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La economía social y solidaria 
balo la mirada dal sentido 

común: rompiendo prejuicios 1 2

N ata lia  S. C ab ra l3, M e lin a  A. C ab ra l4, Vanesa A. R odríguez5, 
A u re lio  B. N arva ja  A rn o u x 6 y  Pablo E. S tro p p a ro 7

“ U na carac te rís tica  inherente al sen tido  com ún 
es a firm a r que sus p r in c ip io s  son liberac iones 

inm edia tas  de la expe rien c ia  y  no re flex iones 
de libe radas sobre  esta" (C lif fo rd  Geertz, 1999)

Introducción

En las ú ltim as  décadas a s is tim o s  a una p ro fu n d a  c ris is  del c a p ita lism o  que, s i b ien se re fle ja  en ind icadores  
eco n ó m ico s , se co rrespo nde  ta m b ién  con d e s e q u ilib r io s  p o lít ico s , soc ia les, p s ic o ló g ic o s  y /o  e c o ló g ico s . Emergen 
otras fo rm as  de p roducir, de consum ir, de in te rcam bia r, y  en d e fin itiva , de re lac ionarse. Estos v ín c u lo s  se construyen  
en o p o s ic ió n  a la é tica  que el ca p ita lism o  prom ueve  y  p rio rizan  la so lid a rid a d , el a ltru is m o , el com e rc io  ju s to , el 
hábita t, la c o n s c ie n c ia  e c o ló g ica  y  la co h e s ió n  soc ia l. E llo se m a n ifie s ta  en d ife ren tes  prácticas, s iendo  una de ellas 
la Econom ía S oc ia l y  S o lid a r ia  (ESS).

C om o to da  prá c tica  que desp ie rta  in terés en los m ed ios  de c o m u n ica c ió n , en el á m b ito  c ien tífico  y  en la com u n idad  
en genera l, su d e fin ic ió n  se encuen tra  en constan te  re s ig n if ica c ió n , s itu a c ió n  que desencadena in te rp re tac iones

1 Una versión an te rio r de éste traba jo fue presentada en las II Jornada de d iscu s ión  sobre los Estudios del Trabajo en la les", en la Universidad Nacional de José 
C. Paz, en ju lio  de 2019.
2 Los autores integran el equ ipo  del PICYDT: “La Econom ía Socia l y S o lid a ria  en el m u n ic ip io  de M oreno: Características generales, actores y perspectivas actuales" 
(P IC Y D T-E yA -02 -2018) bajo la d irecc ión  de Daniel F. Arroyo.
3 Docente U NM . Licenciada en C ienc ia Política UBA. Correo e lectrónico: na ta liaso lcab ra l@ gm ail.com
4 Estudiante de la carrera de C ontador Púb lico  Nacional UNM.
5 Estudiante de la carrera de L icenciatura en A dm in is trac ión  UNM.
6 Docente UNM . Profesor en C iencias A ntro po lóg ica s. C orreo e lectrón ico  :abnarva¡a@ gm ail.com
7 Docente UNM  y UBA. L icenciado en S o c io lo g ia  UBA, M ag is te r en C ienc ia Política UNSAM y D octo r en C iencias Socia les UBA. C orreo electrónico: pablo. 
s trop pa ro@ gm ail.co m :
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d ive rsas, m uchas veces, pasteurizadas. En a lg u n o s  casos pa rtiendo  de prem isas fa lsas; en o tros, as ignándo le  
carac terís ticas  erróneas m o torizadas por una m irad a  s im p lis ta .

