todo lo anterior, predomina la percepción de que la  posibilidad que abren este tipo de 

prácticas,  al análisis teórico-político son muy importantes, por dos razones, en el corto plazo 

permite (sin pretender imponer este ―modelo‖) la posibilidad de implementar políticas que 

impulsen este tipo de emprendimientos en sus diversas formas, lo que lograría ―sembrar la 

semilla‖ de la solidaridad en las relaciones de producción, lo que  sería un  gran paso. 

Pero hay que ser claros no será fácil lograr el cambio buscado, pues requiere de 

mucha  voluntad y un gran esfuerzo, Todas nuestras experiencias son válidas; las que fracasan, 

las que funcionan, las que degeneran y las que regeneran, en medida que somos capaces de 

registrarlas, de procesarlas, de discutirlas y de transformarlas en enseñanzas para avanzar 

cada vez más (Singer S/f : 9) y no debemos dejar de intentarlo porque aun si el efecto positivo 

es  pequeño, se habrá logrado al menos hacer un cambio en la dirección que buscamos. 

Segundo, igual o más importante, es que se conseguirá, que la población excluida participe en 

la sociedad, permitiéndole proporcionarse sus medios de vida, alejándolos de la sombra de la 

pobreza, y la pasividad. 
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Capítulo II  Las Redes de las  Economías Sociales y Solidarias (ESS) 

 

“Nadie libera a nadie: nadie se libera sólo: ¡todos se liberan 
juntos! este es el objetivo más grande de la colaboración 
solidaria: ampliar, cada día, las posibilidades del ejercicio de las 
libertades públicas y privadas‖  
      Mance, 2001:9 

Introducción 

La ESS en la práctica incluye un numero bastante amplio de actividades como: comercio justo, 

trabajo individual por cuenta propia, emprendimientos familiares, cooperativas, asociaciones de 

producción, de consumo, de coalición del poder de compra, micro-emprendimientos, 

asociativos, unión de trabajadores (sindicatos), usuarios auto-gestionados, empresas 

recuperadas, microcréditos, redes de abastecimiento o comercialización, cooperativas 

tradicionales, asociaciones (sin fines de lucro), mutualidades de diversos tipos, microeconomías 

comunitarias, cajas de ahorro, comunidades indígenas, asociaciones campesinas, comunales, 

fondos de empleados, redes de trueque, tianguis, sociedades laborales, empresas recuperadas 

por los trabajadores, finanzas solidarias, moneda social, redes de ayuda mutua, asociaciones 

barriales, experiencias de presupuesto participativo y aquellas vinculadas a la problemática del 

medio ambiente (Villegas, 2011:131, Montes 2011:232, Coraggio 2012:1,  Marañón-Pimentel 

2012:156, Montoya s/f :1, Verano y Colomer 2011:19 ) 

En América Latina las ESS están conformadas por más de 100 000 experiencias46 (Gomes 

2007). Estas crean redes de distinta amplitud, ya sea a través de Asociaciones No 

Gubernamentales Internacionales o nacionales, a nivel local, a nivel continental o hasta 

mundial. Sin embargo esta cantidad es bastante mayor si se consideran la diversidad de 

actividades que aún no logran interconectarse en alguna red de producción o consumo. 

En el presente capítulo se pretende enumerar y dar algunas características de las principales 

redes que construyen las ESS en América Latina, para mostrar, primero; que no son casos 

aislados y que con una buena organización, y un trabajo arduo se pueden construir grandes 

proyectos con impacto a nivel continental o mundial, también es nuestra intención mostrar la 

                                                           
46

 Es difícil poder cuantificar el número exacto de emprendimientos, pues nos enfrentamos al problema de la falta de 
una metodología que defina los criterios para incluir o excluir ciertos emprendimientos, esto depende del organismo que los 
contabilice y el objetivo que persiga, además muchos emprendimientos pertenecen al sector informal. “El sector informal 
aparece como expresión confusa de una economía popular fragmentaria, de trabajadores autónomos o de emprendimientos 
familiares o no familiares con indicadores de baja productividad, baja dotación de capital y poco acceso al crédito, sin capacidad 
de cálculo económico, con bajo costo monetario por puesto de trabajo, baja competitividad frente a la producción de la 
empresa moderna, al margen de la normativa legal, etc.” (Villegas et al 2011:129) 
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forma en que funcionan, los valores que incorporan, sus objetivos, sin intención de presentar un 

modelo de acción, sino para examinar las respuestas ―exitosas‖ que a nuestro juicio depende 

del correcto entendimiento de su contexto especifico47 y por ello logran sus objetivos, lo que nos 

permite argumentar que es posible hacer otro tipo de economía48 (ya sea dentro o fuera, 

interactuando con el sistema capitalista). 

La ESS en América Latina  

Aunque debe decirse que en América Latina, las prácticas solidarias no son un fenómeno 

nuevo, existían incluso, antes de la época colonial. La evidencia de ―trabajo colectivo‖ en 

diversas culturas, entre ellas  la Inca y las culturas preincaicas en el Perú a través de la  

―Minka‖49 muestran que más que ser casos aislados, estas prácticas se  generalizaron por toda 

la región50 (Gomes et al: 2009). Otras prácticas solidarias se ven en las manifestaciones de 

reciprocidad basada en dones y contra-dones ya sea de productos, servicios o de cortesía, 

como: 

―el ayni (reciprocidad de servicios o bienes entre dos familias), la mink’a (don 
de servicio agrícola por comida y parte de la producción), la waki (don de tierra 
cultivable, contra don de trabajo en el terreno y repartición del producto entre 
ambos), el apthapi (dones de comida consumidos por todos), el apxata (dones 
de productos a familias que han asumido cargo en la comunidad, de parte de 
sus ahijados, familiares, padrinos, etc.) , el k’intu (dones y contra dones de 
coca en una reunión), etc.‖ (Michaux s/f:1) 

Sin embargo estas prácticas solidarias, que ahora incluimos bajo el término de  ESS, se han 

multiplicado en respuesta a la situación de exclusión, pobreza y violencia de todo tipo que 

sufren ciertos sectores de la población, derivado del propio funcionamiento del capitalismo51, 

pero que ha tomado mayor fuerza en la región  a partir de la crisis de las décadas de los 70-80 

                                                           
47

 La variedad de prácticas es amplia como lo explica Pablo Guerra cuando enumera diversos formas que adquiere la 
circulación, desde un punto de vista “socioeconómico solidario” como él lo caracteriza, se puede explicar  y se justifica así: “El 
pasaje de una lógica a otra, parecería ser fruto, en definitiva de los espacios donde tienen lugar las relaciones económicas, tema 
central en la formulación de una teoría económica alternativa” (Guerra 2014: 179) 

48
 Siguiendo a Coraggio esta Otra Economia, debe ser “más justa, socialmente más eficiente, basada en la libertad 

positiva y la innovación social, en la reciprocidad” (Coraggio 2012a:1) 

49
 Dentro de la organización económica Inca, La Minca, MINKA, o minga: “(…) una especie de trabajo comunal en 

forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el Estado, donde concurrían muchas familias portando sus propias 
herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en 
la chacra de las personas incapacitadas huérfanos y ancianos” (Definición de 
http://www.historiacultural.com/2009/04/economia-inca-ayni-minka-ayni.html)  

50
 En Mesoamérica a través del “Tequio o Coatequial”  es un trabajo comunal para las obras comunes de interés local 

(Carrasco 1967) 

51
 Polanyi la gran transformación  
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del siglo pasado y  de  los resultados negativos de la implementación de políticas de corte 

neoliberal.  

Diversos son los grupos y organizaciones, ligados a actores sociales específicos con historias y 

percepciones diferenciadas, que han tomado iniciativas dirigidas hacia la construcción de las 

ESS en América Latina, por lo que pueden considerarse las principales fuerzas sociales, 

representadas en el mundo del trabajo; por los sindicatos, en el mundo académico: por los 

centros de investigación, universidades e incubadoras de  emprendimientos, en el mundo 

popular, la iglesia, y organizaciones no gubernamentales (Ibíd.)  

Las redes en América Latina:  

La construcción de redes es un atributo muy importante, casi constitutivo  de las ESS por: 

―su atributo SOCIAL, en el sentido de que cada entidad económica de trabajo 

y capital no actúan por su propio y exclusivo provecho olvidando al conjunto 

de las restantes unidades económicas de propiedad y producción social con 

las que se relaciona en los intercambios, sino que, gracias al apoyo mutuo, se 

protegen una con otras en la red social que entrelazan‖ (Moran, 2008).   

Figura 2.1  Elementos básicos de la red  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Mance 2006 

Por esto, estos lazos de apoyo mutuo, de cooperación, de complementariedad y solidaridad, 

son de vital importancia para el propio mantenimiento de las ESS, su éxito implica una 
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a las necesidades de cada 
celula"  
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participación democrática, en donde se asegure que el valor que se produce se distribuya ente 

los diferentes puntos de la red (Ibíd.).  

Para entender más claramente qué son las redes y que elementos la constituyen es necesario 

retomar el trabajo que hace Mance sobre los elementos básicos de las redes. El autor explica 

que la organización de la red se debe entender como conexión y flujo entre células, que se 

modifican y surgen ciertas estructuras que sirven para el mejor funcionamiento de la red (Ver 

Figura 3.1)52: 

Así las redes, según Mance, están simultáneamente conectadas bajo diversos modos, en 

distintos nodos, articuladas ya sea de forma centralizada a través de foros electrónicos, 

descentralizada con una participación democrática en donde se respetan las peculiaridades de 

cada organización. Y estas articulaciones también se van modificando dependiendo las 

necesidades de la red, por tanto no hay centros permanentes (Mancel 2006:75). El autor 

también explica las propiedades básicas de la red dividiéndolas en 10 propiedades (ver figura 

3.2).  

La organización de las células a través de la construcción de conexiones logra el flujo de 

productos, servicios e información, promoviendo foros de discusión e intercambio de 

información, así como la creación de diversas  redes a nivel mundial, en donde las prácticas 

realizadas en América Latina han logrado conectarse. 

La propia interacción entre diversas redes produce un efecto en cadena que permite la apertura 

de espacios de discusión, investigación y de encuentro de diversas experiencias y prácticas de 

ESS, que toman importancia pues dan a conocer prácticas de red exitosas que se realizan en 

diversos lugares, compartir el conocimiento y empoderan a las organizaciones solidarias, 

mediante las conexiones de red que se propician (Mance 2006: 31).  

La organización de  la ESS ha logrado desarrollar redes a nivel local, nacional e incluso mundial 

algunas de estas se enumeraran a continuación.  

 

                                                           
52

 El termino autopoiesis (autopoiéticos) haciendo referencia a la autocreación, autoproducción, autogeneración 
(Mance 2006:39) 
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Figura 2.2 Propiedades básicas de la red  

 

Elaboración Propia con información de Mance 2006: 75-78 

 

Foro Social Mundial 
Un espacio de gran importancia que ha ayudado a la conexión de diversas redes es el Foro 

Social Mundial este se autodefine como: 

un espacio de debate democrático de ideas, profundamiento de la reflexión, 
formulación de propuestas, cambio de experiencias y articulación de 
movimientos sociales, red ongs y otras organizaciones de la sociedad civil que 
se oponen al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital y cualquier 
forma de imperialismo (FSM  2004)    

El Foro Social Mundial, se plantea como una alternativa al Foro Económico Mundial (FEM)53 y 

desde 2001 se realizan estos foros en las mismas fechas que el FEM, el primer encuentro fue 

en Porto Alegre, Brasil y se configuró como un proceso permanente a nivel mundial para buscar 

y construir alternativas a las políticas neoliberales a nivel local, nacional e internacional, con el 

lema de otro mundo es posible. Se caracterizan por la pluralidad54 y diversidad, sin apegarse a 

                                                           
53

 Fundado en 1971 por  Klaus Schwab, realiza foros anualmente a principios de año en Davos Suiza 

54
 En los diversos foros se tratan diversos temas que incluyen la economía social, desarrollo, alternativas al 

capitalismo, también trabajo con dignidad, movimientos sociales y luchas de los pueblos, democracia y participación política, 
identidades nacionales y migraciones, derechos y libertades fundamentales, mujer patriarcado y genero, comunicación 

Autopoiesis: Calidad de la red de reproducirse a si misma 

Intensividad: Involucrr el mayor # posible de personas (trabajadores, consumidores) 

Extensividad: Generar nuevas celulas (laborales y de consumo) en regiones cada vez más lejanas 

Diversidad: Atender la variedad de necesidades de los consumidores e iniciativaas solidarias con bienes  y servicios producidos en 
la red  

Integralidad: cada celula esta conectada  e influenciada con todas las demas, crecimiento organicamente sustentable dentro de la 
red 

Retroalimentacion: cada  celul demanda productos y servicios de otras, lo que permite el crecimiento sustentable de la red en su 
conjunto 

Flujos de valor: excedente producido por la red pueder ser utilizado para crear nuevas unidades laborales para satisfacer las 
necesidades de la red o para reducir gradualmente la jornada de trabajo de todos 

Flujos de informacion: todo el conocimiento generado en la red está disponible para cualquier célula 

Flujos de materias: lo que es producido en una célula puede ser objeto de consumo por otras celulas, una realimenta a la otra 

Agregcion: las redes locales se integrn a redes regionales, estas a redes internacionales y esta a una red mundial de colaboracion 
solidarias, cada agregacion fortalece las redes  

Fuente: Elaboración propia con información de Mance2006 
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ningún gobierno, partido o credo. No es una entidad ni una organización y no pretenden ser una 

instancia representativa de la sociedad civil mundial, por tanto las reuniones tienen carácter 

deliberatorio, pero no resolutivo, nadie está autorizado a dar una posición en nombre de todos 

los participantes del FSM, pero los participantes si pueden dar declaraciones y desarrollar 

acciones de forma aislada o con otros participantes (http://www.forumsocialmundial.org.br/) 

El FSM actúa racionalmente con los enfoques orientados al objetivo y 
prácticas a la lucha contra la pobreza, la ignorancia y el desempleo. El FSM 
ofrece nuevos enfoques prácticos, publicaciones, medidas legales y directrices 
para el uso efectivo de las propuestas del FSM y proyectos, estudios y 
materiales para el análisis y la humanización de los impactos negativos de la 
globalización y la creación de una mejor economía de mercado y un sistema 
político democrático mejorado. (…).A través de acciones prácticas 
(conferencias, seminarios, publicaciones y programas de TV), el FSM 
pretende despertar y motivar dos terceras partes de la sociedad para 
desarrollar una sociedad civil  más activa, sin tensiones políticas o étnicas, 
con un solo objetivo: garantizar la felicidad de cada familia y el ser humano en 
el mundo. (Traducción libre http://forumsocialmondial.org/about/about.htm).  

Según la página de internet (http://forumsocialmondial.org/) para ser un miembro activo y 

representar el FSM en su país, se tiene que llenar y enviar un formulario además de pagar 

cuotas anuales de membresía, para 2007 las cuotas eran de  CHF55 100/ 62 Euros/ 82 USD.  

En el primer encuentro en 2001 entre otras cosas se firmó la carta de Lanzamiento de la Red 

Global de Socioeconomía Solidaria ante la insuficiente coordinación que existía entre las 

diversas redes de ESS y que tenía como objetivo avanzar en la integración de las 

organizaciones que comparten los principios de solidaridad e intercambiar información, 

productos (y/o servicios), valores. En esta misma carta se plantean tres requisitos mínimos para 

la participación en este Red; 

― a) que en las iniciativas que formen parte de la red, no exista ningún tipo de 
explotación56 laboral; 

                                                                                                                                                                                            
alternativa, educación y cultura, ética y espiritualidades, paz, conflictos, desmilitarización y no violencia, medioambiente, 
ecología y recursos naturales (Calvo 2007) además de convocar a un gran número de participantes de todo el mundo abierto a la 
diversidad de género, etnias, culturas, generaciones y capacidades físicas 

55
 Franco Suizo  

56
 En su libro Redes de Colaboración Solidaria André Mance, explica que la palabra explotación se entiende como: “la 

situación en que alguien, en la condición de trabajador, es tomado como medio para producir algún valor económico, cualquier 
bien o servicio, por otro de que de él se sirve, negándolo en su libertad, alienándolo. La palabra alienación *…+ significa que el 
trabajador no solo no puede apropiarse con autonomía del resultado de su trabajo –de la riqueza o del valor social producido–, 
como tampoco puede codeterminar el proyecto de producción (en el cual actúa) en su finalidad o gestión”  (Mance 2006:69) 

http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://forumsocialmondial.org/about/about.htm
http://forumsocialmondial.org/
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b) que se busque preservar el equilibrio ecológico de los ecosistemas 
(respetando la transición de aquellas iniciativas que aún no sean 
ecológicamente sostenibles); 
c) que estén dispuestas a compartir significativas partes de sus excedentes 
para la expansión de la Red, favoreciendo la viabilidad de nuevas iniciativas 
económicas, reconstruyendo de forma solidaria y ecológica las cadenas 
productivas, generando puestos de trabajo y distribuyendo el ingreso, con el 
objetivo de garantizar las condiciones económicas para el ejercicio de las 
libertades públicas e individuales en base a la ética solidaria‖ (FSM 2001) 

La importancia de este tipo de foros está en la conexión de diversas organizaciones de redes 

de ESS a nivel local, regional y mundial, pues se constituyen como ―una alternativa viable 

poscapitalista a la globalización en curso, promoviéndose el crecimiento económico (ecológico y 

socialmente sustentable) y la expansión de las libertades públicas y privadas, éticamente 

sugeridas‖ (Mance 2006:46) 

Este foro se ha realizado de forma  anual en 2002 y 2003  en la misma sede, en 2004 en 

Bombay India, en 2005 volvió a Porto Alegre, en 2006 tuvo lugar en tres sedes, Barmako Mali, 

Caracas, Venezuela y en Karachi, Paquistán; 2007 en Nairobi, Kenia; 2008 no hubo un evento 

centralizado pero se realizó una semana de movilización y acción global, el 26 de enero de ese 

año se hizo el llamado a un Día de Movilización y Acción Global además de que se 

programaron foros locales, regionales a lo largo de todo el año. En 2009 se realizó en Belém, 

Brasil; en 2010 en Rabat, Marruecos; En 2011 en Dakar en Senegal; 2012 en Porto Alegre, 

Brasil; en 2013 en la ciudad de Túnez; en 2014 en Porto Alegre y en este año (2015 a finales de 

marzo)57 se volvió a llevar a cabo en Túnez. Desde 2001 hasta 200758 se calcula que han 

participado 500 mil activistas y esta suma se incrementa hasta 2 millones si se consideran 

también los foros regionales y locales que se organizan con los lineamientos del FSM (Calvo 

2007). 

                                                           
57

 Para el año 2016 se  espera que se lleve a cabo en Agosto en Montreal, Canadá.  “Este primer Foro social mundial en 
el Norte será la ocasión histórica para renovar las luchas sociales mundiales en su conjunto, llevadas por el ímpetu de la 
juventud quebequense” (fuente: https://www.facebook.com/FSM2016QuebecWSF/posts/1579845428936971)  

58
 Lamentablemente la información disponible en internet de las diferentes sedes se encuentra dispersa, 

generalmente solo se encuentra la convocatoria para participar en el foro y muy pocas veces está actualizada, algunas tienen 
apartados en construcción, por ejemplo la página http://forumsocialmondial.org/ su calendario de eventos solo publica hasta el 
año 2008   
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 RIPESS 
La Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria con presencia en 

América Latina (además de Europa, África, Asia59), está compuesta de redes intercontinentales 

que a su vez reúnen redes nacionales y redes sectoriales. Esta red cree en la importancia de la 

globalización de la solidaridad para poder construir y reforzar este tipo de economías. Su misión 

es: 

―la construcción y promoción de la economía social solidaria (ESS) que tiene 
en cuenta la dimensión social y ética en todas sus actividades económicas. La 
ESS anhela producir, intercambiar y consumir bienes y servicios que 
respondan a las necesidades económicas y sociales de las comunidades 
locales e internacionales‖ (fuente: http://www.ripess.org/quien-
somos/?lang=es) 

RIPPESS-Latinoamérica y Caribe actualmente tiene presencia en 12 países de la región, 

agrupando 7 redes de alcance nacional, 2 redes de alcance latinoamericano y 10 

organizaciones de alcance sub-nacional, nacional o latinoamericano. Entre los miembros por 

país tenemos:  

  

*Argentina: 
Instituto para el Comercio Equitativo y el 
Consumo Responsable (ICECOR);  
Comité de Movilización Buenos Aires; 
Asociación Emprender Mendoza,  
Red Latinoamericana de socioeconomía 
Solidaria – Red LASES 

*Bolivia:  
Movimiento de Economía Solidaria y 
Comercio Justo de Bolivia 

*Brasil:  
Fórum Brasileiro de Economia Solidária 
(FBES) 

*Chile:  
Red de Economía Solidaria de Santiago 

*Colombia:  
Consejo Nacional de Economía Solidaria 
(CONES) del Valle del Cauca;  
Mesa Nacional de Trabajo Cooperativo y 
Solidario. 

*Cuba:  
Centro de Investigaciones de la 
Economía Mundial- (CIEM) 

*Ecuador: 
Gruppo Salinas 

*México:  
Espacio ECOSOL México;  
Comercio Justo México 

*Panamá:  
Instituto Cooperativo Interamericano 
(ICI) 

*Perú:  
Grupo Red de Economía Solidaria del 
Perú (GRESP) 

*Uruguay:  
Comercio Justo Uruguay 

*Venezuela:  
Equipo de Formación, Información y 
Publicaciones – (EFIP) 

 

                                                           
59

 RIPESS se compone de 5 redes continentales: África – Réseau africain d’économie sociale et solidaire – RAESS, 
América del Norte - RIPESS-NA, Asia – Asian Solidarity Economy Council – ASEC, Europa – RIPESS-EU 

Latinoamérica y Caribe – RIPESS-LAC 
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Esta Red organiza foros mundiales cada 4 años (el primero fue en Lima 1997) ―con el fin 

de crear un nexo para el aprendizaje, el intercambio de información y colaboración 

(http://www.ripess.org/quien-somos/?lang=es). Entre los objetivos y propósitos están: 

apoyar la creación y la consolidación de redes nacionales y continentales de promoción 

de la ESS. Así como facilitar los intercambios y servicios de gestión que promuevan la 

ESS. Influir en las organizaciones públicas multilaterales y ONGs para promover la ESS y 

contribuir a su reconocimiento social y político como estrategia sostenible para la equidad 

social y el desarrollo. Además de movilizar personas y recursos materiales y financieros 

para que puedan cumplir sus objetivos (UNCTAD 2014). 

En el Documento fundacional de RIPESS firmada en 1997 en Lima Perú, se 

comprometieron a: 

―- construir redes sociales al interior de cada uno de nuestros países, en 
los diversos campos del desarrollo solidario 

- intercambiar materiales de trabajo, desde resultados de investigación 
hasta experiencias concretas 

- difundir los resultados del simposio internacional de globalización de la 
solidaridad, en todos los ámbitos de la sociedad a través de todos los 
medios a nuestro alcance‖ (Declaración de Lima 1997:3).  

 

La siguientes reuniones se realizaron en;  Quebec en 2001, después en la ciudad de 

Dakar en Senegal (2005), Luxemburgo (2009) y la ultima en Manila en Filipinas (2013).  

En 2008 después de continuos debates y discusiones, los conceptos definiciones y 

marcos teóricos de la ESS han evolucionado, se presenta la Carta de RIPESS en donde 

se definen los valores: Humanismo, Democracia, Solidaridad, Inclusividad, 

Subsidiariedad, Diversidad, Creatividad, Desarrollo sustentable, Igualdad, equidad y 

justicia para todos y todas, Respeto e integración entre los países y los pueblos. ―Es 

misión de RIPESS construir y promover la economía social y solidaria, incorporando la 

dimensión social y ética en todas las actividades económicas. Esto consiste en producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios que correspondan con las necesidades 

económicas y sociales de la comunidad local e internacional, y el establecimiento de 

relaciones armoniosas entre los concurrentes en la esfera económica‖ (Carta de RIPESS, 

2008:3), aquí se retoman muchas de las ideas presentadas por los autores mencionados 

en el capítulo uno como la primacía del trabajo sobre el capital, lo que motiva no es la 

obtención de lucro sino la satisfacción de las necesidades personales y de la comunidad, 
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la toma de decisiones democráticamente, y la propiedad colectiva de los resultados de la 

actividad económica.    

Su visión es: ―RIPESS persigue un modo de organización económica que determine lo 

que es productivo desde el punto de vista de la persona humana y el respeto a los límites 

ecológicos‖ (ibíd.). Estos valores, misión y visión es lo que orienta la actuación de la red 

con los agentes sociales en todo el mundo.   

La red de los  trabajadores  
A raíz del proceso de flexibilización del trabajo, promovido por las políticas neoliberales, 

que no ha significado más que un proceso de precarización de las condiciones laborales, 

los movimientos sindicales tanto urbanos como rurales, han retomado su papel, como 

base de representación (que había estado presente de forma activa en casi toda América 

Latina, y que había perdido peso ante los gobiernos militares o su corporativización a en 

apariencia gobiernos democráticos), que a lado de los subempleados, desempleados y 

despojados, crean sectores específicos de organización dentro de la ESS (Gomes et al: 

2009).   

Un ejemplo es la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) (que es 

una organización regional que perteneciente a la Confederación Sindical Internacional 

(CSI)) considerada la expresión sindical regional más importante del continente 

americano, con influencia continental, ha promovido acciones de economía solidaria 

(Gomes et al: 2009). Fue fundada el 27 de marzo de 2008 en la ciudad de Panamá, y se 

encuentran afiliados 53 organizaciones nacionales de 23 países (de toda América), 

representando a más de 50 millones de trabajadores.  

Entre los países que tienen alguna (o varias) asociaciones afiliadas  a la CSA 
encontramos: 

 

*Argentina: Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina 
(CGT-RA) y la Central de 
Trabajadores de la Argentina (CTA) 

*Aruba: Federación de Trabajadores 
Arubanos (FTA) 

*Barbados: Barbados Workers Union 
(BWU) 

*Brasil: Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), Força Sindical, 
União Geral dos Trabalhadores 

(UGT), Confederação Nacional de 
Profissões Liberais (CNPL) 

*Canadá: Canadian Labour Congress 
(CLC), Confédération des Syndicats 
Nationaux (CSN), Centrale des 
Syndicats Démocratiques (CSD) 

*Chile: Central Unitaria de Trabajadores 
de Chile (CUT), Central Autónoma de 
Trabajadores (CAT) 

*Colombia: Confederación de 
Trabajadores de Colombia (CTC), 
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Central Unitaria de Trabajadores de 
Colombia (CUT), Confederación 
General de Trabajadores (CGT) 

*Costa Rica: Confederación de 
Trabajadores Rerum Novarum 
(CTRN), Central del Movimiento de 
Trabajadores Costariccenses 
(CMTC) 

*Curazao: Central General di 
Trahadonan di Corsow (CGTC) 

*Ecuador: Confederación Sindical de 
Trabajadoras y Trabajadores del 
Ecuador (CSE) 

*EUA: American Federation of Labor-
Congress of Indutrial Organizations 
(AFL-CIO) 

*El Salvador: Central Autónoma de 
Trabajadores Salvadoreños (CATS), 
Confederación Sindical de 
trabajadores/as de El Salvador 
(CSTS) 

*Guatemala: Confederación de Unidad 
Sindical de Guatemala (CUSG), 
Unión Sindical de Trabajadores de 
Guatemala (UNSITRAGUA), Central 
General de Trabajadores de 
Guatemala (CGTG) 

*Haití: Confédération des Travailleurs 
Haitiens (CTH), Confédération des 
Travaileurs(euses) des Secteurs 
Public & Privé (CTSP), Coordination 
Syndicale Haitienne (CSH) 

*Honduras: Confederación de 
Trabajadores de Honduras (CTH), 
Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (CUTH), 

Central General de Trabajadores 
(CGT) 

*México: Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), 
Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC), 
Consejo Nacional de los 
Trabajadores (CNT) 

*Nicaragua: Central Sandinista de 
Trabajadores (CST), Confederación 
de Unificación Sindical (CUS), 
Central de Tr abajadores 
Nicaragüenses (CTN) 

*Panamá: Confederación General de 
Trabajadores de Panamá (CGTP), 
Convergencia Sindical, 
Confederación de Trabajadores de la 
República de Panamá (CTRP). 

*Paraguay: Central Unitaria de 
Trabajadores Auténtica (CUT-A), 
Central Nacional de Trabajadores 
(CNT) 

*Perú: Central Unitaria de Trabajadores 
del Perú (CUT), Central Autónoma de 
Trabajadores del Perú (CATP) 

*Rep. Dominicana: Confederación 
Nacional de Unidad Sindical (CNUS), 
Confederación Nacional de 
Trabajadores Dominicanos (CNTD), 
Confederación Autónoma Sindical 
Clasista (CASC) 

*Venezuela: Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), 
Alianza Sindical Independiente (ASI) 

 

Entre sus objetivos están buscar el pleno respeto y promoción de los derechos de los 

trabajadores y fortalecer la unidad sindical, la integración económica, social y cultural y 

solidaria de las naciones de la Región para un desarrollo equilibrado y sostenible, además 

de la libre autodeterminación de los pueblos permitiendo su emancipación, entre otros. 

La forma en que se organizan es a través un Congreso Ordinario o extraordinario, un 

Consejo Ejecutivo60 (que convoca al Congreso General Ordinario cada 4 años), un 

                                                           
60

 “estará compuesto por 33 miembros, a saber: Los/as 6 miembros del Secretariado, 24 Vicepresidentes/as 
nominados por las afi liadas, la Presidenta y Vice Presidenta del Comité de las Mujeres Trabajadoras de las Américas y 

Elaboración propia con información de Maus 2006:71-73 
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Secretariado y un Consejo Fiscal, para elegir a los miembros del consejo por mayoría 

simple, para modificar aprobar o modificar algún estatuto será necesaria la aprobación de 

2/3 de los delegados oficiales, las votaciones se hacen a mano alzada a menos que se 

solicite (por mínimo de un 25% de los delegados) se hará de forma nominal, sus fuentes 

de financiamientos son cuotas sindicales61, asignaciones de la CSI, aportes voluntarios de 

afiliados, rendimientos financieros del patrimonio sindical y aportes de la cooperación para 

el desarrollo sindical (fuente: Estatutos de la CSA 2008).  

La CSA participa de articulaciones internacionales como la Red Sindical de Cooperación 

al Desarrollo (RSCD) de la Confederación Sindical Internacional. La RSCD opera desde 

2007 con el apoyo financiero de las organizaciones afiliadas y de la Comisión Europea. 

