




organizaciones que la integran. En 2006, el

Decreto 4588 reguló la organización y

funcionamiento de las políticas públicas

relacionadas con las cooperativas de trabajo

asociado y derogó el Decreto 468 de 1990. Esto

significó algunos cambios en las organizaciones

que representan al sector cooperativo, que

comenzaron a operar conjuntamente con la

Presidencia de la República, el Ministerio de

Protección Social y la Superintendencia de

Economía Solidaria (Dávila & Medina, 2010).

En Colombia se ha avanzado en el proceso de

concertación entre el sector cooperativo

financiero y el gobierno para reactivar

Coopdesarrollo, que se fusionó con

Coopecentral, creando un programa como una

nueva entidad, que opera sobre la base de una red

tecnológica unificada. Otro instrumento de política

pública desarrollado en el país incluye el programa

Banca de Oportunidades, que promueve el acceso

a créditos para los ciudadanos con pocos recursos

financieros y sin acceso a los servicios bancarios.

En el Ecuador, la Constitución de 1998 vinculó la

economía a los principios de eficiencia, solidaridad,

sostenibilidad y calidad. Algunas provisiones fueron

adoptadas para asegurar la protección de los

campesinos y los pequeños agricultores. El artículo

283 comienza: “El sistema económico es social y

solidario; reconoce al ser humano como un sujeto y

un fin; busca una relación dinámica y equilibrada

entre la sociedad, el estado y el mercado, en

armonía con la naturaleza; y su objetivo es

garantizar la producción y reproducción de las

condiciones materiales e inmateriales que hacen

posible la buena vida.” La distribución de la riqueza,

el empleo pleno y el consumo responsable están

entre sus objetivos; y la estabilidad económica se

define como el nivel sosteniblemente mayor de

producción y empleo. Estos principios son muy

importantes para fomentar las políticas públicas en

la ESS. 

En México, el fomento de la ESS ocurrió después

de la Ley Federal de 2004, concebida para

promover las actividades desarrolladas por las

organizaciones de la sociedad civil. Las acciones de 

intervención del gobierno a favor de estas

actividades pueden dividirse en cuatro partes:

fondo de desarrollo de la producción, fondo de

desarrollo regional, fondo para atender a grupos

prioritarios y fondo de desarrollo comunitario.

Muchas iniciativas comunitarias en Venezuela se

basan en el desarrollo endógeno y operan con el

apoyo de la legislación que fortalece las

transformaciones sociales en el país. Esta legislación 

incluye la Ley de Economía Popular y defiende la

idea de integrar su potencial económico, social y

cultural a favor de la autonomía local y de generar

redes de colaboración entre las actividades de

producción y consumo.

El Banmujer, el Instituto de Desarrollo Rural y el

Instituto de Educación Cooperativa fueron creados

como resultado de esta legislación. Según la

legislación, los Grupos de Intercambio Solidario han 

sido establecidos “para desarrollar prácticas de

intercambio solidario de bienes, servicios y

conocimiento con el fin de estimular una identidad

comunal y relaciones sociales dentro de las

comunidades, fortalecer las comunidades en su

relación con las instituciones públicas y desarrollar

proyectos productivos sostenibles, especialmente la 

producción de alimentos”.26 Además, una de las

mayores innovaciones de esta legislación fue la

introducción de una “nueva moneda comunal” que

circula exclusivamente entre los miembros del

Grupo de Intercambio Solidario.
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Cosecha de arroz en la provincia de Kandal, Camboya
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26 Para más información, consulte http://venezuelanalysis.com/analysis/4458



3.6.6  América del Norte

Esta región, especialmente el Canadá, muestra el

importante papel de una sociedad civil organizada

en la creación de estrategias innovadoras para el

desarrollo socioeconómico y la dinamización de los

territorios degradados.

El Canadá tiene una larga historia de apoyo al

desarrollo cooperativo, particularmente en el

sector agrícola. En 2004, el Gobierno del Canadá

lanzó una iniciativa de economía social con cuatro

componentes: creación de capacidades, capital de

puesta en marcha para fondos de inversión,

investigación y adaptación de los programas de las 

PYME a las especificidades de las empresas de

economía social. Un cambio de gobierno provocó

el fin de estos programas. El entorno más dinámico 

de políticas públicas es la provincia de Quebec,

donde la ESS es reconocida como una parte

integral de la infraestructura socioeconómica. Una

amplia gama de políticas sectoriales apoyan su

desarrollo, incluyendo la vivienda cooperativa no

lucrativa, educación a edades tempranas, cuidado

del hogar, integración de la fuerza laboral de

grupos marginados y reciclaje. El acceso a los

préstamos y la participación en el capital son

apoyadas por la intervención directa del gobierno y 

la política fiscal.

La ESS es considerada una parte importante del

desarrollo regional y local. Un plan de acción

gubernamental, que involucra a ocho ministerios,

fue adoptado en 2008 y es coordinado por el

Ministerio de Asuntos Municipales y Desarrollo

Regional. El Gobierno de Quebec trabaja en

estrecha relación con el Chantier de l’Économie

Sociale [Grupo de Economía Social],27 una

organización de la sociedad civil compuesta por

empresas de ESS, movimientos sociales y redes de

desarrollo local.

Los Estados Unidos no tiene políticas específicas

sobre ESS, aunque ha presentado leyes para las

cooperativas. Los recursos provienen

principalmente de fuentes privadas, la participación

de los miembros y las actividades del mercado. Sin

embargo, ciertos instrumentos fiscales han creado

un entorno favorable a la ESS: la Ley de Reinversión 

Comunitaria, aprobada en 1977 y revisada en 1995,

establece que las instituciones financieras ayuden a

satisfacer las necesidades de toda la comunidad

donde realizan sus negocios. Esta ley incentivó a las

instituciones financieras a crear sociedades con las

asociaciones locales para gestionar fondos de

inversión que beneficiaron a muchas iniciativas de la 

ESS. Un Fondo federal de Instituciones Financieras

de Desarrollo Comunitario (CDFI) inyecta el capital

en fondos locales que ofrecen subvenciones de

capital, inversión en acciones y asistencia técnica a

iniciativas privadas y de ESS. La Oficina de

Innovación Social de la Casa Blanca, creada por la

administración de Obama, está explorando nuevas

formas de apoyar a la empresa social.

3.7 Conclusiones
fundamentales

n La ESS es una realidad y desde el punto de vista

económico, social, político y cultural, el papel

desempeñado por la ESS es significativo; su

proporción está creciendo en términos de

empleo, importancia económica y penetración

social. 

n Si la principal preocupación inicial era la

conceptualización del fenómeno, la interrogante

crucial en la actualidad es la relación con los

poderes públicos.

n Es posible identificar algunos instrumentos de

política pública para la ESS, incluyendo: la

definición jurídica y los marcos reguladores;

definición de las estructuras gubernamentales, en 

diferentes niveles, para las acciones de la ESS;

definición de los programas y políticas

específicos y transversales para la ESS;

formación, educación básica y cualificación

profesional; asistencia y asesoramiento técnicos

para el establecimiento, incubación y

consolidación de las empresas dentro de la ESS;

desarrollo de las tecnologías adecuadas y el

acceso a ellas; acceso a créditos y

financiamiento solidarios; constitución y

organización de la oferta (logística e

infraestructura) y la demanda (compras públicas

y mercado) en la producción del sector.

n Para ser más efectivas, las políticas públicas para 

la ESS tienen que ser concebidas como resultado 

de la acción colectiva de los ciudadanos

(“coproducción”).
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n La ESS tiene un carácter transversal y concierne

a diferentes áreas de acción pública. 

n El principal desafío para lograr un marco político

y jurídico que apoye a la ESS requiere de: un

importante papel institucional para la ESS;

legislación, regulaciones y normas adecuadas;

instrumentos para evaluar el impacto; mejor

integración de las políticas entre los diferentes

niveles del gobierno (sectorial y regional);

diálogo reforzado entre las organizaciones de la

sociedad civil y los políticos. 
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Estudio de caso 3.1: Secretaria Nacional de Economia Solidária 

SENAES (Secretaría Nacional de Economía Solidaria) – Brasil

Principales interlocutores

• Trabajadores organizados en proyectos colectivos de producción; cooperativas populares; redes de

producción, comercialización y consumo; instituciones financieras dedicadas a las empresas solidarias

populares; compañías autogestionadoras; cooperativas agrícolas familiares y cooperativas de servicio

• Representantes del Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES28 [Foro Brasileño de Economía

Solidaria] y el Conselho Nacional de Economia Solidária – CNES29 [Consejo Nacional de Economía

Solidaria];

La situación

En décadas recientes, los cambios socioeconómicos han debilitado las relaciones laborales estándares,

provocando importantes consecuencias como un incremento en la informalidad, precarización del trabajo

y desempleo. Esta profunda crisis ha abierto el espacio para el surgimiento y fomento de otras formas de

organización laboral, como resultado de la necesidad de los trabajadores de encontrar fuentes alternativas 

de ingreso.

Qué se ha hecho

El espacio para el debate nacional y la articulación de la ESS se abrió en el primer Foro Social Mundial

(FSM) en 2001 en Porto Alegre, RS, Brasil. Durante la organización del tercer FSM en 2002, en una

coyuntura que conducía a la elección del candidato del Partido de los Trabajadores, se celebró una

reunión nacional para debatir el papel de la ESS en el futuro gobierno. Se le escribió una carta al

presidente electo, sugiriendo la creación de una Secretaría Nacional de Economía Solidaria y se organizó

la primera Reunión Plenaria sobre Economía Solidaria. Se consolidó una “plataforma política” (por

ejemplo, un grupo de prioridades relacionadas con las finanzas solidarias, marco jurídico, formación

profesional, redes de producción, comercialización y consumo y organización social de la ESS y las

“empresas recuperadas”) para fortalecer la ESS en el Brasil. Posteriormente, en junio de 2003, se creó el

FBES, en el mismo año que la SENAES30 en el Ministério do Trabalho e Emprego [Ministerio de Trabajo y

Empleo]. El FBES se convirtió en el interlocutor con la SENAES para presentar demandas, sugerir políticas 

y supervisar la ejecución de las políticas públicas para la ESS. 

Actualmente, las actividades de la SENAES31 incluyen el apoyo y desarrollo de las empresas de economía

solidaria (EES), finanzas solidarias, incubadoras del desarrollo local y cooperativas populares y programas 

de formación profesional. 

28 http://www.fbes.org.br/

29 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/cons_default.asp

30 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp

31 Regidas por el Decreto 5063 de 2004, que incluye quince atribuciones de esta agencia y pueden consultarse en

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional_atribuicoes.asp
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También trabajan en la definición del marco jurídico y el registro de las EES y sus entidades de apoyo en

el país. En un esfuerzo por medir el sector, el Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária –

SIES32 [Sistema Nacional de Información de la Economía Solidaria], que está enfrascado en un proceso de 

actualización, ha registrado unas 22 000 EES en el Brasil.

En la actualidad, la institucionalización de las políticas públicas para la ESS es una de las estrategias

principales para consolidar el tema en el programa político de diferentes esferas del gobierno y garantizar su 

presencia como políticas del Estado. Estos esfuerzos gubernamentales conjuntos han tenido un efecto

amplificador en la implementación de políticas públicas específicas para la ESS, incluyendo la promulgación

de legislaciones locales y estaduales y la creación de agencias gubernamentales locales y estaduales, como

secretarías y departamentos, y la institucionalización de espacios locales de interlocutores con la sociedad

civil (como los consejos). 

Estas acciones tienen el objetivo de implementar, fortalecer y sistematizar las políticas locales y regionales 

para la ESS y los espacios para la participación social y el diálogo articulado con otras instancias de las

políticas laborales y de ingreso.

Qué podemos aprender 

Hemos escogido centrarnos en el entorno de las políticas para ilustrar el proceso innovador de la formación de

políticas en el Brasil que involucra el diálogo en curso entre los interlocutores de la ESS y los diferentes niveles de 

gobierno.

La SENAES representa el fomento de las políticas públicas para el sector y es parte de la historia de la

movilización y articulación del movimiento de ESS existente en el Brasil.

Estudio de caso 3.2: El establecimiento de centros de desarrollo
local (CDL) en Quebec, Canadá

Principales interlocutores

• Movimiento asociasionista urbano y rural; gobierno regional y local; Chantier; miembros de la

Caisse d'Épargne Desjardins [Cooperativa de Crédito Desjardins] y de la Réseau Québécois du Crédit

Communautaire [Red de Crédito Comunitario de Quebec]

La situación

En las últimas dos décadas del siglo XX, un número de organizaciones de desarrollo local fueron

creadas en Quebec como resultado de la iniciativa de varios interlocutores sociales y políticos que

luchaban por la revitalización de su entorno (rural y urbano), por puestos de trabajo y generación de

ingresos y consecuentemente por mejores condiciones de vida.

Qué se ha hecho

En 1997, la política de desarrollo local y regional adoptada por el Gobierno de Quebec permitió la

implementación de una red de organizaciones de desarrollo local que cubre todo el territorio de

Quebec. El Gobierno de Quebec concibió y financió los centros de desarrollo local (CDL) con la ayuda

de los gobiernos municipales. Estos centros ofrecen orientación básica o servicios de asistencia técnica 

a empresarios (individuales o colectivos) que comienzan sus actividades. 

32 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp
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Los CDL gestionan fondos dedicados a desarrollar pequeños negocios. Entre estos fondos, dos

específicamente fomentan la ESS: los Fondos de Desarrollo Local (FDL) y el Fondo de Desarrollo de la

Empresa de Economía Social (FDEES). Los FDL tienen el objetivo de estimular a los negocios locales

permitiéndoles acceder al capital para comenzar o ampliar empresas tradicionales o de economía

social. Sin embargo, en algunos centros, la prioridad la tienen las empresas de ESS. El FDEES está

dirigido específicamente a diseñar proyectos de economía solidaria y apoyar la creación de empleos

sostenibles. Los recursos provienen del Gobierno de Quebec y, desde 2002, cada CDL puede

determinar el monto dedicado a financiar las empresas de economía social. 

Como estos fondos locales son esenciales para el desarrollo de la ESS en Quebec, los CDL utilizan

fuentes suplementarias de financiamiento solidario, como la Red de Inversión Social de Quebec (RISQ), 

el instrumento financiero del Chantier; la Cooperativa de Crédito Desjardins, una cooperativa financiera 

con fuertes lazos territoriales, y la Red de Crédito Comunitario de Quebec, establecida en 2000, que

permite el agrupamiento de fondos comunitarios que han estado activos desde mediados de la década 

de 1990. 

Qué podemos aprender

El acceso al financiamiento es uno de los desafíos fundamentales del desarrollo de las empresas de

ESS. Este caso nos muestra la creación de instrumentos financieros que contribuyen al desarrollo y

consolidación de empresas individuales y colectivas que difícilmente podrían existir a través de vías

tradicionales de acceso al crédito. También nos muestra que existe una garantía de ganancia por parte

de los que reciben estos préstamos.