N uestra  in ten c ión  es d e co n s tru ir un c o n ju n to  de creencias insta ladas sobre la ESS que tienen el com ú n  de no m in ad o r 
de c o n s titu ir  rep resentac iones no de libe radas. Este tip o  de e je rc ic io  no só lo  nos va a p e rm itir  rom per con c ie rtos 
p re ju ic io s  s in o  ta m b ién  re flex io na r sobre  nuestras p rop ias  pe rcepc iones, a travesadas por la do b le  c o n d ic ió n  de 
ser inve stiga dore s  y  c o n s u m id o re s . A l respecto , nos parecen es tim u lan tes  y  o rien tad o ras  las fo rm as  en las que 
pensadores de d ive rsa  p ro ce de nc ia  e id eo log ía  lleva ron  adelante un a n á lis is  s im ila r, sobre  o tros  p ro b le m a s  y  temas. 
Un caso es el de A rtu ro  Jaure tche qu ien , en d ife rentes  p u b lica c io n e s  (1955 , 1966 , 1 9 68 ), recuperó  m edias verdades 
que m arcaron a la A rg e n tin a  a n ive l s o c io c u ltu ra l e id e o ló g ico , p o lít ico  y  eco n ó m ico  som e tié n d o la s  a una rev is ión  
c rítica  en pos de rom per con supu es tos  ax iom as de rivado s  -en tre  o tro s -  del d isc u rs o  de la m o de rn id ad  y  su 
o x ím o ro n  c iv iliz a c ió n -b a rb a r ie . R oland Barthes (19 57 ) es o tro  in te lec tua l que guía este tip o  de a n á lis is  ya que 
indaga en m itos  m o de rnos  de sn ud and o  la “espesa capa de s ig n ific a c io n e s "  que se cons truyen  y  que c o nso lida n  
una m irad a  un ívoca. M ás cercano en el tiem p o , no podem os sos layar el aporte  de A le ja n d ro  G rim so n  (20 16 ) que 
recupera  una serie de hab ladurías  sobre la educac ión  que desfigu ran  la rea lidad , ap o rta nd o  e lem entos  h is tó rico s , 
p o lít ico s  y  e con óm ico s  para su co rrec ta  com p ren s ió n .

C on s id e ra ndo  que se tra ta  de una in s ta nc ia  de re flex ió n , nuestro  a n á lis is  pa rtirá  del uso de a lgunas  frases 
o expres iones sobre  la ESS ob ten id as  en el tra ba jo  de cam po rea lizado y  en cu rso  -en trev is tas , entre otros 
re levam ien tos - y  las som e te rem os  a una c rítica  d e co ns truc tiva . A l fina lizar, p lan tearem os a lgunas  c onc lu s io ne s  
sobre  el tem a.

La ESS bajo la m irada  de los actores

A  c o n tin u a c ió n , repara rem os en un c o n ju n to  de en un c ia do s  sobre  la ESS para dar cuen ta  de c ie rtas representac iones 
que se han c o n s tru id o  sobre este fenóm eno. El c rite r io  de se le cc ión  fue de te rm in ado  en fu n c ió n  de la re ferencia 
a a lgunas  carac terísticas  que recurrentem ente  hem os encon trado  en el tra ba jo  de cam po. En un p rim e r m om ento , 
to m are m o s  a lgunas  frases re feridas al o rigen  o s u rg im ie n to  de la Econom ía S oc ia l y  las categorías u tilizadas. En 
segu nd o  lugar, nos acercarem os a las es tig m a tizac ion es  sobre  los d ife rentes  acto res im p lica d o s . Por ú ltim o , nos 
a p rox im a rem os  a frases que d e s lum bran  los im a g in a rio s  en to rn o  a la d ifu s ió n  y  d is tr ib u c ió n  de los p ro d u c to s  de 
la ESS y  su s us ten tab ilid ad .

Emergencia histórica y construcción conceptual

a. “La Economía Social y  Solidaria surge en contextos de crisis y  es útil sólo en esas épocas. ( .. .)  Se trata de una 
economía de pobres para pobres."

Suele id en tifica rse , desde el sen tido  com ú n, que la ESS tiene una es trecha re lac ión  con los m o m e n to s  de c ris is  
eco n ó m ica  y  que por tanto , c ons tituye  una estra teg ia  de s u p e rv ive n c ia  só lo  m om entánea. B uscando in te rp re ta r este 
tip o  de no c ione s, podem os de c ir que s i b ien en nuestro  país em erg ie ro n  num erosas expe rienc ias  au toges tivas  al 
ca lo r de la c ris is  del 2001 donde la soc iedad  p ro p ic ió  espacios  c o le c tivo s  que les p e rm itie ra n  a fron ta r las dem andas
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no satis fechas, es c ie rto  que la ESS tiene una h is to r ia  p rev ia  que se an c la  en re flex iones teó ricas  y  po lít ica s  que 
tienen  más de dos s ig lo s  de ex is tenc ia .

De igua l m odo , se ha in s ta lado  la idea de que es un tip o  de econom ía  que está d ir ig id a  p r in c ip a lm e n te  a los estratos 
soc ia les  más ba jos, es decir, que tan to  desde la p la n ific a c ió n  de po lít ica s  p ú b lica s  com o  en su im p le m e n ta c ió n  se 
suele pensar en los sectores más pobres de la soc iedad. Si só lo  obse rva m os  el ro l del Estado, pa rec iera  que deben 
program arse  c ie rtas po lít ica s  para la p o b la c ió n  más v u ln e rab le  y  o tras para los sectores pud ientes.