Esta es una red que agrupa a organizaciones sindicales afiliadas al CSI, organizaciones 

solidarias, representantes de las organizaciones regionales de la CSI y las Federaciones 

Sindicales Internacionales (FSI). El trabajo de la red se centra en la defensa de los 

derechos laborales y en actividades (conferencias y seminarios, boletines informativos) 

que ayudan a la construcción de capacidades.  

Redes para el Comercio Justo 
El Comercio Justo tiene sus antecedentes entre los años 40-50 del siglo pasado en 

Estados Unidos, a través de la organización Ten Thousand Villages, en donde los 

artesanos luchaban contra los bajos precios del mercado internacional y los 

intermediarios. En Europa, específicamente en el Reino Unido en 1964 se abre la primera 

organización de comercio justo (Fuente: WTFO-la.org.). Ese mismo año en la Conferencia 

de Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los países en desarrollo 

bajo el lema ―Comercio, No ayuda‖, solicitaron la aprobación de reglas comerciales más 

justas, promoviendo la entrada de productos del Tercer Mundo a Europa sin aranceles. En 

esa década y la siguiente se establecen organizaciones de Comercio Justo en África, Asia 

y América Latina (ibíd.)  

En América Latina a raíz de las políticas neoliberales, relacionadas con la integración 

global del mercado basado en el libre comercio, se ha propiciado un intercambio desigual, 
                                                                                                                                                                                 
el/la Presidente/ a del Comité de la Juventud. Estos números serán revisados en el Primer Congreso Ordinario de la 
CSA”. (Estatutos de la CSA 2008: 12) 

61
 Las cuotas sindicales para la CSA presenta la primera expresión de solidaridad y unidad con la misma 

confederación, el monto pagado por el Congreso es de $20 US, por cada mil miembros, los que tengan una membresía 
de hasta cincuenta mil su monto mínimo es de 1000 anuales, las cuotas se pagan trimestralmente (enero,  abril, julio y 
octubre)  (Estatutos de la CSA 2008: 18) 
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injusto y de exclusión, en este contexto general, campesinos y pequeños productores del 

sector agrícola han sido de los más afectados, sobre todo después de la profunda crisis 

del sistema capitalista en los años 70, de su restructuración en los 80 y de las actuales 

políticas proteccionistas y de subsidios llevados a cabo por los países del Norte. Los 

pequeños productores además de sufrir exclusión en la participación de la estructura 

económica mundial, son víctimas de intermediación excesiva y abusiva, y de la distorsión 

de precios por la especulación financiera (Ceccon 2008).     

Así el comercio justo ―surge como una innovadora iniciativa para afrontar el subdesarrollo 

de los pequeños productores de los países del Sur y como un reto que, frente a la 

globalización neoliberal, desafía los términos desiguales de intercambio entre el Norte y el 

Sur, sobre todo respecto a los productos básicos agrícolas‖ (Ceccon 2008:59). 

 Una definición más formal es la que  brinda el FINE62:  

―El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada en el 
diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en 
el comercio internacional. Contribuye a un desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos 
de productores y trabajadores marginados, especialmente en el Sur. Las 
organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, 
están implicadas activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y 
desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas 
del comercio internacional convencional.‖ (Ceccon 2008:61 cita a FINE)  

 World FairTrade Organization Latinamerica 

Entre las organizaciones de comercio justo  en América Latina se encuentra el World Fair 

Trade Organization LatinAmerica (WFTO-LA) que trabaja desde 2004, tiene 63 miembros 

de 14 países y que incluyen varias organizaciones en cada país: 

*Argentina: Asociación Arte y 
Esperanza63, Fundacion Silataj, 
Fundación Fortalecer. 

*Bolivia: Ayni Bolivia, AHA Bolivia, 
Asarbolsem-Asociación Artesanal 
Señor de Mayo, Artesanías Loeto, 
Coronilla, Fundación Pachamama, 
Nanay. 

*El Salvador: Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores de Comercio 
Justo (CLAC). 

*Guatemala: Cojolya, CreArte, Kiej de los 
Bosques S.A, Yabal Handicrafts 

*Honduras: Cooperativa La Sureñita, 
COPADE,  
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 Paataforma que reúne cuatros de las organizaciones más importantes de comercio justo: FLO, IFAT, NEWS y 
EFTA.  

63
 Esta asociación que aparecen subrayadas ya no aparece en la actualización de la página http://wfto-

la.org/miembros/argentina/ en 2015 
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*Brasil: Arte Brasilis, Artesanato Solidario 
Artesol, Onda Solidaria, Solidarium 
Comércio Justo, Toca Tapetes Ltda.  

*Chile: Fundación Chol Chol, Fundacion 
Comparte, Calypso, Federación de 
Cooperativas Ngen, Artesanias 
Pueblos del Sur, Agrupacion de 
Artesanos Manos del Bio Bio, Beas Y 
Tapia Ltda. Corporación Canto de 
Agua, ONG De Buena Fé.    

*Costa Rica: Asociación Terra Nostra. 
Verdes y Colores Souvenir Museum64 

*Ecuador: Camari, Maquita Cushunchic 
(MCCH), Fundación Chankuap– 
Recursos Para El Futuro, Gruppo 
Salinas, KUEN S.A., Fundación Sinchi 
Sacha, Fundación Pro Pueblo 

*México: Casa Romero, Fundación 
Haciendas del Mundo Maya  

*Nicaragua: Nicaraocoop, Opportunity 
International – Nicaragua 

 *Paraguay: Asociación Estación A – 
Núcleo Cultural 

*Perú: Allpa SAC, Aptec Perú, Candela 
Perú, Intercrafts, Manos Amigas SA,  
Raymisa S.A, Red Uniendo Manos 
Perú – Bridge of Hope, Royal Knit 
SAC, Delta Arts 

* Uruguay: Cooperativa Delicias Criollas,  
Manos del Uruguay   

 

 

Entre los objetivos que busca el WFTO-LA promover relaciones de cooperación entre los 

miembros y con otros actores sociales, para contribuir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de pequeños productores bajo los principios de Comercio Justo. Se 

busca promover el desarrollo de mercados de Comercio Justo a través de la 

investigación, la promoción de nuevos mercados (sur-sur) y fortalecer las capacidades de 

organización productoras (WTFO-LA, 2014). 

Los miembros que quieren trabajar en comercio justo en la WFTO deben cumplir 10 

criterios, estándares o principios: 1. Creación de oportunidades para los productores en 

Desventaja Económica; apoya a los pequeños productores marginalizados para lo cual la 

organización tiene un plan de acción, 2. Transparencia y Responsabilidad-Rendición de 

cuentas, asegurando que la información relevante sea proporcionada a todos sus socios 

comerciales, 3. Prácticas Comerciales Justas: se comercia para desarrollar el bienestar 

social, económico y ambiental  de los pequeños productores marginados, sin buscar 

incrementar los ingresos del negocio a costa de ellos. 4. Pago de un Precio Justo: este es 

el que ha sido acordado mutuamente por todos los involucrados a través del dialogo, 5. 

No al Trabajo Infantil y al Trabajo Forzoso; cumpliendo con el Convenio de las Naciones 

Unidas en materia de los Derechos del Niño. 6. No Discriminación, la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación, se cuenta con 

una política que garantiza que tanto las mujeres como hombres tengan la capacidad de 
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 Esta asociación no aparecía en 2015  y ahora es el único miembro de Costa Rica 
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acceder a los recursos que ellos necesitan. 7. Condiciones del Trabajo: un ambiente de 

trabajo seguro y sano para empleados y miembros65. 8. Desarrollo de Capacidades: se 

trabaja directamente para ayudar a los productores a mejorar sus habilidades de gestión, 

capacidades de producción y acceso a los mercados de Comercio Justo y otros 

apropiados. 9. Promoción del Comercio Justo: proporciona a sus clientes información 

sobre la organización, los productos que comercia y las organizaciones productoras, se 

utilizan técnicas honestas de marketing y publicidad, 10. Cuidado al Medio Ambiente: 

productos hechos con materias primas procedentes de fuentes sustentables y con menos 

impacto al medio ambiente (wfto-la.org/).  

La membresía está abierta a cualquier organización que tenga al Comercio Justo en el 

centro de sus actividades, así como a investigadores  y especialistas en el campo, todos 

los solicitantes deben tener registrada una empresa que tenga al menos dos años de 

actividad. La oficina regional cobra una cuota que se calcula con base al volumen de 

ingreso anual, tipo de membresía66 y la cuota regional que aplica.  

Para promover el Comercio Justo, la WTFO se centra en tres áreas de trabajo: Desarrollo 

de mercado, Monitoreo del comercio justo e Incidencia, en la primera línea de trabajo se 

busca promover el desarrollo de mercado para incrementar las oportunidades de los 

pequeños productores a través de: Extender la experiencia y el Know How, promoviendo 

el intercambio y apoyar las iniciativas regionales. La segunda línea con el compromiso de 

la transparencia y acceso a la información, para incrementar la confianza, se desarrolló 

desde 2002  el sistema de monitoreo, actualmente se trabaja en un Sistema de Gestión 

Sostenible de Comercio Justo que ayudara en la selección de nuevos miembros y el 

proceso de monitoreo, para los que lo deseen y cumplan con los requisitos de certificación  

estará disponible una etiqueta que lo respalde. Y por último la Incidencia, busca la 

promoción del comercio justo a  nivel político con la creación de la oficina de promoción 

del comercio justo en Bruselas o promoviendo el día mundial del comercio justo. 
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 Cumpliendo con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  además de cumplir con las 
leyes nacionales y regionales 

66
 Se distingue 4 tipos de membresías: Organizaciones de Comercio Justo (comercializadoras), Redes de 

Comercio Justo, Organizaciones de apoyo al comercio justo y Asociados 
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 Mercosur Social y Solidario  

Otra red de comercio justo de América Latina es la que impulsa el Programa MERCOSUR 

Social y Solidario (PMSS)67, que es una plataforma de organizaciones de la Sociedad Civil 

integrada actualmente por 17 ONGs de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, en 

donde se articulan más de 150 Organizaciones y  Movimientos Sociales (OyMS) de base 

(dentro de la región MERCOSUR), lo que equivale a más de 3000 representantes de 

organizaciones sociales de jóvenes, mujeres, campesinos y pobladores.  

Los miembros de la PMSS son: La Coordinación Nacional Argentina,  La Coordinación 

Nacional Brasil, Coordinación Nacional Chile, Coordinación Nacional Paraguay, 

Coordinación Nacional Uruguay, Acción Educativa, Centro de Acción Comunitaria 

(CEDAC), Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), Centro de Acción Cultural (CENTRAC), 

Centro de Documentación y Estudios (CDE), Centro de Participación Popular (CPP),  

Centro Nueva Tierra, CANOA, Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC), Educación y 

Comunicaciones (ECO), DECIDAMOS (Campaña por la Expresión Ciudadana), INCUPO, 

Instituto de Estudios Jurídicos- Sociales de la Mujer (INDESO MUJER), Secretaría 

Ejecutiva PMSS, Servicios para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ),  Associação de 

Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR).  

Sus acciones de formación y capacitación están orientadas a: incluir dentro del proceso 

de integración en el MERCOSUR, la ―dimensión social‖ considerando los lazos históricos 

comunes, la diversidad cultural y la capacidad de movilización de las organizaciones de la 

región, fortalecer las capacidades organizativas y propositivas de los actores sociales 

locales, para que puedan incidir en el proceso de integración regional,  consolidando y 

profundizando la democracia participativa en los países del sur 

(mercosursocialsolidario.org).  

Desde 2003 se han realizado: más de 150 talleres locales, más de 20 Encuentros  

Regionales y 5 de carácter regional (en su página oficial no se especifica a diferencia 

entre los 20 encuentros regionales y los 5 de carácter regional) donde participaron más de 

150 organizaciones de los cinco países, campañas temáticas y diversas publicaciones.  
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 Este programa trabaja junto con el Comité Católico Contra el Hambre y a Favor del Desarrollo (CCFD) de 
Francia 
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 Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de 

Comercio Justo 

Otra red de comercio justo es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 

Productores de Comercio Justo (CLAC)  que se constituye como una entidad legal en 

agosto de 2004 en Oaxaca, México aunque tiene sus raíces en los primeros sellos de 

Comercio Justo68 . La Coordinación se define como ―una instancia de representación de 

organizaciones de pequeños productores y trabajadores organizados democráticamente, 

bajo los principios y valores del Comercio Justo, promoviendo su fortalecimiento y 

desarrollo.‖ (CLAC.org). Facilitan asistencia a productores y trabajadores, promoviendo 

sus productos y valores. Los valores que promueven son: la democracia, la participación, 

solidaridad, equidad, respeto, transparencia y compromiso con el medio ambiente.  

En América Latina 21 países son miembros: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Islas de 

Barlovento, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Guyana. Los productos que  comercializan son: aceite, nuez y semillas, azúcar, plátano, 

cacao, café, frutas frescas y secas, jugos, miel, vino, quínoa, artesanías, infusiones 

hierbas aromáticas y te, flores. Esta Coordinación trabaja Redes de Producto69 las más 

activas y con mayor trayectoria son las redes de café, plátano y miel, aunque también 

opera la red de cacao y la red de azúcar. Mientras que las redes de jugo y frutas frescas 

han tenido reuniones y talleres 

Esta organización maneja 7 ejes de trabajo: 1. Fortalecimiento organizacional y operativo 

de la CLAC, 2. Comunicación interna y externa, 3. Promoción del comercio justo, sus 

valores y principios, 4. Incidencia, 5. Fortalecimiento y desarrollo de nuestras 

organizaciones, 6. Gestión productiva y del mercado, 7. Ejes transversales: genero, 

cambio climático, seguridad alimentaria, trabajo infantil, relevo generacional, seguridad y 

bienestar laboral. 

  Redes en el mundo académico:  
Las universidades juegan también un papel importante en la promoción de la ESS, a 

través de dos campos: el de la investigación y estudio, y el de extensión universitaria 
                                                           

68
 El EFTA realizó el registro de una marca propia de los productos de comercio justo y solidario creando un 

organismo gestor denominado FTI – Fair Trade International, esta marca sirve para identificar los productos del 
comercio justo y solidario 

69
 Las redes de producto son redes internacionales de organizaciones de pequeños productores dentro del 

Comercio Justo, que se organizan en función de la problemática y estrategias de un producto en particular. (CLAC 2014) 
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(Gomes et al: 2009).  Las prácticas de ESS que surgen, se caracterizan por una 

diversidad cultural y pluralidad ideológica, para brindarles una mayor unidad y por tanto 

una mayor fuerza es necesaria y muy útil la teorización e investigación que acompañan al 

movimiento popular (riless.org/). 

Así la ―Red de Investigadores Latinoamericano de Economía Social y Solidaria‖ (RILESS), 

es una iniciativa conjunta de la Cátedra UNESCO Trabajo y Sociedad Solidaria de la 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS (Brasil) y Maestría en Economía 

Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento - UNGS (Argentina). También 

colaboran con el proyecto la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociais – FLACSO 

(Ecuador) y la Universidad Michoacana (México). Se busca desarrollar un pensamiento 

latinoamericano partiendo de las propias raíces y matrices histórico-culturales, entablando 

el dialogo con las redes canadienses, europeas, africanas y asiáticas.  

Su objetivo es estimular la integración entre investigadores dentro de un marco plural, 

fortaleciendo la cooperación científica para promover trabajos multidisciplinarios para 

fortalecer las iniciativas colectivas de ESS en América Latina. Para esto se edita la revista 

―Otra Economía‖, realizada por el grupo de investigación ECOSOL- Economía Solidaria y 

Cooperativa (UNISINOS). 

Sus objetivos específicos son: 

―*Ser instrumental para la constitución inicial y posterior consolidación de 
la Red de Investigadores, ampliando su alcance mediante el uso de los 
recursos de encuentro y diálogo virtual. 
• Incentivar y facilitar el intercambio y la cooperación en el estudio 
riguroso y la sistematización de las experiencias de economía social y 
solidaria -centrada en la organización autónoma del trabajo asociado- 
que se vienen registrando en América Latina y en otros continentes 
• Contribuir al desarrollo y discusión de marcos conceptuales, 
metodologías e indicadores que permitan registros comparables y 
evaluar las nuevas formas y su eficacia y eficiencia socioeconómica, así 
como dar mayor fundamento a la formación en todos los niveles. 
• Contribuir a identificar cuestiones problemáticas de interés común que 
no están siendo investigadas sistemáticamente, construyendo una 
agenda con prioridades, elaborando proyectos compartidos, aunando y 
generando recursos para su realización y difusión. 
• Poner los conocimientos e informaciones en condiciones de ser 
utilizables por las organizaciones sociales y gubernamentales 
promotoras, los formadores y los actores directos de estas formas 
alternativas 
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• Establecer espacios de debate, encuentro e intercambio interno y con 
otras redes equivalentes así como las redes de acción social locales, 
nacionales e internacionales‖ (http://riless.org/) 

 

Las redes desde la Iglesia 
El papel de la Iglesia en el desarrollo y promoción de las ESS es importante,  a través de 

diversas perspectivas teológicas, afirman su opción preferencial por los pobres y 

reflexionan sobre las estructuras de la sociedad latinoamericana,  teniendo en común el 

valor de la solidaridad. Un ejemplo de esto es el Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) 70 que ha sido uno de los principales espacios de orientación y reflexión en este 

ámbito (Gomes et al: 2009). 

El CELAM fue creado en 1955, y se define a sí mismo como ―un organismo de comunión, 

reflexión, colaboración y servicio como signo e instrumento del afecto colegial en perfecta 

comunión con la Iglesia universal y con su cabeza visible, el Romano Pontífice‖ (CELAM). 

Este consejo actúa como uno de los grupos de trabajo del Secretariado Latinoamericano y 

del Caribe de Cáritas (SELACC).  

La organización Caritas Internationalis, está presente en 200 países en todo el mundo y 

se encuentra dividida en 7 regiones entre ellas la de América Latina y el Caribe. El 

SELACC tiene presencia en 22 países organizados cuatros zonas geográficas: Zona 

Bolivariana que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la  Zona Camex 

conformada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá,  Zona Caribe: Antillas, Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana y por 

ultimo Zona Cono sur que incluye a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.  

La misión que tiene la Pastoral Social-Caritas en A.L. es incidir en un proceso de 

transformación de la realidad de los pueblos de América, con el protagonismo de los 

pobres y excluidos, para construir una sociedad justa, fraterna y solidaria en armonía con 

la creación, todo eso a la luz del Evangelio y la Doctrina de la Iglesia. Tienen como visión 

un continente solidario, justo, democrático y pluralista, en donde haya representatividad, 

transparencia y participación en los poderes públicos, en donde todos los hombres y 

mujeres tengan satisfechas sus necesidades básicas y haya un uso sostenible de los 

recursos naturales.  
                                                           

70
 Este consejo organizo importantes encuentros que prepararon el camino hacia Medellín de la que se hablo 

en el capítulo 1 en el apartado de la teología de la liberación  
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Alianza Cooperativa internacional-ACI 
También son importantes las redes que se forman a partir de las organizaciones 

cooperativas, una de alcance mundial que tiene una oficina regional en América (además 

en Europa África y Asia) es la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se autodenominan 

como una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y sirve a 

organizaciones cooperativas en todo el mundo. Fue fundada en Londres en 1895 e 

incluye organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de diversas actividades: 

agrícolas, bancarias, de crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud, 

servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo. Haciendo un total de 284 

organizaciones de 94 países que representan a casi 1.000 millones de personas de todo 

el mundo. 

La oficina regional de América se conoce como Cooperativas de las Américas y se 

estableció en 1990 en San José, Costa Rica, su objetivo  es: 

 "promover el reposicionamiento del modelo cooperativo en el nuevo 

entorno económico, político, social y comercial apoyando a los 

organizaciones miembros de la ACI en las Américas en la difusión y 

defensa de la identidad cooperativa, la promoción de los negocios y el 

desarrollo del recurso humano" (ACI). 

En la primer Asamblea Ordinaria en el marco de la II Cumbre Cooperativa de las 

Américas Organizada por la ACI-Américas en 2012, se reflexiono acerca de la situación 

de crisis económica y financiera que nos afecta a nivel mundial, así como a cuestionarse 

qué modelo de producción, distribución y consumo es el que desean, por lo que se abre 

una oportunidad para las cooperativas y la economía solidaria de involucrar a los 

principales actores locales, regionales, nacionales e internacionales para mitigar los 

efectos de la crisis y cambiar los modelos de desarrollo. Promoviendo las cooperativas y 

la economía solidaria bajo los principios y valores cooperativistas de igualdad, equidad, 

solidaridad, democracia, para la construcción de una sociedad verdaderamente 

sustentable (CICOPA 2012).  Cuenta con un total de 98 miembros de un total de 22 

países de la región que se enumeran a continuación:  

* Argentina(9): Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L.71, Banco Credicoop 
                                                           

71
 Sociedad cooperativa limitada 

Cooperativo Limitado, Confederación 
Cooperativa de la República Argentina 
Limitada , Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo, Cooperativa de 
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Provisión y Comercialización de 
Servicios  Comunitarios de 
Radiodifusión, Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y Otros 
Servicios Públicos, Instituto Movilizador 
de Fondos Cooperativos, La Segunda 
Cooperativa Limitada Seguros 
Generales, Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada 

* Bolivia (5): Confederación Nacional de 
Cooperativas de Bolivia, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Martín de Porres, 
Cooperativa de Crédito Comunal el Buen 
Samaritano Santa Cruz, Cooperativa de 
Telecomunicaciones Santa Cruz, 
Cooperativa Rural de Electrificación. 

* Brasil (8): Central de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidários do Brasil, 
Central Nacional de Cooperativas 
Odontológicas, Central Nacional Unimed, 
Confederação Nacional das 
Cooperativas Médicas, Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de 
Associados Pioneira da Serra Gaúcha, 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras, Unimed do Estado de São 
Paulo - Federação Estadual das 
Cooperativas Médicas, Unimed 
Seguradora SA 

* Canada (1): Co-operatives and Mutuals 
Canada 

* Chile (1): Cooperativa del Personal de 
la Universidad de Chile Limitada 

* Colombia (11): Asociación Colombiana 
de Cooperativas, Banco Cooperativo 
COOPCENTRAL, Caja Cooperativa 
CREDICOOP, Confederación de 
Cooperativas de Colombia, Cooperativa 
Casa Nacional del Profesor, Cooperativa 
del Magisterio de Cundinamarca, 
Cooperativa Médica del Valle y de 
Profesionales de Colombia, La Equidad 
Seguros Organismo Cooperativo, 
Progressa Entidad Cooperativa de 
Ahorro y Crédito, Serviactiva Cooperativa 
de Trabajo Asociado, Universidad 
Cooperativa de Colombia 

* Costa Rica (7): Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, Centro de Estudios 
y Capacitación Cooperativa R.L, Consejo 
Nacional de Cooperativas, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L, 
Federación de Asociaciones 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, Sociedad de Seguros de 
Vida del Magisterio Nacional 

* Ecuador (2): Coopseguros del Ecuador 
Compañía de Seguros y Reaseguros, 
Red de Integración Ecuatoriana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 

* El Salvador (2): Federación de 
Asociaciones Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de El Salvador de R.L., 
Fundación Promotora de Cooperativas 

* Estados Unidos (8): CHS Inc, Credit 
Union National Association, Inc., National 
Co-operative Business Association, 
National Cooperative Bank, National 
Cooperative Grocers Association, 
National Rural Electric Co-operative 
Association, National Society of 
Accountants for Cooperatives, 
Nationwide Mutual Insurance Company 

* Guatemala (1): Confederación 
Guatemalteca de Federaciones 
Cooperativas 

* Haiti (1): Conseil National des 
Coopératives 

* Honduras (3): Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Sagrada Familia Limitada, 
Cooperativa Mixta Mujeres Unidas 
Limitada, Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Honduras 

* Jamaica (2): National Union of Co-
operative Societies Ltd., TIP Friendly 
Society 

* México (5): Caja Popular Mexicana, 
Confederación Nacional Cooperativa de 
Actividades Diversas de la República 
Mexicana, Federación de Cajas 
Populares Alianza, S.C. de R.L. de CV, 
Federación Nacional de Cooperativas 
Financieras UNISAP, S.C. de R.L. de 
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C.V., Federación Regional de 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
Noreste S.C.L. de C.V. 

* Panamá (4): Confederación 
Latinoamericana de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Consejo Nacional de 
Cooperativas de Panamá, Cooperativa 
de Servicios Múltiples Profesionales, 
Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo.  

* Paraguay (5): Confederación 
Paraguaya de Cooperativas, Cooperativa 
Multiactiva Fernando de la Mora Ltda., 
Cooperativa Universitaria Limitada, 
Federación de Cooperativas del 
Paraguay Limitada, Panal Compañía de 
Seguros Generales S.A. Propiedad 
Cooperativa 

* Perú (8): Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Coronel Francisco Bolognesi 
Limitada, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Trabajadores de Empresas de 
Luz y Fuerza Eléctrica y Afines, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San 
Pedro de Andahuaylas, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa María 
Magdalena, Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, Cooperativa de 

Servicios Múltiples del Centro Limitada, 
Cooperativo de Ahorro y Crédito Abaco, 
La Rehabilitadora Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Limitada 24 

* Puerto Rico (6): Liga de Cooperativas 
de Puerto Rico, Banco Cooperativo de 
Puerto Rico, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Arecibo, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno 
Gandía, Cooperativa de Seguros de Vida 
de Puerto Rico, Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico.  

* República Dominicana (3): Cooperativa 
de Servicios Múltiples de Profesionales 
de Enfermería, Cooperativa Nacional de 
Servicios Múltiples de Los Maestros, 
Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo. 

* Uruguay (5): Cámara Uruguaya de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de 
Capitalización de Uruguay, 
Confederación Uruguaya de Entidades 
Cooperativas, Cooperativa Policial de 
Ahorro y Crédito, Cooperativas 
Nacionales Financieras Aliadas en Red, 
Instituto Nacional del Cooperativismo 

*  Venezuela (1): Sefired Red de 
Soluciones 

Esta alianza parte de la siguiente definición de cooperativa: ―es una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada‖ (COOP s/f), basándose en los valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, además de la honestidad, 

transparencia y responsabilidad social. Se rigen bajo 7 principios cooperativos; 1. Membresía 

abierta y voluntaria, 2. Control democrático de los miembros, 3. Participación económica de los 

miembros, 4. Autonomía e independencia, 5. Educacion, formación e información, Cooperación 

entre cooperativas, y 7. Compromiso con la comunidad. 

 Conclusiones 

 Como vimos es muy importante para la sobrevivencia y consolidación de las ESS la 

pertenencia y creación de redes a nivel, local, nacional, continental y mundial, pues le permite 

gracias a las conexiones y los flujos que se propician dentro de la red, crecer de una manera 
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más segura, y de una forma integral en el que todas las células crezcan en conjunto y no unas 

a costas de otras. Estimula ese proceso de retroalimentación que permite que se compartan 

experiencias, los buenos métodos para que sirvan no como un modelo a seguir pues hay que 

tener presente que nunca se parte de condiciones iniciales idénticas pero si como una forma 

aprendizaje que permite tomar lo necesario para aplicarlo a la realidad de cada quien, también 

sirve compartir los casos no tan exitosos para tratar de evitar cometer los mismos errores. 

El hecho que existan diversas redes en América Latina que están conectadas a su vez a redes 

mundiales es un signo de cómo han avanzado estas iniciativas, muestra que las cosas van 

bien, y que si se logran consolidar cada vez más células y redes que incorporen a un número 

cada vez mayor de personas permitiéndoles en primer lugar tener medios para poder sobrevivir 

dentro del sistema, ya sea un mayor acceso a los mercados, un precio justo por sus productos, 

produciendo más ecológicamente respetando las garantías individuales, laborales, de género; 

se abre también la posibilidad de buscar si no la eliminación o superación del capitalismo si 

erradicar las consecuencias catastróficas del modelo neoliberal. 

Sin embargo aún hay mucho camino por recorrer, y las ESS no son una opción libre de 

problemas, pues no hay que perder de vista que al final de cuentas la unidad de la red es la 

célula está compuesta por personas que aunque comparten los ideales solidarios y de 

cooperación, se  reconoce que el sujeto de la economía solidaria, no es ―perfecto‖: podemos 

disponernos a ser maravillosos en momentos en que la lucha así lo exige, pero probablemente 

queremos una vida normal después de eso. Las relaciones de confianza, de solidaridad tienen 

un límite, que son los límites de nuestro egoísmo, de nuestra individualidad, de nuestra 

integridad personal (Singer s/f:10), además de los límites para poder contagiar el espíritu 

solidario. Otros problemas se presentan ante la presión que ejercerá el sistema capitalista para 

tratar de eliminar este tipo de prácticas, la forma en que se debe interactuar con el mercado 

capitalista por la ―necesidad‖ de conseguir productos que no pueden ser producidos por ahora 

en las ESS, debe destacarse qué papel se debe tomar frente a las innovaciones tecnológicas.  

Ante esto en el siguiente capítulo se pretende profundizar en lo anterior analizando algunos 

casos específicos que nos permitan identificar algunas respuestas que en la práctica se han 

observado para superar ciertas trabas que se imponen a algunas prácticas ESS y como se han 

resuelto y como se ha teorizado al respecto.  
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Capítulo III  Las  economías sociales y solidarias en Brasil, Ecuador y México  

Reconozco la realidad. Reconozco los obstáculos. Pero 
rechazo acomodarme en silencio o simplemente ser el  
eco vacío, avergonzado o cínico del discurso existente 

     Paulo Freire 1997:55 
 

Introducción: 

El presente capitulo pretende hacer un análisis histórico de tres países latinoamericanos, en los 

que hay presencia de las ESS; México, Brasil y Ecuador, para observar su manifestación y 

desarrollo, quiénes son los principales actores sociales, qué organismos son los que la 

impulsan y cuál es el papel del Estado ante estas iniciativas.  

Se han elegido estos tres países porque representan diferentes niveles y perspectivas en la 

acción de las ESS; México por ser el lugar donde se desarrolla la investigación, Brasil por tener 

una importante presencia y organización de las ESS Ecuador por incluir en su discurso de Buen 

Vivir el fomento a la economía popular y solidaria. Otras características que comparten Brasil y 

México (junto con Argentina) 72, son de las economías más importantes en América Latina, en 

los tres países en términos generales existe una abundancia de recursos naturales, altos 

niveles de desigualdad económica y pobreza (ver tabla 3.1).  

Entre las diferencias encontramos; en México papel del Estado para con estas iniciativas podría 

considerarse asistencialista, el caso de Brasil el Estado incluye a las economías solidarias en 

un discurso de inclusión de los sectores pobres de la población pero con una fuerte 

participación social y por último el caso de Ecuador que se está tratando de cambiar el discurso 

lo que permite nuevas formas de desarrollo, incorporando diversos aspectos que están fuera de 

los análisis ortodoxos y que lleva como estandarte la búsqueda del ―buen vivir‖ y de un Estado 

Plurinacional. 