Este caso destaca la importancia de establecer instrumentos eficaces de acceso al crédito para los que

no tienen ingresos, pero presentan ideas y proyectos para desarrollar negocios sostenibles con

impactos positivos en su entorno. Estos instrumentos necesitan ser apoyados por un aparato

institucional, jurídico y regulador en los países, regiones o municipalidades. 



Capítulo 4: Creación de la ESS a
través de asociaciones y redes

4.1 Introducción

Las OESS nacieron de la necesidad y/o la aspiración 

por un mundo más justo y equitativo. A pesar de su

diversidad, comparten ciertas características

comunes sobre las que se construyen asociaciones

y redes. 

Las asociaciones y redes son un factor clave de

éxito para desarrollar la ESS. La sostenibilidad de la

ESS depende de su capacidad para afianzarse en la

comunidad, movilizar a varios participantes y crear

fuertes alianzas con los interlocutores sociales y las

autoridades públicas. Este trabajo no pueden

lograrlo las empresas u organizaciones individuales.

Necesita esfuerzos combinados a largo plazo y

algunas veces un fondo común de recursos. Por

estas razones, las redes y asociaciones son un

componente esencial de una ESS fuerte. 

Este capítulo explica el porqué, qué, dónde y cómo

de las asociaciones y redes dentro de la ESS en

todo el mundo. A través de diversos ejemplos,

demuestra la importancia y el potencial de estas

relaciones y estructuras de colaboración. Sus varios

roles y mandatos son explicados e ilustrados.

También se presenta una lista parcial de las

principales redes de ESS, tanto nuevas como ya

establecidas, como referencia y material didáctico

adicionales. 

4.2 La importancia de las
asociaciones y redes 

Las OESS han demostrado una gran capacidad para

crear asociaciones y redes constructivas y

duraderas. Esto se debe a su compromiso de

colaborar más que a la competencia, a iniciativas

ACADEMIA SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

DOCUMENTO DE TRABAJO 53

Una Cooperativa de Mujeres en Mtongani (Dar Es Salaam, Tanzania). El proyecto (apoyado por la OIT) es dirigido de forma 

cooperativa para el cultivo de hongos y cría de gallinas, fue propuesto como una alternativa a la actividad que solía ser la principal 

de la mujer en la zona: quebrar piedras. Foto: Lazia (a la izquierda), de 50 años y 6 hijos, ahora trabaja con el cultivo de hongos.
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colectivas de abajo-arriba (bottom-up) y a la

respuesta a las necesidades de la comunidad más

que a las ganancias financieras. La adherencia a

estos valores crea condiciones favorables para la

creación de estructuras de colaboración. 

En 2009, la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) publicó “The

Changing Boundaries of Social Enterprises” (Los

límites cambiantes de las empresas sociales), donde 

los autores plantean la hipótesis de que la capacidad 

innata de las OESS de crear redes es un importante

factor en su rápido desarrollo: 

“Entre las explicaciones presentadas (para el

desarrollo de las empresas sociales (nota del

editor)) una en particular atribuye el desarrollo de

las empresas sociales1 a su capacidad de crear

redes o definir estrategias y estructuras de apoyo

adecuadas para la creación de vínculos entre

organizaciones que serán cada vez más

generalizados, sólidos y articulados.” 

Las asociaciones y redes son útiles para casi todos

los tipos de empresas y organizaciones pero son

particularmente cruciales para la ESS. ¿Qué las hace 

tan importantes?

4.2.1 Reconocimiento de realidades
específicas

La razón fundamental por la cual los interlocutores

de la ESS crean redes es para ganar reconocimiento 

por sus características específicas y sus

contribuciones al desarrollo. Al agruparse, los

interlocutores de la ESS son capaces de crear su

propia identidad y resistir ser forzados a entrar en

silos que no reflejan su compleja realidad. Su

principal desafío es ganar reconocimiento para la

doble misión de la ESS: la ESS combina metas

sociales y económicas en un mundo que

generalmente considera el desarrollo económico y

social como dos empeños separados. Por tanto, a

pesar del hecho de que las OESS crean riqueza y

empleo mientras responde a las necesidades de sus 

miembros y la comunidad (resultado social), su

papel dual casi nunca es reconocido plenamente.

La necesidad de trabajar conjuntamente por el

reconocimiento y el apoyo comenzó hace más de un

siglo. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) fue

creada en 1895. Actualmente, en varios continentes, las

cooperativas han logrado reconocimiento como

interlocutores económicos, pero su contribución al

desarrollo social ha sido ignorada. En muchos países,

las organizaciones comunitarias y otras asociaciones

han ganado reconocimiento por su contribución al

desarrollo social, pero su creciente papel económico es

generalmente subestimado o malinterpretado. Las

redes son cruciales para promover las características

específicas de la ESS y las muchas dimensiones que

comprende.

En Europa, existen organizaciones activas y

establecidas que son representativas de las

cooperativas, asociaciones, sociedades mutuales y

fundaciones. Además de estas redes basadas en el

estatus legal, en 2000 se creó una organización

representativa de la economía social a nivel de la

Unión Europea.

Cuadro 4.1: Social Economy
Europe

Social Economy Europe fue creada en 2000 bajo

el nombre de Conferencia Europea Permanente

de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y

Fundaciones (CEP-CMAF). Su objetivo es

promover el papel y los valores de los

interlocutores de la economía social en Europa y

reforzar el reconocimiento político y jurídico de

la economía social y de las cooperativas,

sociedades mutuales, asociaciones y

fundaciones dentro de la Unión Europea.

www.socialeconomy.eu.org

Nuevas redes han sido creadas para representar las

prácticas emergentes en la ESS en América Latina.

Además de las estructuras cooperativas

tradicionales, se han creado fuertes redes

nacionales de economía solidaria en la última

década en varios países, incluyendo Bolivia, Brasil,

Colombia y México. Algunas han logrado ganarse el

reconocimiento de los gobiernos y de los

interlocutores sociales.
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En África, algunas redes nacionales están surgiendo

en países de África Occidental y nuevas iniciativas

están apareciendo en otros lugares. 

En América del Norte, existen redes y federaciones,

tanto establecidas como nuevas, incluyendo la

recién creada US Solidarity Economy Network.

Asia recién comienza a adoptar el nuevo vocabulario 

de la ESS, pero tiene una larga historia de

organizaciones cooperativas.

Cuadro 4.2: Una nueva red

para Asia

El primer Foro Asiático sobre Economía

Solidaria se celebró en Filipinas en octubre de

2007. Cerca de 700 delegados de 26 países

participaron en el evento. Interlocutores de

diferentes sectores y regiones se reunieron

para articular una economía solidaria

únicamente asiática como una forma de

gobernanza centrada en las personas y la

economía con respecto a la producción,

finanzas, distribución y consumo de bienes y

servicios.

www.aa4se.com/cms2/

4.2.2 Mapa de su importancia económica

Otra importante motivación para crear organizaciones

de colaboración dentro de la ESS es ganar más

visibilidad y reconocimiento de su poder dentro de las

economías nacionales. Durante décadas, se han

compilado estadísticas y se han creado normas

internacionales para medir el alcance y el impacto de

la empresa privada. Algunos países y asociaciones

internacionales mantienen sistemas de información

para las cooperativas y las sociedades mutuales. El

tamaño del sector no lucrativo ha sido un sujeto de

estudios internacionales, pero estos estudios no

identifican qué organizaciones no lucrativas

desarrollan actividades económicas. Muchas

iniciativas emergentes en la ESS, en la frontera de la

economía formal e informal, son invisibles en las

estadísticas oficiales. Debido a su diversidad, el

alcance e impacto de la ESS en su conjunto todavía es

imposible de medir. Mediante la creación de redes

inclusivas, los interlocutores y promotores de la ESS

están mejor capacitados para trazar el mapa de su

importancia económica y demostrar su contribución al 

desarrollo socioeconómico.

Cuadro 4.3: Mapa de la

economía solidaria en el Brasil

En 2009, mediante la movilización de sus

miembros y socios, el Foro Brasileño de

Economía Solidaria (FBES) trazó un mapa de la

economía social. Al involucrar a las redes locales

y regionales, el FBES pudo identificar 22 000

empresas de economía solidaria, de las cuales un

tercio no tenía estatus legal y nunca habría

aparecido en las estadísticas oficiales. El mapa

está disponible en el portal del FBES y es

actualizado continuamente a través de la

participación de los miembros.

www.fbes.org.br

Debido a la falta de visibilidad, el Plan de Acción de la

OIT para la ESS, adoptado en Johannesburgo en 2009, 

ha llamado a la creación de un observatorio

internacional para ayudar a diseñar estas complejas

realidades.

Cuadro 4.4: Reconocimiento

estadístico de la ESS en Europa

Social Economy Europe y sus miembros están

exigiendo el reconocimiento estadístico de la

economía social. Una resolución del Parlamento

Europeo llama a la Comisión y a los Estados

Miembros a apoyar la creación de registros

nacionales de estadísticas para la ESS,

establecer cuentas satélites nacionales para cada 

sector institucional y rama de actividad y permitir 

que estos datos sean recopilados por Eurostat  y

por las capacidades disponibles en las

universidades.

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?artic

le1006&var_recherche=statistics
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4.2.3 Respuesta a las necesidades
específicas 

Además de la necesidad de reconocimiento, las

redes y asociaciones tienen una importante función

en ayudar a las OESS a encontrar respuestas a sus

necesidades específicas. Debido a que siguen otro

tipo de lógica, las OESS casi nunca pueden acceder a 

los instrumentos tradicionales de desarrollo. Las

políticas de desarrollo económico de los gobiernos

tienden a centrarse en las empresas privadas

basadas en el modelo capitalista tradicional y buscan

aumentar el equilibrio comercial del país dentro del

mercado mundial, mientras que la mayoría de las

empresas de ESS producen para satisfacer las

necesidades locales. La enseñanza de administración

en las escuelas de comercio y la experiencia técnica

están fundamentalmente orientadas a los modelos

privados de propiedad. El acceso al capital para las

ESS es crucial. Sin embargo, los circuitos de capital

existentes están cerrados a las empresas de ESS

porque los inversionistas privados no pueden

comprar votos en las cooperativas, las sociedades

mutuales y las asociaciones, ni pueden esperar un

rendimiento financiero máximo de la inversión. A

través de las redes y asociaciones, las empresas de

ESS colaboran para crear instrumentos a la medida

de sus realidades específicas.

Cuadro 4.5: Una asociación

para crear una nueva institución 

financiera en Italia

Banca Etica, la primera institución de finanza ética

en Italia, es el resultado de una asociación entre

las sociedades cooperativas MAG (Asociaciones

Mutuales de Autogestión) y 21 organizaciones no

lucrativas. En 1994, crearon L’associazione Veso la 

Banca Etica (Asociación hacia la Banca Etica). En

1995, se fundó una cooperativa con el propósito

de reunir 6 500 000 euros que se necesitaban para 

incorporar un banco popular según la ley italiana.

Después de una importante campaña de

recaudación de fondos en 1998, el Banco Central

Italiano otorgó a Banca Popolare Etica la

autorización para comenzar las operaciones.

Desde su creación, Banca Etica ha sido un

importante inversionista en la ESS y un

interlocutor clave en las redes internacionales

dedicadas a financiar la ESS. 

Entre los miembros fundadores están la ARCI

(Asociación Nacional de Promoción Social

Autónoma y Pluralista) y la ACLI (Asociación

Cristiana de Trabajadores Italianos), las dos

grandes ONG italianas, el consorcio cooperativo

social CGM (Consorcio Gino Matarelli) y

organizaciones de comercio justo y ecologistas.

Banca Etica coopera en varios proyectos con las

instituciones financieras Legacoop y

Confcooperative, cuya misión es financiar

nuevas iniciativas de la ESS.

www.bancaetica.com

Cuadro 4.6: Una asociación a
favor de la ESS en Europa

Central y Oriental

CoopEst es una nueva iniciativa financiera para

el desarrollo de la economía social en Europa

Central y Oriental. Fue lanzada en 2006 a través 

de un préstamo en obligaciones de 17 000 000

de euros y sus miembros fundadores incluyen

a Crédit Coopératif (Francia), IDES

Investissements (Francia), MACIF (Francia), CFI

(Italia), SEFEA (Italia), Bank BISE (Polonia) y

Soficatram (Bélgica). CoopEst intervendrá a

través de intermediarios financieros locales y

se centrará particularmente en la producción y

comercialización de las industrias artesanales a 

pequeña escala y el pequeño desarrollo

empresarial, especialmente entre los

desempleados o grupos desfavorecidos.

4.3 Formas de colaboración 

Los esfuerzos de colaboración adoptan formas muy

diferentes dentro de la ESS. En dependencia de sus

objetivos, la cooperación entre los interlocutores se

expresa a través de la creación de asociaciones,

redes o federaciones.
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4.3.1 Asociaciones 

Las asociaciones son creadas como relaciones

cooperativas entre personas o grupos que acuerdan

compartir la responsabilidad por el logro de alguna

meta específica. Pueden adoptar muchas formas e

involucrar a una gran variedad de interlocutores. Son

cruciales para la ESS, que debe ser capaz de recurrir

a una serie de recursos y experiencias para su

desarrollo.

Cuadro 4.7: Una asociación
entre un gobierno municipal e
interlocutores de la ESS en el

Canadá

En 2008, la ciudad de Montreal (Quebec,

Canadá) firmó un acuerdo de asociación con

interlocutores de la economía social (Asociación

para el Desarrollo Comunitario Sostenible) y

creó una división especial dentro del

Departamento de Desarrollo Económico para la

economía social. Esta asociación reconoce la

capacidad social y económica de la economía

social para contribuir al desarrollo de la ciudad.

La ciudad de Montreal se comprometió a apoyar 

el desarrollo de la economía social mientras que

los interlocutores de la ESS prometieron

aumentar su contribución al mejoramiento de la

calidad de vida de la población de la ciudad en

diferentes sectores. 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/

4.3.2 Redes

Las redes son estructuras no jerárquicas que reúnen

a organizaciones o personas con intereses o

necesidades  comunes. Frecuentemente son

estructuras horizontales que vinculan a los

interlocutores y socios de la ESS en un territorio

determinado.

Cuadro 4.8: Combinar los
esfuerzos para combatir la

pobreza y la exclusión social en 
Mali

Creada en 2005, la Red Nacional para la

Promoción de la Economía Social y Solidaria

(RENAPESS) en Mali es una red que vincula a

57 organizaciones miembros, incluyendo

sociedades mutuales, cooperativas,

asociaciones, organizaciones de microfinanza y

finanza solidaria y otras estructuras de la ESS.

El objetivo de la RENAPESS es combinar los

esfuerzos para combatir la pobreza y la

exclusión social y negociar la política pública a

favor de la ESS.

renapessmali@afribonemali.net

4.3.3 Federaciones o confederaciones 

Las federaciones o confederaciones son

estructuras formales con claras líneas de autoridad

y de toma de decisiones. Predominan en el sector

cooperativo como una manifestación del sexto

principio cooperativo adoptado por la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI), el principio de

cooperación entre las cooperativas. Los otros seis

principios son membresía voluntaria y abierta,

control democrático de los miembros,

participación económica de los miembros,

autonomía e independencia, educación, formación

e información, y preocupación por la comunidad.