Por o tro  lado, ex is ten cuan tiosas  expe rienc ias  que han p e rs is tid o  a los tie m p o s  de c ris is  y, de hecho, han su rg id o  
ta m b ién  en con tex tos  de es ta b iliza c ión  del em pleo y  c re c im ie n to  econ óm ico . Las m ism as  pueden c o n s titu ir  m odos 
de v id a  y  e lecc iones  persona les  que buscan o tro  tip o  de v ín cu lo s  en el á m b ito  del traba jo , ta m b ién  entre los sectores 
m ed ios  y  a ltos  de la e s truc tu ra  soc ia l. En este sen tido , la d e n o m in a c ió n  ESS se ha es tab ilizado  rec ien tem ente  com o 
c la s ifica c ió n  pertinen te  re fe rida  a una fo rm a  de p ro d u cc ió n , d is tr ib u c ió n , c irc u la c ió n  y  co n su m o  que pone el centro 
en el su je to  y  no en el cap ita l, más a llá  de p lan tearse com o a lte rn a tiva  labora l en con tex tos  de c ris is .

b) "La Economía Social y  Solidaria es un tipo de economía que promueve la solidaridad entre las personas; (...)  
sólo existe en la medida que haya cooperación."

Esta frase s i b ien en parte es c ie rta  -e  irre fu ta b le - puede c o n d u c ir a una v is ió n  re d u c c io n is ta  e idea lizada de lo que 
es la ESS. El concep to  de solidaridad, en el lenguaje co rrien te , está asoc ia do  al gesto a ltru is ta  de c o la bo ra r con un 
te rcero  genera lm en te  en s itua c ion es  de c ris is  econ óm ica ; desde esta pe rspec tiva  se tra taría  de una fo rm a  de caridad, 
de ac titu d  pa ternal llevada en una c o n tin g e n c ia  pa rticu la r. En el caso de la ESS, la so lid a rid a d  hace re fe rencia  a los 
lazos que los acto res em piezan a te je r entre s í y  que conduce  a m ayor coh e s ió n  soc ia l. Así, la so lid a rid a d  puede 
pensarse en co rre sp o n d e n c ia  con la re c ip ro c id a d  en ten d ida  ésta com o la tr ip le  o b lig a c ió n  de dar, re c ib ir y  devolver.

La ló g ic a  c a p ita lis ta  y  el tra ba jo  rem unerado fo rm a l, p r in c ip a lm e n te  en el n e o lib e ra lism o , se rige por v íncu lo s  
que p rom ueven fuertem ente  la com p e te nc ia  entre los m ism o s  su je tos , p r iv ile g ia n d o  las ac titudes  in d iv id u a le s  y 
la m erito cra c ia , dando lugar al “ sá lvese qu ie n  pueda" y  s u p o n ie n d o  que cada pe rsona  es la ún ica  y  verdadera 
responsab le  de garan tizar sus necesidades. En cam b io , en las expe rienc ias  de ESS se encuen tran  con p r in c ip io s  
rad ica lm en te  opuestos  ya  que en estos espacios  se p rio riza  el a com pa ñam ie n to  perm anente, las dec is iones  
g ru pa les  y  el p lacer del tra ba jo  c o le c tivo , a travesando ta m b ién  las re lac iones in te rpersona les. ¿Esto supone que 
en la Econom ía S oc ia l está a n u lada  la com petenc ia?  De n in g ú n  m odo . Si b ien los acto res se m uestran  reacios a 
este tip o  de c o m p o rta m ie n to s  y  exacerban la s o lid a r id a d  com o  valor, hem os po d id o  obse rva r c ie rto s  m atices de 
com petenc ia , po r e jem p lo , a la ho ra de d e fin ir  los p ro d u c to s  que se com e rc ia liza n  con el o b je tiv o  de no repetir 
los rub ros  que traba ja  cada p ro d u c to ra  o producto r. A un qu e  parec iera  ser una d ific u lta d , po dría  pensarse que la 
com p e te nc ia  se presenta  con el f in  de c o n tr ib u ir  al éx ito  c o le c tivo . ¿Esto im p lic a  que na tura lm ente  en la ESS existe 
la coop e ra c ió n?  No. Si b ien este tip o  de econ om ía  prom ueve cua lidades  más cercanas a los va lo res  de so lid a rid a d  
esto no qu ie re  de c ir que la coop e ra c ió n  se ob tenga  de m anera a rm o n io s a  en la ESS s in o  que es c la ram ente  un 
o b je tiv o  deseado por los in teg ran tes  de estas expe rienc ias , donde cada uno puede coopera r a pa rtir de la vo lu n ta d  
de hacerlo  po r el b ien c o le c tivo  y  ap ortando  según las capacidades que s ien ta  que sean más ú tile s  para este fin, 
es ta b le c iend o  la rec ip roc ida d .