                                                           
72

 Es necesario aclarar que si bien Brasil y Argentina son países en donde el desarrollo de las ESS es importante, se ha 
elegido Brasil por dos razones, la primera se refiere a la temporalidad, en el caso de Argentina estas ganan visibilidad a partir de 
la crisis socio-económica de 2001, mientras que en Brasil tienden a ser más antiguas (Ghibaudi 2004), la segunda es que como lo 
explica Coraggio (2011a) en cuanto a las políticas públicas en Argentina se remontan a una coyuntura de crisis para contener la 
masa de nuevos excluidos y empobrecidos en donde “se vienen desarrollando innumerables y significativas experiencias que 
consideramos de ESS, pero la limitada concepción que predomina sobre los alcances de la ESS, la falta de sistematización de 
tales experiencias y la ausencia de un movimiento relativamente autónomo equivalente al Brasileño conspiran contra su 
visibilización y, lo que es más importantes, contra la posibilidad de generar una estrategia orientada por la construcción de otra 
economía” (Coraggio 2011a:4) en cambio en Brasil “en el origen están las organizaciones de actores autodenominados de 
economía solidaria” (ibid énfasis propio). 
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Tabla 3.1 Datos generales de México-Brasil- Ecuador para el año 2010 

 México 73 Brasil Ecuador 

Extensión 1 964 375 km² 8 514 877 km² 256 370 km² 
Población 112 336 538 190 732 694 14 483 499 

Población Indígena  9.91% de la población 
total74 

- 21% de la población 
total75 

Pueblos indígenas  6776 241 13 nacionalidades 
indígenas 16 pueblos 
indígenas77, 

Índice de Gini  0.509 0.5304 0.50 

Pobreza  Pobreza78  53.3 millones 
(45.5%)  
Pobreza moderada79 
41.8 millones  
Pobreza extrema80 : 
11.5 millones 
Vulnerable por 
carencias sociales81 
33.5 millones  
Vulnerables por 
ingresos82 7.2 millones  

Pobreza extrema83   
16 267 191 (8.5%)   

Pobreza84 32.8% 
Pobreza urbana 22.5% 
Pobreza rural  53% 
Pobreza extrema85   
13.9% 
 

Elaboración propia con datos del CONEVAL, UNICEF, CDI 

                                                           
73

 Los datos de pobreza son para el año 2012  
74

 Para el CDI considera: “población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde 
el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), 
tatarabuelo(a), suegro(a)) declaro ser hablante de lengua indígena. También incluye a personas que declararon hablar alguna 
lengua indígena y que no forman parte de estos hogares”  (cdi.org) 

75
 Este dato lo proporciona el INEC pero la CONAIE afirma que la población indígena representa el 45%  

76
 Este dato lo ofrece la UNICEF (S/f) sin embargo hay documentos consideran 68 y otros que solo enumeran 56 o 47 

77
 Según el UNICEF (s/f) en Ecuador existe una gran disparidad entre las cifras oficiales y las propias estimaciones 

indígenas, para 2001 bajo el criterio lengua había 582 542 indígenas y por autodefinición 834 418, y para la CONAIE en 2006 la 
población indígena del total del país era de 33.3%.   

78
 Pobre: quien tiene una o más carencias sociales y un ingreso inferior a la Línea de Bienestar (los 

pobres incluyen a los pobres extremos y los pobres moderados) 

79
 Pobre moderado: la persona que siendo pobre no es pobre extremo (CONEVAL) 

80
  Pobre extremo: si tiene tres o más carencias sociales y un ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo 

(CONEVAL); 
81

  Vulnerable por carencias sociales, si tiene un ingreso superior o igual a la Línea de Bienestar, pero padece 

una o más carencias sociales (CONEVAL) 
82

 Vulnerable por ingresos, cuando no presenta carencias sociales, pero su ingreso es inferior a la  Línea de  

Bienestar (CONEVAL) 
83

 Personas que viven con menos de USD 43 al mes o en moneda nacional con menos de 70 reales.  

84
 Los pobres en este país son definidos como aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza 

(para 2012 la línea de pobreza fue de USD 2.47 diarios).  
85

 Las personas en extrema pobreza son aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza 
extrema para el 2010 esta línea fue de USD 38.9 al mes, es decir USD 1.3 diarios 
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Además del análisis histórico se pretende dar una pequeña introducción de la situación actual 

de cada país lo que considero nos permitirá entender las condiciones y los retos a los que se 

enfrentan los gobiernos y las organizaciones de las ESS.  

Una aclaración que me parece necesaria hacer es por qué decidimos centrarnos en el análisis 

de las ESS orientadas a la población indígena o rural en el panorama de los tres países. La 

razón es que las formas de conocimiento de pueblos indígenas, rurales, u originarios son un 

espacio propicio de pensamiento y de práctica, de lo que Boaventura de Sousa Santos (2014) 

llama pensamiento postabismal86; ―aquellas prácticas [los movimientos indígenas] representan 

la más convincente emergencia del pensamiento postabismal‖ (Santos 2014:51),  donde se 

reconoce que la exclusión social en un sentido amplio adopta diferentes formas y mientras no 

sea superada esta exclusión abismalmente definida87 no son posibles alternativas 

poscapitalistas realmente progresistas (Ibid), o como también lo explica Acosta; ―son  las 

comunidades indígenas los actores políticos con capacidad de cambio‖ aunque no 

necesariamente el único (Fernández et al 2007:116). 

El considerar a estos sectores de la población nos brinda un panorama general del potencial 

que existe dentro de cada país. Con esto no quiero decir que los emprendimientos o 

experiencias que se dan en el ámbito urbano no sean importantes, y mucho menos que 

necesariamente que el ámbito rural o indígena se tengan que desarrollar estas prácticas88,  

ambos son importantes y brindan grandes experiencias en la búsqueda de alternativas dentro 

de las ESS.   

Es importante mencionar que aunque el avance que ha hecho Ecuador, no ha estado exento de 

problemas y dificultades, tampoco se deben despreciar o considerar menos eficientes las 

experiencias que se dan en México, porque considero que en eso consiste la riqueza de 

                                                           
86

 El autor usa el termino postabismal como contraparte al “pensamiento abismal”  que tiene como característica la 
imposibilidad de la presencia de los dos lados de la línea (un sistema de distinción visibles e invisibles), en lo que él llama “este 
lado de la línea” (un pensamiento dominante occidentalizado) prevalece y angosta el campo de realidad relevante, y del “otro 
lado de la línea” se encuentra lo inexistente, lo invisibilizado (Santo 2014). 

87
 El autor sostiene que “el pensamiento abismal” se seguirá reproduciéndose a sí mismo sin importar que tan 

excluyentes o destructivas resulten sus prácticas, por lo que es necesaria una resistencia política, “la resistencia política de ese 
modo necesita tener como postulado la resistencia epistemológica (…), no es posible una justicia social global sin una justicia 
cognitiva global” (Santos 2014:49). El autor denomina “cosmopolitismo subalterno” que consiste en “la amplificación de 
muestras, de pistas, y de tendencias latentes que, a pesar de incoadas y fragmentadas dan lugar a nuevas constelaciones de 
significado en lo concerniente al entendimiento y a la transformación del mundo. El cosmopolitismo subalterno se manifiesta a 
través de iniciativas y movimientos que constituyen la globalización contrahegemónica. Consiste en el conjunto extenso de 
redes, iniciativas, organizaciones y movimientos que luchan contra la exclusión económica, social, política y cultural generada 
por la encarnación más reciente del capitalismo global, conocida como globalización neoliberal” (ibídem:50, énfasis propio)  

88
 Por diversas razones sobre todo debido a la aculturación de la cual somos parte.  
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estudiar a las ESS, pues nos permite identificar que partiendo de diferentes realidades se 

pueden obtener resultados positivos ya sea con la poca o mucha ayuda del Estado. 

Por último y antes de empezar con el contenido del capítulo, es necesario recordar que no se 

pretende presentar estos países con el objetivo de dar un modelo o camino a seguir (o visto de 

otra forma, lo que no se debe hacer), que si bien sirven para identificar actores y propuestas y 

la posibilidad de estudiarlas, cada país en toda América Latina parte de realidades particulares 

que propician una riqueza tanto teórica como práctica en la expresión de  las ESS. 

México 

En México al igual que en varios países de América Latina a principios de la década de 1980 se 

impulsó un cambio en el modelo de crecimiento, en un ambiente que ya hemos mencionado en 

el capítulo 1, con la implementación de políticas neoliberales en respuesta a la crisis de los 

años setenta que se caracterizó por una pérdida de capacidad de los Estados Nacionales para 

dinamizar la economía, regular y generar empleo. La precarización y falta de empleo, reforzó la 

solidaridad entre los actores económicos y generó dinámicas de autoempleo, principalmente en 

los sectores con menos recursos, favoreciendo el espíritu cooperativo  (Pérez 2008:2). Sin 

embargo antes de poder entrar a la época contemporánea y la ubicación de las ESS en esta 

dinámica, es necesario en el caso de México, remontarnos a principios del siglo XX y centrarnos 

en la revolución mexicana en donde podemos notar una primera oleada de ESS, impulsada por 

los ideales de algunos revolucionarios y basada en los principios del cooperativismo (que 

identifico en las propiedades comunales89, además de los movimientos cooperativistas que 

se desarrollaron entre los obreros90), sin los cuales no sería posible entender las ESS en 

México actualmente.    

En México de 1876 a 1911 se vive una época que se conoce como ―el porfiriato‖91 durante este 

periodo el régimen favoreció el fortalecimiento del capital en un pequeño grupo de empresarios 

y terratenientes tanto nacionales como extranjeros, dejando de lado las demandas populares, 

                                                           
89

 Esta toma la forma de organización ejidal en algunas partes del campo mexicano, en general se puede hablar de 
ejido colectivo como a “una comunidad cuyos integrantes realizan las labores productivas en común, y de la misma forma 
detentan y usan los medios e instrumentos de trabajo (…) esta no tiene las mismas características en todos los lugares donde 
existe (…) aunque se define en general por los elementos anotados arriba” (Ibarra 1988:129)  

90
 El INAES también identifica dos vertientes del origen de la Economía Social en México: “Una vertiente de la 

Economía Social tiene origen histórico en formas tradicionales de organización social y tenencia en común de la tierra, como la 
comunidad indígena y el ejido. Otra vertiente histórica de la economía social tiene su origen en gremios, mutualidades y 
cooperativa” http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html  

91
 En este periodo el general Porfirio Díaz gobernó el país casi ininterrumpidamente con excepción de un periodo de 4 

años de 1880 a 1884 cuando gobernó Manuel González   
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ejerciendo una represión violenta contra las acciones de lucha de las masas campesinas, 

obreras y pequeño burguesas (Gonzales 1991:28-29). En este periodo se vivieron 

transformaciones económicas y sociales, donde se buscaba alentar la propiedad privada a 

costa o en contra de la propiedad indígena comunal, a la que se veía como un lastre para la 

modernización del país. Entre 1889 y 1890 se promulgaron nuevas leyes que suprimieron la 

propiedad colectiva y se insistía  en el establecimiento de la propiedad privada de las tierras de 

los pueblos, por lo que la mayoría de las comunidades indígenas fueron despojadas de sus 

tierras de forma legal e ilegal (Ibídem: 23), las injusticias no solo eran vividas por los 

campesinos, el proletariado industrial también sufrían de abusos patronales, tenían bajos 

salarios, no tenían sindicatos ni prestaciones ni derechos laborales. Estas situaciones 

provocaron ciertas formas de organización y manifestación (cooperativismo), la solidaridad se 

dio por todo el país, el sentido nacionalista creció y se repudió el régimen de Díaz (ibídem: 32).  

El cooperativismo ha estado presente antes, durante y después de la revolución, aunque se 

presenta de forma diferente por ejemplo: en 1909 se funda el Centro Antirreleccionista, los 

elementos cooperativistas concentrados en el Centro Obrero Mutuo Cooperativo, dominaban 

totalmente la mesa directiva del Centro. Este Centro presentaba entre sus estatutos el carácter 

estrictamente cooperativo y sus propósitos de fundar y proteger las cooperativas. Junto con el 

partido antirreleccionista, se unieron apoyando a Madero (Rojas 1982:366). Cuando se 

levantaron en armas fueron los trabajadores y especialmente los campesinos los que se 

organizaron para derrotar al ejército federal porfirista. 

La lucha por la tierra y la autonomía en la gestión de las comunidades y pueblos desde la 

perspectiva de las cooperativas será el secreto que constituían aspectos centrales en la 

dinámica interior de la Revolución, lo que explica muy bien porque después Emiliano Zapata se 

revelara contra Madero (Plan de Ayala 1911) al no ver que se cambiaran las condiciones 

sociales (Rojas 1982:366).  La fundación de la Casa del Obrero Mundial (con ideales 

anarcosindicalistas92) creció en 1913 teniendo como demandas la jornada de ocho horas, 

descanso dominical pagado, vivienda digna entre otras y también están presentes en esta 

organización principios cooperativistas y de socorro mutuo. 

En el sur del país, como es sabido, se desarrolló entre las filas zapatistas una experiencia de 

organización de la vida económica política y social, que Gilly  ha llamado como ―Comuna de 
                                                           

92
 El anarcosindicalismo es una de las ramas del anarquismo vinculada al movimiento obrero a través del sindicalismo. 

Internamente promueve que los sindicatos se organicen basándose en los principios anarquistas del 
asamblearismo, federalismo, apoyo mutuo e internacionalismo 
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Morelos‖ (González 1991:60 cita a Gilly s/f) en alusión a la Comuna de París93. Las haciendas 

fueron expropiadas sin indemnización y devueltas a los pueblos que las poseían en forma 

comunal. Los ingenios y las destilerías fueron nacionalizados y operados por los trabajadores 

(sin representación de hacendados o administración gubernamental). Se implantó un régimen 

de gobierno que representaba el poder de las masas, donde el pueblo dictaba sus propias leyes 

y las hacia cumplir. Sin embargo esto duro poco. 

La organización cooperativista, comunal de obreros y campesinos ha estado presente de forma 

intermitente a lo largo de toda la lucha armada, ejemplos de ello, es que en 1917 se funda el 

Partido Cooperativista Nacional, pues las ideas cooperativas habían proliferado entre los 

intelectuales y medios universitarios, así como las soluciones que surgían ante las ideas de una 

nueva teoría económico-social. En el gobierno de Álvaro Obregón94 se dieron avances prácticos 

en las discusiones y construcción del cooperativismo, podemos mencionar que se funda el 

primer Banco Cooperativo Rural, la federalización del art. 123 sobre los derechos obreros, la 

aplicación del art. 27 (fraccionamiento de los latifundios, dotación de tierras etc.) y la Ley de 

Cooperación Agrícola.  

En cuanto al movimiento obrero había dos tendencias que dominaron en la década de los años 

veinte: la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM, nace en 1918) y la Confederación 

General de Trabajadores (CGT surge en 1923 como escisión de la CROM), llamados el 

sindicalismo amarillo (CROM) y el sindicalismo rojo (CGT) a diferencia de la CROM la CGT 

buscaba una organización sindical al margen del gobierno, lo que les conduce a una 

encarnizada confrontación. En alianza y con el apoyo de la CROM el gobierno reprimió las 

huelgas y acciones independientes o encabezadas por la CGT, que tenía una tendencia 

anarcosindicalista (González 1991 p. 74). Con la derrota militar de Adolfo de la Huerta, tras la 

rebelión delahuertista quedó desintegrado el partido y desde entonces el cooperativismo no es 

                                                           
93

 La Comuna de París es considerado el primer gobierno obrero de la historia en 1871, en esta Comuna los concejales 
eran elegidos democráticamente y podían ser destituidos en cualquier momentos, los puestos de cargo público recibían salarios 
obreros, se eliminó la separación de los poderes legislativo y ejecutivo, además de la separación entre ejercito permanente y 
pueblo armado (Harnecker 1979:12)  

94
 Obregón gano las elecciones con el apoyo del Partido Cooperativista Nacional, este Partido tenía como plataforma 

nacional 15 puntos que se pueden resumir en: la acción de los partidos políticos se ejercerá en la vida colectiva. El Estado 
cumplirá fines esencialmente sociales. La libertad del pensamiento y la enseñanza estarán garantizadas y marcadas por el 
interés social. La educación se difundirá buscando la autonomía de los centros universitarios. Habrá una organización municipal 
basada en la autonomía y honorabilidad de su administración. Se fraccionará la gran propiedad agraria junto con la instauración 
de escuelas rurales, cajas cooperativas de crédito agrícola etc, así como la restitución de los ejidos a los pueblos. Proponía que 
se grave la tierra, las ganancias dejando libre la pequeña transacción y el patrimonio familiar. Que el estado favorezca la 
irrigación y la creación de vías de comunicación. Que progresivamente las grandes industrias de servicios públicos se socialicen. 
Entre otros. (Rojas 1982, p. 383) 



63 
 

considerado una fuerza política. (Rojas 1982: 394). En el gobierno de Calles se formuló un 

proyecto de Ley de Cooperativas que se aprobó en 1927, esta ley otorga personalidad jurídica, 

las clasifica según actividad (Crédito, Producción, Trabajo, Seguros, Construcción, Transportes, 

Venta en común, Compra en común) y las caracteriza, delimitando los derechos y obligaciones 

(impuestos, sanciones) que deben guardar para ser consideradas en alguna de las diversas 

clasificaciones.  En 1926 bajo auspicios de la CROM se crea el Banco cooperativo agrícola.  

Antes del periodo de Lázaro Cárdenas del Rio, en 1933 se aprueba el primer plan sexenal, 

entre los objetivos que destacan dar centralidad al Estado, opta por un nacionalismo 

económico, donde el Estado debía regular la economía y los mercados, se propone aumentar 

los ingresos y bienestar de la población, limitar la competencia para evitar afectar al empleo y 

salarios, regulando los mercados y muy importante para nuestro tema, la promoción de 

cooperativas (De la Peña 2006:290). La reforma agraria con base en el ejido colectivo dio 

concreción a la idea y definió las formas de gestión y  funciones del ejido, tomando en cuenta la 

experiencia soviética, se le impulsó, como unidad económica eficiente capaz de abastecer la 

demanda interna y además de generar excedentes exportables (De la Peña 2006:304). El 

gobierno otorgaba protección a toda clase de organizaciones obreras o campesinas, el 

sindicalismo mostraba una gran fuerza. El presidente entrego la gestión de ferrocarriles y 

petróleos a los obreros y entre los campesinos se distribuyeron cerca de 20 millones de 

hectáreas, también se impulsó el cooperativismo escolar. 

Sin embargo los objetivos y prioridades de los gobernantes posteriores a Cárdenas cambiaron y 

se comenzaron a recortar los créditos a los productores ejidales, el sindicalismo se volvió 

corporativista y los movimientos fueron reprimidos, las economías sociales no desaparecieron 

aunque ahora ya no eran parte importante de la agenda de los gobernantes. Los cuatro bancos 

cooperativistas, impulsados desde la subsecretaria de hacienda por Jesús Silva Herzog, 

tomando como modelo el cooperativismo austriaco, contaron con poco capital desde su inicio 

(200,000 pesos) y en los años cuarenta dejaron de funcionar. 

A partir de 1940 la característica de la política económica es que se centró en la 

industrialización del país, durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, el 

desarrollo del cooperativismo se dejó de estimular y solo tomó un nuevo impulso en el sexenio 

(1970-1976) de Luis Echeverría Álvarez, como parte de una estrategia neopopulista además de 

ser un mecanismo de control y mediatización de los movimientos populares  (Rojas s/f p. 132). 

En la  década de los ochenta y ya con una marcada orientación hacia el modelo neoliberal, la 
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política económica, abandonó a su suerte el movimiento cooperativista, aunque en ciertas 

circunstancias siguió siendo utilizado como fuerza social de apoyo al partido de Estado, en 

1980 se expide el Plan Nacional de Fomento Cooperativo. 

Para 1993 existían 10558 cooperativas con registro, las más numerosas eran las agropecuarias 

que representaban el 20% total del país.  En 1991 se dio paso a la creación de las sociedades 

de Ahorro y Préstamo contando con 229 agrupaciones. En 1994 se aprueba una nueva ley 

general de sociedades cooperativas con la integración del Registro Nacional de sociedades 

cooperativas95, por otra parte se dan facilidades para el registro de las sociedades cooperativas, 

los datos que se obtienen de este registro resultan bajos para la cantidad de recursos invertidos 

(Ibíd.). 

De este breve recuento histórico se puede considerar que el cooperativismo tiene cierto arraigo 

como forma organizativa y de producción, no obstante, para el gobierno federal no existe una 

concepción propia y unificada de la economía social, pero en la práctica de la gestión pública, 

encontramos que en el gobierno de Salinas de Gortari, bajo una concepción neoliberal se crea 

el Fondo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) a fines de 1991, luego de la reforma al 

artículo 27 constitucional y como una forma de contener el descontento se creó el programa de 

solidaridad y el FONAES en el que se proponía dotar de recursos financieros a empresas y 

proyectos ―viables‖ que pudieran convertirse en unidades económicas eficientes, en oposición a 

subsidios generalizados y permanentes, dependientes de la Secretaria de Economía. 

En los gobiernos panistas de (2000-2012) ―la economía social era una forma o sector de la 

economía que reconoce el mercado y que se haya integrado por empresas eficientes y 

competitivas con un alto poder de decisión de los trabajadores a través del ejercicio de la 

autogestión y con capacidad para satisfacer las necesidades básicas de sus asociados, un 

poder adquisitivo en crecimiento y mecanismos adecuados para fortalecer a la economía 

empresarial doméstica, sin descuidar el impacto regional para el desarrollo de las comunidades‖ 

(INAES s/f: 45), en 2013 desaparece este fondo para que los recursos sean canalizados por 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).  

Me parece que la intención del FONAES, en la lógica neoliberal, fue subordinar a las empresas 

cooperativas al financiamiento estatal a condición de que se convirtieran en empresas 
                                                           

95
 La ley  del 15 de febrero de 1938 estuvo vigente hasta el 2 de septiembre de 1994, el derecho mexicano ha regulado 

las sociedades cooperativas con una influencia del socialismo y el populismo, a partir de esta fecha hasta la actualidad esta ley 
está influenciada por el neoliberalismo (Aguilar, 2001:253)  
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capitalistas eficaces, su intención no era fomentar el cooperativismo o la economía social, sino 

transformarlas a las ESS en empresas eficientes, independientemente de su forma de 

organización interna. En su programa de trabajo define: 

―El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), es 
un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es 
apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y 
grupos populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas 
sociales que generen empleos e ingresos para la población, lo cual permite 
mejorar sus condiciones de vida y propicia el arraigo en sus comunidades de 
origen, a través de los apoyos que otorga dicha institución. 
Objetivos Específicos: 
• La formación de capital productivo a través del apoyo para proyectos 
viables y sustentables. 
• El facultamiento empresarial. 
• El asociacionismo productivo, gremial y financiero. 
• La formación de grupos y empresas de mujeres con proyectos 
productivos. 
• El apoyo a grupos y empresas con sentido de equidad‖ 

La conceptualización que maneja la INAES de la economía social es ―La actividad económica 

que llevan a cabo Organismos del Sector Social, basados en la democracia en la toma de 

decisiones, propiedad social de los recursos, distribución equitativa de beneficios entre sus 

integrantes y el compromiso social en favor de la comunidad.‖ 

(http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html), según datos de este 

instituto en México existen poco más de 60,000 organismos del sector social de la economía 

donde casi la mitad son ejidos (29,555) y 15,000 son sociedades cooperativas. 

Antes de terminar con el apartado de México es necesario mencionar el papel que juegan las 

instituciones micro financieras en el acceso a los microcréditos, teniendo mucha importancia 

pues estos ayudan a la instauración de emprendimientos. Siguiendo el análisis de Carola 

Conde las instituciones microfinancieras (IMF) y las organizaciones de la sociedad civil 

microfinanciera (OSCM), estas instituciones utilizan una metodología de trabajo (proyectos 

alternativos) de grupos solidarios o de bancos comunitarios (que se diferencia de lo que ella 

denomina ―metodología antigua‖)  en donde no es necesario tener una garantía física  que 

avale o respalde la obtención de un crédito, pues  esta metodología trabaja con el ―aval social‖ 

de los integrantes del grupo, otra característica importante es el sector al que están dirigidos, 

pues su población objetivo son las personas en situación de pobreza y extrema pobreza (Conde 

2005), .  

http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html
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Castillo Sánchez Mejorada señala: 

 ―…El microfinanciamiento es sólo un instrumento para la realización de los 

objetivos del desarrollo: disminución de la pobreza, recuperación de la 

dignidad del hombre y la mujer, generación de una nueva cultura de la 

legalidad, corresponsabilidad y solidaridad, anticipación de un mundo con 

esperanza y justicia.‖ (Conde, 2000, p. 206). 

A nivel internacional el uso de estas metodologías se remonta a los años 1970 y según lo 

muestra la literatura actual han demostrado tener muy buenos resultados, no sólo en hacer más 

accesibles estos servicios a la población vulnerable, sino que además ha mejorado la calidad 

de vida de los involucrados y  también se muestra una mejora en la comunidad en donde se 

desarrolla. Cabe mencionar que el uso de estas metodologías está siendo ofrecido 

principalmente por la sociedad civil o sea las organizaciones no gubernamentales, debido a la 

poca respuesta por parte del sector privado y público. Ejemplos de estas  instituciones a nivel 

internacional; Familia Grameen, Acción Internacional, Catholic Relief Services, Fundación para 

la Asistencia Internacional a Comunidades (Conde 2000) por mencionar algunos. El desarrollo 

de las finanzas solidarias y acceso a crédito (ya sea por parte del Estado o de Organizaciones 

Civiles o dentro de los mismos grupos solidarios), resulta muy importante para el impulso de 

proyectos Económicos Solidarios.  

Por poner un ejemplo como lo explica Bouquet, en México el uso del microcrédito enfocado al 

campo, ha tenido una evolución en los últimos veinte años; en los años 1980 se hacía énfasis  

en el crédito agropecuario subsidiado. A principios de 1990 se opta por el libre juego de los 

mercados rurales, por lo que el Estado se retira, dejando vacíos que no se quiere ni se logran 

ocupar  por la banca comercial ni por el sector financiero no bancario. Las nuevas metodologías 

en los servicios microfinancieros se implementan a finales de los años 1990 y se han venido 

perfeccionando y ampliando (2007).  

Debido a la reciente implementación de las nuevas metodologías, Alpizar y González explican 

que las microfinanzas en México, son jóvenes, adoptan y se adaptan a los retos que se 

presentan. Están en auge, pues las antiguas como recientes organizaciones crecen 

aceleradamente. Sin embargo algunas siguen trabajando con una metodología ―antigua‖, 

ofrecen pocos servicios de crédito, basadas en una variedad de tecnologías sencillas. Son poco 

eficientes debido a los bajos niveles de productividad. Son poco transparentes, pues no es fácil 
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el acceso a la información, ni por parte de las organizaciones, ni los clientes. Debido a su 

―juventud‖ las microfinanzas en México, se encuentran rezagadas a nivel internacional (2006). 

Algunos estudios muestran que es más caro financiarse con microcréditos e incluso algunas 

cajas populares han resultado ser fraudulentas, se han expandido con créditos, financiados por 

otras aportaciones, generando pirámides de endeudamiento tipo ponzi. Por ser una actividad en 

expansión, heterogénea y relativamente joven aún faltan estudios detallados de su desigual 

funcionamiento, su impacto y eficiencia. 

La intervención directa  del Estado como subsidiador96, además de desalentar la entrada del 

sector bancario, también entorpece en cierta forma los incentivos que logran las iniciativas de 

―aval grupal‖, pues al proporcionar dinero ―libre‖ (sin la necesidad de pagar el crédito o sin un fin 

productivo) aumenta la cultura de la morosidad y de no pago (Conde, 2003). Como lo expresan 

Esquivel, Bouquet y Alpizar, muchas veces la intervención directa del Estado, genera las fallas 

de mercado, en materia de garantías, riesgos y costos de transacción. Pues un subsidio o 

fijación de la tasa de interés (debido a que todavía comparte la concepción, que tienen las 

metodologías antiguas) lesiona más que ayudar a la economía de la gente pobre. Ya que una 

tasa de interés que no cubre los costos, obliga a las empresas a salir del mercado, producto de 

una descapitalización, así mismo se daña la base del sistema que se fundamenta en la auto-

sustentabilidad. Esto en consecuencia limita el acceso de los pobres a estos servicios. Sin 

embargo esto no significa que el Estado deba dejar de intervenir, por el contrario debe 

perfeccionar la forma en la que proporciona el crédito,  el FONAES y el INAES son un avance 

en esta dirección97 aunque aún hay mucho por recorrer.  

                                                           
96

 Aunque bien es cierto que existen programas como el de  “solidaridad” que comenzó en 1988 (después llamado 
Progresa en el gobierno de Zedillo, Oportunidades en los gobiernos panistas y actualmente llamado Prospera) que se 
caracterizan por ser programas de transferencia condicionada porque transfieren un beneficio económico a cambio de que las 
personas efectúen ciertas acciones en su beneficio” (De la Torre 2014:6). Entre los programas asistenciales y programas 
productivos, según De la Torre,  se encuentran  muchas veces que no están bien focalizados debido a la poca información, la 
descentralización y la deficiencia en la rendición de cuentas, fragmentación y descoordinación en las acciones, provocado por la 
ausencia de una política social integral, pues no atacan los problemas de una forma profunda y muchas veces son condicionadas 
por votos en tiempos electorales (De la Torre 2014)   

97
 No es nuestra intención hablar completamente mal de las políticas públicas, pues que exista el FONAES y el INAES es 

un gran comienzo, sin embargo la calificación que recibe este programa para 2013 por parte de la GESOC (Gestión Social y 
Cooperación, A.C.)  fue de 70.95 lo que lo ubica entre los” Programas que reflejan la dispersión programática y presupuestal de 
la política social del gobierno federal para atender los problemas sociales relevantes” (Sociedad y legislación 2014) por lo que los 
fondos se pierden o no llegan completos a la población destino por esta dispersión programática.  
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Brasil  

La economía solidaria98 en Brasil comenzó en la década de los sesenta, por iniciativas de 

entidades y movimientos de la sociedad civil, aunque siempre han existido este tipo de 

emprendimientos como reacción del desempleo en masa, y ha sido la forma de auto-sustento 

de indígenas, quilombos99 y de comunidades ―tradicionales‖, que no habían desarrollado su 

capacidad de movilización política porque no se agrupaban alrededor de movimiento sociales 

más amplios. Según Singer esta situación cambió a partir la resistencia, en la década de los 

setenta, al régimen militar que se implantó en este país en 1964 (Singer 2009:55). En los años 

ochenta varios procesos se registraron de manera simultánea: el regreso a la democracia, la 

reorganización de los partidos de izquierda, el ascenso de movimientos rurales y urbanos, y una 

crisis a nivel mundial del trabajo y del sindicalismo (Ferreira 2012:45).  