La ACI explica el sexto principio de la siguiente

manera: “Las cooperativas sirven a sus miembros

más eficazmente y fortalecen el movimiento

cooperativo mediante el trabajo conjunto a través

de las estructuras locales, nacionales, regionales e

internacionales.”
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Cuadro 4.9: Las cooperativas
de trabajadores trabajan

conjuntamente a nivel nacional
e internacional

La Confederación Europea de Cooperativas de

Trabajadores, Cooperativas Sociales y Empresas

Sociales y Participativas (CECOP) es una

federación europea activa en la industria, los

servicios y los oficios. Entre sus afiliados se

incluyen 25 federaciones nacionales en 15 países 

de la Unión Europea que representan

aproximadamente a 50 000 empresas que

emplean 1 400 000 trabajadores. La CECOP

también agrupa a tres instituciones financieras.

La CECOP es la sección europea de Cicopa, la

organización internacional de las cooperativas de 

trabajadores.

www.cecop.coop

4.4 Interlocutores
fundamentales 

Las OESS responden a las necesidades colectivas.

Su rentabilidad no se mide por los beneficios

financieros de los inversionistas individuales sino

por la ganancia social de sus miembros o de la

comunidad en general. Las OESS movilizan recursos 

del mercado, voluntarios y públicos para lograr sus

objetivos. Es por esto que involucran a una gran

variedad de interlocutores que apoyan el desarrollo

de la ESS a través de asociaciones y redes. 

Las OESS representan el componente principal de

las asociaciones y redes. Son los principales

beneficiarios y los principales interlocutores. Su

principal motivación es tener acceso a un mayor

reconocimiento, recursos y oportunidades de

desarrollo. Su participación también es una

expresión de sus valores fundamentales de

solidaridad y compartición. 

Los gobiernos nacionales y regionales están

participando cada vez más en las asociaciones a favor

de la ESS. La nueva política pública está surgiendo

rápidamente a escala local, nacional y regional en

Europa, América Latina y algunas regiones de África,

Asia y América del Norte. Los gobiernos están

interesados en la ESS debido a su capacidad de

movilizar recursos de la comunidad y dentro del

mercado para lograr beneficios públicos. Su capacidad 

de producir soluciones innovadoras a problemas

complejos ha atraído la atención de ciertas

autoridades públicas, que se están percatando de que

la ESS constituye un poderoso instrumento para

promover el crecimiento inclusivo.

Cuadro 4.10: Creación de redes
para apoyar a los políticos y

gerentes en el Brasil

En el Brasil, la Red Nacional de Gerentes de

Política Pública de Economía Solidaria es una red 

de directores de políticas de la economía social

en el gobierno municipal, estadual y federal. Su

objetivo es ampliar el debate sobre los

instrumentos más adecuados para los diferentes

niveles del gobierno con el fin de promover y

estimular el desarrollo de la economía solidaria.

La red facilita la participación de los funcionarios

públicos en el debate sobre política pública.

www.fbes.org.br

Las organizaciones de desarrollo local y los

gobiernos locales están despertando ante la

importancia de apoyar las OESS para revitalizar las

comunidades rurales y urbanas. Un estudio

realizado recientemente en Honduras mostró que

las regiones y municipios donde existe una ESS

vibrante están obteniendo mejores resultados en la

lucha contra la pobreza y por el mejoramiento de los 

indicadores generales de desarrollo que en regiones 

similares sin una fuerte presencia de la ESS (El

Censo del Sector Social de la Economía, 2003,

COHDESSE).

Para las autoridades municipales, las ventajas de la

ESS son fáciles de comprender. Estás empresas

crean empleos locales y son propiedad de los

miembros de la comunidad, por lo que sus

excedentes circulan a nivel local. Frecuentemente

satisfacen necesidades que el sector privado ignora

porque la ganancia financiera de la inversión es

insuficiente. Operan en sectores en los cuales las
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autoridades públicas no tienen la capacidad o la

flexibilidad de intervenir. Y no están a la venta para

los inversionistas externos. 

Cuadro 4.11: Las autoridades
municipales y las OESS

promueven la ESS

La Red Europea de Ciudades y Regiones para la

Economía Social (REVES) es una red europea

única basada en la asociación entre autoridades

locales y regionales y organizaciones

territoriales de economía social. Los miembros

de la REVES, creada en 1996, provienen de 11

países e incluyen a autoridades locales u OESS

que están desarrollando o están dispuestas a

desarrollar políticas para promover la ESS para

una sociedad justa, inclusiva, participativa y

responsable.  La REVES es una red que ofrece

innovación social en métodos y procedimientos 

basados en la construcción conjunta y las

capacidades compartidas de sus miembros y

sus territorios.

www.revesnetwork.eu

Los sindicatos en muchos países consideran que el

camino para lograr el trabajo decente y la justicia

económica no puede estar limitado a la acción

política y la negociación de buenos acuerdos

colectivos. Ellos demandan ser reconocidos como

interlocutores económicos plenos con opinión propia 

en la manera en que se administran los negocios, se

invierte el dinero del fondo de pensiones y se definen 

las políticas de desarrollo económico. A medida que

participan más activamente en el desarrollo

económico, también se convierten en socios

importantes de la ESS. Los tres ejemplos siguientes

muestran cómo y por qué los sindicatos están

participando en el desarrollo de la ESS.

Cuadro 4.12: Participación de
los sindicatos en el desarrollo

de la ESS en el Brasil

El sindicato brasileño Central Única de los

Trabajadores (CUT) participa activamente en el

apoyo a la ESS. Desde 2001, la CUT ha apoyado 

a más de 100 cooperativas de trabajadores que

representan a 10 000 miembros. También apoya 

a varias cooperativas de ahorro y locales,

incluyendo ECOSOL, una red de 4 500

miembros que administra 1 200 000 dólares de

los Estados Unidos en préstamos. Esta

organización desempeña un importante papel

junto con la CUT en ayudar a los trabajadores a

lograr su independencia financiera.  

www.cut.org.br

Cuadro 4.13: Federación
laboral crea institución

financiera única en Quebec

En 1971, sindicalistas de la Confederación

Sindical Nacional (CSN) en Quebec, Canadá,

fundaron una cooperativa de crédito para

responder a las necesidades de los sindicatos

locales pero también para contribuir a la

transformación social. Conocida actualmente

como  la Caisse d’économie solidaire, esta

institución financiera única se ha centrado

exclusivamente en conceder préstamos a las

OESS con resultados financieros

extremadamente exitosos. Con sus 2 500

miembros colectivos, empresas no lucrativas,

organizaciones comunitarias y sindicatos y su

más de 7 000  miembros individuales, esta

institución financiera ha desempeñado un

importantísimo papel en apoyar a la ESS y

fortalecer los vínculos entre el movimiento

sindical y la economía social en Quebec e

internacionalmente.

www.cecosol.coop
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Cuadro 4.14: Un dirigente
sindical latinoamericano explica 

su compromiso con la ESS

En una reunión latinoamericana de redes de

economía solidaria organizada por RIPESS-LAC

(Red Intercontinental para la Promoción de la

Economía Social y Solidaria-Latinoamérica y el

Caribe) en Medellín, Colombia, en julio de 2010,

Luis Alejandro Pedraza, presidente de la Unión

Nacional  Agroalimentaria de Colombia (UNAC)

y miembro del comité ejecutivo de la UITA en

América Latina,  la Unión Internacional de

Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,

Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines, hizo la

siguiente declaración:  

“El objetivo fundamental de la UNAC-UITA es la

defensa y promoción de los derechos humanos, 

la libertad de asociación, el desarrollo y

fortalecimiento institucional del estado de

derecho y el logro de la justicia social y la paz. 

La UNAC apoya la colaboración entre los

sindicatos y las organizaciones agrícolas en la

creación e implementación de la reforma agraria 

a través del comercio y los negocios agrícolas

autogestionados.

Promovemos formas alternativas de

organización de los campesinos desplazados,

víctimas de la violencia y la marginación, a

través de empresas sociales basadas en la

producción agroecológica, en alianza con las

comunidades indígenas en áreas urbanas y

rurales de Colombia. Por tanto, implementamos 

los objetivos estratégicos del modelo de

economía solidaria a través de cooperativas y

asociaciones mutuales."

Luis Alejandro Pedraza, julio de 2010, Medellín, Colombia

Las asociaciones de empleadores a menudo incluyen 

a las OESS sin percatarse de ello. Las OESS crean

empleo y riqueza como cualquier otra empresa. En

algunos países, han creado o actuado como

organizaciones de empleadores y son reconocidas

como tal por otros interlocutores sociales. En Francia, 

las estructuras de economía social presentan

candidatos en el proceso de elecciones prudhomales

para representar a los empleadores en los debates

sobre relaciones laborales.

Debido a su preocupación por el desarrollo

económico y social dentro de su país o región,

ciertas asociaciones de empleadores del sector

privado y ciertas grandes corporaciones están

apoyando el desarrollo de la ESS. 

Cuadro 4.15: Una federación
de empleadores apoya a la ESS

en Italia

La Asociación para el Desarrollo Social de la

Empresa (Sodalitas) es una organización no

lucrativa fundada en 1995 por la mayor

federación de empleadores de Italia,

Assolombarda. Los miembros de la empresa

incluyen a grandes multinacionales y 90

consultores voluntarios del sector privado,

quienes trabajan gratuitamente como puente

entre los sectores no lucrativo y lucrativo y han

apoyado a más de 80 organismos no lucrativos.

Su objetivo es mejorar las normas en el sector

no lucrativo y promover los vínculos entre la

sociedad civil y las corporaciones, promoviendo

la sostenibilidad y la responsabilidad social y

defendiendo el argumento comercial para lograr

estos objetivos. También alienta la inversión de

empresa en metas sociales y comunica las

mejores prácticas empresariales. Promueve

además la venta de bienes y servicios

producidos por las cooperativas sociales a los

miembros de la empresa.

www.sodalitas.it

Los movimientos sociales, incluyendo el movimiento

de la mujer y el movimiento ambientalista, se han

convertido en fuertes aliados y socios de la ESS

emergente. Debido a que la maximización de la

ganancia no es su objetivo, la ESS tiene un gran

potencial para reflejar el verdadero desarrollo

sostenible. El Foro Social Mundial, que reunió a una

amplia gama de movimientos sociales, ha creado un

importante espacio para la ESS en su programa. La

primera Marcha de Mujeres contra la Pobreza,

celebrada en Quebec en 1995 y organizada por la

Federación de Mujeres de Quebec, incluyó el apoyo a 

la ESS entre sus ocho demandas y lanzó a la ESS al

escenario político. Las organizaciones de mujeres en

otros países se sienten atraídas por la ESS porque

sus valores básicos y formas colectivas de propiedad 

resultan atractivos para muchas mujeres. Muchas
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nuevas empresas de ESS surgen de estos

movimientos sociales. 

Cuadro 4.16: Red de

movimientos sociales
españoles para desarrollar

la ESS

España tiene una larga historia de estructuras

cooperativas que reflejan la fuerza y

profundidad de la economía social en el país.

Sin embargo, quienes participan en las nuevas

iniciativas que surgieron de los movimientos

vieron la necesidad de crear otra red. La Red de

Redes de Economía Alternativa y Solidaria

(REAS) está compuesta por más de 200

entidades organizadas en redes regionales y

sectoriales.

Fundada en 1995, la REAS surgió de la

necesidad común de facilitar y promover

alternativas económicas sostenibles en España.

Entre sus iniciadores se encontraban

interlocutores de los movimientos

ambientalista, de comercio justo y de

solidaridad internacional. Los miembros de la

REAS son principalmente organizaciones y

empresas que han surgido a partir de la década

de 1980. Están presentes en una amplia gama

de sectores, incluyendo el reciclaje,

microcréditos, educación ambiental, integración 

social y comercio justo.

www.economiasolidaria.org

Históricamente, las ONG internacionales han

desempeñado un importante papel en el apoyo a la

ESS. Muchos están convencidos de que una de las

estrategias más eficaces para lograr los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) es el empoderamiento 

de las comunidades locales a través de OESS

sostenibles y muchos participan activamente en

asociaciones con las OESS.

Cuadro 4.17: El movimiento

cooperativo sueco apoya

a la ESS en América Latina

El Centro Cooperativo Sueco, una ONG no

lucrativa creada por el movimiento cooperativo

de ese país europeo, trabaja en asociación con

organizaciones en los países en desarrollo para

mejorar las condiciones de vida de los pobres.

Los ejemplos de este trabajo incluyen la

formación de los coordinadores del Movimiento

de Trabajadores sin Tierra en Bahía, Brasil, para

gestionar la tierra y mejorar su capacidad de

negociar con las autoridades locales; el

empoderamiento de la mujer en Bolivia a través

de la creación de una organización femenina rural

para combatir la pobreza; y el apoyo a una

cooperativa de viviendas para familias pobres en

Asunción, Paraguay. Este último proyecto tuvo

tanto éxito que el Gobierno de Paraguay decidió

financiar un programa de viviendas más

ambicioso.

www.sccportal.org 

Las instituciones académicas y los investigadores,

atraídos por la innovación social en el centro de la

mayoría de las iniciativas de la ESS, están

invirtiendo más recursos para medir y comprender

la dinámica de la ESS emergente. Son importantes

socios para ayudar a comprender qué funciona, qué

no funciona y por qué. Mediante la sistematización y 

análisis de diferentes prácticas, crean la base para

diseñar programas de formación y educación que

son tan importantes para el futuro de la ESS. 
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Tabla 4.1: Interlocutores en redes y asociaciones  

Interlocutores principales Intereses Obstáculos

Empresas sociales y solidarias Ganar reconocimiento y acceso a 

los recursos y oportunidades de

desarrollo

Las necesidades inmediatas y los 

recursos limitados tienen

prioridad con respecto a la

creación de redes

Gobiernos nacionales y

regionales

Capacidad de la ESS de producir 

soluciones innovadoras a los

desafíos del desarrollo

socioeconómico y movilizar una

amplia gama de recursos

Tienden a trabajar en silos. Las

políticas públicas no son ni

económicas ni sociales.