Por ende, el p roponerse  un o b je tiv o  com ú n  no escapa a los c o m p o rta m ie n to s  típ ic o s  del m odo  de p ro d u cc ió n  
cap ita lis ta . S in  idea lizar la v is ió n  sobre  estos va lo res  en la Econom ía S oc ia l, y  aun cuando  las c o n d ic io n e s  no 
presenten un estado de a rm on ía  constan te, los casos de p ro d u cc ió n  y  co m e rc ia liza c ió n  de la ESS p ro p ic ia n  de 
fo rm a  más acen tuada la so lid a rid a d  y  la coop e ra c ió n  que en el c a p ita lism o  neo libe ra l.
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c) “La ESS nunca va a ser una alternativa posible al modo de producción capitalista."

Si pensam os que el ca p ita lism o  se basa en la m a x im izac ió n  de be ne fic ios  m in im iz a n d o  costos , la ESS nunca 
sería una a lte rn a tiva  po rque se sus ten ta  en o tros  p ro p ó s ito s . La ESS no es so lam ente  una fo rm a  de p ro d u cc ió n  
eco n ó m ica  s in o  un espacio c o n s tru c c ió n  id en tita ria , de encuen tro  in te rsu b je tivo , de res is ten c ia  co lectiva .

Es c ie rto  que en a lg u n o s  casos se p ro p u g n a  por un m o de lo  e c o n ó m ico  que reem place al ca p ita lis ta  e h is tó ricam ente  
se in ten tó  hacer real esta idea -  Y u g o s la v ia  a pa rtir de la in s titu c io n a liz a c ió n  de la a u tog es tió n  o Quebec en Canadá 
con su re fe rencia  in te rn ac ion a l de la Econom ía S oc ia l, son e jem p lo s  de e llo -. No obstante , en la m ayoría  de las 
s itua c ion es  obse rva m os  que no s iem pre  se espera que la ESS derro te  al m odo  de p ro d u cc ió n  ca p ita lis ta  s in o  que 
p ro p ic ie  o tros  m o do s  de o rg an iza c ión  soc ia l y  del tra ba jo  que no necesariam ente deben re fle ja rse  a n ive l g lob a l. 
Son respetab les las expe rienc ias  que se dan en escalas pequeñas pero que desde la base sos tien en  o tros  v íncu lo s  
entre las personas, p ro p ic ia n  o tra  re lac ión  entre el su je to  y  los m ed ios  de p ro d u cc ió n  e in ten tan a le ja rse  de la 
com p e te nc ia  y  el in d iv id u a lis m o , he ge m ó n icos  en la ac tua lidad .

Los actores de la ESS: entre productores y consumidores

a) “La ESS es una moda entre los sectores progresistas y  los 'hippies'. ( .. .)  El consumo de productos agroecoló- 
gicos es una moda."

Existe hoy en día una im agen m uy  d ifu n d id a  de que las in ic ia tiva s  que rom pen con la ló g ic a  cap ita lis ta , y  que 
a su vez buscan el co n su m o  de p ro d u c to s  ag ro e co ló g ico s , es una m oda de c ie rto s  segm en tos  de la po b lac ión , 
pa rticu la rm e n te  aq ue llo s  que tienen una pe rspec tiva  p ro g re s is ta  o s im p lem en te  se id en tifica n  con el “ m o v im ie n to  
c o n tra cu ltu ra l"  an c lado  en el h ip p ism o . Esta c o ncep c ión  tiene dos grandes errores. Por un lado, po rque  reduce 
la ESS a un só lo  aspecto : la venta de p ro du cto s  a lim e n tic io s  o rg á n ico s . D entro de la ESS se eng loba n  desde 
coopera tivas  de tra ba jo  hasta m u tua les  pasando por fe rias  o m ic ro e m p re n d im ie n to s ; a su vez, la p ro d u cc ió n  
está destinada  a c ie rto s  bienes (a lim e n tic io s , de vestim en ta ) y  se rv ic io s  (sa lud , v iv ie n d a ) que satis facen a lgunas 
necesidades básicas. Por o tro  lado, po rque supone  que los acto res (en p a rticu la r los c o n s u m id o re s ) deben tener 
una c o sm o v is ió n  cercana al in terés por lo “ sa lu dab le ".