Es necesario mencionar un poco la historia de Brasil antes del régimen militar, porque 

constituye parte de la memoria histórica sobre la que se constituyen las ESS contemporáneas. 

La ―era Vargas‖ que va de 1930 a 1945 se caracteriza por la dictadura por parte de Getulio 

Vargas, a pesar de eso, se promovieron políticas populistas y el Estado impulsó un modelo de 

desarrollo nacional a través de la industrialización, además de una mejor distribución de 

recursos económicos y políticos a la clase media y al proletariado urbano (Riis 2006:151, 

Pascual y González 2006) el gobierno de Vargas tenía el respaldo de las clases medias, 

sectores obreros progresistas, algunos segmentos de la Iglesia Católica y de un naciente 

empresariado (Pascual y González 2006) en su política industrializadora, la que exigía la 

ampliación del mercado interno y la contención de la oligarquía terrateniente más proclive a 

sostener un modelo de crecimiento primario exportador. A pesar de este respaldo popular aun 

existían muchos conflictos ideológicos (principalmente entre los que se aproximaban al 

comunismo y los de extrema derecha), por lo que se instaura el ―Estado Novo‖ con una nueva 

Constitución, un nuevo código laboral, el impulso a una mayor industrialización con una fuerte 

intervención del Estado (Ibíd.).  

Vargas es derrocado en 1945100 sin embargo contiende en las elecciones de 1950 y sale 

victorioso, en 1954 tras el polémico aumento del salario mínimo en 100% y después de la 

creación de Petrobrás y Eletrobrás, se vive en Brasil una crisis política, la oposición de derecha 

                                                           
98

 “Economía solidaria” es el término que se utiliza en el discurso estatal  

99
  Es un término usado en Latinoamérica para denominar a los lugares o concentraciones políticamente organizadas 

de negros esclavos cimarrones en lugares con fuente de agua y cuevas, con alcaldes que ejercían su autoridad en el interior de 
los mismos http://es.wikipedia.org/wiki/Quilombo 

100
 Después del derrocamiento de Vargas  toma el poder Eurico Gaspar Dutra de 1946 a 1950 
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se hace evidente en el ―Manifiesto de los coroneles‖ y tras un atentado Vargas se suicida el 24 

de agosto de 1954. Lo suceden varios presidentes que no están mucho tiempo en el poder, de 

1956 a 1961 está en el poder Juscelino Kubitschek, de 1961 a 1964 sube al poder João Goulart 

(también conocido como Jango) ―heredero‖ político de Vargas ampliando su agenda101, sus 

reformas y políticas externas eran vistas como un peligro para los intereses de los latifundistas y 

empresarios, el 13 marzo de 1964 se decretó la nacionalización de todas las refinerías 

petroleras privadas y la reforma agraria, lo que detono el golpe de Estado el 1 de abril lo que dio 

paso al régimen militar. Las fuerzas que permitieron e impulsaron el golpe de estado era 

principalmente la oligarquía terrateniente y el gran empresariado, incluso hubo apoyo de los 

Estados Unidos, así todos los avances que se habían logrado con las reformas económicas 

llamadas Reformas de Bases102, además de las movilizaciones obreras se detuvieron (Smith 

2014). 

El régimen militar (1964-1985-6) implementó una política que favorecía a la transnacionalización 

y a la inversión extranjera, y la entrada de flujos de capital a los sectores más productivos de la 

economía, también impulsaba una política de industrialización por vía sustitución de 

importaciones y aunque en la primer década después del régimen, había cifras positivas en el 

crecimiento del PIB103 y control de la inflación, no todos los sectores sociales se vieron 

beneficiados por este crecimiento, hubo un deterioro general de la vida de la población de las 

ciudades (producto de las migraciones del campo a estas), una compresión de salarios 

(disminución del poder de compra) y una política social represiva  (Riis 2006) 

Tabla 3.2 Tasas de crecimiento promedio anual Brasil 1930-2008104 
  PIB Población PIB per cápita 

Era Vargas 1930-1945 4.09% 2.15% 1.90% 
Republica  Nova 1945-1964 6.14% 2.98% 3.08% 
Dictadura miliar 1964-1985 5.98% 2.57% 3.33% 
Nueva Republica 1985-2008 2.76% 1.56% 1.18% 
Elaboración Propia con datos de 
www.worldeconomics.com/Data/MadisonHistoricalGDP/Madison%20Historical%20GDP%20Data.efp 
 
                                                           

101
 Por ejemplo los derechos de los trabajadores ganaron terreno civil, político y social (aprobación del Estatuto del 

trabajador Rural), nuevas formas de enseñanza, reforma agraria (Salas 2014, Smith 2014) 
102

 Estas reformas fueron impulsadas por el presidente Goulart que “preveían la reforma agraria, tributaria, 
administrativa, bancaria y educativa, la nacionalización de empresas extranjeras y control de remesas enviadas por estas 
empresas a sus casas matrices además de reconocer derechos de los trabajadores rurales, la fuerza activa más importante del 
país.” (Smith  2014:6) 

103
 DE 1968 a 1974 las tasas de crecimiento del PIB fue superior al 10% lo que permitió hablar del “Milagro 

Económico”, en 1968 fue de 9.3%, para 1971 ya era de 11.3, en 1973 de 11.4 (Morales-Gómez 1978 cita a NACLA 1976)  

104
 Para ver los datos completos (1930-2008) ver anexo al final de capitulo  
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La resistencia a este régimen se manifestó a través de movimientos sociales cuya matriz de 

acción estaba en las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB)  de la Iglesia Católica, 

orientadas por la Teología de la liberación (Singer 2009:56). A partir de 1974 la crisis de este 

régimen comenzó a manifestarse, con la exigencia de restauración de la democracia. Las altas 

tasas de inflación hicieron que se perdiera el apoyo de la burguesía y el descontento social se 

generalizó, por ejemplo en 1978 y 1979 se organizaron huelgas masivas en la industria 

automotriz, en 1979 se difundieron hacia otros sectores. (Risss 2006).  

En 1986 ante la derrota del régimen el Colegio Electoral, confirma que se inicia el tránsito a la 

democracia, aunque se considera que Brasil dio pasó formalmente a la democracia en 1988 

con la nueva Constitución Federal, abriendo camino para que los sindicatos y nuevos 

movimientos sociales buscaran y lucharan por sus derechos sociales, reforma agraria, 

solidaridad con los desempleados, organización de los moradores de la calle, delimitación de 

tierras de comunidades indígenas y de remanentes de quilombos (Singer 2009:56). 

A partir de la década de los noventa, ante las políticas de apertura comercial y financiera y la 

privatización de empresas públicas con los efectos negativos que tuvieron sobre la industria 

nacional y el empleo, se organizaron movimientos sociales ligados a la Iglesia y movimientos de 

trabajadores (sindicatos) que organizaron emprendimientos auto gestionados, en el campo 

surge el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra-MST) buscando una reforma agraria, la participación del Estado había sido limitada 

en el fomento de la economía social hasta la década de los noventa (Singer 2009). Un hecho 

importante que  influyó en la sociedad civil para el desarrollo de la economía solidaria fue la 

promulgación de la Nueva Constitución de 1988, donde se establecen las bases para el 

ejercicio de la democracia, además del surgimiento de un nuevo asociativismo y 

cooperativismo105, que se fomentó por el dinamismo de las organizaciones civiles y los 

programas gubernamentales, como el Programa Comunidad Solidaria o el Programa Nacional 

de Incubadoras de Cooperativas (PRONINC) o la red de Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPs) que surgen con el apoyo de varias Universidades Federales106 

(Pianovi 2009).  

                                                           
105

 “las primeras experiencias de cooperación en Brasil se remontan a finales del siglo XIX con la creación de la 
Asociación  Cooperativa de los Empleados en 1891,  en la ciudad de Limeira-SP  y de la Cooperativa de Consumo de Camaragibe-
estado de Pernambuco en 1894. A partir de 1902 surgen las primeras experiencias de Cajas Rurales con el modelo de Raiffeisen, 
en Rio Grande do Sul, y en 1907 se crearon las primeras cooperativas agrícolas en el estado de Minas Gerais” (Duarte 2009:70 
cita a Silva 2003) 

106
 La primer ITPC se creó en la Universidad Federal de Rio de Janeiro en 1995 
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―La propuesta de la ITCP/COPPE se presentó originalmente en 1995  en el 
Foro de Ciencia y Cultura de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), 
donde también se construyeron alianzas con la Financiadora de Proyectos y 
Estudios (FINEP), Fundación Banco de Brasil y el Comité de Entidades en el 
Combate al Hambre y la Vida (COEP) y fue concebida como: ―un instrumento 
de transferencia del saber acumulado en la Universidad para sectores sociales 
y económicamente excluidos de la sociedad107‖ (Fuente: 
http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/).  

Se elige el cooperativismo, por sus características de organización social108 (asociación de 

trabajadores) y emprendimiento económico (empresa), como una alternativa viable que permita 

contribuir en los aspectos económicos de una empresa pero dando oportunidad de la inserción 

ciudadana, lo que es contrario a la lógica de competitividad del capitalismo (ibíd.). En 1997 ante 

los resultados positivos observados por la ITCP en cooperativas populares, gracias a la 

iniciativa del Gobierno del Estado de Ceará la Universidad Federa de Ceará, se crea la segunda 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares en Brasil. Para 1998 con el interés de 

varias universidades se crea el Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares 

(PRONINC) lo que permitió que el ITCP funcionara en la Universidad de São Paulo, Universidad 

de Juiz de Fora, Universidad del Estado de Bahia, Universidad Federal Rural de Pernambuco. 

La Universidad Federal de Paraná con sus recursos y en alianza con la ITCP/COPPE también 

instala una ITCP. Para 1999 estas incubadoras crean la Red Universitaria ITCP, reafirmando el 

compromiso de desarrollar y fortalecer el Cooperativismo Popular109. El número de ITCPs ha 

crecido hasta 30 lo que significa que estas incubadoras están en casi todas las unidades de la 

Federación, organizadas en dos redes: Red de ITCPs y la Fundación Unitrabajo.  

En 2001 se conformó el Foro Brasileño de Economía Solidaria (FBES)110, el cual tiene sus 

orígenes en el primer FSM (2001), constituyéndose el Grupo de Trabajo Brasilero de Economía 

                                                           
107

 Se busca una reinserción de las poblaciones históricamente excluidas, tanto desde un punto de vista económico, 
como del respeto a los derechos elementales de la ciudadanía.  (http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/)  

108
 Se buscaba promover la organización popular, creando redes solidarias que representen respuestas  a la exclusión, 

generando alternativas de trabajo, renta y ciudadanía (http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/) 
109

 “Las cooperativas populares son organizaciones de ayuda mutua, formadas por trabajadores económicamente 
marginados, desempleados o en empleos precarios, los cuales, apuntados a la generación de trabajo y renta, se asocian 
voluntariamente y contribuyen de igual forma para la composición del capital necesario para la formación de la sociedad 
cooperativista, siendo la fuerza de trabajo el principal capital de que disponen. Además, de ser una forma solidaria de producir, 
por permitir a los trabajadores asociados generar renta y reinvertir parte de ella en beneficio del grupo, el trabajo en 
cooperativas posee también un carácter transformador. Las interacciones entre las personas poseen mayor relevancia y los 
criterios de valores iguales, democráticos y “humanos” son privilegiados en relación a los criterios de racionalidad 
(productividad, lucro, crecimiento...) de la economía capitalista.”  
http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/espanol/coop_populares.php  

110
 Que incluye actualmente tres actores: a la población involucrada en Emprendimientos económicos solidarios, a los 

promotores de la sociedad civil y los gestores políticos (Coraggio 2013)  

http://www.cooperativismopopular.ufrj.br/
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Solidaria, este movimiento con el apoyo de Lula da Silva  tras su triunfo, a fines de 2002  

impulsa la creación de la Secretaria de la Economía Solidaria (SENAES) en el Ministerio del 

Trabajo y Empleo, también se creó el Consejo Nacional de Economía Solidaria (CNES) como 

un órgano consultivo y propositivo  (Coraggio 2013, Singer 2009).  

El Grupo de Trabajo Brasileño de Economía Solidaria (GT-brasileña) estuvo integrado por 

organizaciones y redes de una variedad de prácticas de solidaridad popular: rurales, urbanas, 

estudiantes, iglesias, bases sindicales, universidades, prácticas gubernamentales de las 

políticas sociales, las prácticas de apoyo al crédito, redes de información y enlace con las redes 

internacionales. Además de doce organizaciones y redes nacionales que participaron en 

diferentes momentos y niveles: Red Brasileña de Socioeconómico Solidaridad (RBSES); 

Instituto de Alternativas Políticas para el Cono Sur (PACS); Federación de Organizaciones para 

la Asistencia Social y Educacional (FASE); Asociación Nacional de Autogestión de los 

trabajadores en las empresas (ANTEAG); Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos 

(Ibase); Caritas Brasil; Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST / Concrab); Red 

Universitaria de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP red); Agencia de 

Desarrollo Solidario (ADS / CUT); Unitrabalho; Asociación Brasileña de Instituciones de Micro-

Crédito (ABICRED); y algunos gestores públicos que eran los administradores de red futuro de 

las políticas de economía solidaria Pública.  

En 2002 el GT-brasileña elabora una carta al recién electo gobierno de Lula; en la que define a 

la ―Economía Solidaria como una Estrategia Política de Desarrollo‖, planteando los lineamientos 

generales de la Economía Solidaria y se reclama la creación de la Secretaria Nacional de 

Economía Solidaria. En 2003 antes de la III Plenaria Brasileña de economía solidaria111, se 

establece la SENAES (http://www.fbes.org.br/index.php?option).  

La SENAES ve a la economía solidaria como una innovadora alternativa de empleo e ingresos 

y como respuesta a favor de la exclusión. Y la define como  

―Una organización es una manera de producir, vender, comprar e intercambiar 
lo que se necesita para vivir. Sin explotar a otros, sin querer tomar ventaja, sin 
destruir el ambiente. Cooperando fortaleciendo el grupo, cada uno pensando 
en el bien de todos y el bien propio‖ (SENAES en http://portal.mte.gov.br/ 
traducción propia).  

                                                           
111

 En esta Plenaria se creó en definitiva el Foro Brasileño de Economía Solidaria  (FBES) con el objetivo de articular y 
movilizar la base de la economía solidaria en torno a una Carta de principios y luchas. La FBES inicio un proceso de dialogo con 
SENAES con el compromiso de promover un cambio en los intereses económicos, sociales y políticos  (http://www.fbes.org.br/) 

http://portal.mte.gov.br/


73 
 

Dentro de la variedad de organizaciones que coordina la SENAES y que se incluyen en la 

economía solidaria, están las cooperativas, asociaciones, club de trueque, empresas auto 

gestionadas, redes de colaboración, entre otras, que se dedican ya sea a la producción de 

bienes, prestación de servicios, finanzas solidarias, comercialización, comercio justo y consumo 

solidario. Pero teniendo ciertas características como: la cooperación, autogestión, solidaridad, 

en la dimensión económica consideran elementos de viabilidad económica; eficiencia y eficacia, 

además de aspectos culturales, ambientales y sociales.  

Según una estimación de la SENAES para el año 2007 se contabilizaron 21 859112 

emprendimientos de Economía Solidaria en todo el país, de estos 9 992 pertenecen o trabajan 

en redes, están distribuidas en 5 regiones, en la región nordeste113 hay 4 323 emprendimientos; 

en la región sudeste114 1 959;  región sur115 1 860; región norte116 1 004 y en la región Centro 

Oeste117 846 emprendimientos (Fuente: avanços e desafios para as políticas públicas de no 

governo federal 2003/2010, 2010:90).      

En forma paralela se ha llevado a cabo la Conferencia de Economía Solidaria (CONAES), la 

primera Conferencia se realizó del  26 al 29 de junio de 2006, reuniendo a cerca de 1300 

personas, el objetivo de la conferencia era promover el debate entre gobiernos y diversos 

sectores de la sociedad civil para definir las propuestas de la Economía Social en Brasil 

(www.cicopa.coop/Brasil-I-Conferencia-Nacional-de.html).  En 2010 se llevó a cabo la segunda 

conferencia del 16 al 18 de junio,  donde casi 20 mil personas se movilizaron y estuvieron 

participando en las 27 Conferencias Estaduales de Economía Solidaria. También se realizaron 

más de 160 conferencias regionales, en casi tres mil municipios brasileños, toda esta 

movilización sirvió de preparación para II CONAES. Los principales puntos tratados fueron; el 

marco legal para el sector, el acceso al crédito y la comercialización. La III Conferencia se 

realizó en Brasilia /DF del 26 al 29 de noviembre de 2014, aquí también se realizaron 

conferencias temáticas que precedieron al evento bajo el lema "La construcción de un Plan 

                                                           
112

 En el Manual para Formadores: descobrindo a outra economía que já acontece (2007) se maneja la cifra de 14 954 
emprendimientos lo que equivale a 1 251 882 personas con un porcentaje de participación masculina del 65% y femenina de 
35%)  

113
 Región Nordeste. Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco (incluyendo el Distrito Estatal de 

Fernando de Noronha), Río Grande del Norte y Sergipe. 

114
  Región Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Espírito Santo. 

115
 Región Sur: Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina 

116
  Región Norte Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. 

117
  Región Centro Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goiás y el Distrito Federal, 
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Nacional de Economía Solidaria para promover el derecho a producir y vivir asociativo y de 

manera sostenible‖ (http://portal.mte.gov.br/). 

Imagen 3.1 Las Economías Solidarias en  Brasil  

 

Fuente: http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=57 (Traducción propia)  

 

Una de las críticas que se ha levantado a la forma de institucionalización de la relación 

Estado/sociedad civil creadora de las ESS, es que se ha tratado a las ESS como una estrategia 

social y política ―de inserción e reinserción al mismo régimen económico que los excluyó”, lo 

que inevitablemente genera un proceso de burocratización del movimiento118 (Coraggio 2013:16 

énfasis del autor), sin embargo observando el balance hecho hasta 2010 de la SENAES, es 

claro que se ha avanzado bastante en el debate (gracias a los diversos foros que ya 

                                                           
118

 Un ejemplo que pueda explicar este punto al que hace alusión Coraggio lo encuentro en la experiencia del MST, 
aquí se han desarrollado cooperativas (de producción y comercialización) que se han formalizado, lo que les obliga a cumplir con 
ciertas normas legislativas, de lo que deben o no hacer, lo que ha obligado a los dirigentes a cubrir con esas necesidades. En una 
entrevista hecha por   Harnecker a Irma Bruneto de la Direccion Nacional del MST (2002)  relata “Hay mucha gente que piensa 
que las cooperativas han burocratizado al Movimiento. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los métodos que se emplean, 
con la forma que se planifica y todo eso. En nuestro caso es evidente que hoy, luego de formar la cooperativa, tenemos mucho 
más trabajo burocrático para actuar de acuerdo a la legislación que antes, pero a la vez, esas exigencias legales nos obligan a 
organizarnos mejor.” (Harnecker 2002:81)  



75 
 

mencionamos) de los conceptos y parámetros que se deben seguir para impulsar los 

emprendimientos solidarios119, así como en el mapeo e identificación de emprendimientos de 

economía solidaria, también se ha presionado para hacer los cambios legislativos pertinentes 

para, por ejemplo, hacer más fácil la creación de cooperativas120, y si bien existen trabas 

presupuestales, técnicas y operacionales que limitan su capacidad de acción, el discurso que 

maneja la SENAES va un poco más allá de una simple política compensatoria, y propone a la 

economía solidaria como una alternativa de organización en los procesos económicos 

(Coraggio 2013) y finalmente la ruta que sigan dependerá de sus actores donde los 

participantes, organizaciones y gestores deberán debatir permanentemente sus objetivos. 

Ecuador 

Como sabemos en 2008 entró en vigor una nueva constitución que incorpora el Buen Vivir, 

aspecto que promete mucho, considerando la inestabilidad política que ha vivido ese país, 

muestra de ello es que ha tenido diecinueve constituciones. El Buen Vivir proviene de las 

críticas y aportes de las culturas ancestrales pero además incorpora nuevas formas de 

bienestar humano, equidad y armonía con la naturaleza (García 2014), donde se cuestiona el 

desarrollo económico ligado al crecimiento económico buscando alternativas al desarrollo. 

Buen vivir 
En Ecuador, como en varios países andinos, existen ciertas prácticas ancestrales y 

cosmovisiones que perduran incluso después de la destructiva121 conquista española, y que 

ahora se pretenden ―retomar‖122 para plantear alternativas al desarrollo, el Buen Vivir como dice 

                                                           
119

 La SENAES ha identificado los principales problemas y fragilidades de los emprendimientos solidarios, identificando 
que el 68% de los emprendimientos tienen como principal problema la comercialización de sus actividades (insuficientes 
compradores, falta de conocimiento para cuidar las ventas y evitar mermas), el 53% tiene problemas para acceder al crédito 
(altos intereses lo que impide el acceso al capital, además los emprendimientos no pueden vender a plazos por falta de capital 
circulante, ausencia de credito ), y el 27% no tiene acceso a asistencia técnica (Bertucci et al 2010:17),  partiendo de estos 
problemas la SENAES tiene tres ejes de acción, Conocimiento (mapeo y sistema de información, formadores educadores, 
incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, asesoramiento técnico y campaña nacional de divulgación), Finanzas 
Solidarias (sistema alternativo de financiamiento, microcréditos, bancos comunitarios, moneda complementaria) y 
Comercialización (promoción y difusión de productos y servicios de organizaciones solidarias, puntos de venta directa como 
ferias de Economía Social, fortalecimiento de redes de cooperación económica, reconocimiento de las prácticas de 
comercialización de base justa y solidaria).  

120
 Entre las conquistas legislativas están: Ley de programas municipales y estatales de economía solidaria (esta ley 

permite que se creen Consejos municipales o estatales que crean algunos programas de apoyo a la economía solidaria), ley de 
“almuerzo” escolar (obliga a los gobiernos a comprar al menos 30% a los agricultores familiares locales) (Bertucci et al 2010:34-
35) 

121
 O “destructurante”, hubo una aniquilación física, desaparición de la macroorganización (construcción, capacidad 

administrativa) y de los dispositivos ideológicos y administrativos (Murra 2007) 
122

 Aquí no en el sentido de volver los pasos atrás, más bien en reapropiarse del pasado, para transformar el presente 
con vistas a un mejor futuro, o de legitimar prácticas que se mantuvieron a lo largo de los siglos y que se consideran arcaicas, 
atrasadas o premodernas de una perspectiva eurocentrica  
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Acosta ―forma parte de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las 

luchas populares, particularmente indígenas‖ (Acosta 2010:7).  

La participación de la comunidad indígena es importante pues históricamente se ha luchado por 

la reivindicación de la cultura y la defensa del territorio, y ha tenido una fuerte influencia en la 

Constitución de Montecristi. Según Hidalgo (s/f) son cuatro las causas que propiciaron la 

emergencia del concepto del Buen Vivir en la sociedad y en la política ecuatoriana, la primera la 

encuentra en la insatisfacción de la sociedad ecuatoriana ante las propuestas de desarrollo que 

se han aplicado en el país (de las cuales ya hemos hablado más arriba de forma muy general), 

la segunda el protagonismo político del movimiento indígena y sus principales organizaciones 

(de las cuales hablaremos más adelante), la tercera una articulación de los movimientos 

sociales progresistas: partidos políticos de izquierda, sindicatos, organizaciones indígenas, 

teólogos de la liberación etc. en contra del neoliberalismo en un contexto de desintegración del 

Estado, y la cuarta la confluencia de intereses que se produjo entre el movimiento indígena y 

los movimientos sociales progresistas articulados en la Alianza PAIS en el contexto de los 

debates de la Asamblea Constituyente (Hidalgo s/f, 12-13). 

Movimiento Indígena  
Los años de 1920 y 1930 son importantes en el proceso de politización de la población 

campesina e indígena en Ecuador, gracias a las tendencias socialistas y la formación del 

partido socialista y comunista, fundados en 1925 y 1931 respectivamente, además de la 

fundación de sindicatos, el primer intento por formar una organización indígena nacional se da 

en 1934 cuando se celebra la Conferencia de Cabecillas Indigenas de la Casa del Obrero en 

Quito (Altmann s/f). 

En la década de 1960, se realiza una movilización de grupos indígenas en busca de un Estado 

Plurinacional123; se funda la Federación Interprovincial de Centros Shuar, se define como ―un 

Organismo de promoción humana y desarrollo Comunitario integral de sus Socios, es decir de 

todos los que se reconocen pertenecientes al grupo Shuar‖ (http://ficsh.org/), su slogan es 

―impulsando la construcción de un estado plurinacional e intercultural‖, los fines que persiguen 

desde su constitución y que se mantienen hasta la fecha son:  

                                                           
123

 “La plurinacionalidad expresa la existencia de las diversas culturas, promueve que todas deben ser igualmente 
respetadas” en contraposición a los Estados uninacionales, “siendo que el Estado uninacional sólo reconone una cultura, la 
occidental y promueve un proceso de homogenización y aculturación a lo occidental” (Huanacuni 2010:17) 

http://ficsh.org/
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 a) Dirigir los esfuerzos de las Asociaciones de centros Shuar mediante una 
labor de conjunto, orientada a la superación social, económica y moral de sus 
integrantes. 
b) Planear y encauzar proyectos de vivienda y colonización, colaborando con 
los organismos del Estado encargados de estas ramas. 
c) La autodeterminación del grupo Shuar en un nuevo concepto de Estado 
ecuatoriano PLURALISTA. (Fuente: http://ficsh.org/) 

La federación Interpronvincial de centros Shuar tuvo su primer curso para dirigentes en 1961, 

en este curso se elabora el Primer Estatuto de la Asociación Local de ―Centros Jibaros‖124 que 

contiene aspectos relacionados con las autoridades en el centro, el régimen interno, gobierno y 

socios, su consigna es ―Una vida individual, familiar y social en condiciones dignas de la 

persona humana‖. La organización de estos Centros Shuar y consolidados, se constituye a nivel 

de Asociación Sucua el 18 de octubre de 1962, realizándose reuniones en las zonas de Sevilla, 

Méndez y Limón, con la finalidad de extender y seguir creando asociaciones similares (en un 

segundo nivel).  En pocos meses con la aprobación gubernamental se logró llegar a tener una 

estructura de Federación. Los Centros Shuar tenían vínculos con varias Sedes Misionales 

Salesianas, colaboraban con ellos asesores religiosos a nivel de Asociaciones que promovían 

la aprobación de estatutos en los centros. 

Después de mucho trabajo en enero de 1964 se lleva a cabo la Primera Convención Provincial 

de Dirigentes Shuar en donde 52 delegados oficiales Shuar tomaron la decisión de constituirse 

en Federación y Autorregirse. En esta asamblea se colocaron las bases y se definió la política 

de acción de la Federación estableciendo: Arbitraje y tenencia de tierras, trabajo y artesanía, 

cooperativismos, educación y cultura religiosa y Salud. En 1969 la federación queda 

completamente independiente de la misión Salesiana, nacida de la obra misional. 

El esfuerzo de esta federación no ha parado y se han tenido grandes logros que van desde la 

construcción de un edificio propio, el funcionamiento de una radio y 4 periódicos (medios para 

informar de los programas y actividades), creación de un registro civil,  un servicio ―Aero Shuar‖ 

(5 avionetas para servicio de la población shuar). Todos estos esfuerzos se han financiado en 

un primer momento de la Misión Salesiana, pero al quedar independientes de ellas se han 

                                                           
124

 La población Shuar de los alrededores de Sucúa comprendía los siguientes centros, o reducciones misionales: 
Metsankim (Arapicos), Asunción, Utunkus (San José), Kenkuim (Santa Teresita), Ampash (Santa Marianita), Miruim (García 
Moreno), Kampának (Corazón de Jesús), Yampas, Saip, Yukutais (Rosario y Shimpis (Mazzarello). (Fuente: http://ficsh.org/)  

http://ficsh.org/
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buscado fondos en gestión con entidades nacionales e internacionales125, también gracias a 

créditos y donaciones para los grupos de desarrollo126. 

Ya en la década de 1980 el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas 

(CONACNIE) surge de un movimiento que se organiza con el propósito de cohesionar a los 

pueblos indígenas y consolidar su organización convocando al primer congreso de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986. Entre los objetivos 

de la CONAIE están:  

- ― Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del país,  
- Luchar por la defensa de tierras, territorios indígenas y los recursos 

naturales;  
- Fortalecer a la educación intercultural bilingüe;  
- Luchar contra el colonialismo y neocolonialismo (empresas 

transnacionales en comunidades indígenas);  
- Impulsar la autolegislación comunitaria y desarrollar el comunitarismo 

integral;  
- Fortalecer su identidad y sus formas de organización  social;  
- Promover el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reconocidos en la Constitución 
Política de la República;  

- Construir una sociedad intercultural;  
- promover la participación mediante el establecimiento de una 

democracia participativa, con fines de alcanzar la descentralización del 
poder y los recursos económicos, la solidaridad y la equidad;  

- Lograr la igualdad y la justicia en los pueblos y nacionalidades 
indígenas, por ende en la sociedad en general; y,  

- Mantener las relaciones internacionales entre las nacionalidades 
indígenas del Continente ABYA-YALA, a fin de viabilizar una 
comunicación alternativa entre los pueblos indígenas, y con otros 
sectores sociales comprometidos con la causa.‖ (Fuente: conaie.org/). 

 

Cuando se constituyó el CONACNIE, la coordinación ejecutiva fue asumida por la organización 

indígena ECUARUNARI esta organización [ECUARUNARI] se constituye en 1972 después de 

un congreso al cual asistieron más de 200 delegados representantes de organizaciones 

indígenas campesinas, cooperativas, cabildos de las provincias de Imbabura, Pichincha, 

                                                           
125

   Kerk  in Nood, Holanda. Arquidiócesis de Munich, Alemania. Misereor y Adveniat, Alemania. Fastenopfer, suiza. 
Brot fur die Welt, Alemania. Congregación para Evangelización de los Pueblos Vaticanos. Mons. José F. Pintado, Méndez. 
Jóvenes cooperadores Salesianos, Roma. Ministerio de Industrias, Educación, salud, Quito.          Consejo superior Salesiano, 
Roma 

126
 FED, CESA, FEPP, Ecuador. Deutsche, Welthungerhilfe, Alemania. Fundación Interamericana de desarrollo, E.U.A. 

NOVIB, Holanda. Entraide et fraternité, Bélgica. 
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Cotopaxi, Bolivar, Chimboraco y Cañar con una gran influencia de la iglesia progresista127. En 

este congreso se manifestaron dos posiciones respecto a su base social, la primera tenía por 

objetivo agrupar a sectores indios y no indios, y la segunda apoyada por la iglesia sostenía que 

la organización debía de ser solo de indios, esta toma mayor relevancia y ECUARUNARI se va 

definiendo como una ―organización indígena de toma de conciencia, en orden a lograr una 

recuperación social, económica y política‖ (http://ecuarunari.org/). Las conclusiones a las que 

llega este primer congreso confirmaran el carácter indígena y eclesial de ECUARUNARI.  