Dificultad para situar a la ESS

dentro de las estructuras

gubernamentales existentes

Organizaciones de desarrollo

local y gobiernos locales

Contribución de la ESS al

desarrollo local: empleos

locales, control local, productos

y servicios locales, circulación de 

los excedentes dentro de la

comunidad

Falta de conocimiento sobre la

ESS. Acostumbrados a depender 

de los modelos de empresas

privadas capitalistas para

mantener el desarrollo

económico

Organizaciones de trabajadores Contribución de la ESS a la

justicia económica y la creación

de empleo. Estrategia para

responder a las necesidades de

los miembros

La concepción del papel de los

sindicatos prioriza la negociación 

de los acuerdos colectivos y la

acción política

Asociaciones de empleadores Contribución de la ESS a la

actividad económica y la

creación de riqueza

Percepción de la ESS como

competencia injusta 

Movimientos sociales Contribución de la ESS a la lucha 

contra la pobreza y la exclusión

social

Vacilación a participar en la

actividad económica por temor a 

debilitar su papel político o

social

ONG Internacionales Contribución de la ESS al logro

de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio

Los criterios de financiamiento a

menudo están restringidos al

trabajo de alivio o a las

iniciativas de desarrollo social y

no al empoderamiento de las

comunidades a través de la ESS

Instituciones académicas e

investigadores 

La innovación social dentro de la 

ESS crea la posibilidad de crear

conocimientos nuevos y útiles

Las instituciones académicas no

reconocen plenamente a la ESS

ni el trabajo en asociación con

los interlocutores de la ESS 



Cuadro 4.18: Una red

internacional de investigación

sobre la ESS

El Centro Internacional de Investigación e

Información sobre la Economía Pública, Social y 

Cooperativa (CIRIEC) fue creado en 1947. Su

sede se encuentra en Lieja, Bélgica, y tiene

sucursales en 15 países. Sus miembros incluyen 

a investigadores y OESS. El objetivo del CIRIEC

es asegurar y promover la investigación

científica y las publicaciones sobre sectores

económicos y actividades a favor del bien

común y colectivo. El CIRIEC organiza

conferencias internacionales sobre

investigación en la economía social.

www.ulg.ac.be/ciriec/

La tabla 4.1 resume los intereses y obstáculos que

enfrentan varios interlocutores en las redes y

asociaciones de ESS. 

4.5 Diferentes tipos de redes
y asociaciones

Las redes y federaciones dentro de la ESS son muy

diversas y existen a escala local, regional, nacional,

continental, intercontinental e internacional.

Responden a una variedad de necesidades y

persiguen objetivos muy diferentes. Algunas son

jóvenes y muy informales, otras se han

institucionalizado con el paso de los años y operan

dentro de una estructura formal y a veces jerárquica. 

A pesar de estas diferencias, pueden ser

categorizadas según su composición y los mandatos 

que les otorgan los miembros. 

Las redes o federaciones territoriales son

generalmente estructuras formadas por varios

interlocutores que reúnen a diferentes actores

comprometidos con el desarrollo de su comunidad,

su región o su país a través de la ESS. Están

motivados por su convicción de que la ESS es una

estrategia que beneficiará a su territorio. Pueden

estar compuestas exclusivamente por

organizaciones y empresas de ESS, investigadores,

asociaciones locales e incluso el gobierno. A

menudo participan en iniciativas estratégicas que

llaman a una gran variedad a interlocutores a apoyar 

el desarrollo de su territorio.

Las redes sectoriales reúnen a las empresas u

organizaciones de ESS que participan en un sector de 

actividad específico, como las cooperativas agrícolas, 

organizaciones mutuales de salud, cooperativas

financieras, instituciones de microcrédito, radios

comunitarias o turismo social. Los miembros de estas 

redes están motivados por la necesidad de

desarrollar su empresa a través de la colaboración

con organizaciones similares y a través del

reforzamiento de todo el sector. Sus actividades

frecuentemente están concentradas en apoyar

mejores prácticas de gestión y crear instrumentos

comunes y condiciones habilitantes para el desarrollo 

de cada empresa u organización.

Las redes o federaciones jurídicas  reúnen a

empresas que tienen un estatus legal común. Las

redes o federaciones de cooperativas, sociedades

mutuales y organizaciones no lucrativas coexisten

en algunos países con pequeña o ninguna

colaboración, mientras que en otros participan

activamente en la promoción y desarrollo de una

amplia visión de la ESS. Las redes de empresa

social están surgiendo en países que han creado un

marco jurídico específico.

Los estudios de caso 4.1, 4.2 y 4.3 al final de este

capítulo ofrecen ejemplos de redes eficaces.
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4.6 Papeles y funciones de
las redes en el apoyo a la ESS

Las redes surgen como una respuesta a las

necesidades que una empresa u organización

individual no puede satisfacer. Los miembros de la

red identifican sus necesidades comunes y crean el

tipo de estructura que mejor pueda responder a

esas necesidades. Algunas redes tienen un mandato 

muy limitado, que a menudo está vinculado con

recursos limitados. Otras están más estructuradas

con considerables recursos y realizan más

actividades operacionales, incluyendo servicios

directos a los miembros. Las principales funciones

de las redes de ESS se describen a continuación. 

Representación, promoción y defensa

Ganar el reconocimiento de la contribución actual y

potencial de la ESS al desarrollo es un gran desafío.

Esto es cierto a escala local, nacional e internacional.

No es sorprendente que la mayoría de las redes de

ESS existentes y emergentes participen en la

promoción de la ESS, representando sus intereses

con otros interlocutores sociales y negociando la

política pública. Los dos ejemplos siguientes

muestran cómo las redes pueden llevar a cabo la

defensa desde una perspectiva sectorial y territorial.  

Cuadro 4.19: Creación de redes 

internacionales de radios

comunitarias

A través del servicio a los miembros, la creación de

redes y la implementación de proyectos, la

Asociación Mundial de Radios Comunitarias

(AMARC) es una red de más de 4 000 radios

comunitarias, federaciones e interlocutores de

medios de comunicación en más de 115 países. El

principal impacto internacional de la AMARC, desde

su creación en 1983, ha sido acompañar y apoyar el

establecimiento de un sector de radios comunitarias

en todo el mundo que ha democratizado el sector de 

los medios de comunicación masiva. La AMARC

defiende el derecho a comunicar a nivel

internacional, nacional, local y vecinal y defiende y

promueve los intereses del movimiento de radios

comunitarias a través de la solidaridad, la creación

de redes y la cooperación.

www.amarc.org

Cuadro 4.20: Una red nacional

arraigada en el territorio en

el Brasil

El Foro Brasileño de Economía Solidaria (FBES) 

es una red joven y vasta que está arraigada en

los foros locales y regionales. El FBES fue

fundado oficialmente en 2003, después de un

proceso de movilización y diálogo social con la 

recién creada Secretaría Nacional de Economía 

Solidaria (SENAES) dentro del gobierno federal 

del Brasil. Doce organizaciones nacionales que

representan a las redes nacionales que

promueven la ESS y los movimientos sociales

completan este comité nacional de

coordinación. Los funcionarios públicos que

trabajan dentro de los gobiernos locales para

apoyar la economía solidaria también son

parte de las estructuras locales, regionales y

nacionales.

El FBES mantiene la comunicación entre los

miembros a través de un portal dinámico y

organiza reuniones nacionales bianuales. Son

reconocidos y apoyados por el gobierno

brasileño y representan al sector en el Consejo

Nacional de Economía Solidaria, creado por la

SENAES. 

www.fbes.org.br

Servicios comunes

Muchas redes sectoriales y algunas territoriales

ofrecen servicios directos a sus miembros. La

formación, asistencia técnica, promoción,

mercadeo y otros servicios empresariales son los 

servicios más frecuentemente desarrollados por

las redes de ESS. 
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Cuadro 4.21: Las sociedades

mutuales se benefician del

trabajo conjunto

La Union Technique de la Mutualité Malienne

(UTM) fue creada en 1996 para ofrecer apoyo a las 

organizaciones mutuales de salud. Actualmente

32 organizaciones mutuales de salud con un total

de 40 000 beneficiarios son miembros de la UTM.

Los servicios ofrecidos incluyen el apoyo al

desarrollo de nuevas organizaciones mutuales de

salud, estudios de factibilidad, supervisión,

representación con el gobierno y aseguramiento

de un marco jurídico y regulador habilitante. La

UTM lanzó su propio producto, el seguro de salud 

voluntario, que ha atraído a muchos miembros de

las áreas urbanas.

www.ecosoc-afrique.org/utm.htm

Intercambio de experiencias

Muchos gerentes o administradores de OESS se

sienten aislados o malinterpretados por los servicios 

de apoyo empresarial establecidos que les orientan

hacia modelos lucrativos más tradicionales. Por

tanto, muchas redes de ESS se unen para aprender

de sus propias experiencias, porque todas

comparten una meta común de combinar los

objetivos sociales y económicos para lograr

resultados para sus miembros o la comunidad. Los

gobiernos y otros interlocutores de la ESS también

están creando redes. 

Cuadro 4.22: Una red para

aprender de sus propias

experiencias

En Polonia, donde el reconocimiento de la ESS

acaba de comenzar, los interlocutores en la

región de Malopolskie crearon el Pacto de

Economía Social (MSEP) en 2007. El pacto

comenzó sus operaciones informales en 2007  y

fue oficialmente suscrito por 25 entidades en

2008. El MSEP facilita el intercambio de

información pero no desempeña ningún papel en 

la toma de decisiones o la repartición del poder. 

Creación de nuevos instrumentos de
desarrollo 

La mayoría de las OESS tienen grandes ideas e

inmensas ambiciones para sus miembros o

comunidades. Sin embargo, todas carecen de la

capacidad de realizarlas por sí mismas. Las redes de

ESS pueden ser importantes instrumentos

estratégicos para ampliar las operaciones porque

ofrecen fondos comunes de recursos e ideas para

desarrollar las principales iniciativas. Los instrumentos

de desarrollo más comunes que surgen de las redes

de ESS incluyen el desarrollo de nuevos instrumentos

financieros, redes de información y asociaciones

estratégicas con los financiadores o gobiernos.

Algunas redes de ESS están trazando el mapa de la

ESS en sus comunidades. Otras están creando los

instrumentos para el comercio electrónico.

Cuadro 4.23: Una asociación

de varios interlocutores en

Quebec

La Chantier de l'économie sociale en Quebec,

Canadá, es una red de redes integrada por

cooperativas, organizaciones comunitarias,

movimientos sociales y organizaciones de

desarrollo local. A través de esta asociación de

varios interlocutores, la Chantier ha creado un

fondo de préstamo de 15 000 000 de dólares

canadienses (10 900 000 euros) para empresas

colectivas, un fondo de capital paciente de 53

800 000 dólares canadienses (39 000 000 de

euros), un portal de información y creación de

redes, una asociación colaborativa de

investigación e instrumentos de desarrollo de la 

fuerza laboral. Ha negociado importantes

políticas públicas para apoyar a la ESS con los

gobiernos de Quebec y del Canadá.

www.chantier.qc.ca

Mejoramiento del acceso a los mercados

El mejoramiento del acceso a los mercados ha sido

uno de los papeles más comunes de las redes

dentro del movimiento cooperativo, pero también lo 

están desempeñando otros tipos de redes. Muchas

federaciones cooperativas, particularmente las

cooperativas de productores, fueron creadas con
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este propósito específico. Con el transcurrir de los

años, han creado poderosas instituciones para

apoyar esta función y son activas en los mercados

mundiales. Las redes emergentes a menudo se

centran en los principios y circuitos del comercio

justo. Existe una creciente tendencia hacia el

incremento de las transacciones “de negocio a

negocio” entre las empresas de ESS como una

expresión de los valores e intereses comunes. 

Cuadro 4.24: Acceso a los

mercados a través de la

creación de redes en

Burkina Faso

La Union des groupements de productrices de

produits du karité des provinces de la Sissili et

du Ziro (UGPPK-S/Z) tiene su sede en Léo,

Burkina Faso. La Unión de Léo agrupa a 2 884

mujeres diseminadas en 67 grupos en 39 aldeas 

y sectores. Una asociación con una ONG

canadiense (CECI) formó a 1 800 mujeres

productoras para mejorar la calidad y la higiene

de su mantequilla. Además, 40 facilitadoras y

596 cultivadoras de karité recibieron cursos de

formación sobre técnicas de cultivo y sobre el

procesamiento y preservación del  karité.

En 2007, esta Unión produjo 102 toneladas de

mantequilla, de las cuales 95 toneladas fueron

exportadas al Canadá y Francia, mientras que

en 2001 sólo habían exportado cinco toneladas.

Su capacidad total de producción actualmente

se calcula en 250 toneladas anuales y podría

aumentar a 500 toneladas en el 2011. 

www.afriquekarite.com

Desarrollo de investigaciones y creación de
conocimientos

La ESS es un laboratorio para la innovación social.

Esto crea muchos desafíos, incluyendo la necesidad

de una mejor comprensión de la ESS y su

funcionamiento. Para responder a esta necesidad,

las redes de investigadores, que trabajan en

asociación con los interlocutores de la ESS,

desempeñan un papel estratégico en la creación de

nuevos conocimientos. Estos conocimientos son

esenciales para el desarrollo de la ESS.

Cuadro 25:  Investigación

colaborativa en el Canadá

El Canadian Social Economy Hub [Centro

Canadiense de Economía Social], con sede en la

Universidad de Victoria, en Columbia Británica,

Canadá, fue creado en 2005 con el apoyo del

Social Science and Humanities Research Council.

Es una asociación entre más de 300

investigadores y cientos de profesionales de la

ESS y sus socios en la comunidad. Este centro

actúa como facilitador en la promoción de la

colaboración entre seis centros de investigación

regionales y la creación de oportunidades e

intercambios con redes internacionales. Más de

200 proyectos investigativos han sido realizados y

numerosas publicaciones, conferencias y eventos

de formación han sido organizados, incluyendo

cursos a distancia.

www.socialeconomyhub.ca

Planificación estratégica a escala local,
regional y/o nacional

El desarrollo de la ESS no es un milagro que ocurre

de la noche a la mañana. Requiere una visión a largo 

plazo y un plan estratégico que permita a los

diferentes interlocutores trabajar juntos

exitosamente. Algunas redes de ESS han tenido

mucho éxito en ganar apoyo porque su capacidad, a 

través de planes locales o nacionales, demuestra las 

contribuciones de la ESS al desarrollo

socioeconómico de su comunidad. 

4.7 Creación de un plan de
acción 

Un plan de acción para la ESS no puede ser creado

por una persona u organización, ni puede ser un

ejercicio teórico preparado por expertos externos. El 

proceso de diseñar un plan de acción es casi tan

importante como su contenido. Para obtener

resultados significativos, un plan de acción tiene que 
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estar arraigado en la movilización de la comunidad y 

tiene que recurrir a una amplia gama de habilidades

y recursos. Los siguientes pasos sugeridos para

crear un plan de acción se basan en varias

experiencias exitosas de redes de ESS: 

1) Trazar el mapa de la SSE: Aun cuando el

concepto de ESS pueda resultar nuevo, cabe la

posibilidad de que ya existan OESS en el área.

¿Quiénes son? ¿Hay estadísticas sobre su papel

en la economía? ¿Qué sectores abarcan? ¿Cuál

es su impacto? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y

débiles?

2) Examinar los desafíos del desarrollo: La ESS

significa responder a las necesidades de la

comunidad. Un plan de acción tiene que estar

dirigido a aumentar la capacidad de las OESS

para responder a estas necesidades. ¿Qué

desafíos importantes del desarrollo enfrenta la

comunidad?