A s í com o  no se puede red uc ir la ESS hacia los estra tos más pobres, ta m po co  podem os re lac ion a r d irec tam ente  
este tip o  de econom ía  con los sectores más pu d ientes. En cam b io , pensam os que pa rtic ip an  de la ESS personas de 
c lases e iden tidades  d ive rsas que, en a lg u n o s  casos, pre tenden tra n s fo rm a r la a lim e n ta c ió n , pero que en su gran 
m ayoría  buscan m a te ria liza r necesidades que no logran garan tizar a través de la ló g ic a  del m ercado.

b) “Todos los casos de ESS son experiencias colectivas que surgen desde el territorio y  la organización barrial."

La m ayoría  de los e m p re n d im ie n to s  de la ESS necesariam ente supo ne n  un respeto hacia los in tereses de aque llo s  
que p roducen , sus capacidades y  c o n o c im ie n to s  prev ios  y  las dem andas de la p o b lac ión . En el caso de M oreno  
desde la m irada  de referentes de m o v im ie n to s  soc ia les, suele hacerse fo co  en la h is to r ia  de o rg an iza c ión  c o m u n ita ria  
que se d io  en la lo ca lid a d  de C uarte l V, s iendo  un hecho s ig n ific a t iv o  el d e sa rro llo  de un tra nsp orte  desde la 
Econom ía S oc ia l que se llam ó El Colmenar para hacer frente al m o n o p o lio  del tra nsp orte  La Perlita.
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No obstante, m uchas veces se idea liza el o rig en  de las experienc ias de la ESS y  se p iensa que las m ism as s iem pre 
em ergen desde la p rop ia  co m u n idad . Por el co n tra rio , no tam os que, en m uchos casos, el im p u lso  está dado por 
el Estado. Por un lado, iden tificam os que a través de Program as de T ransfe rencia C on d ic io n a d a  de Ingresos se ha 
m oto rizado  la fo rm a c ió n  de coope ra tivas y, para e llo , se garantizó un ingreso básico para cada in tegrante de las 
m ism as, al tie m p o  que a pa rtir de po líticas  com o los m ic ro c ré d ito s  se f in a n c ió  el de sa rro llo  de em prend im ien tos . 
Así, tam bién se han llevado a cabo po líticas  locales que forta lecen y  organ izan las experiencias de ESS. A unque 
tam b ién  debe señalarse que -en  ciertas ocas ion es- la in tro m is ió n  del Estado puede in c id ir  negativam ente sobre 
a lgunas experiencias que, a pa rtir de v ín cu lo s  más “ in s titu c io n a liza d o s ", m od ifican  su au ten tic idad  ya  que en su 
o rigen  esas experienc ias tuv ie ron  com o fundam ento  establecer y  c o n s tru ir nuevos lazos entre las personas, más 
a llá  de toda  ins tru m enta lizac ió n .

c) “Los emprendedores hacen artesanías por hobby, no como medio de subsistencia. ( . . . )  Son vagos y, en reali
dad, no quieren trabajar."

Esta pe rcepción  -asen tada sobre la idea de re duc ir la ESS a un espacio específico (la  fe ria ) y  a un acto r pa rticu la r 
(los a rte san os)- no só lo  co n lle va  una carga va lo ra tiva  s ino  que parte de un presupuesto  sobre lo que se conside ra  
traba jo . Si pensam os la p rodu cc ión  de bienes destinadas a m axim iza r la ganancia, el tie m p o , la ded icac ió n  y  la 
crea tiv idad  para realizar una artesanía, ev identem ente no estaría dentro de esta ló g ica  del trabajo.