De 1972 a 1975 esta organización logra impulsar a nivel nacional las movilizaciones indígenas 

para hacer cumplir la Reforma Agraria, presionando también para que se dicte una nueva ley en 

1973, lucha con dificultades y una gran represión por parte del Estado, lo que termino por 

fortalecer la conciencia de los dirigentes y consolida su presencia a nivel nacional. En 1975 

después de varios debates y problemas políticos internos además de la fuerte represión, se 

celebra el segundo congreso, en donde se llegan a tres conclusiones: 1. Se declara Congreso 

abierto. 2 Se nombra una Coordinadora dividida en tres áreas: Norte, Centro y Sur. 3 Se define 

la necesidad de concientizar a las bases sobre la unidad de los campesinos, para avanzar hacia 

el cambio social, sin embargo los problemas de control político no cesaron y se debieron 

realizar congresos en 1976 y 1977. 

El cuarto congreso en 1977  buscaba la unidad y consolidación de ECUARUNARI por lo que se 

nombra una Directiva Nacional dejando de lado el sistema de coordinadoras. En 1978 

ECUARUNARI, se reúne con la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas 

(FENOC)128 y la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)129 para conformar el Frente Único de 

lucha Campesina (FULC), que más tarde adopto el nombre de Frente Único de Lucha 

Campesina e Indígena (FULCI)130 en reconocimiento a la presencia indígena en esta lucha. 

                                                           
127

 Estos sectores progresistas realizan la Primera Convención de Presbíteros en 1970 y una segunda un año después, 
en donde se analizan los lineamientos del Concilio Vaticano II , también la Conferencia Episcopal de Medellin, las cuales recalcan 
el compromiso de trabajar por los abandonados y necesitados. Es una posición de compromiso de apoyar las reivindicaciones 
indígenas-campesinas. En la misma línea progresista está el Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias Católicas 
(MUARC) trabajando conjuntamente con la organización Iglesia y Sociedad de América Latina (ISAL)(Fuente: 
http://ecuarunari.org/).    

128
 La FENOC se define como “organización sin fines de lucro, con jurisdicción en el ámbito nacional, integrada por 

comunidades y asociaciones campesinas, agricultores, pueblos originarios, productores, asociaciones de  comerciantes  
mayoristas y minoristas, asociación de feriantes, transportistas de productos del agro, fundaciones de desarrollo, pobladores 
organizados, comités barriales y sindicatos” (Fuente: http://fenoc.globered.com/)  

129
  

130
 Las acciones del FULCI se centraron en la exigencia de la aplicación de la Reforma Agraria, la derogación de la ley de 

fomento agropecuario, seguridad nacional y la exigencia de sanciones a los responsables de la matanza de campesinos (Fuente: 
http://ecuarunari.org/) 

http://ecuarunari.org/
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Este frente tuvo gran participación en el proceso de retorno al régimen democrático131, en un 

ambiente de esperanza por este hecho se convocó el Quinto Congreso Nacional en septiembre 

de 1979 donde participaron 350 delegados, además de representantes de organizaciones 

fraternas como FEI, FENOC y CTE. Entre las resoluciones en este congreso están: la exigencia 

de entrega de tierras en forma colectiva a los campesinos, exigir la creación de fuentes 

crediticias estatales controladas por las organizaciones campesinas, que las organizaciones 

campesinas participen en la elaboración y ejecución de proyectos y programas que tengan que 

ver con ellos, alza de salarios para trabajadores agrícolas, educación bilingüe (en los diferentes 

idiomas del país).  

También se promovieron encuentros con otras organizaciones nacionales como Federación de 

Centros Shuar, Federación de Centros Indígenas de Pastaza, la Federación de Organizaciones 

indígenas del Napo y la Asociación de Comunas de Saraguro, y también con organizaciones 

indígenas a nivel internacional como: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la 

Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Confederación Campesina del 

Perú (CCP), la Confederación Tupac Catari de Bolivia (http://ecuarunari.org/). A partir de este 

quinto congreso y con el retorno a la democracia, se hace más importante el desarrollo de las 

organizaciones populares e indígenas, aun a pesar de que el gobierno de Jaime Roldós y 

posteriormente el de Osvaldo Hurtado no cumplió las expectativas y es cuando surge la 

CONACNIE.  El ECUARUNARI ha celebrado congresos en 1981, 1983, 1985 (ya con la 

participación de 510 delegados) (Ibid). 

Constitución de Montecristi  
La incorporación de las cosmovisiones de los indígenas o pueblos originarios a un proyecto a 

nivel nacional se vio concretado hasta hace pocos años, específicamente fue promovido por el 

presidente, Rafael Correa tras su triunfo en 2006, para lo que propuso una nueva constitución 

que tuviera como principio general ―SUMAK KAWSAY‖ o BUEN VIVIR proceso que culminó con 

la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi mediante el referéndum realizado el 20 de 

octubre de 2008 en ella se incorporan los valores de la solidaridad a través del Buen Vivir 

(Sumak Kawsay). 

―El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la 
participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para 
la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con 

                                                           
131

 En agosto de 1979 en Ecuador asciende al poder Jaime Roldós por mandato popular esto abría la expectativa de 
una estabilización democrática después de una década desde la última elección presidencial en 1968 (Menéndez-Carrión 1990), 
el triunfo de Roldós trajo muchas expectativas en el cumplimiento de 21 puntos programáticos presentados por este gobierno 

http://ecuarunari.org/
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respeto de la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los 
ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, 
sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con 
responsabilidad histórica‖  (El socialismo del buen vivir: 21 
http://www.buenvivir.gob.ec/el-socialismo-del-buen-vivir) 

Ecuador ha tenido 19 constituciones debido principalmente a la inestabilidad política producto 

de dictaduras recurrentes, donde la entrada en vigencia de cada nueva constitución  ha estado 

acompañada de un nuevo gobierno electo (Ávila 2008 cita a Mora 2004), según Ávila la 

constitución de 2008 es la primer constitución igualitarista132 que puede marcan el inicio de un 

periodo duradero y de estabilidad.  

En la nueva constitución se valora a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

reconociendo su identidad, sus tradiciones ancestrales y sus formas de organización social, 

considerando la propiedad que predomina en ellos que son las tierras comunitarias (Chiroque y 

Mutuberría 2009:11). Además de esto también se considera el aspecto ecológico dándole 

derechos a la naturaleza. 

La discusión en torno al termino Sumak Kawsay133 o Buen Vivir no es fácil y ha dado lugar a 

diversos puntos de vista tanto de encuentro como de crítica, según Acosta los planteamientos y 

propuesta política hecha por el CONAIE debe ser considerada como eje fundamental para toda 

la discusión (Fernández et al 2014), al igual que el concepto de ESS no es una invención o una 

ocurrencia de los intelectuales más bien el Buen vivir en una realidad en muchas partes. 

Algunas de las críticas que se hacen desde el ámbito académico como las de Gudynas 

(Gudynas y Acosta 2011) o las de Alberto Acosta (Fernández et al 2014) quienes consideran 

que el Buen Vivir se ha convertido en un eslogan; en un marketing político más que un 

concepto de transformación civilizatoria y que tiene poca vigencia en las políticas reales. Por 

ejemplo cuando se habla de un Estado plurinacional, Acosta dice que aunque hay aspectos 

positivos, no se están haciendo intentos por construir otro tipo de Estado, solo está escrito en el 

papel y lo poco que se hace es muy marginal reflejado en un aparato burocrático para los 

indígenas (Fernández et al 2014:107).  

                                                           
132

 Ávila habla de igualitarismo entendido como lo describe Andrade (2007) “el derecho de la autodeterminación 
colectiva, es decir auto gobierno de la sociedad en su conjunto y de los individuos por separado *…+ apoya la idea de que la 
voluntad ciudadana debe tener un amplio espacio en las instituciones que gobiernan la vida política. *…+ toma en serio la 
necesidad de garantizar a todos los miembros  de la sociedad colectiva e individualmente *…+ es antagónico con la pretensión 
mayoritaria de imponer un solo modo de vida como deseable o adecuado, dejando a la decisión individual esta elección” (Ávila 
2008:958 cita a Andrade 2007)    

133
 No se sabe con exactitud cómo y cuándo surgen las palabras Sumak Kawsay para referirse al sistema andino de vida 

(Atawallpa Oviedo 2002) 
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Del mismo modo Oviedo dice que el Buen Vivir en la Constitución de Ecuador (y también el Vivir 

Bien en la Constitución de Bolivia) es que es una mezcla un ―champú‖ (2002)  en donde se ha 

retomado un poco de todo: 

 ―Es una combinación del Buen Vivir platónico, con ciertos postulados 
cristianos y humanistas, algunos conceptos de los paradigmas ecologistas, 
étnicos, socialistas, y finalmente añadiendo ciertos principios generales del 
Vitalismo Complementario Andino, a todo lo cual le llaman el ―Buen Vivir o 
Sumak Kawsay‖‖ (Oviedo 2002:239)    

Poniendo énfasis en que este ―Buen vivir constitucional‖ retoma muy poco o casi nada de los 

principios y postulados ancestrales de la Conciencia Andina134 sin los cuales no es posible 

entender ese sistema de conciencia de vida, quedándose solo en un sistema político o modelo 

de desarrollo (ibíd.). Esto es importante pues permite diferenciar al buen vivir dentro de los 

debates teóricos y en las prácticas, cuestiona el desarrollo por tanto no es un desarrollo 

alternativo  sino que se presenta como una alternativa a esas posturas 135 (Gudynas y Acosta 

2011).  Sin duda el debate (epistemológico) detrás de las propuestas alcances y límites del 

Buen Vivir es grande y entrar en el requeriría un tesis completa.  

Sin embargo creemos que es un avance considerable, el que se haya incorporado como eje en 

la constitución de Montecristi, y que en la práctica se esté tratando de desarrollar un Buen vivir, 

que se encuentre en la base de  construcción del Estado Plurinacional, y aunque en el corto 

plazo será difícil romper con el capitalismo y su modelo de desarrollo que está muy arraigado en 

el continente136, abre oportunidades para la construcción de una futura sociedad alternativa en 

la medida que las ESS basadas en la participación autogestiva, recuperen tradiciones, 

identidades comunales  y las adapten a formas de organización que respondan a las 

necesidades del presente.   

 

Conclusiones  

 

                                                           
134

 Estos postulados según Oviedo son: polaridad, complementariedad, correspondencia, reciprocidad, ciclicidad, 
proporcionalidad, espiralidad, alternabilidad, estabilidad  

135
 El buen Vivir debería criticar  al Desarrollo como algo natural y necesario, y también a las críticas que surgen desde   

América Latina críticas al Desarrollo  convencional, entre estas podemos mencionar el estructuralismo de Raúl Prebisch,  
diversos enfoques de las teorías de la dependencia o el neoestructuralismo de la CEPAL.  Pues entienden al desarrollo como un 
proceso lineal y que se expresa solamente en crecimiento económico, mantienen los elementos esenciales que sustentan las 
ideas del desarrollo y la discusión se centra en diferentes variedades de éste. (Gudynas 2014, Rist 2002, Gudynas y Acosta 2011) 

136
 Romper paradigmas no es fácil, y si en las practicas locales se dificulta poder luchar contra las condiciones que 

impone el mercado capitalista, resulta aún más complicado conducir a todo país hacia una alternativa de desarrollo. Las luchas 
de poder continúan, la dependencia de los recursos naturales no es algo que se pueda romper de un día para otro.  
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Como se pudo notar las realidades de los tres países mencionados es distinta, eso determina 

cómo se desarrollan las luchas, como se forman las organizaciones, las fuerzas de los 

movimientos y el rumbo que siguen, es decir su construcción tiene una profunda raíz histórica. 

La organización de los diversos movimientos nace de las condiciones desfavorables a las que 

se enfrenta cada sector de la población, ya sea por un abuso a los campesinos o trabajadores, 

imposiciones, desalojos, exclusión, condiciones económicas desfavorables. La magnitud e 

influencia que logren tomar estos, depende del grado de organización y los objetivos que 

persigan, así es como se van construyendo proyectos en el largo plazo y esto explica porque 

ningún proyecto y camino va a ser igual a otro.    

La forma en que son concebidas las ESS por parte del Estado y por los propios sujetos 

depende de esos factores que movilizaron la lucha y del éxito (o fracaso) que hayan tenido al 

movilizarse. Resulta rescatable ver que en los casos de Brasil y Ecuador el poder político que 

alcanzaron los movimientos permitieron presionar para que, en el caso de Ecuador se retomara 

la Conciencia Andina y en Brasil la creación de la SENAES. El hecho de que en México no se 

perciba una fuerza política (aunque no necesariamente tendría que ser partidista) impulsora de 

las ESS, tan importante que presione en las políticas públicas, no se lo considera un fracaso, el 

menor desarrollo de las ESS depende de las condiciones históricas de las que surge, partiendo 

de realidades diferentes, los objetivos y formas de lucha que proponen sus protagonistas 

obtienen resultados diversos, de aquí la riqueza de las ESS.  
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Capítulo IV  Algunas experiencias de ESS en Brasil, Ecuador y México  

 

La probabilidad de que las relaciones de intercambio 

degeneren en abusos comerciales aumenta en relación inversa 

a la solidez comunitaria de los contextos socioorganizativos de 

un mercado determinado. 

     Pablo Guerra, 1997:127 

Introducción: 

Resultaría difícil contabilizar todas las practicas que se podrían incluir dentro del concepto de 

Economía Social y Solidaria en América Latina, y resulta aún más complicado poder elegir 

alguna de entre tantas practica que refleje completamente la organización de la ESS, sin 

embargo en el presente capítulo se pretende mostrar algunas experiencias de los países que 

hemos trabajado (México, Brasil y Ecuador). Como ya se dijo no se pretende dar modelos a 

seguir, por el contrario el objetivo es tratar de mostrar cómo se organizan este tipo de prácticas, 

las oportunidades, los retos, los problemas y como han encontrados formas para hacer frente a 

estos, son una muestra que otro tipo de economía que se preocupa por ser más incluyente, 

justa y solidaria, se ha venido construyendo.  

Es importante aclarar que si bien no se hizo trabajo de campo por cuestión de tiempo, se han 

elegido dos experiencias por país (quedando cortos ante tantas experiencias que se pueden 

considerar), tratando de mostrar su organización, con sus respectivas cualidades y 

particularidades que responden a los objetivos que persiguen ya sea a un nivel local o más 

regional con miras más grandes como construir redes más amplias que superen lo local. Por 

tanto la información que se presenta fue recabada de  páginas oficiales, documentos, 

presentaciones de power-point y videos disponibles en internet, donde las organizaciones 

mismas expresan su quehacer, objetivos y expectativas.   

Así los casos analizados para el caso mexicano son: la Unión de Comunidades Indígenas del 

Istmo (UCIRI) y Fundación Ahora, A.C, para el caso brasileño; Movimiento de los Trabajadores 

Rurales sin Tierra y Solidarius.net, por el ultimo para el caso ecuatoriano el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la 

Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral – CODEPMOC. Para los tres 

países se eligieron a propósito organizaciones con redes consolidadas que llevan trabajando 

más de 15 años (con excepción del IEPS), entre las características que destacan algunos son 

movimientos campesinos, dos de ellos utilizan moneda social (Fundación Ahora en un ámbito 
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más local y Solidarius a nivel internacional), la participación de la iglesia en el inicio de la 

organización (ver tabla 4.1) entre otras que se desarrollaran más adelante.   

Tabla 4.1 Datos generales de experiencias para México, Brasil y  Ecuador  

 México Brasil Ecuador 

 UCIRI Fundación 
Ahora 

MST Solidarius IEPS Pueblo 
Montubio 

Fundación 1982 2001 1984 2007 (1997) 2009 2001 (1992) 
Miembros 2600 

(Dato 
2012) 

 -- cerca de 
350,000 
familias 

En 2007 inicia 
con 196 
personas en 
20 países 

Beneficiarios - 
 

1485 
comunidades 
( 70,000 
familias) 

Participaci
ón de la 
Iglesia  

Si  Si    

Actividad 
Principal 

Producci
ón 
orgánica 
de café 

Producción, 
distribución,  
comercializaci
ón  

Producción 
Agropecuar
ia 

Producción, 
distribución,  
comercializaci
ón 
cooperativa 

Producción, 
distribución,  
comercializaci
ón 

Producción 
asociativa, 
agro industria 
comunitaria y 
comercializaci
ón asociativa 

Moneda 
social 

 Si  Si   

Elaboración Propia  

 

México 

Como se indicó en el capítulo anterior en México existe una larga tradición de organización 

comunitaria y cooperativa y recientemente se ha reeditado con cierto vigor en ―nuevas áreas‖ 

un tipo de organización social y solidaria. En 2012 se emitió la Ley de Economía Social y 

Solidarias (LESS) y ha tenido 3 reformas (23 de mayo de 2012, la primera; el 24 de enero de 

2013, la segunda; y el junio de 2013 la tercera)137. 

Según el Programa de Fomento a las ESS tras retomar el diagnóstico realizado por el Instituto 

Nacional de la Economía Social considera que ―El país no  cuenta con información sobre la 

participación de los organismos del Sector Social en la Economía, ni en la generación de la 

riqueza nacional, ni de la población que emplea o que es favorecida por la provisión de 

productos y servicios‖.  

                                                           
137

 Se creó como se dijo en el capítulo anterior que se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social, teniendo autonomía técnica, operativa 
y de gestión, El encargado de verificar el cumplimiento de los programas a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Social en términos de la LESS es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
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De acuerdo a la definición de ESS en la LESS divide al sector social de la economía en: 

Agrario; Cooperativista y banca social y Empresas de propiedad mayoritaria de los trabajadores 

y otros tipos de empresas y organizaciones sociales y considera que: 

 ―A pesar de la inexistencia de información estadística completa, diversas 
estimaciones señalan que en la actualidad el Sector está conformado por 
alrededor de 60,943 organismos identificables bajo alguna de las figuras 
jurídicas que contempla la Ley de Economías Sociales y Solidarias (LESS). 
Otras organizaciones se han constituido bajo formas de organización social 
para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente 
necesarios, pero por sus condiciones de formalización no pueden ser 
identificados. El mayor número de entidades del Sector Social de la Economía 
son de tipo agrario, (más de 30 mil organismos), de los cuales 29,555 son 
ejidos y 2,359 comunidades. Otras formas de organización social de tipo 
agrario son las uniones de ejidos y comunidades, asociaciones rurales de 
interés colectivo, sociedades de producción rural y uniones de sociedades de 
producción rural‖. (fuente: Programa de Fomento a la Economía Social 2015-
2018)138 ;  

en tanto que el cooperativismo cuenta con cerca de 15 mil organismos de este tipo. Las 

Sociedades de Solidaridad Social son cerca de 5 mil en todo el país 

Acá como mencionamos trataremos dos organizaciones: comenzaremos con la Unión de 

Comunidades Indígenas del Istmo una organización de campesinos productores de café, que 

lograron certificar su producción como orgánica y además han podido comercializar bajo las 

normas de Comercio justo; la segunda organización que se describe es Fundación Ahora, una 

red de consumidores y productores, que a través de Compartiendas logran articular un 

consumo y producción responsable, además de utilizar moneda alternativa complementaria.   

Unión de Comunidades Indígenas del Istmo 
 

ESPERANZA INDIGENA ZAPOTECA POR  UN  
FUTURO MEJOR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS  
     UCIRI 2012 

 

La Unión de Comunidades Indígenas de la Región de Istmo (UCIRI) se localiza en el estado de 

Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec, se localiza al este del Estado de Oaxaca, Ver 

Mapa 4.1 

                                                           
138

 DOF: 18/06/2015, S/P disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5397085&fecha=18/06/2015 
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Mapa 4.1 Ubicación de la Organización UCIRI 

 
Fuente: http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.htm 

La región del Istmo representa la cuarta parte del territorio de esta entidad, comprende 41 

municipios, de los que solamente en once, ubicados en la parte norte y noroeste, se produce 

café. Por superficie sembrada el Istmo ocupa el cuarto lugar en el mapa cafetalero estatal y el 

quinto lugar por el número de cafeticultores que concentra. En esta región serrana (Istmo de 

Tehuantepec), el café se cultiva desde fines del siglo XIX, pues posee una ubicación estratégica 

(canal de tránsito comercial privilegiado entre las costas de los dos océanos). En 1996 empezó 

a impulsarse un programa de desarrollo integral denominado ―Mega proyecto del Istmo de 

Tehuantepec‖. Las expectativas de inversión generaron nuevas dinámicas entre las 

agrupaciones sociales y productivas de la región. (Ver mapa 4.2) 

Actualmente el 60% de la superficie agrícola del istmo se destina al café -en huertas con una 

extensión mayor que en el resto de la entidad- el 30% al maíz y el 10% a otros cultivos como 

frijol, chile pasilla, frutales y calabaza. (Fuente: http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.html) 

 

http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.htm
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Mapa 4.2 Ubicación del Istmo de Tehuantepec. Población Indígena Estimada (PIE), 2000.

 

Fuente: Tomado de Nemesio J. Rodríguez. Istmo de Tehuantepec: de lo regional a la globalización (o apuntes para pensar un 
quehacer), Programa Universitario México Nación Multicultural, p. 117 
 

UCIRI se funda en 1982 con 17 comunidades cafetaleras que se interesaron por mejorar las 

condiciones de producción y venta de café, aunque el trabajo organizativo comenzó en 1981 

cuando se lograron vender 35 toneladas de café a buen precio, para el año 2012 agrupaba ya a 

más de 2,600 miembros de 56 comunidades zapotecas y mixtecos del centro y del norte del 

Istmo, chontales del sur, Chatinos de la Costa y Mixes de la parte media y alta, todos pequeños 

productores de café arábico pergamino y capulín con métodos orgánicos. 

Están certificados desde 1988 por Naturland, en 1993 por IMO-CONTROL Suiza, y más 

recientemente por CERTIMEX139 ofreciendo su producto conforme al sistema de Comercio 

Justo (http://www.uciri.com). 

La misión de esta organización es: ―Ser una instancia que coadyuve al desarrollo local de las 

comunidades indígenas, incluyendo la democracia como principio, la solidaridad como práctica 

y la unidad y la conciencia como eje de las acciones del desarrollo y transparencia en todo.‖ 

(Fuente: http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.html#, énfasis propio). 

                                                           
139

 CERTIMEX es una sociedad civil mexicana que certifica productos (agrícolas, pecuarios, agroindustriales y 
forestales)  y procesos ecológicos, fundada en 1997, con el compromiso de evaluar el cumplimiento de las normas de 
producción orgánica, de comercio justo, inocuidad, calidad agroalimentaria, en general de productos y procesos sustentables  
(Fuente: http://www.certimexsc.com/) 

http://www.uciri.com/
http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.html
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La necesidad de organizarse por parte de los productores de café, surge de las condiciones 

desfavorables a las que se enfrentaban los productores cuando vendían su café a los 

comerciantes y caciques, que se establecían en los pueblos y se convertían en agiotistas 

prestando dinero y fiando maíz a cuenta de la cosecha de café.  

En 1973 llega el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé)140 con sus Unidades Económicas de 

Producción y Comercialización y el Banco rural (Banrural141) poniendo fin a las prácticas de 

estos caciques, además de proporcionar asistencia técnica precios de garantía y acceso al 

crédito, sin embargo las deficiencias del Inmecafé: retraso en el pago a los productores, 

descuentos excesivos en los centros de acopio y problemas con los bancos y aseguradoras, 

provocaron que muchos pequeños productores se endeudaran.  

A principios de la década de los ochenta del siglo pasado, después de la intervención 

gubernamental, la diócesis de Tehuantepec inicia un trabajo de reflexión con las comunidades, 

para romper con la dependencia de la intervención gubernamental y privada para corregir las 

condiciones de venta de café para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas 

(fuente: http://www.uciri.com/spanish/Nosotros.html#).  

Los socios son minifundistas indígenas que cultivan café en terrenos que van de 2 a 5 

hectáreas, y maíz en parcelas de 5 a 8 hectáreas, no se dedican al monocultivo, por el contrario 

se maneja un sistema campesino de producción de café-maíz-frijol que se complementa por la 

pequeña ganadería, horticultura de traspatio y recolección de plantas silvestres142, La ganadería 

es más importante en la parte baja que en la alta y la media. En la zona alta, además de café y 

milpa, hay una importante producción de chile pasilla, que se generalizó durante la crisis de 

precios del café (ibíd.). También se ha introducido desde 2002 la producción del maracuyá en la 

sierra Mixe-zapoteca como una alternativa económica para las familias indígenas. Pero el 80% 

del ingreso monetario de estas comunidades proviene de la venta del café143. 

                                                           
140

 El instituto Mexicano del Café se funda en 1958, tenía como objetivo promover y difundir sistemas convenientes de 
cultivo e industrialización , financiando la cafeicultura comenzando en 1973 a través de las unidades económicas de producción 
y comercialización (UEPC) (Beneficios del café s/f)  este instituto desaparece en 1993 

141
  En 1975 se crea el Banco de Crédito Rural con el objetivo de unificar los bancos regionales existentes en 2002 se 

decreta la disolución y liquidación del Sistema Banrural hasta 2014 se cierra el proceso (http://www.sae.gob.mx/) 

142
 La milpa (Bartra 2007) 

143
 La mayor extensión cafetalera de UCIRI (5,000 hectáreas) se ubica entre los 600 a los 900 metros sobre el nivel del mar; y 

pertenece al 53% de los asociados. Una superficie menor 3,700 hectáreas, pero significativa 41%, está por arriba de los 900 
metros hasta los 1,500 sobre el nivel del mar, y una mucho menor (6%) se localiza en partes bajas de menos de 600 metros 
sobre el nivel del mar. Casi todos los municipios en que se ubican las zonas cafetaleras pertenecen a la categoría de alta y muy 
alta marginación y tienen una alta densidad de población indígena. 
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La forma en que se organiza y opera UCIRI es a través de una mesa directiva y delegados 

comunitarios elegidos por sus asambleas locales. Las 56 mesas directivas se reúnen 

mensualmente junto con los delegados del consejo administrativo y el consejo de vigilancia 

central. Las decisiones se toman por consenso en todos los niveles y la información se difunde 

a través de un boletín informativos, trípticos y folletos. 

Como organización no se queda solo en la producción y comercialización de café, sino que se 

han desarrollado diversos proyectos destacan: proyecto orgánico; que trata de difundir una 

conciencia ecológica donde la tierra no es considerada solo una posesión, más bien se le 

considera como una madre, que brinda el alimento, por tanto es una obligación cuidarla, 

cultivarla y defenderla, así la producción de granos se hace considerando todo el ecosistema, 

los sistemas de producción han incorporado el cultivo orgánico (sin pesticidas, herbicidas, ni 

fertilizantes químicos) lo que permite que estos productos sean exportados a países como 

Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Italia, Francia, Austria, Japón, Canadá y Estados Unidos.  

El Proyecto de salud inicio entre 1984-1985, ante la necesidad de servicios de salud y acceso 

a médicos, que respondieran a los altos grados de mortalidad principalmente infantil. El objetivo 

es sostener e impulsar un proyecto alternativo que rescate la medicina tradicional además de 

incorporar conocimientos de la medicina general alópata y los adelantos médicos necesarios 

que permitan mantener la salud en las montañas. Para 1986-1987 se consolida un comité 

central y una promotora general de trabajos de salud preventivo-curativa en 10 comunidades, y 

para poder ofrecer una atención digna a cada persona se lleva a cabo el proyecto Casa de 

Salud, un lugar donde las familias de los pacientes aprendan formas de recuperar la salud, 

además de compartir experiencias.  

El Proyecto de mujeres, rescata el papel de las mujeres dentro de la organización como un 

aspecto importante, pues son ellas las principales responsables del corte de café, cuidado de 

los hijos y otros quehaceres domésticos, así el proyecto mujeres pretende mejorar las 

condiciones de vida, a través de diversos proyectos, que otorguen mayores garantías de 

sobrevivencia en mejores condiciones para las familias, por ello se han impulsado otras 

actividades que diversifican las fuentes de ingresos y alimentos como aves de traspatio, así 

como la mejoría en las condiciones de vida a través estufas Lorena y letrinas secas,  

El Proyecto de autotransportes UPZMI, desarrolló un sistema de transporte digno, donde 

circulan unidades a diario a los pueblos de la unión, facilitando la movilidad de los miembros de 

las comunidades y su cohesión 
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Esperanza Indígena Zapoteca S.A.P de R.L de C.V144, es una sociedad creada en 2004, con 

el objetivo de estudiar de manera conjunta el ambiente interno y externo, para definir objetivos, 

estrategias y acciones concretas que aseguren la permanencia de UCIRI en el sector rural. Los 

objetivos son: prestar servicios de ahorro y facilitar al socio el acceso al crédito, apoyar el 

financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, propiciar la solidaridad, la superación 

económica y social, el bienestar de sus miembros y de las comunidades. Se han instalado 5 

sucursales en puntos estratégicos, la atención no se limita solo a los miembros del UCIRI, se 

abre a agricultores cafetaleros, a grupos de mujeres emprendedoras, pequeños comerciantes, 

transportistas pertenecientes a la organización o no, proyectos productivos (agrícolas y 

ganaderos), amas de casa, y a niños y jóvenes para fomentar una cultura de ahorro.  

Fundación Ahora, A.C.  
Con Economía Social y Solidaria, Comercio Justo, Crédito 
Social y Moneda Social Complementaria, OTRO MUNDO ES 
POSIBLE  Fundación Ahora 2007 
 

 

Fundación Ahora es una asociación civil que se constituye legalmente en 2001, con domicilio en 

Aguascalientes145 pero realizando labores en toda la República Mexicana, que tiene como 

objetivo general: 

―Lograr que a través de la Economía Solidaria, se rescate, a nivel local con 
visión global, la condición de dignidad de la persona humana, la calidad de 
vida, la solidaridad, el bien común y el respeto a los derechos humanos.‖ 
(Fuente: http://www.aahora.org/objetivos.php)   

La misión de esta fundación es ―(…) creación de una economía justa y fraternal que supere la 

gran contradicción del actual paradigma económico preponderante basado en la especulación, 

explotación y depredación, para que con base en los principios de la ayuda mutua, la 

cooperación y la solidaridad, se eleve la condición de la dignidad de la persona humana, la 

calidad de vida, la solidaridad, el bien común y el respeto a los derechos humanos; donde nadie 

quede excluido de las oportunidades de una vida mejor.‖ (http://www.aahora.org/mision.php). 