3) Analizar el papel potencial de la ESS para

enfrentar estos desafíos: La ESS puede ser una 

estrategia eficaz para responder a muchos

desafíos, pero no a todos. ¿Dónde la ESS puede 

ser más eficaz para responder a los desafíos

sociales fundamentales? ¿Es posible consolidar

y ampliar las organizaciones existentes para

enfrentar nuevos retos? ¿Cuáles son los nuevos

sectores con potencial para el desarrollo? 

4) Determinar qué se necesita para crear un

entorno habilitante: Las OESS necesitan

instrumentos de desarrollo y políticas públicas

adaptadas a sus realidades específicas. ¿Qué

instrumentos necesita la ESS para responder a

los desafíos identificados? ¿Qué existe ya y

donde están las brechas? Entre las posibilidades 

que se deben considerar están la movilización

de la comunidad, instrumentos financieros,

acceso a los mercados, política pública, redes,

formación, investigación colaborativa y

asistencia técnica.

5) Identificar a los interlocutores fundamentales:

Muchas personas u organizaciones en un área

comparten un compromiso común con el
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desarrollo de la comunidad y pueden contribuir, 

directa o indirectamente, al avance de la ESS.

Es importante establecer un diálogo con el

mayor número de interlocutores e identificar los 

argumentos para convencerlos a participar,

incluso de forma modesta.

6) Desarrollar objetivos y prioridades a largo

plazo: Este es el paso más excitante: visionar el 

futuro de la comunidad con una ESS floreciente. 

¿Cómo percibimos su papel en la próxima

década? ¿Qué sectores habrá desarrollado?

¿Qué resultados habrá creado? ¿Cuáles son las

prioridades en esta visión general?

7) Desarrollar objetivos y prioridades a corto

plazo: El criterio más importante para

establecer objetivos y prioridades a corto plazo

es su capacidad de éxito. Es mejor centrarse en

de tres a cinco objetivos prioritarios y triunfar.

Los resultados positivos, no importa cuán

modesto sean, crean las condiciones para

desarrollar objetivos más ambiciosos y una lista 

más extensa de iniciativas. Ayudan a convencer

a los escépticos y a atraer a nuevos socios y

financiadores. Recuerde que incluso en la ESS,

el éxito atrae al éxito.

8) Coordinar y supervisar el plan: En una situación

ideal, todos los interlocutores deberían participar 

en la coordinación y supervisión de la

implementación de un plan local o nacional. En

algunas comunidades y países, la sociedad civil y 

las autoridades públicas trabajan conjuntamente

en cada paso del proceso. El organismo

coordinador debe tener la autoridad moral para

cuestionar a los distintos interlocutores y

alentarles a cumplir sus compromisos con la

implementación del plan. De lo contrario, existe

el peligro de que el plan se convierta en un mero

ejercicio teórico.

9) Evaluar el progreso: Podemos medir el número 

de organizaciones y empresas, el número de

empleos, la cantidad de productos o servicios

vendidos o entregados, los excedentes

generados, el número de beneficiarios. La

evaluación cualitativa tiene que responder a

interrogantes que son importantes para mejorar 

la práctica, como la calidad de los servicios o

productos o la eficacia de las prácticas de

gobernanza y gestión dentro de la ESS. La

evaluación participativa, que involucra a los

gerentes, beneficiarios y financiadores, es el

proceso ideal en la evaluación de la ESS. 

4.8 Estructuras
internacionales de la ESS 

Las estructuras internacionales de la ESS han

existido durante más de un siglo. La Alianza

Cooperativa Internacional (ACI) fue fundada en 1895. 

Con el paso de los años, varias organizaciones se

han convertido en importantes instituciones que

participan activamente en el diálogo social a escala

continental o internacional. Representan, a través de 

sus afiliados, a cientos de millones de miembros.

Estas estructuras se basan generalmente en un

estatus legal común.

Algunas redes internacionales reúnen a OESS en el

mismo sector. Otras redes están compuestas

principalmente por OESS pero tienen una misión

más amplia relacionada con su sector. 

En la última década surgieron nuevas redes

internacionales para darle voz a nuevas formas y

nuevos interlocutores de la ESS. Estas redes son

generalmente más informales en sus estructuras y

tienen acceso a menos recursos. Defienden una

visión amplia e inclusiva de la ESS congregando a

los interlocutores con una amplia gama de prácticas. 

Luchan por mayor visibilidad para estas nuevas

prácticas y crean alianzas con los movimientos

sociales en apoyo a la ESS emergente.

Varios organismos internacionales han comenzado a 

trabajar en el apoyo a la ESS en respuesta a un

renovado interés en su contribución al desarrollo. El

Foro sobre Innovación Social de la Organización

para la Cooperación Económica y el Desarrollo

(OCED) apoya activamente a los países de la OCED

interesados en desarrollar políticas públicas a favor

de la ESS. La adopción de un plan de acción por la

OIT para la ESS representa un importante paso

hacia el reconocimiento de su contribución

potencial al desarrollo sostenible. La filial de

formación del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD) también ha comenzado a

trabajar en el tema de la economía social y el

desarrollo local.
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Las redes institucionalizadas más importantes son: 

n La Alianza Cooperativa Internacional (ACI),

fundada en 1895, promueve la identidad

cooperativa y trabaja para crear condiciones

favorables para el desarrollo cooperativo. Sus

223 miembros son cooperativas nacionales e

internacionales que operan en todos los sectores 

de actividad. Están particularmente concentradas 

en la agricultura, seguros, bancos, consumo,

vivienda, industria, pesca, salud y turismo.

(www.ica.coop)

n El Consejo Mundial de Cooperativas de Crédito

(WOCCU) es la estructura principal para las

instituciones de economía social que operan en

el sector de la microfinanza. Está integrado por

54 000 cooperativas de ahorro y crédito con una

membresía total de 186 000 000 de personas en

97 países. Ofrece apoyo al sector,

particularmente en la supervisión y evaluación.

(www.woccu.org)

n La Federación Internacional de Cooperativas y

Seguros Mutuales (ICMIF) es la mayor

organización del mundo que representa a

organizaciones cooperativas y mutuales de

seguro. Tiene 212 afiliados en 73 países.

(www.icmif.org)

n La Association Internationale de la Mutualité

(AIM), fundada en la década de 1950, agrupa a 40 

federaciones y asociaciones de sociedades

mutuales autónomas en la salud y la protección

social en 26 países. Los afiliados de la AIM

ofrecen cobertura a más de 170 000 000 de

personas en todo el mundo.

(www.aim-mutual.org)

Algunas redes internacionales están organizadas por 

sector de actividad. Algunos ejemplos son:  

n La Asociación Mundial de Radios Comunitarias

(AMARC) está formada por una red de más de 4

000 radios comunitarias, federaciones e

interlocutores de medios de comunicación

comunitarios en más de 115 países a través del

servicio a los miembros, las creación de redes y

la realización de proyectos. El principal impacto

mundial de la AMARC desde su creación en 1983 

ha sido acompañar y apoyar el establecimiento

de un sector de radios comunitarias en todo el

mundo que ha democratizado el sector de los

medios de comunicación. (www.amarc.org)

n La Asociación Internacional de Inversores en

Economía Social (INAISE) es una red mundial de

instituciones financieras social y ambientalmente

orientadas. Creada en 1989, la INAISE agrupa a

inversionistas sociales de países europeos y no

europeos para intercambiar experiencias,

diseminar información y demostrar que los

inversionistas pueden lograr cambios sociales y

ambientales positivos. Los miembros de la

INAISE, a través de su política de inversiones,

fomentan y promueven el desarrollo de las

OESS. (www.inaise.org)

n La Alianza Financiera para el Comercio

Sostenible (FAST) es una asociación mundial no

lucrativa y liderada por sus miembros que

representa a los prestamistas y productores

dedicados a suministrar productos sostenibles al

mercado. La FAST agrupa a este diverso grupo

de interlocutores para trabajar colectivamente

con el fin de aumentar el número de productores

organizados en cooperativas en las naciones en

desarrollo que no pueden acceder exitosamente

a finanzas comerciales de calidad, adaptadas a

sus necesidades, cuando entran en los mercados 

sostenibles. (www.fastinternational.org)

n El Centro Internacional de Investigación e

Información sobre Economía Pública, Social y

Cooperativa (CIRIEC) fue fundado en 1947 en
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Suiza. Sus miembros son investigadores e

interlocutores de la economía social que

colaboran para realizar investigaciones, organizar 

actividades y producir publicaciones sobre la

economía social y pública. (www.ciriec.ulg.ac.be)

n El Comité para la Promoción de la Acción

Cooperativa (COPAC) es un comité conformado

por el movimiento cooperativo, organizaciones de

campesinos y las Naciones Unidas y sus

organismos. Sus miembros incluyen a la

Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO), la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI), la Federación

Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), la

OIT y las Naciones Unidas. Los miembros trabajan

conjuntamente para promover y coordinar el

desarrollo cooperativo sostenible mediante la

promoción y concienciación sobre las

cooperativas. Sus principales actividades son la

cooperación técnica, defensa, diálogo sobre

políticas y compartir el conocimiento y la

información. (www.copacgva.org)

Nuevas redes mundiales están siendo creadas para

responder a las necesidades y aspiraciones de la

ESS emergente. Estas incluyen los siguientes

ejemplos: 

n La misión general de la Red Intercontinental para 

la Promoción de la Economía Social y Solidaria

(RIPESS) es crear y promover la ESS. Iniciada

como una red informal en Perú en 1997, la

RIPESS fue constituida en preparación para la

Reunión de Dakar sobre Globalización de la

Solidaridad en 2005, que congregó a

interlocutores de la ESS de más de 60 países. La

RIPESS apoya la creación de redes nacionales y

continentales y trabaja para establecer vínculos

entre los muchos interlocutores y socios de la

ESS. Organiza eventos intercontinentales cada

cinco años. La RIPESS está bien establecida en

América Latina y América del Norte y ha

comenzado a ser estructurada en África, Asia y

Europa. (www.ripess.org)

n Basadas en la iniciativa de cinco directores

ejecutivos de grandes organizaciones de

economía social francesas, las Reuniones de

Mont Blanc congregan a líderes de la economía

social de diferentes países con el objetivo de

desarrollar proyectos internacionales y ayudar a

crear una economía social más fuerte. El propósito 

de esta nueva red, creada en 2003, es responder a 

los desafíos de la globalización demostrando que

es posible hacer negocios de una forma diferente

y promover una economía que respete a la

humanidad y al medio ambiente. Las reuniones

internacionales se celebran cada dos años para

debatir un tema de actualidad, pero el foro es

también una plataforma permanente de

interlocutores y proyectos.

(www.rencontres-montblanc.coop)

4.9 Conclusiones
fundamentales

n Debido a los valores compartidos, las OESS

tienen una larga historia de creación de redes,

asociaciones y federaciones más formales. En

cambio, estas estructuras apoyan a sus

miembros de muchas maneras diferentes.

n Los interlocutores de la ESS escogen las formas y

mandatos más apropiados para trabajar

conjuntamente en un contexto histórico y

geográfico dado, pero es evidente que las redes

emergentes son federaciones más horizontales

que institucionalizadas, que han desarrollado

estructuras verticales para tener en cuenta su

tamaño, varios mandatos y tradiciones

organizativas.

n Las diversas estructuras desempeñan un papel

central en obtener reconocimiento para la ESS a

través de la defensa y promoción de los intereses 

inmediatos y a largo plazo de sus miembros. En

países donde existe un reconocimiento formal de 

la ESS (o de un componente de la ESS basado

en el estatus legal), estas redes desempeñan un

importante papel en el diálogo social. En algunos 

casos, las redes ayudan a construir puentes con

los movimientos sociales, incluyendo las

organizaciones laborales.

n En la última década, las redes que practican la

inclusividad han sido las más exitosas en

desarrollar una nueva política pública y crear

instrumentos de desarrollo para la ESS

emergente. Debido a que son más capaces de

mostrar el alcance y la profundidad de la ESS, las

redes que han agrupado a una mayor variedad de

OESS y otros interlocutores han podido iniciar el

diálogo social con el gobierno y otros

interlocutores sociales.
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n Las diferentes experiencias nacionales muestran

que el surgimiento de las nuevas redes es a

menudo el resultado de la falta de flexibilidad en

las estructuras existentes de la ESS para tener en 

cuenta las nuevas realidades y los nuevos

enfoques. Las asociaciones entre la ESS

institucionalizada y la ESS emergente todavía son 

la excepción más que la regla. 

n Construir de abajo hacia arriba es característico

de las redes y federaciones exitosas; las redes

exitosas están arraigadas en las realidades

comunitarias y territoriales. Las redes más fuertes 

son las que se sustentan en estructuras locales y

regionales, ya que se benefician del apoyo de

una amplia gama de interlocutores y su

contribución al desarrollo socioeconómico puede 

ser demostrado claramente en el terreno. 

n La fortaleza de las redes también está relacionada 

con su capacidad de responder a las necesidades 

prioritarias de sus miembros. La mayoría de las

redes comienzan como grupo de defensa, pero

rápidamente crean sus propios servicios y/o

instrumentos de desarrollo para lograr objetivos

comunes. Estas iniciativas, en cambio, fortalecen

a las redes y crean mayor capacidad para actuar,

ya que se hacen útiles o incluso indispensables

para sus miembros.

n La gobernanza transparente y participativa es una 

característica de las redes dinámicas,

particularmente en el caso de las nuevas redes.

La participación de los miembros es la base de

las actividades de las redes emergentes y

continúa siendo esencial para que las redes

establecidas puedan identificar las prioridades y

llevar a cabo sus mandatos de representación y

promoción satisfactoriamente.

n Todas las redes desempeñan un papel en el

reforzamiento de la ESS a través del aprendizaje de

las experiencias de sus similares o de las

experiencias internacionales. Aprender de otras

experiencias de la ESS, local, regional o

nacionalmente, ha sido evidentemente un proceso

enriquecedor para los interlocutores de la ESS en

todo el mundo.
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Estudio de Caso 4.1: Construcción de una nueva red nacional

de ESS en Bolivia

Principales interlocutores

• OESS, organizaciones comunitarias, pequeños productores, organizaciones de comercio justo, ONG

La situación

En 2005, los interlocutores bolivianos de la ESS participaron en la Reunión Intercontinental sobre

Globalización de la Solidaridad, organizada por la RIPESS en Dakar, Senegal y en eventos regionales

sobre la ESS en Cochabamba (2005) y La Habana, Cuba (2007). Inspirados por lo aprendido de estas

experiencias, la Red Nacional de Comercialización Comunitaria (RENAC) inició un proceso para crear una

red nacional de ESS. 

Un importante factor habilitante para la creación de esta red fue la preocupación del nuevo gobierno

boliviano por la democratización económica. Fortalecida por este contexto favorable, surgió la idea de crear

una estructura nacional para las organizaciones de ESS y comercio justo en Bolivia en una reunión nacional

en 2007. En 2008 se creó oficialmente el Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo de Bolivia

(MES y CJ).