¿C óm o co nce b im o s al trabajo? ¿Qué co m p orta m ien to s  esperam os en los y  las traba jadoras? Son in terrogantes que 
se responden de acuerdo a la pe rspectiva  desde donde se parta, s iendo  dos v is io n e s  m uy d is tin tas  la ca p ita lis ta  y  la 
Econom ía S oc ia l. Así, dentro de las experienc ias de ESS m uchas veces se unen en una m ism a  ac tiv ida d  la ob tenc ión  
de los m edios de su b s is te n c ia  a través de la venta de los p rodu ctos  y  la sa tis facc ión  de llevar adelante un trabajo 
creativo  en un m arco co le c tivo . S in em bargo, tam bién observam os que en m uchos casos las y  los p roductores 
ded ican un tie m p o  m uy extend ido  al traba jo  sobre los m ateria les y  no suelen tener un corte tem pora l dentro y  fuera 
del hogar que de lim ite  la jo rn ada  labora l. Por tanto, en lo que se refiere a los m ecan ism os de re gu lac ió n  laboral, 
m uchas veces no hay una superac ión  en este sentido , aun bajo la ESS.

d. “Las mujeres se dedican a vender en la feria porque, al tener que hacerse cargo de los hijos, no pueden tener un 
trabajo formal."

Esta es una idea m uy d ifu n d id a  y  anc lada en el d iscu rso  co nse rvador que concibe  una d iv is ió n  está tica del trabajo, 
as ig nán do le  a cada integrante de la fa m ilia  tareas d ife rentes de acuerdo al género. Este t ip o  de pensam ien to  se 
generó especia lm ente  a pa rtir del d e sa rro llo  de la econom ía ca p ita lis ta  in d u s tria l, a llí  han su rg id o  com o categorías 
d ife renc iadas: por un lado, el em pleo rem unerado com o traba jo  p rodu c tivo  y, por el o tro , el traba jo  re p rodu c tivo  no 
rem unerado que inc luye las tareas del hogar y  de cu idado . Jun to  a esta esc is ión  está presente la d iv is ió n  entre el 
ám b ito  p ú b lic o  -e l m ercado- y  el p rivado -e l hogar-, genera lm ente v in c u la n d o  este ú lt im o  a las m ujeres. Adem ás, 
la d iv is ió n  sexual del traba jo  y  la sobrecarga de traba jo  no rem unerado a s um ida  por las m ujeres es un factor que 
lim ita  el tie m p o  d isp o n ib le  para poder insertarse en el m ercado laboral rem unerado. Así, el n ive l de independencia  
econó m ica  de las m ujeres es m ucho m enor que en el caso de los hom bres.

Frente a lo anterior, las experiencias de Econom ía Soc ia l y  S o lid a r ia  presentan po s ib les  cam inos para revertir la 
s ituac ió n  patria rca l - y  p ro p ia  de la econom ía c a p ita lis ta - a través de un a rduo traba jo  co le c tivo . Estos espacios 
suponen  una c ircu la c ió n  más ho rizon ta l del poder y  te rm ina n  s iendo  lugares donde las m ujeres pueden no só lo 
traba jar para ob tener m ayor independencia  econó m ica  s ino  tam b ién  más au tonom ía, ac titudes de liderazgo, 
d e sa rro llo  en el ám b ito  p ú b lic o  y  pa rtic ip a c ió n  socia l.
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C om ercialización  de los productos de la ESS y la sustentab ilidad .

a) “Lo digital y  las nuevas tecnologías superan las propuestas de ESS, hay toda una nueva economía en la red que 
no tienen en cuenta."

Si se conside ra , com o v im os , a la ESS com o p rop io  de co m u n idad es s im p les  o de pequeña escala, las nuevas 
tecno log ías , al ser p rodu ctos  de las sociedades com p le jas, no congen iarían  con esas experiencias de p rodu cc ión . No 
obstante, existen sobrados casos en donde el uso de novedosos recursos te cn o ló g ico s  po tenc ió  la dem ocra tización 
y  d ifu s ió n  de la ESS, llegando no só lo  a un p ú b lic o  cada vez más d ive rso  s ino  p e rm itien do  un v íncu lo  más estrecho 
entre p rodu cto res  y  co nsu m ido re s . Entre los e jem p los  tenem os el caso de la p la ta fo rm a ESSapp que georre ferenc ia  
los nodos de ESS existentes.