Establecen como objetivos específicos: 

                                                           
144 

Sociedad de ahorro y préstamo de responsabilidad limitada de capital variable
  

145
 Su domicilio es Cordillera de los Andes No. 130, Col. Jardines de la Concepción, CP. 20120, Aguascalientes, 

Aguascalientes  

http://www.aahora.org/mision.php
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―l Practicamos y difundimos una cultura de solidaridad, afirmando en nuestras 
acciones el valor ético de posicionar la dignidad humana en todas las 
dimensiones de nuestra vida.  

2 Constituimos y fortalecemos redes, que… contribuyan a recrear el tejido 
social a partir de las células productivas y de consumo más elementales.  

3 Promovemos y coadyuvamos al desarrollo económico a partir de la 
organización del trabajo colectivo y solidario como el taller o empresa familiar, 
cooperativas, sociedades de solidaridad social, microempresas, etc  

4 Fomentamos y acompañamos en la articulación integral y colectiva en redes 
para el crédito social, la producción, distribución, comercialización e 
intercambio/trueque de productos, servicios, saberes y valores junto con el 
consumo sustentable y responsable...  

5 Incidimos en políticas públicas de manera que se superen las formas 
piramidales del centralismo en el ejercicio del poder público, privilegiando el 
sentido horizontal de éste y fortaleciendo el trabajo con visión global para la 
acción regional y local…  

6 Fortalecemos y acompañamos las experiencias de economía solidaria, 
comercio justo, dinero solidario, trueque, cooperativismo, analizando y 
apoyando las alianzas y redes a nivel local, regional, nacional e 
internacional…  

7 Desarrollamos e implementamos cursos y estrategias de formación para 
productores/consumidores (prosumidores) para que adquieran productos 
locales y de calidad elaborados por las organizaciones de los pequeños 
productores…  

8 Analizamos, investigamos, estudiamos, practicamos y difundimos una 
cultura de solidaridad, afirmando en nuestras acciones el valor ético de 
promover la dignidad humana en todas las dimensiones de nuestra vida.‖ 
(Fuente: http://www.aahora.org/objetivos.php) 

La fundación trabaja bajo tres líneas de acción: ―Compartiendas‖, ―Talleres Prosumo‖, 
―Cursos y programas de formación‖, que se desarrollan adelante.  

Compartiendas 

El proyecto de ACV-COMPARTIENDAS comienza en agosto de 2005 con el apoyo de 

INDESOL (Instituto Nacional de Desarrollo Social) y del Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad (FONAES). Además teniendo como aliados estratégicos, Iniciativas de 

Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS, SCA) en España, la Red Brasileria de Economía 

Solidaria (RBSES) en Brasil, así como del espacio EcoSol México146. Surge para atender los 

problemas de comercialización de sus bienes y servicios a los que se enfrentan los productores 

comunitarios, emprendedores y oferentes de pequeña escala, lo que se traduce en un ingreso 

                                                           
146

 El espacio Ecosol México reúne a 20 organizaciones que se identifican con la socioeconómica solidaria, 
estableciendo lazos de integración a nivel regional, nacional e internacionalmente. Se organizan en cuatro ejes de trabajo: 1. 
Identidad, conciencia y educación ética y valores medulares, 2 Producción, Comercialización y consumo organizados en redes, 3 
Finanzas, crédito y dinero (convencional y alternativo), 4. Sinergias en pro de una meso economía integrando todos los sectores  
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insuficiente, y aun cuando algunos productores tienen el apoyo y acceso a microcréditos, se 

enfrentan a altos costos de distribución, invisibilidad ante el consumidor, altos costos en compra 

de insumos, incapacidad para promocionarse lo que lo pone en desventaja ante el poder de 

mercado que tienen las grandes corporaciones  

Compartiendas es una tienda celular solidaria, y constituye una red de lugares físicos (pueden 

ser tiendas de barrio existentes, afiliándose a través de membresías) en donde los 

―prosumidores‖147 ―comparten, comercian, distribuyen e intercambian insumos, mercancías, 

valores físicos y éticos‖ (http://www.aahora.org/compartiendas.php), con ayuda del  sistema de 

―Articulación Comercial Virtual de Emprendimientos Solidarios o ACV‖ que funciona en Terminal 

Punto de Venta (TPV). La ACV es un sistema de información y operación a través de un 

―tianguis‖ virtual, con este software los productores (que han sido previamente certificados148) 

pueden acceder directamente al sistema, para ofrecer sus productos especificando las 

cantidades, precios y las condiciones en las que se encuentran, así como consultar productos 

de otros oferentes y comprar en línea, además de permitir a los comerciantes comprar o 

solicitar nuevos productos conforme a los requerimientos de los consumidores, dar de alta en su 

inventario productos que entran a la tienda (esto se registra automáticamente en el inventario 

de la red), intercambiar productos con otras compartiendas, tener control de inventario (al 

vender sus productos se da automáticamente de baja en el inventario a través de TPV), ofrecer 

pago de servicios (luz, agua, teléfono etc.) además de poder recibir pagos con la tarjeta de 

puntos (tarjeta de moneda social). Este espacio permite homogeneizar la oferta en las tiendas, 

además de permitir que los productos se conozcan entre los miembros más allá de su propia 

localidad149, además de que todas las transacciones se compensan diariamente con base en 

una moneda social a través del uso de tarjetas inteligentes. 

Compartiendas promueve:  

                                                           
147

 El concepto de “prosumidor” o en ingles prosumer es el acrónimo que procede de la fusión de las palabras 
“producer” (productor) y “consumer”(consumidor). Fue anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en 1972 cuando 
afirmaron que la tecnología electrónica permite que el consumido asuma el rol de productor y consumidor de contenidos pero 
el concepto se introdujo formalmente por Alvin Toffler en 1980 (Islas-Carmona 2008:35). Este concepto fue adoptado 
posteriormente por el movimiento argentino de intercambios con dinero social (Gutiérrez 2006) 

148
 Los afiliados (emprendedores comerciales, productores de bienes y servicios) deben cumplir los siguientes 

requisitos: curso de economía solidaria y proceso de certificación de calidad, además de un requisito opcional que es la 
asociación a cooperativa (http://www.aahora.org/documentos.php) las tiendas afiliadas a través de membresía o asociación a 
cooperativas, invierten con base en crédito de 5 años en remodelación, capacitación, equipamiento e inventario  

149
 Para que los productos de diversas localidades se puedan ofrecer en todas las localidades, una vez que se sabe que 

productos se ofrecen por medio del ACV, un tendero puede mandar un mensaje a la red que se encarga de ofrecer el servicio de 
transporte (La veloz) para que esta lleve los productos a las compartiendas que lo soliciten  
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1) la instalación de puntos de venta de la red comercial (gestiona o provee los recursos, 

permisos, derechos y concesiones para que los tenderos inviertan en Compartiendas),   

2) administra la red comercial (realiza compras de mayoreo para surtir a la red, acopia, 

distribuye, transporta, mercadotecnia),   

3) desarrolla el mercado social (capacita y forma: consumo responsable, tenderos solidarios, 

administra sistema de vales).    

Una condición que además resulta también un objetivo para que el proyecto de compartiendas 

sea exitoso es: ―Producir lo que la comunidad y la red consume; consumir lo que la comunidad y 

la red produce‖. Para facilitar el intercambio entre productores y consumidores, garantizar que el 

consumo se realice dentro de la red, además de otros beneficios como un medio de cambio 

libre de costos y que esté disponible para todos los integrantes de la red, se utiliza una Moneda 

Social (MS). Esta moneda social es un instrumento que sirve como medio de intercambio y no 

de acumulación, es una unidad neutral, corrige y potencia los flujos dentro de la red además su 

valor surge del vínculo entre personas, esta moneda funciona a través de la Tarjeta de Moneda 

Social150. También se puede convertir el saldo de la tarjeta a Vales de Trueque en papel 

(CAXCAN). La operación a través de la Tarjeta de Moneda Social, el miembro de la red lleva 

sus bienes o servicios a la Compartienda de la localidad, la tienda le abona moneda social en 

su tarjeta (puntos-monedero electrónico)151 al mismo tiempo que se publica la oferta en la 

página web (aparece producto, ubicación, cantidad y precios) lo que permite que se ofrezcan y 

compren productos con otra Compartienda de la red, las operaciones se hacen en Moneda 

Social para saldar adeudos entre personas y empresas, no se pagan intereses   

Existe una amplia variedad de productos y servicios entre las que se pueden enumerar: 

Alimentos (horneados y cocidos empacados, en conserva, encurtidos, lácteos, fruta seca o 

fresca, semillas, confitería, etc.), Cosméticos de todo tipo (jabón, shampoo, gel, cremas etc.), 

Artículos de limpieza (detergentes, aromatizantes etc.), Textiles y confecciones (ropa, manteles, 

sabanas etc.), Servicios personales (taller mecánico, eléctrico, costura, arreglos domésticos, 

clases particulares, cuidado de personas etc.), Servicios a productores (transporte, venta de 

envases, etiquetas y otros insumos, diseño, asesoría técnica etc.), Diversos (artículos 

                                                           
150

 Esta tarjeta es todo en uno, pues permite; registro único personal e intransferible, tener acceso a un régimen 
simplificado de tributación, sistema de administración de ingresos y egresos, intercambio directos entre prosumidores (se va 
una compartienda y funciona como “cajero” permite convertir el saldo de la tarjeta en vales para hacer intercambios sin no se 
tiene el lector de tarjeta)  

151
 El saldo de la tarjeta se registra en el sistema y se puede usar en cualquier compartienda en cualquier parte del país  
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decorativos y de regalo, libros, papelería etc.).  Se manejan tres políticas de precios populares, 

la primera es mejorar la comercialización a través de la red de tiendas, la segunda política es 

reducir en lo más posible los envases y empaques,  la tercer política es el trabajo solidario a 

través de la marca propia, registro en grupo y compras de mayoreo. 

Talleres prosumo 

Estos talleres tienen el objetivo de invitar a las personas a formar grupos152 de ayuda mutua en 

las comunidades. La estrategia se sustenta en formas grupos de trabajo en talleres con 

diferentes temáticas: Talleres de producción de satisfactores para el autoconsumo, Talleres de 

formación para la vida comunitaria y familiar (educación, ecología, clases de cocina), Talleres 

de trabajo para la salud personal mediante el rescate de la Medicina Popular. Esta estrategia se 

desarrolla en dos fases: en la primera fase Fundación Ahora gestiona apoyos tanto privados y 

gubernamentales y coordina el programa para que adquieran bienes de consumo a través de 

vales; ayuda a conseguir el lugar para instalar el grupo de trabajo/taller; provee de los 

materiales educativos, capacitadores; asegura el autoconsumo o la venta (o trueque) del 

producto o servicio que se comienza a producir; además de administrar los recursos con los que 

se remunerara a los integrantes del grupo considerando las horas dedicadas. Se pasa a la 

segunda fase cuando ya no es necesario pedir apoyos externos, es decir cuando su actividad 

les permite autosostenerse, la fundación coordina la comercialización y formalización de 

actividades, y si el grupo de trabajo lo decide fundación ahora puede asesorar para la 

constitución formal, además ayuda a gestionar aportaciones, financiamientos, cursos y todo tipo 

de apoyos que estén destinados al tipo de sociedad que se haya constituido. 

Cursos y Programas de Formación 

Se imparten diversos cursos y programas de organización que contribuyen a un mejor 

funcionamiento de las redes de Compartiendas, uno de ellos se llama ―Trabajo organizado‖, el 

objetivo general de este curso es ―conocerse y reconocerse como integrantes de un grupo que 

ha de trabajar unido para la consecución de objetivos de producción común en un contexto 

específico‖ (http://www.aahora.org/trabajo_org.php), tiene una duración de 10 horas, entre los 

productos que se ofrecen son: ejercicios de contabilidad básica que ayudan dependiendo el tipo 

de emprendimiento, análisis FODA153 y hojas de trabajo individual en cada dinámica. 

                                                           
152

 Se forman grupos de 10 a 20 personas que integran “grupos de trabajo”  que participan en cualquier modalidad de 
los talleres que se ofrecen 

153
 Es una metodología que permite estudiar la situación de una empresa o proyecto analizando las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

http://www.aahora.org/trabajo_org.php
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Otro curso que se imparte es el de ―Economía Solidaria‖ en el que se pretende introducir a los 

participantes en los conceptos generales del sistema basada en el proyecto de la red de tiendas 

celulares solidarias (Compartiendas). El curso dura 10 horas. que se dividen en 2 sesiones, en 

la dinámica organizan 2 instructores y un coordinador de dinámicas. Un tercer curso es el de 

―Prosumo Responsable‖ el objetivo es ―capacitar a los microproductores, tenderos y 

consumidores para que hagan un consumo informado, inteligente y responsable. Identificar las 

fortalezas que consigue un grupo cuando produce y consume en cercanías‖, sigue la misma 

dinámica de 10 horas, pero en este caso solo hay dos facilitadores: un instructor y un 

coordinador de dinámicas.  Otro es el ―Curso del sistema ACV‖ que tiene como objetivo 

capacitar a los miembros con el sistema de información y operación ACV y el uso de crédito 

social con la tarjeta inteligente. Además de estos cursos permanentes, se imparten cursos/taller 

con diversas temáticas que van dirigidos a microproductores, comunidades productivas, 

cooperativas productivas, aspirantes a productores, integrantes de incubadoras de negocios y 

microempresarios.     

Brasil  

 

Como vimos la cantidad de emprendimientos de economía solidaria contabilizados en Brasil es 

bastante amplio (21 859 emprendimientos), aunque esa cifra no llega a reflejar la totalidad de 

emprendimientos, pues no se trata de un censo, más bien es una aproximación realizada en el 

52% de los municipios brasileños, esta muestra permitió identificar los principales motivos que 

llevan a la creación de este tipo de emprendimientos, el 46% de los emprendimientos surgen 

como alternativa al desempleo, el 44% como complemento al ingreso de los socios, y el 36% 

para obtener mayores ganancias en una actividad asociativa, la variedad de actividades que 

realizan va desde; agropecuarias, extractivismo y pesca (42%), producción de alimentos y 

bebidas (18.3%), productos artesanales (13.9%), productos textiles y confección (10%), 

prestación de servicios (7%).  

Un primer caso que me gustaría mencionar de Brasil es el ―Movimiento de los Trabajadores 

Rurales Sin Tierra (MST), que se convirtió en agente impulsor de la economía social y solidaria, 

destacando su importancia histórica y política no solo en Brasil sino internacionalmente, este 

movimiento social político tiene presencia en la prensa y ha estado activo por décadas (Neto s/f: 

82).  
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Tratar de resumir toda la historia, los avances y retos a los que se ha enfrentado el movimiento, 

así como la forma en que se organizan los campamentos o asentamientos, como las múltiples 

presiones y represiones violentas que ha sufrido por parte del Estado y de los ―propietarios‖ de 

las tierras ocupadas desde la fundación, sin duda requeriría un capitulo completo, pero ese no 

es el objetivo. El Objetivo es presentar como a partir de las condiciones económicas y sociales, 

los movimientos toman diversos caminos para hacerse escuchar y poder solucionar sus 

necesidades inmediatas, desde proyectos más locales como con UCIRI, a otros que tienen un 

impacto a nivel nacional como el MST,  que encontraron en la ocupación de las tierras un 

método efectivo para exigir sus derechos, y con la organización de un proyecto a largo plazo se 

fundan las bases para otro tipo de forma de hacer las cosas, anti-imperialista y anti-neoliberal. 

El otro caso que se expone es Solidarius.net un portal de acceso libre que promueve la 

conexión de las redes de economía solidaria a nivel mundial.  

MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA 
Las ocupaciones de tierras se han convertido en 
herramienta campesina de expresión y defensa de 
autoritarismo. (MST 1984) 
En los peores momentos de la represión conocemos  el 

 valor de la solidaridad  (MST 1996)   
 
 

La fundación del Movimiento se hizo en el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores Sin 

Tierra que se realizó en 1984, con tres principales objetivos: ―La lucha por la tierra, la lucha por 

la reforma agraria y de luchar por el cambio social en el país‖, después de que la Comisión 

Pastoral de la Tierra154 entendió que solo formando un movimiento de alcance nacional podría 

convertirse en un agente político importante (Harnecker 2002), aun así este movimiento se 

consolido como un movimiento autónomo, no es partidista, sindical o eclesial155.   

Sin embargo existen varios antecedentes de movilizaciones campesinas que se remontan a 

mediados del siglo XX, de 1950 a 1964 se desarrollan tres organizaciones campesinas que 

                                                           
154

 El MST tiene influencias ideológicas de las pastorales de las iglesias, particularmente de la Comisión Pastoral de la 
Tierra (CPT) de la Iglesia católica, que desde mediados de la década de 1970 apoyándose en la Teología de la Liberación, 
sacerdotes y laicos pregonaban la necesidad de una organización campesina para luchar y resolver sus problemas. Gracias al 
trabajo de CPT junto con otras iglesias (ecumenismo) se desarrolló un único movimiento (Harnecker 2002:22) y no solo desde la 
perspectiva ideológica, sino también material, en 1982 la iglesia católica adquirió 108 ha. que serviría como un refugio temporal 
para las familias después de una represión militar (http://www.mst.org.br/)   

155
 En el primer encuentro el movimiento se define como un “movimiento autónomo de masas que lucha por la tierra, 

po la reforma agraria. (…) No debe depender ni de los sindicatos ni de las iglesias, sino que debe estar controlado por los propios 
trabajadores para mantener su autonomía. Se insiste en que debe ser un movimiento de lucha de masas y no de negociación 
burocrática o cupular” (Harnecker 2002:20 énfasis del autor)  
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luchaban por tierra y por una reforma agraria estas son: Las Ligas Campesinas, las Ultabs y el 

Master, en estos años se hicieron intentos por promover la sindicalización creando la 

Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (Contag),  sin embargo con el golpe militar 

que se dio en marzo de 1964156, la dictadura reprimió de forma violenta a todos los movimientos 

campesinos. 

El contexto económico en el que surge el MST en la década de 1970, es un momento donde se 

estaba dando un fuerte impulso a la modernización del campo, mecanización de la explotación 

agrícola, la introducción del cultivo de soya que acelero el proceso de mecanización, lo que 

provoco una expulsión masiva de campesinos, ―surgió así una masa de campesinos carentes 

de tierras‖ (Harnecker 2002:20) que terminaron por migrar a las grandes zonas de colonización 

agrícola, pero estas zonas no eran aptas para la producción agrícola familiar de granos y 

alimentos básicos. Por otra parte las empresas transnacionales se instalaron en las regiones de 

colonización, los hacendados y empresarios del sur compraron títulos de tierras en la región 

amazónica, muchas de las cuales ya estaban ocupadas por trabajadores (sin tener títulos de 

propiedad), generando múltiples conflictos y agresiones, así surge una nuevo tipo de lucha por 

la tierra; ―intentar resistir en el campo y buscar formas de lucha que permitiesen conseguir tierra 

allí donde Vivian. Los campesinos que eligieron esta última opción pasaron a construir la base 

social que genero al MST‖ (ibíd.). 

El movimiento actualmente está organizado en 24 estados en las cinco regiones del país, ha 

fundado más de 100 cooperativas con cerca de 350,000 familias que obtuvieron la tierra por 

medio de la lucha y organización de los trabajadores rurales,  la conquista de la tierra es el 

primer paso para implementar una reforma agraria, lo que hace que estas familias permanezcan 

en la organización. 

Cuando la organización logra ocupar la tierra debe luchar por crear las condiciones necesarias 

que le permitan sobrevivir, el primer objetivo es lograr la subsistencia de las familias así como 

                                                           
156

 Este golpe de estado se dio en contra del presidente João Goulart, el 31 de marzo de 1964 
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mejorar sus ingresos157, para esto en la práctica se han desarrollado diversas formas de 

cooperación, destacando las cooperativas de producción agropecuaria158.  

La forma en que se organizan los campamentos es en base a grupos de 20 a 30 familias, 

aunque dependiendo de las características de las tierras conquistadas los asentamientos 

pueden llegar a tener hasta 150 familias, respetando las diferencias regionales, las 

características físicas y legales del terreno así como las condiciones socio-políticas del lugar. 

Aquí la solidaridad resulta fundamental para que el campamento prospere, ―solidarizarse con el 

vecino es una necesidad práctica‖ (Harnecker 2002:57) para enfrentar los retos y en ocasiones 

represiones que vienen contra todos.  

Cuando Marta Harnecker (2002) hace un balance del trabajo cooperativo y de las cooperativas 

de producción identifica varios problemas y también varias ventajas, entre las primeras esta  la 

monocultura para el mercado (perdiendo de vista la auto subsistencia de la organización 

perdiendo un poco de soberanía), una mecanización exagerada que no se ajusta a la escala de 

producción159, además de un excesivo endeudamiento y una fuerte dependencia hacia el 

Estado. Entre las ventajas del trabajo cooperativo en idénticas condiciones respecto de otras 

formas de trabajo destaca: ventajas económicas; se facilita el acceso al crédito, es más 

eficiente y productivo el trabajo, permite mejorar la infraestructura, se puede comprar y vender a 

mejores precios y en general se dinamiza la economía de la región; ventajas sociales: facilita la 

organización de la comunidad y la solución de sus problemas de salud, educación etc., se 

rompe el aislamiento social, con la creación de guarderías y comedores colectivos la mujer se 

puede incorporar al trabajo productivo, las familias tienen tiempo libre para dedicar al ocio y 

actividades culturales entre otras y ventajas políticas: se crean espacios de discusión política y 
                                                           

157
 Una de las contribuciones que hace el MST a la sociedad brasileña es la de producir alimentos sanos, que se 

producen en cooperativas, asociaciones y agroindustrias, desarrollando la cooperación agrícola “Como un acto concreto de 
auto-ayuda para fortalecer la solidaridad y potenciar las condiciones de producción de las familias asentadas, y que también 
mejoren su renta y las condiciones de trabajo en el campo”   (Fuente: http://www.mst.org.br/nossa-producao/  traducción 
propia). 

158
 En muchos asentamientos se han organizado cooperativas de producción con las cuales se ha facilitado la 

obtención de créditos que permiten la compra de maquinaria, equipo, semillas, que permitan la producción de  granos o en 
algunos casos se han desarrollado procesos de producción de leche, pollos, cerdos, que en un primer momento proveen lo 
necesario para la comunidad pero que también producen excedentes que se comercializan en el mercado lo que permite poder 
obtener ingresos.  

159
 Un problema que se identifica es que las maquinarias y equipos y las técnicas de producción se basan en el paquete 

tecnológico convencional (semillas hibridas, fertilizantes, herbicidas), existe una dificultad que impide que se cambie el rumbo a 
una producción más orgánica y es que los créditos que se otorgan están “amarrados”  a ese paquete tecnológico. En el MST 
están conscientes de los problemas de estas técnicas de producción pues resultan demasiado (exceso de capacidad productiva) 
para las dimensiones de los terrenos, liberan mucha mano de obra,  (y aunque la producción sea abundante no se genera renta 
por lo caro que resulta producir),  genera una dependencia de los agricultores de empresas multinacionales además de provocar 
daños a la salud y el medio ambiente.    
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se crea conciencia social, forma y libera cuadros para la organización que ayudan a otros 

asentamientos, hay más fuerza para defender la tierra, los problemas se discuten y se toman 

decisiones colectivamente.  

En cada campamento se crean comisiones o equipos de trabajo para hacer frente a las 

necesidades (alimentación, salud, higiene, educación, religión, recreación etc)160, ya que 

muchas veces las fincas que son expropiadas por el MST carecen de infraestructura y de 

servicios, cuando se hacen los asentamientos se trabajan en esas comisiones para obtener 

mejoras en infraestructura (electricidad, saneamiento, acceso a cultura y ocio) fruto de la 

organización del movimiento. Son diversos los avances que se han logrado y que conservan 

ciertas particularidades dependiendo de la región, pero que sirven para retroalimentar a toda la 

organización. 

Otro logro importante del movimiento se da en el ámbito de la educación, se han hecho más de 

2 mil escuelas públicas en asentamientos y campamentos, con más de 200 mil niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos que tienen garantizado el acceso gratuito a la educación, 50 mil 

adultos alfabetizados, 2 mil estudiantes de educación técnica y superior, y más de 100 

programas de posgrados en colaboración con universidades públicas del país161.  

La organización y toma de decisiones, es a través de núcleos para discutir necesidades en 

cada área, de estos núcleos salen los/as coordinadores/as de los campamentos, y esta 

estructura se repite a nivel regional, estatal y nacional162. Aproximadamente cada 5 años se 

realiza el Congreso Nacional163, y cada 2 años se celebra la reunión nacional, en el que se hace 

                                                           
160

 El MST es flexible y permite que cada asentamiento puede crear sus propios sectores de acción si lo considera 
necesario  

161
 Se ha luchado por crear escuelas públicas en los campamentos y se ha exigido que la educación que se imparte se 

base en una “pedagogía del MST” (siguiendo los criterios de Paulo Freire) se han desarrollado además con sus particularidades 
“escuelas” en las que se busca crear conciencia del movimiento en niños y jóvenes  , otros éxitos en este ámbito son; la creación 
del Colectivo Nacional de Educación entre  1989-1994.(titulación de profesores para las escuelas del MST),  Curso de Magisterio 
1990 (se elaboró la pedagogía y práctica, y se preparó a los educadores para tener puestos en las escuela estatales) Curso 
técnico en Administración de Cooperativas (preparación de personal técnico), se creó en 1995 el Instituto Técnico de 
Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ITERRA) entre otras escuelas regionales que han desarrollado formas 
cooperativas de trabajar dentro de la escuela como la integración dentro de la comunidad (Harnecker 2002) 

162
 En la toma de decisiones se busca garantizar la participación de las  mujeres, siempre con dos coordinadores un 

hombre y una mujer. Además en las reuniones de los campamentos o asentamientos, todos tienen derecho a voto, adultos, 
jóvenes y mujeres (http://www.mst.org.br/)  

163
 Este se ha realizado en los años cada uno con temas diferentes: el primer congreso se realiza en 1985 “Ocupação é 

a Única Solução”, el segundo congreso nacional se celebró en 1990 “Ocupar, Resistir, Produzir”,   el tercer congres se realizó en 
1995 “Reforma Agrária, uma luta de todos” , el cuarto congreso se celebró en el 2000 “Por um Brasil sem latifundio”, el quinto 
se llevó a cabo en 2007 “Reforma Agrária, por Justiça Social e Soberania Popular”, el sexto en 2014 “Lutar, Construir Reforma 
Agrária Popular!” 
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una evaluación y actualizan los ajustes acordados en cada congreso (Fuente: 

http://www.mst.org.br/). 

La forma de financiamiento del movimiento es a través de varias vías, una de ellas son las 

transferencias obligatorias, cada familia asentada debe contribuir con el 1% de su producción 

anual, además se realizan actividades para recaudar recursos como pequeños negocios, venta 

de productos, extracción y aprovechamiento de recursos naturales disponibles, campañas de 

apoyo (donación de productos o de días de servicios),  también buscan recursos oficiales 

locales, de organismos gubernamentales (Secretaria de Agricultura, universidades, bancos), 

además de recibir recursos de grupos y entidades  del exterior que se solidarizan con el 

movimiento.  

Solidarius.net 
Colaborar en favor de la justica y la libertad de todos es la mejor 
forma de garantizar la buena vida de la humanidad y de cada 
persona en particular. ¡Juntos estamos construyendo un mundo 
mejor!     

Solidarius.net 2007 
 

Solidarius.net es un portal de internet (http://www.solidarius.net/) de acceso libre, que se 

mantiene gracias a la iniciativa auto-organizada de la economía solidaria, que no tiene fines 

lucrativos. Tienen la misión de colaborar en la difusión y consolidación de la economía solidaria 

en cualquier país, promoviendo la organización de redes de colaboración al servicio de 

personas, proyectos, redes, comunidades, gobierno, educación, consultaría, investigación y 

desarrollo, además de la innovación metodológica en la provisión de tecnología de la 

información (Fuente: solidarius.net/). 

Es importante mencionar que esta iniciativa, tiene claro que la economía solidaria tiene 

múltiples dimensiones y por tanto problemas diferentes requieren diferentes soluciones pero 

vinculados de manera conjunta, por esto busca responder de manera diferente a las personas, 

empresas, gobiernos, redes de colaboración y comunidades (barrios, condominios, 

organizaciones sociales, populares y sindicatos),  con esto el desarrollo se integra, sostenible y 

socialmente inclusivo, promoviendo la buena vida (el buen vivir) en cada persona y con toda la 

comunidad.  

Las herramientas que se manejan en el portal aseguran un entorno virtual de conexión entre 

empresas de economía social; redes de colaboración en general (centralizado, descentralizado 

y distribuido); bancos de la comunidad; comercio electrónico de apoyo; la compra de las 

http://www.mst.org.br/
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cooperativas; Grupos comerciales con moneda social; Sistemas de intercambios económicos 

solidarios; Educación a distancia, entre muchas otras.  

Existe un grupo de colaboradores con formaciones en diversas áreas, ofreciendo para 

Solidarius diversas formas de educación presencial, semi-presencial y a distancia, además de 

asesorías en diversos temas relacionados con la economía social, generación de empleos, 

organización  y gestión de redes de colaboración entre otras.   

Esta red también depende de la participación de los usuarios, pues contribuyen al desarrollo del 

Portal, las críticas, observaciones, sugerencias o detección de lagunas de información que 

ayudan a la mejora del sistema se dan a través de un canal de contacto directo con el equipo 

de Gestión del Portal.  

Sistema de Intercambios solidarios (SIS) 

En Octubre de 2007 después de 10 años de diálogos internacionales, de una investigación 

teórica y práctica de los diferentes actores de la economía solidaria, inicia un proyecto a nivel 

internacional, que dio origen a la Comunidad Internacional de Intercambios Económicos 

Solidarius164. Una primer parte del ―experimento‖ concluye en julio de 2008 cuando se terminan 

de ajustar los conceptos y metodologías que permitieron la creación y el desarrollo informático 

del SIS, en una segunda etapa se hizo la formalización legal de todos los mecanismos que 

permitieran la expansión de este experimento, además de que se profundizó el debate del 

horizonte estratégico con un diálogo con los actores de los países que integraron el SIS. La 

tercera etapa inicia con el Foro Social Mundial en Belem (Brasil 2009) cuando se amplía la 

expectativa de participación, de más actores que colaboren en el debate sobre la capacidad del 

SIS, la metodología y la estrategia para lograr contribuir a una expansión global de la economía 

solidaria (Mance 2008).   