Qué se ha hecho

Esta red multisectorial vincula a 75 organizaciones y 5 000 asociaciones comunitarias. Juntas representan

a más de 80 000 pequeños productores. Las organizaciones establecidas (por ejemplo, la Unión Nacional

de Arte Popular, la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia y el Consejo Nacional de

Productores de Quinua) son miembros de la red. Su misión es promover, desarrollar y diseminar la

economía solidaria y las prácticas de comercio justo. Busca promover un diálogo nacional sobre políticas

para la ESS y el comercio justo. Su objetivo es convertirse en una referencia nacional e internacional para

Bolivia. La solidaridad, la transparencia y el respeto mutuo son los principios y valores básicos de este

movimiento. 

A pesar de sus limitados recursos, el MES y CJ ha desarrollado numerosas iniciativas. Ha organizado

eventos para promover y despertar la conciencia, ha producido instrumentos de comunicación y ha

organizado reuniones para desarrollar la colaboración entre funcionarios del gobierno y miembros de la

red. Inspirado en la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES) del Brasil, el MES y CJ propuso

crear un Departamento Nacional para la Economía Social como parte del Ministerio de Pequeñas y

Microempresas. Se desarrolló un plan estratégico para aclarar las principales acciones y prioridades de la

red.

El MES y CJ busca responder a las muchas dificultades que enfrentan los pequeños productores para

producir y vender sus productos. Más del 60 por ciento de las empresas agrícolas son tan pequeñas que

no están registradas oficialmente. Por tanto, son marginadas e ignoradas por la política pública. Los

miembros del MES y CJ identificaron a la ESS como una oportunidad para ganar una política pública

favorable y definir un marco jurídico que les brinde acceso a los mercados de comercio justo. 

En colaboración con los interlocutores (por ejemplo una ONG canadiense, el Centro de Estudios y

Cooperación Internacional (CECI) y el Ministerio de Producción y Microempresas de Bolivia), se han

organizado cursos de formación, incluyendo la formación de los formadores cuyo papel es ayudar a las

asociaciones de miembros a comprender mejor los conceptos básicos y principios de la ESS. Un

importante objetivo de estas iniciativas es reforzar la capacidad interna para la defensa y el diálogo

político.
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La creación de una red nacional también ha permitido a los interlocutores bolivianos de la ESS participar

en las iniciativas regionales de ESS en América Latina. Ha reforzado la capacidad de diálogo con el

gobierno y otros interlocutores. Sus miembros han desarrollado nuevas iniciativas, incluyendo la creación 

de una marca comercial común para exportar sus productos (Sariwisa, que en la lengua indígena aymara

significa “Nuestro camino, de donde venimos, quienes somos y a donde vamos”). Esta marca comercial

ha sido probada con éxito en mercados canadienses para productos hechos de llamas y alpacas.

Qué podemos aprender

La creación de una red nacional en Bolivia es una ilustración vibrante de cómo la colaboración entre las

OESS puede reforzar su capacidad colectiva para contribuir a combatir la pobreza y mejorar los medios

de vida de las personas. La nueva red enfrenta importantes desafíos para fortalecer la ESS en Bolivia. Sin

embargo, la experiencia boliviana ilustra que es posible estructurar una red significativa en un período

relativamente corto cuando existe un contexto favorable. La elección de un gobierno nacional que apoya

a la ESS fue un importante factor que aceleró el desarrollo de la red. El contacto con otras redes

nacionales en la región fue otro factor que contribuyó a dicho desarrollo.

Correo electrónico: movecosolidariabolivia@yahoo.com

Estudio de Caso 4.2: Fortalecimiento de la silvicultura comunal

en Nepal

Principales interlocutores

• Grupos de usuarios de bosques comunales

La situación 

La silvicultura comunal es una práctica extendida en Nepal. Ha tenido éxito debido a las provisiones para

la inclusión de grupos de usuarios comunales, su participación y la devolución a través de dichos grupos.

El capital social y físico generado por la sinergia de la acción, la defensa de los derechos y los recursos

colectivos ha desempeñado un papel decisivo en la creación de un foro para darle una voz nacional a la

ESS en el sector de la silvicultura.

Los productos no maderables del bosque (PNMB), especialmente las plantas medicinales, constituyen una 

amplia gama de recursos forestales con el potencial de mejorar los medios de vida de la población rural.

Muchas áreas de Nepal, en particular la región de altas montañas y colinas medianas, están dotadas de

valiosos PNMB. Algunos PNMB son comercialmente rentables, con una cadena de mercado y producto

establecida entre el recolector, el comerciante y el productor. Sin embargo, la ganancia potencial de la

mayoría de los PNMB está sin explotar, debido a la falta de tecnología de valor agregado o capital,

impuestos o regalías excesivos y términos injustos de mercado para los recolectores locales. Esta

situación socava los incentivos locales para proteger y recolectar sosteniblemente los PNMB.

Qué se ha hecho

Las semillas para formar una federación nacional fueron sembradas durante giras de estudio y eventos de 

creación de redes y formación profesional. En 1991, algunos grupos de usuarios de bosques comunales

en el distrito de Dhankuta, en el este de Nepal, organizaron un evento para todos los grupos de usuarios

de bosques del distrito. Esta idea fue reproducida posteriormente en otros distritos y finalmente se

integró a los talleres sobre creación de redes a nivel de distrito para la preparación de los planes de

trabajo anuales de las Oficinas Forestales del Distrito. El primer seminario nacional se celebró en 1993.
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El creciente número de talleres sobre creación de redes a nivel de distrito ayudó a impulsar la creación de

la red nacional en 1995. 

La Federación de Usuarios de Bosques Comunales de Nepal (FECOFUN) es una federación nacional de

usuarios de bosques que defiende los derechos de los grupos de usuarios de bosques comunales a nivel

local, nacional y regional. La FECOCUN tiene unos 5 000 000 de miembros, incluyendo campesinos

rurales (hombres, mujeres, ancianos y jóvenes) de los 75 distritos de Nepal. Desde su establecimiento en

1995, la FECOCUN ha desempeñado un importante papel en la representación de las preocupaciones de

los grupos de usuarios de bosques comunales en las deliberaciones sobre la formulación de políticas y el

futuro de los bosques. Trabaja para mejorar los medios de vida a través de la creación de nuevas

empresas comunitarias y cooperativas. La FECOCUN es una organización autónoma, no partidista,

socialmente inclusiva y no lucrativa. Es la mayor organización de la sociedad civil en Nepal.

La misión de la FECOFUN es ambiciosa. Busca promover y proteger los derechos de los usuarios de

bosques comunales a través del fortalecimiento de la capacidad, empoderamiento económico, gestión

sostenible de los recursos, asistencia técnica, defensa y cabildeo, desarrollo de políticas y creación de

redes nacionales e internacionales. Defiende los valores de la democracia inclusiva, la igualdad de género

y la justicia social.

La FECOFUN se preocupa particularmente por el papel de la mujer en la silvicultura comunal y por los

grupos desfavorecidos, cuyo potencial no ha sido explotado en Nepal. Las tradiciones patriarcales,

jerarquía de castas, leyes discriminatorias, exclusión social de los grupos étnicos y la pobreza se

combinan para silenciar las voces y limitar las opciones. Los grupos de usuarios de bosques comunales

están formados por recolectores de productos del bosque mutuamente reconocidos, pero no todos los

usuarios de bosques son iguales en términos de su acceso a los recursos privados o el grado de

dependencia de los bosques comunales. Dada las divisiones tradicionales, jerarquías y otras formas de

exclusión prevalecientes en la sociedad nepalesa, la FECOFUN considera que es esencial que los

diferentes tipos de usuarios, especialmente las mujeres, los más pobres, los sin tierra, miembros de las

castas bajas y grupos étnicos, sean empoderados para participar en las deliberaciones y establecer

procedimientos para el acceso y distribución equitativos de los recursos forestales. 

En su plan estratégico para 2010, la FECOFUN identificó una serie de acciones para convertirse en una

federación institucionalmente capaz, eficaz y económicamente sostenible para asegurar los derechos de

los usuarios y ayudarles a satisfacer sus necesidades forestales básicas. Entre los objetivos estratégicos

fundamentales están la creación de una base de datos, fortalecimiento de la capacidad de gestión entre

los grupos de usuarios de bosques y creación o consolidación de cooperativas comunitarias y empresas

comunitarias basadas en los productos del bosque. 

Qué podemos aprender

La formación de la FECOFUN como una organización de defensa de los usuarios de bosques ha mostrado

cómo las redes son instrumentos esenciales para representar los derechos de la población local en los

debates nacionales sobre asuntos estratégicos como la gestión de los recursos. Como una organización

representativa, el énfasis de la FECOFUN en ser inclusiva, institucionalmente eficaz, independiente y

democrática ha sido un factor fundamental de su éxito. Ha sido reconocida por los interlocutores como

una organización innovadora y fuerte de la sociedad civil en la gestión de los recursos nacionales, las

campañas sociales y el desarrollo proactivo de políticas y prácticas. 

www.fecofun.org
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Estudio de Caso 4.3: De la creación de redes locales a la solidaridad

internacional: el caso de CGM, un consorcio de cooperativas

sociales italianas

Principales interlocutores

• Cooperativas sociales, el movimiento cooperativo italiano

La situación 

En 1991, se aprobó una nueva ley italiana sobre las cooperativas sociales que condujo al rápido desarrollo 

de esta forma innovadora de cooperativas. Una cooperativa social italiana es una forma particularmente

exitosa de cooperativa integrada por varios interlocutores. Una cooperativa social del “tipo A” reúne a

proveedores y beneficiarios de un servicio social como miembros. Una cooperativa social del “tipo B”

congrega a trabajadores permanentes y personas antes desempleadas que desean integrarse al mercado

laboral. Actualmente existen aproximadamente 9 000 cooperativas sociales con más de 300 000

miembros, 30 000 voluntarios y 25 000 personas desfavorecidas que se están integrando.

Las cooperativas sociales están restringidas a ofrecer servicios o empleo en una sola localidad. Por tanto

son bastante pequeñas. Los estudios muestran una fuerza laboral típica de 33 empleados por cooperativa. 

Esta condición creó ciertos obstáculos para ampliar y obtener acceso a los servicios empresariales y el

apoyo. La solución a este problema ha sido la creación de consorcios geográficos que vinculan a todas las 

cooperativas sociales de una localidad o región. Estas cooperativas sociales son casi siempre miembros

de una de las cuatro federaciones cooperativas italianas. Los consorcios difieren de las otras redes en que 

se basan en un acuerdo conjunto entre los miembros con firmes compromisos de cooperación.

Qué se ha hecho

El consorcio nacional CGM (Consorcio Gino Matarelli) fue creado en 1987 y es actualmente el mayor

consorcio italiano de cooperativas sociales. El CGM participa activamente en la promoción y apoyo del

desarrollo de las cooperativas sociales. Ofrece apoyo al desarrollo de habilidades a través de la

transferencia de las mejores prácticas y compartir la información. Desarrolla investigaciones para estudiar

y mejorar las operaciones y el desarrollo de las cooperativas sociales. El CGM y sus miembros regionales

participan activamente en la apertura de nuevos mercados a través de negociaciones con las autoridades

públicas y las empresas privadas interesadas en comprar bienes y servicios de las cooperativas sociales.

Con el transcurrir de los años, el CGM ha agrupado a 75 consorcios territoriales y ha creado seis filiales

especializadas. En 1998, el CGM creó el Consorcio Financiero CGM. Sus actividades incluyen la

financiación directa a los miembros a través de asociaciones con miembros, instituciones financieras y

entidades crediticias no lucrativas. Como organización nacional, el Consorcio Financiero CGM puede

apoyar a los miembros en regiones donde las tasas de interés continúan siendo muy altas y el acceso a

los créditos es más difícil.

El consorcio solidario comunitario CGM reúne a miembros que ofrecen servicios a los ancianos,

discapacitados y personas con problemas de salud mental. Otras subredes están organizadas alrededor

de iniciativas ambientales y oficios.

El CGM se asoció con el Consorcio CTM Altromercato para el Comercio Justo y la Federación de

Organizaciones Cristianas de Servicios Internacionales Voluntarios (FOCSIV) para crear SolidaRete, una

fundación de solidaridad internacional. Basada en su creencia en la necesidad de crear un movimiento

mundial para la ESS, esta fundación apoya activamente el desarrollo de la empresa social fuera de

Europa. 
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Qué podemos aprender

El CGM es un ejemplo interesante de cómo una red puede apoyar a sus miembros abriendo el acceso a

los mercados y creando instrumentos estratégicos para el desarrollo, a pesar del hecho de que sus

miembros son pequeñas empresas. También muestra cómo una red puede practicar la solidaridad

interviniendo, en un contexto nacional, en ciertas regiones donde el contexto del desarrollo es menos

favorable y a través de acciones de solidaridad internacional.

www.consorziocgm.org
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Capítulo 5: Contribuciones de la
ESS al Programa de Trabajo
Decente de la OIT

5.1 Introducción

A través de sus objetivos sociales y económicos

combinados y sus principios de funcionamiento, la

ESS está bien ubicada para contribuir a las políticas 

y desafíos del desarrollo (por ejemplo, las

estrategias de reducción de la pobreza y los

objetivos de desarrollo del milenio) mediante el

cumplimiento de diferentes funciones esenciales,

incluyendo la ayuda a las poblaciones vulnerables,

prestación de servicios, representación de varios

grupos y cabildeo.

En este capítulo, nos concentraremos en cómo las

OESS contribuyen o podrían contribuir más a

implementar un marco internacional específico,

como el Programa de Trabajo Decente de la OIT.

Según la OIT, el Programa de Trabajo Decente

ofrece una base para un marco más justo y estable

para el desarrollo mundial. A través de un análisis

sistemático de los cuatro pilares del Programa de

Trabajo Decente, trataremos de demostrar que

realmente existe una clara congruencia entre los

objetivos perseguidos por las OESS y las metas del

Programa de Trabajo Decente.

Cuadro 5.1: ¿Qué es el trabajo

decente?

El trabajo decente resume “las aspiraciones de

las personas en su vida laboral, aspiraciones en

relación a oportunidades e ingresos; derechos,

voz y reconocimiento; estabilidad familiar y

desarrollo personal; justicia e igualdad de

género. Las  diversas dimensiones del trabajo

decente son pilares de la paz en las

comunidades y en la sociedad. El trabajo

decente refleja las preocupaciones de

gobiernos, trabajadores y empleadores, que

dan a la OIT su singular identidad tripartita.