Por otro lado, suele pensarse que los m iem bros de la com unidad más y  tam bién de la organ ización po lítico -soc ia l de 
los productores de la Econom ía Socia l, son quienes com pran y  consum en los productos de la ESS. En este sentido, un 
referente de un m ovim ien to  po lítico  en M oreno durante una entrevista nos ha hablado a favor de esta idea, sosteniendo 
que los productos del rubro a lim entos son destinados a los vecinos y  com pañeros de la organ ización que trabajan en 
obras de construcc ión . S in em bargo, desde experiencias de ferias sostenidas por jóvenes -ta l vez por una cuestión 
generaciona l- nos han com entado que m uchas veces intercam bian entre sí aunque plantean la necesidad de inc lu ir 
tecnologías d ig ita les que perm itan ab rir el pú b lico  hacia otros ám bitos, buscar lugares con m ayor c ircu lac ió n  de 
personas y  ofrecer nuevos m edios de pago. A  su vez, hoy en día existen ap licaciones que perm iten hacer extensivas las 
propuestas, te jer redes entre productores y  consum ido res y  prom over un consum o responsable.

b) “Los productos de la ESS son de mala calidad.”

Esta es una a firm ac ió n  bastante d ifu n d id a  y  presenta una fuerte co nno ta c ión  negativa hacia los p rodu ctos  de la 
Econom ía S oc ia l. C onstituye un e rro r cons ide ra r que los p rodu ctos  m anu facturados son la vara para m edir la 
ca lidad  de aque llos  de la ESS. Hay m ecan ism os en los m edios de co m u n ica c ió n  que im pregnan en el sentido 
com ún y  logran vender los p rodu ctos  de las em presas que te rm ina n  s iendo m ono pó licas .

Frente a este t ip o  de p ro du cc ión , que exacerba la exp lo tac ión  del trab a jado r y  tiene com o p rin c ip a l -o  ún ico - 
ob je tivo  el m axim izar las ganancias, se establece la ESS que prom ueve el traba jo  creativo  y  va lo ra  la o r ig in a lid a d  
de los p rodu ctos  que se ob tienen  del traba jo  artesanal. La ca lidad  puede estar garantizada del m ism o  m odo en 
am bos t ip o s  de p rodu cc ion es, pero inc luso  pu d im o s  observar que la ded icac ión  en la ESS es realm ente m inuc io sa  
y  pensada m uchas veces con un fin  de expres ión  que supone lucha y  nuevas ideas frente a lo es tab lecido . Y si bien 
e llo  no so lo  ocurre entre los jóvenes, son sobre todo  e llos  -p a rticu la rm e n te  las m u je res- qu ienes llevan adelante 
una ac titud  d ia léc tica  y  re flex iva  en to rn o  a sus prácticas y  los p rodu ctos  de su traba jo .

c) “La ESS no es sustentable"

Esta es, tal vez, la frase más d ifíc il de analizar, ten iendo  en cuenta que supone por un lado, p re ju ic io s  presentes en 
el sen tido  com ún, y  por o tro  lado, una d isc u s ió n  teó rica  que se encuentra  en boga en la actua lidad . Sobre el prim er 
punto, suele pensarse que las experienc ias de ESS tienen una du rac ión  escasa, que son sa lidas m om entáneos y  que 
plantean una ines ta b ilida d  constante . Frente a eso podem os decir que el em pleo en el m ercado fo rm a l no escapa ni 
a las co n d ic io n e s  de in fo rm a lid a d  y  precarización laboral, ni asegura em pleos de larga du rac ió n , especia lm ente  en 
con textos de p o líticas  neo libera les.
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Respecto al segundo  punto  podem os de c ir que la d isc u s ió n  am erita  a b rir las p o s ib ilid a d e s  de v is lu m b ra r más 
a llá  de un d e sa rro llo  sustentab le , que hace re ferencia al cu idado  de los recursos natura les y, por o tra  parte, a una 
p e rdu ra b ilida d  en el tie m p o  de los em pren d im ien to s . En este sen tido , el hablar de de sa rro llo  sos ten ib le  podría 
b rin da rno s aportes para cons ide ra r el respeto adem ás de la cu ltu ra , la iden tidad de las co m u n idad es y  su h istoria , 
así com o tam bién perm ite poner el eje en el “ buen v iv ir " ,  pensando en las generaciones fu turas y  haciendo hincapié 
en la búsqueda de un e q u ilib r io  m ateria l y  esp iritua l por parte de las personas. En efecto, la su s ten tab ilidad  y 
so s te n ib ilid a d  en el tie m p o  de las experienc ias de la ESS no está ligada tan so lo  a la ló g ica  econó m ica  s ino  tam bién 
a que son los va lo res de la co ope rac ió n  y  la s o lid a rid a d  los que -en  m uchos casos- dan el espíritu  para co n tin uar 
las ac tiv idades en con textos m uy adversos que no p r iv ile g ia n  al ser hum ano y  su rea lizac ión.