Los objetivos del SIS fueron:  

―desarrollar y consolidar las herramientas y metodologías adecuadas al 
explorar el potencial sistémico de la economía solidaria, integrar flujos 
económicos solidarios locales y globales en lazos de retroalimentación, 
componer sinérgicamente acciones de finanzas solidarias, comercio justo y 
consumo responsable a nivel local y global, viabilizar la integración sistémica 
de diferentes prácticas de economía solidaria en el campo de las finanzas, 
producción, comercio y consumo, producir una alternativa real de control 
democrático sobre los flujos de valor económico en el interior de la economía 

                                                           
164

 Es un grupo de colaboradores que se articulan a través del portal solidarius.com.br en asociación con el Instituto 
para la Filosofía de la liberación  
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solidaria, tanto a nivel local como internacional‖  (Mance 2008: 127 traducción 
propia) 

En esta plataforma cada miembro tiene una cuenta de créditos ―solidarius‖ que le sirven para 

realizar intercambios de bienes y servicios a nivel local o internacional165, la información y el 

catálogo de productos se puede consultar en el portal de ―Sistemas de Intercambios Solidarius‖ 

(disponible en solidarius.net). Se pueden consultar además los saldos y estados (lista de 

transacciones realizadas por todos los agentes), todos los usuarios tienen acceso al saldo de 

todas las cuentas, el balance de la moneda nacional, el volumen total de créditos a proyectos 

solidarius. Los miembros también votan para la aprobación de los proyectos presentados. Los 

créditos Solidarius son generados por los propios usuarios, que se asocian con las donaciones 

hechas a un Fondo Mundial de Economía Solidaria. El registro de las donaciones las hace el 

operador (este operador es elegido por los participantes de cada país) de la sección nacional 

del fondo que recibe la donación. La gestión del fondo está a cargo de la comunidad de 

intercambios, a través de mecanismos de democracia directa que es garantizada por el Portal 

Solidarius. Esta comunidad de intercambios contribuye con la manutención del Portal 

Solidarius, pues cada participante colabora anualmente con un máximo de 12 créditos 

solidarius, los usuarios con menos de 24 créditos contribuyen proporcionalmente con su saldo 

disponible, y los que no tienen saldo en cuenta no realizan ninguna contribución, así se asegura 

un servicio gratuito a todos los que no tienen recursos. 

(http://www.solidarius.net/ajuda/quem_somos.php). 

Los recursos que se reúnen en el Fondo Mundial de Economía Solidara, son utilizados para el 

desarrollo de la economía social a través de; a) microcrédito, b) subvenciones a proyectos, c) 

operaciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad de la economía del país. Los participantes 

presentan proyectos (en su moneda nacional con límite equivalente a los créditos Solidarius con 

que cuenta) que contribuyan al desarrollo de la economía solidaria, y si estos son aceptados los 

créditos se transfieren a la cuenta del solicitante. Una vez por año después de realizar el 

balance general del sistema, los créditos de la cuenta de participación colectiva serán 

repartidos igualmente entre todos los participantes de todos los países, sin importar los saldos 

                                                           
165

 El sistema de intercambio adopta un conjunto de directrices para el desarrollo del comercio, respetando las normas 
ambientales y sociales que se respeten en la legislación de cada país;   debe existir un equilibrio entre las compras y ventas al 
extranjero, se pueden intercambiar con créditos solidarios todo lo que sirva para el buen-vivir de las personas (sean o no 
productos de la economía solidaria),  se recomienda dar preferencia a los productos y servicios de la economía solidaria, 
también dar preferencia a productos y servicios que estén más próximos al consumidor para reducir el impacto ecológico que 
produce el transporte,  los intercambios están sujetos a la legislación de cada país. Se solicita que el empaque de productos sea 
resistentes y con bajo impacto ambiental, para que no se dañen cuando se transporte y se reduzcan los residuos.  Las 
operaciones se deben registrar en el sistema electrónico (Mance 2008, traducción propia) 

http://www.solidarius.net/ajuda/quem_somos.php
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de sus cuentas, lo que fortalece la economía solidaria, dinamizando las cadenas de producción, 

comercialización y consumo además de disminuir la concentración de la renta nacional (Mance 

2008). 

 El valor de los bienes que se intercambian se mide en estos créditos, dado que se pretende 

que sea accesible a cualquier persona de cualquier país, es necesario responder al problema 

de la paridad del poder adquisitivo, para esto se crea la pestaña ―Solidarius de crédito‖, que 

además de considerar la paridad del poder adquisitivo entre las monedas, incluye el poder de 

compra distribuido en las sociedades como referencia para los intercambios, además de contar 

con una plataforma que realiza de forma automática el cálculo de los valores de conversión166. 

También se calcula el ajuste monetario por procesos inflacionarios, o devaluación de una 

moneda en particular.   

La creación de redes resulta muy importante para el fortalecimiento de la economía solidaria, 

me parece que la relevancia de esta iniciativa es poder dar a conocer entre los diversos actores 

de la economía solidaria lo que otras iniciativas están ofreciendo, facilitando su comunicación y 

la creación de nodos, ayuda a los productores a posicionar su producción en un mercado 

solidario y le da la posibilidad de acceder a otros productos solidarios que se producen dentro 

de su localidad o fuera de ella.   

Ecuador  

En Ecuador el concepto que se utiliza oficialmente es el de Economía Popular y Solidaria y 

agrupa ―al conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, auto 

gestionadas propietarios (…) privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital‖ (Ley de Economía Popular y Solidaria-MIES). 

Para el año 2015 se cuentan 8 154 organizaciones que practican la economía popular y 

solidaria lo que equivale a 5.3 millones de socios, de estas 7 237 son asociaciones, 

cooperativas, organismos de integración y comunitarios, el resto (917) son cooperativas de 

ahorro y crédito, para 2014 las cooperativas de servicios tenían una participación del 54%,  las 

cooperativas de ahorro y crédito de 28%, las de producción 10% y las de vivienda y consumo 

8%, en cuanto a la participación de socios es mayoritaria la de los hombres con un 79% contra 

un 21% de las mujeres  (Revista Lideres 2015). 

                                                           
166

 La metodología de como se hace el cálculo para la paridad cambiaria se explica en 
http://www.solidarius.net/biblioteca/sis.pdf  
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El Ministerio de Inclusión Económica y Solidaria (MIES) se renovó para considerar el bienestar y 

el Buen Vivir como un bien público que esté garantizado, para esto desarrolla diversos 

programas y servicios, como Adopciones, Inclusión al Ciclo de Vida y la Familia, Aseguramiento 

para la Seguridad Social, Bono de desarrollo humano, Servicios MIES para personas con 

discapacidad, Balcones de Servicios a nivel nacional y el Instituto de economía popular y 

Solidaria (IEPS), que es uno de los dos casos que desarrollaremos.  

El otro caso que se expondrá es el de Pueblo Montubio un grupo de personas que se 

autodenominan Montubios y que proponen un modelo de crecimiento endógeno que se adapta 

a sus propias características sociales, culturas y económicas, así como a sus culturas. 

 Entre las formas de organización de la economía popular y solidaria están:  

a) unidades socioeconómicas populares (emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, 

trabajadores a domicilio, comerciantes minoristas, pequeños talleres, que produzcan para el 

autoconsumo o para la venta), 

b) organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas comunidades 

(comedores populares, turismo comunitario, bancos comunales, cajas de ahorro, cajas 

solidarias, y otras que constituyen el sector comunitario),  

c) organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o prestadores de 

servicios (microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o servicios, entre 

otras que constituyen el sector asociativo),  

d) organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas (sector 

cooperativista),  

e) organismos de integración  

f) fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objetivo a las formas de organización 

de sectores comunitarios, asociativos y cooperativista (Ley de Economía Popular y Solidaria) 

 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 
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En Ecuador gracias al apoyo del Estado a través del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS)167 se propicia la consolidación de las ESS. Con el objetivo de cumplir con el 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) específicamente el punto 8  que plantea: ―Consolidar 

el Sistema Económico Social y Solidario, de forma sostenible‖ y el punto 9 ―Garantizar el trabajo 

digno en todas sus formas‖. Desde el Instituto se impulsan 4 proyectos de inversión que 

describiré a continuación: 

Socio Vulcanizador 

El Proyecto Socio Vulcanizador (PSV) nace en 2009 como iniciativa del gobierno nacional para 

mejorar las condiciones del sector vulcanizador, pero en 2014 se diseña una nueva estrategia 

que no pierde el objetivo de dignificar las condiciones de trabajo, sin embargo se basa en un 

nuevo modelo de negocio; ―Franquicia Social‖168, a través de la marca colectiva denominada 

―Maestro‖ se creó la red de asistencia vehicular, en donde cada taller es un punto de servicio. 

La difusión de la marca ―Maestro se lleva a cabo por el PSV a través del IEPS hasta la 

finalización del proyecto.   

Los objetivos de la Franquicia social son: ―1. Desarrollar la calidad en el servicio como principal 

diferenciador de la competencia. 2. Tener personal altamente capacitado para operar la 

Franquicia con todas las estandarizaciones requeridas. 3. Crear un concepto de negocio que 

sea inclusivo con la Economía Popular y Solidaria‖ 

(http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-socio-vulcanizador/) 

Proyecto Hombro a Hombro 

Este proyecto tiene como fin ―reducir la pobreza rural y promover la inclusión económica de los 

actores de la Economía Popular y Solidaria y los receptores del Bono de Desarrollo Humano169‖ 

(http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-hombro-a-hombro/) a través de la inserción 

                                                           
167

 El IEPS “es una entidad de derecho público, adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social, con patrimonio 
propio, e independencia técnica, administrativa y financiera, la cual se encarga de brindar apoyo a los ciudadanos que desean 
emprender procesos de desarrollo productivo, bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria (…)El IEPS busca la inclusión de todos 
los ciudadanos y ciudadanas, en los ámbitos: Económico, mediante la generación de empleos; Financiero, guiando en el acceso a 
créditos asociativos; Social, mediante capacitaciones; Cultural, preservando los saberes ancestrales; y Político, fomentando la 
toma de decisiones de manera democrática.” (http://www.economiasolidaria.gob.ec/la-institucion/) 

168
 En este nuevo modelo de negocio se contempla la dotación de infraestructura productiva, se hace más accesible el 

crédito para mejorar la infraestructura y adquirir nueva maquinaria, además de dar formación técnica, turística y administrativa, 
con esto se busca implementar una red de asistencia vehicular a nivel nacional.  

169
 Este bono consta de una transferencia mensual de 50  dólares a núcleos familiares que se encuentran bajo la línea 

de pobreza, condicionada a cumplir algunos requisitos establecidos (corresponsabilidad en educación y salud) 
(www.inclusion.gob.ec/quienes-somos-bdh/) tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de consumo, contribuir a la 
disminución de los niveles de desnutrición crónica y prevención de enfermedades en niños y niñas, además de promover la 
reinserción escolar. http://www.inclusion.gob.ec/  
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dentro de las cadenas productivas de productos agrícolas, artesanías y servicios con potencial 

de mercado170. Esto se logra a través del desarrollo de  emprendimientos bajo la modalidad de 

―fondos de inversiones‖ los que dotan de infraestructura, maquinaria y equipamiento para la 

generación de procesos post-cosecha y añadir con ello mayor valor agregado, además de 

articular procesos de comercialización asociativa en mercados locales e internacionales   

Proyecto de desarrollo corredor central PDCC 

Este proyecto es ejecutado por el IEPS, pero es financiado con fondos del gobierno nacional a 

través del préstamo suscrito con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y las 

organizaciones de las economías populares y solidarias que participan. 

El objetivo del Corredor Central PDCC  es  

―contribuir al fortalecimiento del sistema económico social y solidario, 

impulsando una economía endógena para el Buen Vivir rural, sostenible y 

territorialmente equilibrada, que propugne la garantía de derechos y la 

transformación, diversificación y especialización productiva, a partir del 

fomento de las diferentes formas de producción de los miembros de la 

Economía Popular y Solidaria‖    

(http://www.economiasolidaria.gob.ec/proyecto-de-desarrollo-corredor-central-

pdcc/)                                       

Los beneficios que se buscan es mejorar el empleo, incrementar los ingresos familiares, 

contribuir a la equidad de género, además del empoderamiento y fortalecimiento de las 

capacidades de los actores de las economías populares y sociales.  

Este proyecto atiende a 63 parroquias rurales (o municipalidades) de 6 provincias171 y los 

emprendimientos que se apoyan giran en cuatro ejes; del Buen Alimento; apoyando 

organizaciones productivas de arroz, café, cacao, plátano, caña de azúcar, papa china, 

piscicultura, granjas integrales, cuyos, lácteos, ovinos y ganado de carne. La Buena 

Manufactura (apoya emprendimientos textiles, artesanías de bejuco, gradua, semillas de la 

Amazonia, paja toquilla, artesanías de hojas de plátano). El Buen Turismo ha financiado 
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 El programa ha identificado varias cadenas productivas con potencial de comercialización: leche, cacao, caña de 
azúcar, papa, quihua, frijol, maíz, hortalizas, mora, artesanías, textiles y servicios, las cuales permiten  además cubrir dos de los 
objetivos de las políticas públicas ; cambio de matriz productiva y soberanía alimentaria.  

171
 Las parroquias rurales de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Manabí, Los Ríos, Pastaza y la zona no delimitada 

de la Manga del Cura. 
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proyectos de turismo comunitario en la Amazonia y proyectos de revitalización cultural) y el 

ultimo eje Buen servicio atiende proyectos relacionados con servicios de transporte. 

Proyecto Articulación de Circuitos Económicos Solidarios (ACES) 

El Proyecto ―Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el Fortalecimiento de los 

Actores de la EPS‖ (ACES),  implementa circuitos económicos solidarios promoviendo los 

emprendimientos productivos, comerciales y de servicios, además de fortalecer la asociatividad 

y facilitar el acceso a mercados públicos y privados en condiciones equitativas y justas  a través 

del desarrollo de las capacidades de las organizaciones. 

Este proyecto está enfocado en los actores de las EPS (economía popular y solidaria) por dos 

razones, primero por sus condiciones socio-económicas representan un grupo de la población 

que merece atención prioritaria, por otro lado las actividades económicas que realizan están 

relacionadas con la provisión de alimentos agropecuarios, que atienden los requerimientos de 

entidades públicas y/o llegan directamente al consumidor final a través de ferias y tiendas, 

además de elaborar piezas y productos terminados en las ramas textil, madera y metal 

mecánica, provisión de servicios de limpieza, preparación de alimentos y mensajería que 

satisfacen la demanda de las entidades públicas.   

Son diversas las actividades que se realizan a través de este proyecto para lograr la articulación 

de estos circuitos económicos, como la organización de ferias multisectorial, elaboración de 

Programas de Educación a través de Educomunicacionales JUVENTUD’ESS172, Festival de 

Artesanías de América, Feria Multisectorial ―Somos Tus Manos Ecuador‖ (programa de 

capacitación a emprendedores seleccionados que participan en esta feria, además de visitas 

técnicas a los participantes para el mejoramiento de procesos, innovación y manejo de 

productos o servicios).          

Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas 
Subtropicales de la Región Litoral – Codepmoc 

 

El CODEPMOC es la institución pública creada para direccionar el desarrollo humano, 
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 A través de este programa pretende innovar los procesos de fortalecimiento asociativo de las EPS, además de 
fomentar la conciencia ciudadana, promoviendo la inclusión económica y social de los jóvenes además de su participación activa 
en los espacios políticos, económicos, sociales y culturales, para esto se utilizan herramientas de capacitación y medios de 
comunicación no convencionales como teatro popular, radionovelas e historietas impresas, en la que se  presentan los 
conceptos ligados a la visión, misión, valores principios, objetivos e institucionalidad de la EPS 
(http://www.economiasolidaria.gob.ec/programa-juventudess-crea-conciencia-ciudadana-sobre-eps-en-los-jovenes/)  
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endógeno, económico, social y cultural del pueblo montubio, es una organización de individuos 

organizados que se autodefinen como ―montubios‖. Desde 1992 va tomando cuerpo el 

pensamiento de una cultura montubia que reincorpora los valores de, dignidad y 

autodependencia, comenzando una lucha popular por justicia social y equidad en la distribución 

de la riqueza: un proceso organizativo y de emprendimientos (Navarrete et al 2015). Después 

de un proceso de unidad, organización y lucha, logra la aprobación como grupo étnico el 30 de 

marzo de 2001 y el CODEPMOC consigue reconocimiento oficial y apoyo gubernamental al 

mismo tiempo (Hidekazu 2011 cita a Roitman 2009, 2008).   

La CODEPMOC  se define como: 

―Un conjunto de individuos organizados y autodefinidos como montubios, (…), 
nacemos naturalmente como una unidad social orgánica dotada de espíritu e 
ideales comunes, poseedores de una formación natural y cultural que nos 
autodetermina como resultado de un largo proceso de acondicionamiento 
espacio-temporal, conservamos nuestras propias tradiciones culturales y 
saberes ancestrales. Somos un pueblo que construimos nuestro futuro 
reencontrándonos con nuestra identidad y raíces‖ (fuente: 
http://www.codepmoc.gob.ec/codepmoc/quienes-somos) 

Como  sabemos en toda América Latina se produjo un proceso de mestizaje, que dio lugar a los 

montubios mezcla entre indígenas, negros y blancos a inicios del siglo XV, afirmando su 

identidad a finales del siglo XVIII (de ahí que se autodenominen como un pueblo portador de 

una cultura bicentenaria),  expresándose en manifestaciones artísticas y culturares con 

características particulares173, que los diferencia de los mestizos, campesinos de la sierra y de 

otros pueblos del país.   

La forma de organización y administración del pueblo montubio está reconocido en el artículo 

59 en la constitución de Monte Cristi, en donde existe un consejo nacional, consejos 

provinciales, consejos cantonales, consejos parroquiales, consejos comunitarios (recintos), el 

consejo nacional es la máxima autoridad de la organización dirigida por un presidente electo 

democráticamente por las 12 provincias cada 4 años, los representantes provinciales son 

elegidos también de forma democrática teniendo el mismo periodo de elección, así garantizan 

la participación del pueblo en todas las etapas de elaboración de las políticas públicas  

(Navarrete et al 2015). 
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 Que van desde bailes, música, literatura, vestimenta, vocablos, uso de herramientas y utensilios de trabajo, 
costumbres y modos de vida 

http://www.codepmoc.gob.ec/codepmoc/quienes-somos
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Los objetivos que persigue el consejo es promover un Desarrollo Humano Endógeno integral y 

sostenible para los miembros del pueblo Montubio174, con responsabilidad social, ambiental, 

una distribución equitativa de la riqueza, con una gestión compartida y participativa de las 

comunidades175, que terminen por contribuir al desarrollo social de Ecuador.  

Modelo de Desarrollo Económico Endógeno  

En este apartado veremos como el pueblo montubio desarrolla la idea de su modelo de 

desarrollo endógeno. El fortalecimiento en la organización, además de la consolidación de 

pensamientos, valores permitió hacer un análisis de la realidad176 y se reconoció que el modelo 

neoliberal era una causa real de la desfavorable situación en la que se encontraba el pueblo 

montubio. Al mismo tiempo se hizo visible que podría ser posible un modelo propio que diera 

solución real a la crisis del sector rural, con apoyo del Estado. De aquí que se emprende la 

construcción de un proceso de desarrollo endógeno y el establecimiento de un sistema 

productivo justo desde un concepto diferente. El proceso de creación e impulso a las iniciativas 

va desde el 2001 hasta el 2010, donde se defiende la institucionalidad y los derechos ganados 

en la constitución, sin embargo del 2011 al 2013 este proceso se detuvo en la espera de que se 

crearan los consejos de igualdad, tarea que está en manos de la Asamblea General177  

(Navarrete et al 2015). 

La implementación del modelo de desarrollo se centra en tres grandes ejes: la producción 

asociativa, agro industria comunitaria y comercialización asociativa. El primer eje se 

desarrolla con base en la integración de pequeños productores organizados según su 

producción, con la conciencia de que unificados se genera una mayor producción, aumentando 

los niveles de calidad, además de articular e implementar políticas de igualdad para el 
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 Para que una comunidad pueda participar en el proceso de desarrollo promovido por la CODEPMOC solo se debe 
presentar una solicitud a la Secretaria Ejecutiva, la comunidad mediante asamblea de debe autodefinir como pueblo montubio. 
Una comisión designada por la Secretaria Ejecutiva visitara la comunidad para mantener una reunión con la directiva y demás 
miembros, para evaluar el interés y la participación activa de los socios, dependiendo del resultado de la evaluación se realiza la 
admisión, calificación y registro en la CODEPMOC 

175
 Para el año 2013 el Pueblo Montubio contaba con 1485 comunidades montubias legalmente integradas, lo que se 

traduce en  70,000 familias, en 7 zonas del país, Guayas, Manabi, Los Ríos, Santa Elena, El oro, Esmeraldas, Zonas tropicales: 
Bolivar, Cotopaxi, Chimborazo, Loja y Azuay. 

176
 Ver Navarrete et al 2015, muestra diversas graficas que reflejan la situación del pueblo montubio en diversos 

ámbitos económicos y sociales 

177
 En 2013 en la Asamblea Nacional de la Comisión Especializada y Permanente de los Derechos Colectivos, 

Comunitarios y la Interculturalidad, la CODEPMOC expuso sugerencias acerca del Proyecto de Ley Orgánica de los Consejos 
Nacionales para la Igualdad, en esta se fundamentó el Proceso  y el Modelo de Desarrollo Humano Económico Endógeno del 
Pueblo Montubio del Ecuador. Las prácticas que se proponen en este modelo de desarrollo se llevan a cabo desde hace mucho 
tiempo, pero es necesario que se contemple institucionalmente para asegurar que este continúe desde su conceptualización y 
visión propia, además de diseñar políticas públicas que la estimulen y permitan su desarrollo. 
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Desarrollo Económico de los montubios. Este eje tiene 4  componentes: a) Organizaciones 

montubias tiene como objetivo la unidad y organización de familias de una comunidad 

autodefinidas e integradas legalmente al proceso, b) capacidad formativa en desarrollo humano 

para la formación de sociedades nuevas con los valores y principios acordes con la realidad,  

identidad y naturaleza, c) Transferencia de tecnología, d) sistema financieros propios para la 

creación de cajas de ahorro y crédito, bancos comunitarios entre otras actividades  que 

fortalezcan económica y financieramente a la organización. 

El segundo eje: Agro Industria Comunitaria o Agro Transformación, se propone la 

implementación de plantas agroindustriales comunitarias según producción, que procesan la 

materia prima suministrada por las comunidades e incorporan valor agregado según la 

producción, con el necesario apoyo a través de la inversión del Estado (según lo establece la 

ley de Economía Popular y Solidaria y la Agenda de igualdad). Este programa tiene tres 

componentes: a) Plantas agroindustriales integradas por rubros de producción, b) calidad que 

impulsa la producción con seguridad alimentaria y estándares de calidad según las normas 

establecidas, c) seguridad ambiental cuyo objetivo consiste en promover practicas amigables 

con el ambiente, la salud y el buen vivir. 

El tercer eje es la Comercialización asociativa, resultado de la producción conjunta y 

programada en las plantas de agro transformación en el campo, lo que permite ofrecer y 

satisfacer grandes demandas del mercado, tiene dos vertientes una orientada a satisfacer la 

demanda, a) mercados fomentando una relación comercial solidaria, con justicia social y 

equidad, a nivel local, nacional e internacional, la segunda está orientada a  b) Consorcios 

empresariales: indispensables para acopiar, procesar y comercializar la producción montubia 

(Navarrete et al 2015).    

Proyecto de Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Apoyo a los Agronegocios 

Rurales del Pueblo Montubio- (PROTTAR) 

El CODEPMOC lleva a cabo un proyecto de transferencia de tecnología agropecuaria, a través 

de la capacitación y transferencia de conocimiento de las técnicas y tecnologías disponibles y 

que se adoptan en las organizaciones montubias, mejorando la rentabilidad de las actividades 

productivas, con responsabilidad social y ambiental, además de tener un enfoque de cadena178. 

El enfoque en cadena (o de cadenas de valor) entendido como ―una forma de articulación en la 

                                                           
178

 Esto se justifica pues solo el 20% de la población montubia tiene acceso a mecanismos e infraestructura para la 
producción y almacenamiento, y de este solo un 10% recupera su capital cuando comercializa su producción (Navarrete et al 
2015). 
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cual los actores se planifican, preparan, organizan, coordinan, colaboran para que el producto 

llegue al mercado con las características requeridas por los/las consumidores/as finales‖ 

(fuente:http://www.cu.undp.org/content/dam/cuba/docs/Desarrollo%20humano/Brochure%20Enfoque%20

Cadenas.pdf). 

Las cadenas son un gran instrumento estratégico con un marco de análisis más integral, que no 

se refiere a simplemente a crear cadenas productivas, pues este busca además de mejorar la 

competitividad una equidad en las cadenas productivas, debe existir una integración vertical 

pero no en el sentido de que una sola firma posee varias etapas en la cadena, sino en que los 

productos se mueven entre empresas independientes, u horizontal  donde los productores se 

organizan en cooperativas (Pena, Nieto y Díaz 2008). Entre los elementos que destacan en las 

cadenas de valor están;  

―Altos niveles de confianza, voluntad y compromiso de todos los actores, 
Cooperación y visión conjunta de la cadena por parte de los actores para 
alcanzar metas y objetivos comunes y que se de en un contexto de seguridad 
a la hora de negociar, flujos de información entre todos los actores, que 
aseguren transparencia y buena comunicación, organización de productores, 
relación formal entre actores y existencia de acuerdos entre ellos 
(correspondientes a las relaciones horizontales y verticales respectivamente), 
enfoque de mercado y orientación de la cadena de una demanda de mercado 
(y no de la oferta), articulación más formal y contractual con el mercado, 
cumpliendo sus estándares de calidad, agregación de valor e innovación entre 
otros, servicios especializados de apoyo (incluidos de acceso a financiación) 
para todos los actores, sostenibilidad social y ambiental‖   (Cifuentes, Pérez y 
Gil-Casares 2011:16)   

El objetivo de este proyecto es elevar el nivel de competitividad del pequeño productor 

montubio, pero con una producción limpia y sana, de manera asociativa con sentido de equidad 

y justicia social.  

La estrategia del proyecto es lograr un Desarrollo endógeno, donde se prioriza el 

mejoramiento de la producción, la utilización racional de los recursos disponibles, el incremento 

de la productividad con valor agregado y la producción a través de  

―Mejoramiento de la producción a menor costo: Elaboración de insumos 
orgánicos. Innovación, y reconversión productiva, seguridad alimentaria. 
Acondicionamiento del entorno (características agro-Ecológicas y edafo 
climáticas179), con responsabilidad ambiental. Correcta utilización de recursos. 
Uso de consumibles orgánicos y otros rubros de producción propios de la 
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 Edafoclimatico: Perteneciente o relativo al suelo y al clima (Fuente: 
http://ciencia.glosario.net/botanica/edafoclim%E1tico-ca-8187.html)   

http://www.cu.undp.org/content/dam/cuba/docs/Desarrollo%20humano/Brochure%20Enfoque%20Cadenas.pdf
http://www.cu.undp.org/content/dam/cuba/docs/Desarrollo%20humano/Brochure%20Enfoque%20Cadenas.pdf
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zona rural de la costa. Incremento de la productividad con valor agregado: 
Planificación de la inversión y de las metas con responsabilidad social; 
tecnologías idóneas, apropiadas, concebidas de su realidad. Técnicas y 
herramientas en el manejo y administración de los recursos. Producción 
innovadora, comunitaria con enfoque de cadena y visión empresarial: Agro-
transformación e Industrialización asociativa Acopio, selección y 
comercialización asociativa de la producción.  
(http://www.codepmoc.gob.ec/desarrollo-economico). 

Como se puede apreciar la agricultura deberá elevar su valor agregado, a través del cual toda 

recomendación tecnológica, debe estar orientada a generar un beneficio para la comunidad, 

priorizando tecnologías de proceso antes que las de producto. Y con la defensa del medio 

ambiente, propiciando un desarrollo sustentable y sostenible. Además deberá generar el 

fortalecimiento organizacional a través de la participación de las comunidades como 

protagonistas de su propio desarrollo para lograr con ello el empoderamiento en el Proceso de 

Desarrollo. Con ello se pretende participar en las soluciones de los problemas que sufren varios 

países de América Latina y que también afectan al pueblo montubio como; la inseguridad 

alimentaria, problemática ecológica, pobreza rural, cambios en la demanda. 

Para el 2013 habían participado más de 15,000 familias montubias, a través de pequeñas 

empresas comunitarias  que se dedican a la producción, transformación y comercialización de 

su producción primaria180. En la producción además se han adoptado de forma positiva 

métodos y tecnologías de producción limpia, a través de la utilización de abonos orgánicos, una 

mayoría conoce como se debe dar un buen uso al agua y  el correcto uso del suelo.    

Conclusiones de capitulo 

 

Con los casos revisados podemos notar que la participación civil, de particulares, académicos, 

instituciones, organizaciones; campesinas, indígenas es activa y se han logrado articular 

proyectos solidos que van informando y concientizando a varios sectores de la población,  

tejiendo redes, ampliando los ejes de acción, con una posición crítica al sistema. En diferentes 

niveles de desarrollo y con una expresión diferenciada.  

Un primer punto que me gustaría mencionar es la importante participación de la iglesia a través 

de las Comunidades Eclesiales de Base en América Latina, en el proceso de concientización 

principalmente de los campesinos. Tiene como sustento la teología de la liberación que retoma 
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 Producción de maní, café, cacao, maíz, insumos orgánicos, centros de acopio y secado de granos para obtener 
derivados principalmente del cacao. 



114 
 

en parte ―la pedagogía del oprimido‖, la participación y autogestión esto ha sentado las bases y 

ha permitido movilizar a estos sectores de la población que habían permanecido invisibilizados 

y de quienes se han violado sus derechos y garantías individuales constantemente.   