El trabajo decente puede ser sintetizado en

cuatro objetivos inseparables, interrelacionados

y estratégicos: principios y derechos

fundamentales en el trabajo y normas laborales

internacionales; oportunidades de empleo e

ingresos; protección y seguridad social; y

diálogo social y tripartismo. Estos objetivos

tienen validez para todos los trabajadores,

mujeres y hombres, en la economía formal e

informal, en trabajos asalariados o autónomos;

en el campo, industria y oficina; en sus casas o

en la comunidad. La OIT considera que el

trabajo decente es fundamental en el esfuerzo

por reducir la pobreza, y es un medio para

lograr un desarrollo equitativo. (…) La OIT

desarrolla una agenda para la comunidad del

trabajo, representada por sus mandantes

tripartitos, con el fin de movilizar sus

considerables recursos para crear esas

oportunidades y colaborar en la reducción y

eliminación de la pobreza."

www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/

WhatisDecentWork/lang—es/index.htm
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5.2 Promoción y realización
de las normas laborales y los
derechos en el trabajo 

Definir, promover y garantizar las normas laborales y

los derechos en el trabajo es uno de los cuatro pilares 

del Programa de Trabajo Decente. La OIT ha

adoptado más de 180 convenios y más de 200

recomendaciones que abarcan todos los aspectos del 

mundo laboral. En 1998, la Conferencia Internacional

del Trabajo (CIT) adoptó la Declaración sobre los

principios y derechos fundamentales en el trabajo,

que define un conjunto de normas laborales

fundamentales (por ejemplo, libertad de asociación y

libertad del trabajo forzoso, discriminación y trabajo

infantil) que son considerados derechos humanos

básicos y un pilar fundamental del trabajo decente.

Más globalmente, la Declaración sobre justicia social

para una globalización justa, aprobada por la OIT en

2008, plantea que el compromiso de la OIT con el

avance de la ESS está afianzado en la convicción de

que en un mundo globalizado “las empresas

productivas, rentables y sostenibles, junto con una

economía social fuerte y un sector público viable,

tienen una importancia crucial para el desarrollo

económico sostenible y las oportunidades de

empleo.”

Las OESS, a través de sus valores sociales y

operaciones participativas, pueden realmente

desempeñar un importante papel en la promoción

de las normas laborales y la realización de los

derechos laborales. En los países del Sur, esta

condición es particularmente cierta para los

trabajadores informales, quienes constituyen la

mayor parte del mercado laboral. Al organizar y

ofrecer servicios a los trabajadores de la economía

informal, las OESS, frecuentemente en colaboración 

con las organizaciones de empleadores y de

trabajadores, enfrentan la falta de respecto a los

derechos laborales de los trabajadores informales y

medidas inapropiadas y abordan algunos de los

problemas individuales y colectivos cotidianos de

los trabajadores. Además, la promoción de las

OESS por parte de la OIT ofrece la oportunidad de

ampliar y fortalecer aún más las normas laborales

dentro de la economía informal.

5.2.1 El papel de las cooperativas

Las cooperativas ofrecen una serie de ventajas para

contrarrestar los difíciles desafíos en el sector

informal, que incluyen una gran competencia entre

los trabajadores, malas condiciones de trabajo,

bajos salarios e insuficiente tiempo para participar

en organizaciones colectivas. Las estructuras

cooperativas pueden unir las preocupaciones

económicas y comerciales de los trabajadores en el

sector informal y también pueden fortalecer las

acciones de los trabajadores y apoyar sus

demandas comunes a otros interlocutores

económicos y autoridades públicas. 

En 2010, una encuesta general sobre las

contribuciones de los estados miembros de la OIT

reafirmó que la promoción de las cooperativas esta

en linea la Declaración del 1998 de la OIT sobre los

principios y derechos fundamentales en el trabajo y

otros convenios. En particular, la encuesta

estableció claramente que la promoción del papel

de las cooperativas para lograr la inclusión social de

todos sus miembros, incluyendo las personas

desfavorecidas, contribuye a los objetivos del
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Cuadro 5.2: El Sindicato

Nacional de Conductores de

Taxi-Motos en Benin

Creado en 1995 en Benin, el Sindicato Nacional de

Conductores de Taxi-Motos (Union Nationale des

Conducteurs de Taxi-Moto o UNACOTAMO) es una

organización independiente afiliada a la

Confederación de Sindicatos Benineses (CGTB), que

también ayudó a fundar esta organización. La

UNACOTAMO tiene el objetivo de abordar los

problemas laborales fundamentales que enfrentan

sus conductores miembros, incluyendo las malas

condiciones de trabajo (enfermedades profesionales),

falta de formación y relaciones laborales entre los

conductores y los llamados “empleadores” (por

ejemplo, dueños de las motos). La UNACOTAMO

enfrenta estos problemas a través de iniciativas

sociales y solidarias (por ejemplo, organizaciones

mutuales de salud) y a través del cabildeo con

autoridades públicas y “empleadores” para mejorar

los derechos laborales de los conductores. 

Fuente: Social Alert, 2005  



Convenio No. 122 de la OIT sobre la política de

empleo.1

Los trabajadores migrantes son un grupo

particularmente vulnerable ya que a menudo son

obligados a aceptar empleos en condiciones de

trabajo muy malas y/o en la economía informal,

especialmente en tiempos de crisis cuando los

sistemas económicos están trastornados. La

coordinación entre los mandantes de la OIT y las

organizaciones de migrantes podría redoblarse para

asegurar el cumplimiento de los Convenios Nos. 111 

(sobre discriminación – empleo y ocupación) y 97

(sobre los trabajadores migrantes). 

Cuadro 5.3: Una cooperativa de 
trabajadores migrantes

en Indonesia

En Ciudad Malang, Indonesia, una de las

principales áreas donde se concentran los

trabajadores migrantes en el país, un grupo de

trabajadores migrantes retornados decidieron

en 2005 crear una cooperativa llamada Koperasi 

TKI Purna Citra Bumi Mandiri. Esta cooperativa

ofrece productos financieros y servicios a la

medida de las necesidades de las personas que

no pueden acceder a las instituciones bancarias. 

En 2009, esta cooperativa ofreció una gran

gama de productos desde alimentos y

productos agrícolas hasta fertilizantes y

microcréditos. Con un total de 29 miembros que 

cubren 100 familias migrantes, la cooperativa

posee actualmente activos por valor de 13 000

dólares de los Estados Unidos.  Su membresía

sigue creciendo ya que se beneficia del uso

productivo de las remesas, créditos para la

salud y la educación y actividades generadoras

de ingresos. Desde el año pasado, la

cooperativa ha sido registrada formalmente en

la Oficina Cooperativa del Distrito de Malang. 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media

_and_public_information/Feature_stories/lang—

en/WCMS_110094/index.htm

5.2.2 Erradicación del trabajo infantil

La erradicación del trabajo infantil es otra área en la

cual las OESS pueden agregar valores. El Programa

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

de la OIT ha estado funcionando durante años en

cooperación con OESS cuyas actividades marchan a 

la par del enfoque multidimensional necesario para

eliminar el trabajo infantil.

Cuadro 5.4: Papel de las
cooperativas en la abolición

eficaz del trabajo infantil

Las cooperativas desempeñan un importante

papel en la erradicación del trabajo infantil y su

capacidad debe fortalecerse para asegurar que

puedan apoyar a sus miembros y comunidades

en la adopción de procesos productivos libres

del trabajo infantil.

En particular, las cooperativas pueden ayudar a

sus miembros a erradicar el trabajo infantil

despertando la conciencia y ofreciendo

información y servicios técnicos y financieros.

Las cooperativas, a través de la participación

democrática de sus miembros, pueden

fortalecer los procesos de diálogo social

posibilitando que los pequeños campesinos

alcen sus voces para poder ser escuchados en

la toma de decisiones que afecten la gobernanza 

de las cadenas de producción y distribución y

las políticas más amplias. A través del apoyo a

las cooperativas, las cadenas de producción y

distribución pueden adoptar normas voluntarias

y asegurar que los procesos de producción

estén libres del trabajo infantil.

Más allá de influenciar y apoyar a sus miembros,

los movimientos cooperativos pueden luchar por 

la erradicación del trabajo infantil a escala

nacional, regional e internacional, incluyendo el

cabildeo por la ratificación y aplicación de los

convenios pertinentes de la OIT (por ejemplo, el

Convenio No. 138 sobre edad mínima y el

Convenio No. 182 sobre las peores formas de

trabajo infantil). La OIT ha producido materiales

didácticos para crear la capacidad de las

cooperativas para erradicar el trabajo infantil (por 

ejemplo, “Training resource pack for agricultural

cooperatives on the elimination of hazardous

child labour” (2009)).
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1 Encuesta general sobre los instrumentos de empleo a la luz de la Declaración sobre justicia social para una globalización justa de

2008, CIT (2010).  



Cuadro 5.4 (sigue): Papel de las 

cooperativas en la abolición

eficaz del trabajo infantil

Las cooperativas en todo el mundo se han

distinguido entre sí a través de una gama de

iniciativas orientadas a erradicar el trabajo infantil.

Algunos ejemplos de estas iniciativas incluyen: 

• mejorar los medios de vida de sus miembros y

las personas en las comunidades en que operan 

para evitar la utilización del trabajo infantil (por

ejemplo, cooperativas de comercialización de

café en Costa Rica y Nicaragua, una cooperativa 

de comercialización de cacao en Belice);

• ayudar a las comunidades donde están

ubicadas a eliminar de raíz todas las formas de

trabajo infantil en colaboración con el sector

privado y a través de las cadenas de producción 

y distribución (por ejemplo, comercio justo de

cacao en Bolivia, Farmapine Ghana Limited en

Ghana, MIGROS Switzerland y proyectos

educacionales en la India, una cooperativa de

artesanías en Kenya, una cooperativa de tejido

de alfombras en Pakistán, cooperativas de

costura en la India);

• asegurar que las cadenas de producción y

distribución de sus productos estén libres del

trabajo infantil (por ejemplo, Mountain

Equipment Cooperative en el Canadá,

Cooperative Group en el Reino Unido, Coop

Italia en Italia, Coop Norden en Dinamarca, Toys 

Made without Child Labor (Juguetes Fabricados 

sin Trabajo Infantil) en Sri Lanka.

Extraído del informe “Cooperating Out of Child

Labor: Harnessing the untapped potential of

cooperatives and the cooperative movement to

eliminate child labor” (OIT, 2009), desarrollado por el 

Programa de Cooperación de la OIT en colaboración

con el Programa Internacional para la Erradicación

del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT y la Alianza

Cooperativa Internacional (ACI).

5.3 Garantizar el empleo
decente y los ingresos 

El segundo pilar del Programa de Trabajo Decente

consiste en crear mayores oportunidades para las

mujeres y los hombres para garantizar el empleo

decente y los ingresos. Según la OIT, “nunca ha

habido una mayor necesidad de poner el empleo en el 

centro de las políticas económicas y sociales”. Con

respecto al empleo, el informe de 2009 del Director

General de la OIT señala que “los países en desarrollo

han sido particularmente afectados por la pérdida de

empleos en industrias formales y mayormente

orientadas a las exportaciones. Estas pérdidas de

empleos tenderán a inflar más las filas de los

trabajadores informales, incluyendo la agricultura,

incrementando así la competencia entre las

ocupaciones de bajos ingresos” (OIT, 2009, p.8).

La OIT calcula que aproximadamente el 73 por ciento 

de los trabajadores en África Subsahariana trabajan

en empleos vulnerables. La crisis económica y

financiera representa una seria amenaza a la

inversión en infraestructura y bienes de producción,
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Cuadro 5.5: Un Nuevo modelo

económico en Lima, Perú

En el Programa para Eliminar el Trabajo Infantil en

el Sector de los Ladrillos en Huachipa, cerca de

Lima, el IPEC trabaja con una ONG denominada

AIDECA, que está orientada al desarrollo y que se

centra en cuestiones sociales y tecnológicas y en

forjar alianzas públicas y privadas fuertes para

ofrecer un nuevo modelo económico a las familias

que fabrican ladrillos. La AIDECA ha desarrollado

un plan para un nuevo tipo de horno y de sistema

de producción que combina la eficiencia con la

facilidad de funcionamiento con bajos costos de

mantenimiento y con un bajo consumo de energía.

Se ha establecido una nueva ONG comunitaria,

administrada por los beneficiarios, para la gestión y 

administración comunitarias de una “fábrica de

ladrillos para el desarrollo social”, destinada a las

familias a cuyos niños no se les permite trabajar. El

50 por ciento de los beneficios se invierten de

nuevo y el otro 50 por ciento se destina a proyectos 

sociales y educativos. La AIDECA ha establecido

programas en materia de autoridad y de toma de

decisiones para aumentar la capacidad de los

beneficiarios a fin de que puedan dirigir la fábrica

de ladrillos.

http://www.ilo.org/ipec/Partners/NGOs/lang—en/in

dex.htm



la cual es vital si la región va a continuar

desarrollándose. Además, el daño que el

proteccionismo global podría causar y la disminución

de la inversión directa extranjera como resultado de la

crisis no pueden ser subestimados (OIT, 2009b). En

Ghana, por ejemplo, el número de puestos de trabajo 

generados por la inversión extranjera decreció en 126 

por ciento entre 2007 y 2008 (Willem te Velde, 2009).

En las áreas rurales, existe una seria escasez de

trabajo decente (OIT, 2008), un mercado laboral rural

que funciona mal, bajo nivel de

organizaciones/representaciones de los trabajadores

rurales, subempleo y bajos ingresos. La feminización

de las actividades agrícolas, como resultado de la

migración de los hombres en busca de actividades

que generen mejores ingresos, está aumentando. El

informe Tendencias Globales de Empleo, publicado

por la OIT en 2010, confirma que a pesar de algunas

señales de recuperación, los altos niveles de

desempleo continuarán en 2010 en todo el mundo,

reflejando continua incertidumbre en el mercado

laboral, deterioro de las condiciones laborales y la

calidad del empleo, incremento del trabajo a tiempo

parcial y mercados laborales desalentadores que

conllevan a la reducción de la participación (OIT,

2010, p. 42).

Como las OESS persiguen objetivos económicos y

sociales, desempeñan un importante papel en crear y

garantizar el empleo decente y los ingresos. Dentro de

la ESS, las cooperativas han sido grandes

empleadores durante años en varios países del Norte

y del Sur. Según la Alianza Cooperativa Internacional

(Chávez, 2008): 

“Las cooperativas son el mayor empleador

privado en Suiza, el segundo mayor

empleador en Colombia; en la India, las

cooperativas lecheras solamente generan

aproximadamente 13 000 000 de empleos

para las familias campesinas, mientras que en

Francia e Italia generan más de 1 000 000 de

empleos por citar algunos hechos relevantes.

A escala estadual, provincial y local, también

son importantes como por ejemplo en

Quebec, Canadá, donde una cooperativa

financiera, el Grupo Desjardins, es el principal

empleador, o en el estado de Wisconsin, en

los Estados Unidos, donde el 71 por ciento de

todos los puestos de trabajo son atribuidos al

sector cooperativo.”

Las oportunidades para crear empleo y generar

ingresos dependen en gran medida del acceso a los

recursos necesarios. Los servicios de microfinanza

social ofrecidos por muchas OESS (por ejemplo,

grupos de autoayuda, cooperativas de crédito,

asociaciones de servicios financieros, cooperativas

de acumulación de ahorro y crédito, y fondos

rotatorios y asociaciones crediticias) permiten que las 

personas con acceso limitado a los servicios

financieros clásicos ahorren, consigan y reciban

préstamos en condiciones asequibles de instituciones 

que ellas controlan o controlan parcialmente. Este

mecanismo fue reconocido en la resolución sobre el

sector informal adoptada por la CIT en 2002 que

presenta a la microfinanza como un puente para

ayudar a los operadores informales a encontrar su

camino hacia la economía dominante. Las

instituciones de microfinanza social y solidaria

contribuyen al trabajo decente mediante la creación

de condiciones para el salario y el autoempleo, la

reducción de la vulnerabilidad (por ejemplo, con

estrategias de adaptación reductoras e irreversibles)

y el empoderamiento de las personas vulnerables a

través de procesos participativos de toma de

decisiones. 