R eflexiones finales

A  lo largo de este traba jo  in ten tam os llevar adelante un e je rc ic io  de re flex ión  sobre la ESS y  a lgunas representaciones 
no de libe radas sobre el tema. C onsideram os que un traba jo  de éste es tilo , en el cual se p ropu so  co rrer el velo 
que nos im p ide  pensar el fenóm eno de una fo rm a  más pro funda, supone el d e sa rro llo  de dos instancias que se 
encuentran inexorab lem ente  anudadas: por un lado, analizar herm enéuticam ente  ciertas representaciones de la ESS 
ancladas en la doxa o el sentido  com ún que se reproducen s is tem á ticam ente  en fo rm a  de d iscu rso ; por o tro  lado, 
bucear en nuestras p rop ias  pe rcepciones que, si b ien intentan ev ita r c ie rtos p re ju ic io s , no siem pre pueden hacerlo 
y  caen en o tros preconceptos que c ircu la n  en el ám b ito  académ ico.

En ésta instancia, hem os tra ído a co la c ión  una serie de ideas insta ladas que c ircu la n  y  fo rm a n parte del sentido 
com ún. Entre o tros aspectos a destacar, encon tram os que, a pesar de que en la ESS es s ig n if ic a tiv a  la cooperac ión 
por sobre la ló g ica  de la co m p etenc ia  típ ica  del ca p ita lism o , la co ope rac ió n  es un o b je tivo  a alcanzar pero no 
s iem pre fác il de lograr. De igua l manera, la co m p etenc ia  no está ausente en la ESS; por el co n tra rio , podría decirse 
- in c lu s iv e -  que en e lla  está presente de una fo rm a  “ sana" en el sen tido  de cóm o se com p lem entan  los actores y  se 
realiza la d iv is ió n  de ac tiv idades, en el m arco de entender a la ESS com o una a lte rn a tiva  no só lo  econó m ica  sino 
tam b ién  hum ana, iden tita ria , de re s is tenc ia  y  encuentro  donde se re s ign ifican  -e n tre  o tros aspec tos- las prácticas 
de traba jo  y  de co nsum o, y  e llo  no so lam ente  entre los estratos más desfavo rec idos e in justam en te  tra tados por el 
ca p ita lism o  neo libe ra l, s ino  tam b ién  entre sectores más p riv ile g iados .

Tenem os la in tenc ió n  de u tiliza r o tros recursos y  am p lia r aq ue llos  u tiliza dos para indagar si la fo rm a c ió n  un ivers ita ria , 
por un lado, y  el m ayor éx ito  (y so s te n ib ilid a d ) de los em pren d im ien to s  de ESS, por o tro , pe rm iten  p ro fund iza r estas 
re flex iones. Som os consc ien tes de que las tran s fo rm a c ione s cu ltu ra les  son lentas y  dem andan tie m p o ; no obstante, 
no podem os sos laya r que estam os en trá n s ito  de un cam b io  de pa rad igm a en cuanto al co nsu m o , a los v íncu los 
hum anos que traen co ns igo  las nuevas tecno log ías tanto p o s itiva  (nuevas experienc ias co lectivas de ap rop ia c ión  
de la tecno log ía ) com o negativam ente ( in d iv id u a lis m o ), a la in c id e n c ia  de las c iencias y  la técn ica  sobre v ida  de 
las personas, a la im po rta nc ia  de la ecología, al papel p ro tagó n ico  de las m ujeres para alcanzar m ayores n ive les de 
au tonom ía, a re -s ig n ifica c io n e s  en to rn o  al traba jo  y  a va lo res ta les com o la co ope rac ió n  y  la so lid a rid a d , todo  lo 
cual nos puede hacer pensar en que ésta era h is tó rica  está más cerca.

Por ende, co ns ide ra r que la Econom ía Soc ia l y  S o lid a ria  es no só lo  un m ode lo  econó m ico  s ino  un m odo diferente 
de o rgan izac ión  soc ia l, es de sum a im portanc ia , más aún, en tie m p os de ca p ita lism o  neolibera l.
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