Aquí se analizaron dos asociaciones campesinas UCIRI y el  MST, y aunque ambos tuvieron la 

influencia de la iglesia los caminos y soluciones que encontraron fueron muy diferentes. El 

impacto logrado por el MST con su ―movilización de masas‖ y su fuerza política (aun sin ser 

partido) resulta muy interesante pues pose las siguientes características: 

―a) El grado de desarrollo de la conciencia de sus miembros; b) el desarrollo 
de la ideología socialista en sus experiencias; c) La extensión de acciones 
políticas de propuestas y crítica política en contra de las instituciones políticas 
tradicionales de izquierda o de derecha; d) La existencia de un proyecto 
político de clase para la sociedad, basado en la práctica de la autogestión, 
participación de hombres y mujeres en la dirección de mando, autonomía 
política y respeto a las diferencias entre personas, culturas y organizaciones 
donde el hombre y la mujer son sujetos de su propia historia; e) Estructura y 
dinámica consolidadas en la lucha social, mirando la transformación de la 
sociedad y la construcción de un nuevo Estado de la clase oprimida‖ (Neto 
s/f:91)   

Otro punto que enriquece al MST es que su movimiento está vinculado a la producción, así 

cuestionan la lógica de la sociedad y su dominación de clase, mostrando su carácter político 

(Neto s/f) además de que su campo de acción se encuentra a lo largo de todo el territorio 

brasileño. En comparación UCIRI como un proyecto más local que si bien ha logrado desarrollar 

proyectos que ayudan al desarrollo de la comunidad y de sus habitantes su impacto y poder 

político a nivel nacional es menor, por tanto su poder para presionar al Estado y que sus 

demandas sean atendidas, también son menores.  Ambos casos permiten ver a riqueza de 

experiencias (aun dentro del propio MST que incluye todo un universo de formas de organizar la 

vivienda, salud, educación servicios dentro de los asentamientos) que surgen en la producción 

agropecuaria, ya sea un poco más industrializada como la del MST181, o más artesanal y 

orgánica como en el caso mexicano. 

Otra organización campesinaes la que se ha desarrollado en torno al pueblo Montubio, que se 

ha organizado para conseguir el reconocimiento del Estado y para exigir que se respete su 

modelo de desarrollo endógeno que pone énfasis en que este debe beneficiar a la organización 

y respetando el medio ambiente. Esto es algo que tienen en común las tres organizaciones se 
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 En una entrevista realizada por Harnecker se plantea que el MST es un ejemplo de la agroindustria que se pretende 
implementar en los campamentos, donde se pretende dar un paso más allá y transformar la materia prima que se produce y 
poder llegar al mercado urbano (Harnecker 2002:38), además se hace evidente que su producción es más tecnificada.  
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preocupan por el medio ambiente aunque algunas (especialmente el MST) se vean limitados 

por lo menos en el corto plazo a salir de esta lógica de producción agro-industrial intensiva en 

capital pero que no es nada amable con la naturaleza. Sin embargo la preocupación está ahí y 

se busca generar proyectos que permitan caminar en una dirección más ecológica.  

Otro punto que tienen en común es el papel de las mujeres como actores activos dentro de las 

organizaciones, pues se reconoce que el papel que desempeñan es muy importante y se busca 

incluirlas cada vez más en las actividades económicas y políticas.     

En el caso de las redes de distribución-producción de ESS como es el caso de Solidarius y 

Fundación Ahora, resulta importante la utilización de la computadora y de software especial182, 

este tipo de organización de red demanda que los usuarios tengan acceso a computadoras y 

tengan un conocimiento mínimo de su uso, lo que no la hace accesible para todas las personas, 

sin embargo si se cumplen estas demandas183, la articulación de la red se facilita y se hace más 

eficiente, pues se tiene una información detallada y en tiempo real de la cantidad de bienes y 

servicios ofrecidos, permite que personas de diferentes localidades conozcan lo que produce la 

red y se realicen intercambios que de otra manera seria muy difícil de realizar.     

El uso de tecnología e innovaciones, que se realizan en el capitalismo generalmente tiene como 

finalidad reducir los costos y liberar la mayor cantidad de mano de obra, lo que perjudica a los 

trabajadores, pero también han contribuido a mejorar la calidad de vida en otros aspectos 

facilitando trabajos que resultan demasiado complejos o riesgosos para las personas. Y como lo 

percibo  la ESS no tienen una postura contra tecnología, más bien hay que saberla aprovechar 

y utilizar de la mejor manera posible pues se debe utilizar para facilitar algunos trabajos que 

requieren demasiado tiempo y si para liberar un poco de tiempo de mano de obra, lo que 

permitirá a los trabajadores poder utilizarlo para su recreación o para su formación según lo 

decida. Por ello, en los proyectos de desarrollo endógeno como en Ecuador, se incorpora la 

preocupación por la generación y difusión de avances técnicos, así como por la formación y 
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 El software libre puede ser una manera de cooperativismo, en el que “un usuario puede modificar, copiar, distribuir 
y modificar un software sin que ninguna compañía o individual pueda emprender acciones legales contra él” (González 2014:9)  
Stallman defiende la idea de “los usuarios de ordenadores deberían ser libres para modificar los programas y ajustarlos a sus 
necesidades, libres para compartirlos, porque la cooperación con los demás constituye la base de la sociedad (Stallman 
2004:18). Esto entra dentro de un debate en cuanto a la “socialización” del conocimiento, que sobrepasa los límites de esta 
tesis, pero sin embargo es importante mencionar que este debate y trabajo se está desarrollando.  

183
 Y estas se logran cumplir con la propia organización de los emprendimientos, por ejemplo en el caso de Fundación 

Ahora que realiza constantemente cursos de capacitación para poder manejar el ACV , o Solidarius que realiza cursos como el de 
“Circuitos Económicos Solidarios”  que tiene como finalidad aprender a proyectar y gestionar un Circuito Económico Solidario  
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capacitación de la población involucrada en el uso de nuevas tecnologías y su desarrollo local, 

lo que también puede generar una producción con mayor valor agregado.          

El último caso es donde el Estado participa activamente promoviendo y articulando la 

participación en redes de ESS, facilitando por ejemplo el acceso al crédito. Esto es benéfico 

pues permite superar los inconvenientes a los que se enfrentan muchas organizaciones, solo 

hay que tener cuidado de que en esa generalización de programas se corten formas de 

organización ―espontaneas‖ de las ESS.  

Son muchos los aspectos a considerar, el que me parece más importante es no olvidar el 

potencial que tienen las ESS tanto para proporcionar a ciertos sectores de la población, en 

particular los mas desfavorecidos y vulnerables a solucionar su reproducción inmediata, así 

como el poder transformador que tienen a largo plazo para poder consolidarse, ampliarse y 

proponer nuevas formas de hacer políticas, economía, de cambiar la lógica capitalista que pone 

por encima de todo la obtención de ganancia y concentrarse más en las personas, en la 

naturaleza,   al mismo tiempo que pone en práctica principios de relacionamiento cooperativas y 

solidarias, es decir, propicia un cambio en la jerarquía valorativa de individuos, grupos y 

sociedades, colocando en un primer plano el bien estar colectivo. 

CONCLUSIONES  

Conclusiones  

Un primer esfuerzo que se realizó en esta tesis fue la ubicación teórica del concepto ESS en 

América Latina, encontrándose que aquel se caracteriza por una posición crítica a la situación 

desfavorable resultado de la implementación de políticas de corte neoliberal en la región. Estas 

prácticas son consideradas como una alternativa al modelo neoliberal (y con algunos autores 

como una alternativa al modo de producción capitalista) por tener un carácter más humano, 

más justo e incluyente. 

Aquí nos centramos en la identificación de las prácticas de ESS, lo que implicó un reto 

importante considerando su amplitud y la ausencia de límites claros que permitan incluirlas o 

descartarlas como práctica social y solidaria. Es un hecho que las prácticas de ESS son tan 

variadas y amplias en los países analizados, que no hay cifras exactas de cuantos 

emprendimientos o proyectos solidarios se desarrollan por cada región, pues muchos carecen 

de un registro de formalización, además de que existe un debate en cuanto a la metodología a 
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seguir para su clasificación, lo que depende de los objetivos del gobierno de cada país (y por 

supuesto de los académicos que los estudian). 

Por ello en el capítulo uno identificamos los emprendimientos que pueden ser incorporados en 

las ESS, adscripción que se puede dar por dos vías; ya sea que estos se autodenominen184 así, 

o porque sus organizaciones cumplen con características para incluirlas como tal. Entre las 

características que permiten identificarlas como una ESS es que son prácticas económicas 

asociadas a valores éticos entre los que destacamos: la solidaridad, el cooperativismo y la 

justicia social; procurando satisfacer necesidades humanas ampliando la participación y 

expandiendo las capacidades humanas, empoderando a la mujer, fomentan la democracia no 

solo en el trabajo, promoviendo formas de vivir, producir y gobernar que se ocupan más de las 

personas y el medio ambiente, constituyen una manera de hacer frente a la exclusión, al 

desempleo con mecanismos de supervivencia que incorporan la participación como potencial 

en la transformación social. 

También en ese capítulo examinamos las concepciones de tres estudiosos especialistas en el 

tema con tres enfoques teóricos distintos: Luis Razeto, Paul Singer y Jose Luis Coraggio todos 

ellos ligados al impulso a las ESS, todos las consideran como un avance hacia un mundo más 

justo, no obstante, que su consolidación resulte complicada e incierta. Los tres coinciden en que 

las ESS representan un avance en la medida en que revaloran la participación, al dar voz a los 

actores les anima a experimentar en nuevas formas de participación política más amplias y con 

ello reconstituye la dignidad como valor social y medio de transformación de la realidad social. 

La práctica de ESS contribuye a restituir valores sociales al qué hacer económico, al trascender 

la visión de que sólo se pueden satisfacer necesidades vitales por la vía del mercado e 

incorpora la solidaridad y reciprocidad como mecanismos económicos de reproducción social.  

Por todo lo anterior, predomina la percepción de que la posibilidades que abren este tipo de 

prácticas, al análisis teórico-político son muy importantes, por dos razones, en el corto plazo 

permite la posibilidad de implementar políticas que impulsen este tipo de cooperativas y demás 

formas, lo que lograría ―sembrar la semilla‖ de la solidaridad en las relaciones de producción, lo 

que sería en sí mismo un gran paso, igual o más importante, es que se conseguirá, que la 

población excluida participe en la sociedad, permitiéndole proporcionarse sus medios de vida, 

alejándolos de la sombra de la pobreza, y la pasividad 
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 Lo que tampoco está libre de problemas, pues en algunos países para fomentar ciertos emprendimientos se dan  
estímulos fiscales lo que provoca que empresas que no responden  a los ideales y valores de las economías 
solidarias se autodenominen así aunque ellos respondan a una lógica de mercado.  
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En el capítulo dos nos centramos en el análisis de la constitución de redes como aspecto 

importante para la consolidación de las ESS. Concluimos que la creación de redes es de suma 

importancia para que los emprendimientos de ESS tomen relevancia y puedan consolidarse en 

el tiempo, y así constituirse como una alternativa cada vez más sólida del modelo neoliberal. La 

construcción de redes de diversos actores de las ESS es una herramienta muy útil, su 

articulación en América Latina y a nivel mundial les permite abrir espacios de discusión, 

investigación y de encuentro de experiencias, empoderando a las organizaciones solidaras, 

permitiendo gracias a las conexiones y los flujos que se propician dentro de la red, crecer de 

una manera más segura, y de una forma integral en el que todas las células crezcan en 

conjunto y no unas a costas de otras.  

Como se analizó en los capítulos 2 y 4 los emprendimientos que elegimos como caso de 

estudio se han mantenido gracias a la creación de redes ya sea dentro de su comunidad 

(territorio, pueblo, ciudad) o fuera de ella y han ampliado su actividad más allá de la producción, 

la articulación de redes (económicas, políticas, sociales, solidarias) da un mayor soporte, una 

mayor movilidad de mercancías, se diversifican las actividades lo que cubre un mayor número 

de necesidades. La intención fue mostrar los alcances que estas experiencias pueden tener con 

una buena organización y un arduo trabajo, y cómo los distintos actores sociales intervienen en 

el enriquecimiento de los proyectos, como es importante un proyecto que involucre y haga 

participes en la toma de decisiones a sus miembros, lo que fortalece el sentimiento de 

pertenencia y compromiso con un proyecto social. En ese proceso de retroalimentación que 

fomentan las redes el aprendizaje colectivo juega un papel importante, permite que se 

compartan experiencias, y métodos que sirven para crear nuevos saberes colectivos --no como 

un modelo a seguir pues hay que tener presente que nunca se parte de condiciones iniciales 

idénticas-- pero si como una forma aprendizaje que permite tomar lo necesario para aplicarlo a 

la realidad de cada emprendimiento, también el compartir los casos que no sido tan exitosos 

sirve para alertar sobre los problemas, errores o deficiencias que se pueden presentar. 

Creemos que lo más importante en este sentido es que se van creando ―nuevos saberes‖ 

teóricos y empíricos producidos a partir de las experiencias colectivas.  

En el capítulo tres examinamos a grandes trazos el contexto histórico en que surgen las ESS, 

tomamos tres países latinoamericanos como referentes: México, Brasil y Ecuador, a fin de 

comparar lo común y diferente que tenían las experiencias impulsadas desde abajo y con 

principios solidarios, la conclusión a la que llegamos es que las realidades de los tres países 

mencionados es distinta, y ello determina cómo se desarrollan las luchas, como se forman las 
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organizaciones, las fuerzas de los movimientos y el rumbo que siguen, y ello se expresa en la 

configuración de las ESS, cuya construcción y desarrollo  tiene una profunda raíz histórica. La 

magnitud e influencia que logren tomar estos emprendimientos, depende del grado de 

organización y los objetivos que persigan, así es como se van construyendo proyectos en el 

largo plazo y esto explica porque ningún proyecto y camino va a ser igual a otro. 

La forma en que son concebidas las ESS por parte del Estado y por los propios sujetos 

depende en buena medida de las fuerzas sociales y políticas que logran movilizar, y del éxito (o 

fracaso) que hayan tenido al movilizarse. Resulta destacable ver que en los casos de Brasil y 

Ecuador el poder político que alcanzaron las ESS, soportadas por amplios movimientos, 

permitieron presionar para que, en el caso de Ecuador se retomara por lo menos 

discursivamente la ―Conciencia Andina‖ resumida en el ―Sumak Kawsay‖ elevando el ―Buen 

vivir‖ a principio constitucional. En Brasil el desarrollo de las ESS llevó a la creación de la 

SENAES. El hecho de que en México no se perciba una fuerza política (aunque no 

necesariamente tendría que ser partidista) impulsora de las ESS tan importante, que presione 

en las políticas públicas, no se necesariamente debe considerarse como un fracaso, como 

hemos plante el desarrollo de las ESS depende de las condiciones históricas de las que surge, 

partiendo de realidades diferentes, los objetivos y formas de organización y su importancia 

social y política dependerá de lo que se proponen sus protagonistas y su relación con otras 

fuerzas sociales y políticas, el diverso resultado, muestra la riqueza que encierran las ESS 

como experiencias colectivas. 

De lo revisado en la tesis tanto teórica como empíricamente (casos de estudio) se pueden 

destacar varios aspectos que se discuten bastante y que siguen siendo problemáticos, pero la 

evolución de cada emprendimiento y la manera en que analizan y se resuelvan dará elementos 

que enriquezca su estudio. El primero tiene que ver qué tipos de proyectos se deben impulsar y 

cómo realizar el proceso productivo, de donde obtener los recursos para iniciar los 

emprendimientos y cuál es el papel del Estado y su relación con las ESS. 

Al tratar de responder que tipos de proyectos se deben impulsar, debemos preguntarnos qué 

producir, para qué producir y cómo producir. Sin duda estas preguntas resultan relevantes, y 

aunque reiteramos a lo largo de la tesis que no existe un modelo de ESS al que todas las 

organizaciones se deban seguir, pues sabemos que todas parten de diferentes realidades y 

dotación de recursos. Es importante tener en mente que lo que se produzca cumpla con ciertas 

características para que no sea solo un simple proyecto ―emprendedor‖ que solo responda a las 

exigencias del mercado capitalista.  
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Es decir las ESS se caracterizan como ya se dijo por la satisfacción de las necesidades 

humanas de acuerdo a un principio de justicia social (no solo con los semejantes sino con la 

naturaleza en general), así que detectamos que los emprendimientos se orientan a producir y 

distribuir para satisfacer necesidades humanas185 de manera más justa, ya sea para producir lo 

que se necesita o producir para el intercambio y poder conseguir así cosas que no son posibles 

producir dentro del emprendimiento. Como mencionamos párrafos arriba, resulta de suma 

importancia la creación de redes pues permite la diversificación en la producción, compartir 

experiencias y crear saberes colectivos. Los emprendimientos que logran diversificar su 

producción y agregar más valor a sus productos (no solo quedándose en extracción de 

recursos) además de satisfacer una cantidad mayor de necesidades dentro de una red, reducen 

el consumo de productos que no se producen dentro de las redes (dejando de consumir bienes 

y servicios que se producen bajo otra lógica, generalmente la de mercado: explotando a las 

personas y sin respetar el medio ambiente) fortaleciendo y beneficiando a los miembros de la 

red, en el largo plazo permitirá que solo se produzca lo que se consume en la red y solo se 

consuma lo que se produce, con una paulatina consolidación de ESS sustentable e incluyentes. 

Un reto que necesitara mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y desarrollo de conocimiento a través 

del aprendizaje y reaprendizaje.  

En cuanto a cómo producir se debe considerar el respeto a la naturaleza y para esto se puede 

echar mano de herramientas tecnológicas que ayuden en el proceso productivo (o manejo de 

información) lo que también contribuirá a en el largo plazo producir bienes y servicios que por 

ahora no son posibles producir en las ESS por sus altos requerimientos de capital y 

conocimiento, y a la cual no todos tenemos acceso como por ejemplo productos electrónicos, 

equipo médico, por mencionar algo. La incorporación de la tecnología no se debe ver como algo 

malo sin embargo no toda es necesariamente buena para las redes de economía social y 

solidaria. Euclides Mance enumera 4 criterios básicos para la incorporación de la tecnología de 

manera satisfactoria y adecuada a los principios de la ESS; 

―a) Ser ecológicamente adecuada; b) no ser perjudicial para la salud de los 
trabajadores; c) permitir un volumen de producción que pueda recuperar lo gastado en 
recursos materiales en el proceso productivo (materiales, energía, transporte, etc.), 
cubrir el ingreso de los trabajadores involucrados – de acuerdo al nivel establecido por 
la red -y el pago de impuestos, sanidad y otros; d) generar un excedente que se 
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 Esto  genera un nuevo tema de discusión pues  las necesidades (una vez resueltas las necesidades básicas 
(comida, vestido y vivienda)  son condicionadas por el entorno social, y cada comunidad debe jerarquizar las suyas 
lo que determinara como se organizara la producción para ir satisfaciéndolas todas de forma gradual.   
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pueda reinvertir en el crecimiento de la red, mejorando el bien-vivir de todos.‖ (Mance 
2001:42)  

La capacidad de innovar, de retomar saberes ancestrales y aplicarlos en los procesos 

productivos y de intercambio es de vital importancia, pues la capacidad de reaprender, de crear 

conocimiento y aplicarlo, nos habilita para darnos cuenta que la economía de mercado, la forma 

en que se produce y se consume actualmente no es la única, y hay nuevas y diversas formas 

de hacer las cosas que resultan más justas y amigables con el ambiente, todo está como ya se 

dijo estimula la capacidad creativa, de reaprendizaje y re significación de las cosas por parte de 

los miembros de la ESS tanto en el consumo como en la producción, además de crea nuevos 

saberes sociales, en colectivo. 

Otro problema a destacar es la obtención de los recursos iniciales, pues como se ha visto 

generalmente estos emprendimientos surgen de la organización de personas en condiciones 

desfavorecidas por lo que dotación inicial de capital para poder echar a andar un proyecto no 

siempre está disponible. Existen diversos modos en los que logran obtener sus recursos, ya sea 

a través de la cooperación monetaria o material de los miembros del proyecto o a través de 

apoyos externos a través de transferencias por parte del Estado, ONG, la Iglesia o con ayuda 

de la sociedad civil. Un gran avance de las ESS es que estos emprendimientos se vuelvan 

autosostenibles disminuyendo la dependencia de ayudas externas, pues eso aseguraría que el 

emprendimiento se mantenga en el tiempo, aunque las transferencias se agoten, asimismo 

tienen mayor libertad de elegir en que gastar los recursos sin tener que seguir condiciones que 

imponen los ―benefactores‖. Uno de los aspectos en que se logrado un aprendizaje colectivo, es 

cómo hacer económicamente sostenibles las ESS, algunos movimientos han desarrollado 

metodologías de microfinanciamiento que responden a las demandas de los miembros de las 

comunidades en los que se desarrollan. Estas metodologías se han ido difundiendo y 

adaptando a las diferentes circunstancias que se desarrolla el emprendimiento, desarrollando 

como decíamos esos saberes colectivos.  

Sin embargo surge la pregunta de cómo los emprendimientos logran la autonomía financiera, 

¿deben ser eficientes al estilo capitalista, es decir reducir costos con bajos salarios186 o 

explotando los recursos naturales? la respuesta es no, pero entonces cómo lograrlo, creemos 

que una buena articulación de las redes, una diversificación de la producción planificada 
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 Aunque también es cierto que en algunas organizaciones se trabaja por tequio, lo que significa un trabajo 
voluntario sin recibir un pago por él, no podríamos hablar de una explotación al estilo capitalista, pues un trabajo 
que beneficia a la comunidad y/o  a los miembros de esta, y no solo a un particular con fines de lucro. 
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(considerando las capacidades de cada región), la organización cooperativista de la producción, 

así como el comercio justo y solidario, presentan opciones que ayudan en ese sentido, así 

como el compromiso de los miembros de la red en apoyar a los nuevos emprendimientos y a los 

ya existentes, consolidando su autonomía financiera permitiéndoles intercambios más extensos 

y la reinversión de los beneficios colectivos.  

La relación con el Estado y con la sociedad en general también es un tema relevante, como se 

mencionó en este trabajo, en algunos países (Brasil y Ecuador) la dirección que han tomado 

algunos gobiernos progresistas en América latina han recuperado la función del Estado, hacia 

el fortalecimiento de capacidades y derechos de las personas con una preocupación más clara 

en garantizar los derechos sociales y contribuir a la expansión de las capacidades de las 

personas otorgando mayor autonomía a las formas de organización de los pueblos originarios, y 

sus formas de convivencia colectiva (cultura, saberes, organización, toma de decisiones, etc), lo 

que marca una diferencia en relación a la orientación que habían tenido los gobiernos 

neoliberales en donde ―hay una racionalidad instrumental en sintonía con el accionar del 

correspondiente privado, un privado mercantil y egoísta.‖ (Marañón 2016). 

En primer lugar lo que se debe considerar es el papel del Estado para con toda la sociedad, lo 

ideal es que los gobiernos hicieran cumplir las constituciones, que los derechos (alimentación, 

educación, salud, trabajo digno, ambiente seguro, libertad, por mencionar algunos) de TODOS 

se hicieran cumplir. Hemos detectados que en los casos en que la constitución no garantizaba 

como principio de la organización social la preocupación por el bienestar social; la presión 

política que han ejercido las ESS ha sido de suma importancia para que estos principios se 

fueran incorporando o se avance en esa dirección. Sin embargo, sabemos que poner en 

práctica estos derechos es difícil de conseguir por aspectos burocráticos (ineficientes pero de 

cierta forma necesarios para la organización), por presiones políticas, corrupción, dispersión y 

desvió de recursos. De esta manera, en la mayoría de los casos los gobiernos toman una 

posición asistencialista y de compensación ante la carencia de recursos de la población en 

lugar de incentivar formas productivas más participativas, que les permitan mayor autonomía.  

Si los gobiernos tienen políticas ―compensatorias‖ o de fomento a la ESS, estas pueden llegar a 

limitar la capacidad de acción de estos emprendimientos, en otros casos (aquí se vio en Brasil) 

el hecho que se impulse la formación jurídica de cooperativas si bien facilitó la entrega de 

créditos, aunque también incremento el papeleo. Por otra parte, la formalización de las ESS 

también contribuye a que el Estado pueda recaudar impuestos de estos emprendimientos lo 

que contribuye al bienestar general (si los recursos se usan correctamente). En el caso de 



123 
 

Ecuador hay una secretaria que fomenta proyectos solidarios y se deja de ―criminalizar‖ la 

informalidad, pues el acceso al trabajo es un derecho (claro dentro de los límites de la ley, es 

decir actividades licitas) lo que otorga mayor libertad de acción a los emprendimientos que no 

se rigen sólo por algunas figuras jurídicas. 

En el desarrollo de las ESS debemos tener cuidado en que los emprendimientos se ensimismen 

y dejen de preocuparse y colaborar con el bienestar de toda la sociedad, también se debe evitar 

que las ESS tomen una forma ―parasitaria‖ en la que se exija del gobierno subsidios y tratos 

fiscales especiales, que no tendrían otros emprendimientos, lo que a en el largo plazo no sería 

solidario con toda la sociedad. Lo ideal es que los emprendimientos logren crecer y cuando 

tengan capacidad contribuyan con la sociedad ya sea a través de impuestos o algún apoyo a la 

comunidad incluyendo a los que no pertenecen a la red.  

En América Latina como en el resto de las sociedades, economía y política son ámbitos de la 

realidad que se encuentren entrelazados, las cuestiones políticas juegan un papel importante 

pues son muchos los factores que permiten o no que las ESS tomen relevancia económica, 

social y política, por tanto la organización política de las ESS en redes les permite que puedan 

tomar cierta relevancia y puedan presionar con mayor fuerza para que sus demandas sean 

escuchadas. Lo que es cierto es que el camino no es fácil, y los roces con otras fuerzas 

sociales –que se pueden sentir amenazadas—y con el Estado son parte de la convivencia 

cotidiana, pero en algunos casos se transforman en agresiones hacia las ESS. Por mencionar 

algunos; en el caso de Ecuador en la prensa se lee que los ataques a los pueblos indígenas no 

se detienen (a pesar de la constitución) especialmente por el uso de los recursos naturales, es 

necesario garantizar que lo escrito se cumpla y no se quede en el papel.  

En el caso de Brasil se debe buscar ampliar el presupuesto para poder atender a todos los 

emprendimientos, agilizar la logística para la obtención de datos que permitan cuantificar a las 

ESS. En el caso de México se debe luchar por mejorar la metodología de trabajo del INAES y 

de los demás programas apoyados por el Estado para hacerlos eficientes y que permitan a los 

beneficiarios desarrollarse. Es necesario que la política social ponga más énfasis en el 

desarrollo, entendido como la expansión de capacidades y derechos, que en la función 

asistencialista para constituir programas que permitan la plena realización de las capacidades 

de las personas y su libre uso para potenciar su capacidad de agencia autónoma y el ejercicio 

de sus derechos. 
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Los retos a los que se enfrentan las ESS son múltiples, en el terreno teórico es importante 

profundizar y sistematizar los estudios existentes en cuanto a las formas y capacidades de 

organización, ―el homo-cooperativus‖, el potencial transformador de estas, la participación 

política, la forma de producir, la difusión de una ―ideología‖ solidaria que interpele y cuestione o 

replantee la concepción del ―homo economicus‖ neoliberal. 

En cuanto a la práctica de las ESS, debemos analizarlas en su aporte a los límites ―naturales y 

sociales‖ que nos plantea la forma de crecimiento actual y los múltiples problemas prácticos que 

debemos resolver y que nos afectan a todos actualmente como: el calentamiento global, el 

agotamiento de recursos naturales, fuentes alternativas de energía, ausencia de infraestructura 

que permita por ejemplo el acceso a agua de calidad a todos, salud y la lucha contra 

enfermedades y pandemias, el acceso a la educación, guerras entre otros tantos males que 

afectan a nivel global y que toman características específicas a nivel local. 

Nuestra evaluación, ante los casos revisados pude observar que las Economías Sociales y 

Solidarias tienen un potencial transformador; directamente pueden contribuir a resolver 

problemas y necesidades a nivel local, de la comunidad, familia, vecinal, barrial, etcétera, pero 

indirectamente se van trazando como una alternativa diferente de producir, distribuir y consumir, 

es decir, de hacer economía; que se diferencia del actual modelo neoliberal y que tal vez en el 

largo plazo, logre incidir para cambiar la lógica de mercado, y de lugar a construcción de una 

sociedad con mercado y no una sociedad de mercado. Por lo pronto es un hecho que diferentes 

tipos de economías están coexistiendo en nuestras sociedades y depende de la capacidad de 

reinventar y de adaptarse a los retos y desafíos, lo que determinara que las ESS tomen 

relevancia. 

El presente siempre es incierto, quizá más en la actualidad con los vertiginosos cambios que se 

viven día a día187, no podamos saber que pasara en el futuro ni los giros que se puedan dar en 

el camino, solo nos queda analizar los retos a los que se enfrentan las ESS además algunas de 

sus fortalezas, para contribuir a su consolidación. 

Por ahora, las ESS están cambiando la vida de las personas muestra de ello un testimonio 

presentado en el documental ―Sin tierra. Construyendo un movimiento social (2002)‖ que a mi 

parecer refleja como las ESS no son simples empresas de producción que mejorar los ingresos 
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 Ejemplo de ello es los cambios políticos que se vislumbran con las elecciones en países de América Latina que se 
perfilan a abandonar el progresismo 
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de las personas sino que influyen en su bienestar, en la revaloración del individuo y en su 

estado anímico  

: ―Yo quiero explicar que hoy mi forma de vida está siendo superior a la de antes. 
Porque hoy yo tengo mi libertad y antes yo no tenía libertad. Antes el patrón golpeaba 
bien temprano en la puerta de mi casa para ir a trabajar. Y hoy él viene y me dice: 
―Señor João yo vine aquí a su casa a saber si usted puede ir a darme una ayuda allá 
abajo‖. ¡Él viene a preguntar si yo puedo ir! (Rie). 

Yo antiguamente sólo sabía escribir mi nombre, pero hoy en día yo miro así de lejos y 
ya sé lo que está escrito allí. Yo ya sé explicar. Yo me siento bien porque después que 
yo aprendí a leer .un poquito… ya se conversar con un doctor, sé conversar hasta con 
cualquier diputado del gobierno que venga hasta acá. Si el me pregunta cualquier 
cosa yo sé pronunciar las palabras para explicarle a él.‖ 

El desarrollo exitoso de las Economías Sociales y Solidarias, es muestra de que han surgido 

para dar respuesta a las necesidades que les plantea la realidad económica y social de las que 

emergen, en el presente sin descuidar la historia, han de ser flexibles  en el tiempo y lugar, 

atendiendo a la coyuntura social, económica y política en que se desarrolla, de la situación 

concreta en que se encuentra tanto en las circunstancias en el punto de partida de que se trate 

y de las voluntades políticas desplegadas, así como de actitud de aprendizaje creativo hacia 

otras experiencias, lo que implica la incorporación de los saberes colectivos adquiridos, y la 

puesta en práctica de capacidades innovadoras y creativas que permiten la consolidación de las 

experiencias colectivas como generadoras de vínculos identitarios, con ello han permitido una 

expansión de las capacidades de sus miembros y la revaloración de su identidad y dignidad 

personal y colectiva, así como la identificación de su participación y acción es necesaria para el 

logro de sus objetivos.  
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