Los empleos decentes también dependen de

mercados existentes y potenciales. Esta es otra área 

en la cual la ESS puede desempeñar un importante

papel. El sector del comercio justo, en particular, ha

ofrecido un medio de crear no sólo nuevos

mercados internos, sino también mercados

externos, y de crear empleos para cumplir las

condiciones del trabajo decente. Existen numerosas

áreas en las cuales la ESS puede crear nuevos
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Un trabajador en un negocio al  por menor, que se ha

beneficiado de los servicios de Shaw Trust, uno de los

mayores proveedores, del tercer sector, de empleo para

personas con discapacidad en el Reino Unido
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mercados. Las OESS crean un gran número de

“empleos verdes”, por ejemplo, empleos orientados 

a atenuar y evitar las innumerables amenazas

ambientales que penden sobre el planeta. Las OESS 

deben ser apoyadas en este empeño no sólo porque 

ofrecen un medio de compensar las pérdidas de

empleo, sino también debido al valor agregado

creado por dichas actividades a largo plazo.

Cuadro 5.6: Organizaciones

locales crean empleos en

Ghana y Nepal

Kuapa Kokoo en Ghana es un símbolo de éxito y

esperanza. Esta empresa colectiva, que fue

fundada en 1993, tiene actualmente casi 40 000

miembros en 1 650 sociedades de aldeas y

emplea a más de 250 personas. Es una

cooperativa de productores, una compañía

comercializadora de cacao (el cacao es

producido por los miembros de la cooperativa) y

una compañía fiduciaria que administra los

excedentes de las ventas en los canales del

mercado libre. Un rasgo muy especial de esta

empresa colectiva es que fue lanzada durante la

liberalización de los mercados de cacao en

Ghana, un proceso que los fundadores

identificaron como una oportunidad para crear

una empresa rentable (Wanyama, 2008).

En otra parte del mundo, Nepal, Mahaguthi

(Artesanía con Conciencia) es una organización de 

comercio justo que produce, comercializa y

exporta artesanías nepalesas. Mahaguthi es un

proveedor de los mercados interno y internacional 

y tiene tres tiendas en el Valle de Katmandú. Esta

organización agrupa a más de 1 000 productores

individuales, el 50 por ciento de los cuales viven

en áreas remotas y montañosas. Muchos de estos 

productores son mujeres a quienes se le dio la

oportunidad de emplear habilidades tradicionales

en sus propios hogares, permitiéndoles así

generar ingresos extras.

www.mahaguthi.org

El sector informal continúa siendo un gran desafío

para el Programa de Trabajo Decente. Como plantea 

el informe del 2002 de la CIT (OIT, 2002, p.4), “la

manera más significativa de ver la situación de

quienes participan en la economía informal es en

términos de los déficits de trabajo decente; los

empleos de poca calidad, improductivos y no

remunerados que no son reconocidos o protegidos

por la ley, la ausencia de derechos en el trabajo, la

protección social inadecuada y la falta de

representación y voz son más evidentes en la

economía informal, especialmente en el nivel más bajo 

entre las mujeres y los trabajadores jóvenes”.

Considerando los principios organizativos particulares

de algunas unidades de la economía informal

(consulte el capítulo 1), existen oportunidades para

ayudar a la formalización de algunas unidades bajo

formas organizativas sociales y solidarias. 

Cuadro 5.7: Asociación de

Mujeres Trabajadoras por

Cuenta Propia en la India 

En la India, la Asociación de Mujeres

Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA) es un

sindicato que fue registrado en 1972. Es una

organización de trabajadoras pobres por cuenta

propia que se ganan la vida a través de su

propio trabajo o pequeños negocios. Entre sus

diversos servicios, la SEWA organizó 84

cooperativas (por ejemplo, cooperativas

lecheras, cooperativas de artesanos,

cooperativas de servicio y trabajo, cooperativas

agrícolas, cooperativas de comercio y venta)

que agrupan a 11 610 miembros. Las mujeres

entregan el capital social a las cooperativas y

obtienen empleo de ellas. Una mujer puede ser

miembro de una o más cooperativas. Cada

cooperativa es administrada por un comité de

dirección de trabajadores elegidos

democráticamente. La mayor cooperativa es

SEWA Bank con 125 000 miembros. 

www.sewa.org

La educación y la formación profesional son factores

fundamentales para lograr los objetivos del Programa

de Trabajo Decente. Las OESS, como las cooperativas, 

pueden desempeñar un papel específico (no sólo en la 

implementación del principio cooperativo de

educación/formación e información, sino también en el 

desarrollo de enfoques innovadores en el terreno). El

desarrollo de la ESS puede promoverse entre los
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futuros dirigentes y empresarios. Los colegios

cooperativos en el Reino Unido y en varios países

africanos anglófonos (por ejemplo, Etiopía, Kenya y

Tanzania) y estructuras como la Universidad Africana

de Desarrollo Cooperativo (AUCD) – anteriormente

conocida como el Institut Supérieur Panafricain

d’Economie Coopérative (ISPEC) en Cotonou –

desarrolla cursos de formación profesional vinculados

a las cooperativas y un creciente número de cursos

más generales orientados a la economía social en su

conjunto. Desde una perspectiva más amplia, varias

OESS ofrecen actividades de formación profesional

para enriquecer las oportunidades de los trabajadores

para encontrar empleos.

Las OESS prestan particular atención a los grupos

vulnerables (por ejemplo, mujeres, personas con

SIDA, trabajadores migrantes, personas

discapacitadas) que encuentran barreras en el acceso 

al mercado laboral. Por ejemplo, las empresas

sociales pueden desarrollar servicios para satisfacer

las necesidades de los grupos vulnerables, pero

también pueden contratar a personas (temporal o

permanentemente) que tengan mayor dificultad para

acceder al mercado laboral. Al hacer esto, las

empresas sociales desempeñan un papel esencial en

la integración laboral.

El desarrollo local y la ESS son vistas como

instrumentos complementarios que luchan por la

democracia, la asociación y el empoderamiento

(Schwettman, 2006). Al igual que la ESS, el desarrollo 

económico local ofrece oportunidades para

implementar enfoques innovadores para enfrentar la

crisis de empleo. El desarrollo económico local se

centra en las ventajas competitivas locales. Ofrece

medios para identificar nuevas oportunidades para

crear empleo y generar ingresos y ayuda a mejorar la 

calidad del empleo a través de la participación de los

interlocutores locales y la realización de una actividad 

económica en un lugar dado. El rasgo distintivo del

desarrollo económico local es que involucra

procesos participativos, en los cuales los

interlocutores públicos y privados son invitados a

participar. Los efectos de este diálogo social se

miden no sólo en términos de nuevas asociaciones

económicas sino también en términos de cohesión

social y transparencia institucional.

Cuadro 5.8: La Fundación Júpiter

crea empleos en Finlandia

En Finlandia, la Fundación Júpiter (un centro de

orientación laboral) fue fundada en 2001 por

empresas de economía social, organizaciones no

lucrativas, autoridades públicas, la compañía

regional de gestión de desechos y una parroquia,

con el objetivo de reunir diferentes experiencias,

conocimientos, habilidades y otros recursos para

desarrollar el mejor empleo posible y la inclusión

de servicios para los sectores desfavorecidos de la 

población. El objetivo de “inclusión en la sociedad

y en el mercado laboral” se combinó con los

principios del desarrollo ambientalmente

sostenible. El reciclaje se convirtió en el principal

negocio de la fundación.

La misión de la Fundación Júpiter es apoyar a los

jóvenes, desempleados de larga duración,

inmigrantes, personas que necesiten rehabilitación

mental o física antes de incorporarse al mercado

laboral y otros que necesiten ayuda para encontrar

empleo, formación profesional o rehabilitación. Los 

departamentos de trabajo incluyen; el

EKOCENTER (desmantelamiento y reparación

de equipos electrodomésticos y de oficina,

reciclaje de materiales de construcción,

administración del punto de recepción de la

ciudad para desechos problemáticos y 
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Cuadro 5.8: La Fundación Júpiter

crea empleos en Finlandia (sigue)

camiones de limpieza y otros vehículos),

artesanías (por ejemplo, tapizado de muebles,

ropa reciclada, fabricación de productos textiles

de la marca Júpiter y estampado de ropa),

carpintería y construcción (renovación de

muebles de madera, fabricación de nuevos

productos de madera, construcción a pequeña

escala y restauración de casas), gestión de la

Jupiter Recycling Boutique y el Café Jupiter (140 

almuerzos y productos de cafetería para el

personal de Júpiter y para clientes externos) y

servicios de limpieza.

http://www.revesnetwork.eu/public/Local_Partn

ership_and_Recycling.pdf

5.4 Mejoramiento y ampliación 
de la protección social

La crisis financiera de 1997 resaltó la importancia de

la protección social en varios países asiáticos donde 

los mecanismos de protección social habían sido

desatendidos seriamente. Se reconoció que si

dichos mecanismos hubiesen existido antes de la

crisis, la recesión económica no habría afectado a la

población tan duramente. (Norton et al., 2001).

Como resultado, en años recientes se ha

incrementado la atención a la protección social.

¿Qué le habría sucedido a alrededor del 80 por

ciento de la población mundial que no tiene acceso

a beneficios adecuados de seguridad social? Y ¿qué

le habría pasado a las personas que sólo tienen un

mínimo de cobertura social y beneficios que están

limitados solamente a los riesgos ocupacionales, la

maternidad y la pensión? 

La OIT señala que la austeridad que se ha impuesto

en muchos países puede afectar la calidad y

disponibilidad de los servicios públicos y que las

mujeres y las niñas, en particular, son propensas a

sufrir las consecuencias en términos de beneficios

sociales. Los ingresos que perdieron las mujeres

tendrán más efectos negativos a largo plazo que la

pérdida de ingresos de los hombres. Además, las

medidas para combatir la pandemia de VIH/SIDA

podrían verse afectadas debido a los escasos

esfuerzos de la comunidad internacional

(particularmente en cuanto al financiamiento del

tratamiento contra el SIDA) y, como resultado, la
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enfermedad es propensa a progresar donde ha

cedido en los últimos años (Banco Mundial, 2009).

La participación de la ESS en la protección social es

fácil de comprender, ya que las OESS a menudo se

basan en los miembros y sus actividades se centran

frecuentemente en las personas que no tienen

acceso a los bienes y servicios producidos por la

economía ortodoxa. Como organizaciones basadas

en los miembros, a menudo están bien ubicadas

para detectar los problemas económicos y sociales

que surgen, los grupos de riesgo emergentes y las

nuevas necesidades. La mayoría de las OESS que

participan en esquemas de protección social:  

n gestionan mecanismos de seguro, como los

esquemas de microseguros de salud

n facilitan el acceso de sus miembros a los

mecanismos de seguro, como las cooperativas

(por ejemplo, cooperativas de salud), sociedades

mutuales (por ejemplo, seguro mutual de salud),

asociaciones (por ejemplo, sindicatos) e

instituciones de microfinanza.

En muchos países del Norte, las OESS desempeñan

un papel fundamental en ofrecer esquemas de

seguro de salud. Las sociedades mutuales ofrecen

esquemas de seguro competitivos (en comparación

con el sector privado) y otros servicios adicionales,

como representación de los pacientes y servicios de 

prevención, educación para la salud, información y

asesoramiento para los miembros (AIM, 2008).

Estos servicios adicionales no sólo empoderan a los

pacientes permitiéndoles tomar mejores decisiones, 

sino también reducen los costos individuales y del

fondo común relacionados con la salud.

En los países en desarrollo, es una prioridad

encontrar vías para ofrecer cobertura relevante y

eficaz a los trabajadores informales y sus familias.2

La OIT considera que una estrategia para ampliar la

cobertura de la seguridad social debe basarse en

dos tipos diferentes de derechos individuales: i) un

derecho que se transfiere del pago de

contribuciones o impuestos; y ii) derechos con un

“umbral”, o seguridad social básica, para todos.

Dicho umbral puede consolidarse gradualmente

como progresos del desarrollo económico y/o

cuando surjan nuevas necesidades. En colaboración 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y

otros organismos de las Naciones Unidas, la OIT

está liderando el desarrollo del concepto de un piso

de protección social para proteger a las personas

durante y después de una crisis. Un piso de

protección social podría consistir en dos elementos

fundamentales para ayudar a realizar los derechos

humanos:

n Servicios esenciales: asegurar la disponibilidad y

continuidad de los servicios públicos y su acceso

a ellos (por ejemplo, agua y sanidad, salud,

educación y apoyo al trabajo social centrado en la

familia);

n Transferencias sociales: un conjunto básico de

transferencias sociales esenciales, en efectivo o en

especie, pagadas para ayudar a los pobres y

vulnerables; estas aumentarían la seguridad

alimentaria y nutrición y ofrecerían una seguridad

mínima de ingresos y acceso a los servicios

esenciales, incluyendo la educación y la atención

médica.

Durante más de 20 años, las OESS en los países en

desarrollo han ofrecido, por ejemplo, esquemas de

seguro de salud comunitarios, especialmente a

trabajadores rurales e informales que no están

cubiertos por los sistemas nacionales de seguridad

social. En algunos países, estas iniciativas de seguro 

médico han sido integradas en esquemas

nacionales de seguro de salud. Otros grupos

socioeconómicos (por ejemplo, los maestros)

también han creado organizaciones mutuales de

salud para beneficiarse de los esquemas de seguro

médico complementarios. Este tipo de

organizaciones se desarrollan en África Central y

Occidental. Un creciente número de estas iniciativas

se organizan en redes y federaciones para

representar mejor a su movimiento y ofrecer

servicios administrativos y financieros de apoyo. 
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Cuadro 5.9: Redacción de la

legislación sobre organizaciones 

mutuales y sociales 

Los países miembros de la Unión Monetaria y

Económica de África Occidental (WAEMU) han

aprovechado la oportunidad que presenta la

ESS para el futuro. En 2004, la WAEMU lanzó un 

proyecto a gran escala, junto con la OIT y la

Agencia Francesa de Cooperación Internacional, 

para redactar la legislación sobre

“organizaciones sociales mutuales” (que cubren

los riesgos de salud y no excluyen la extensión

a otros riesgos sociales como el seguro de vida

y el seguro de retiro) para toda el área de la

WAEMU.

La OIT realizó el trabajo preparatorio sobre este

proyecto de legislación, adoptando un enfoque

participativo (incluyendo a las autoridades de

salud, sociedades mutuales de salud y sus

estructuras de apoyo, así como a las autoridades

públicas nacionales) con vistas a identificar las

necesidades en el sector y determinar qué

esperaban los diversos interlocutores de la

legislación. Una vez que el proyecto estuvo

terminado, el Consejo de Ministros de la WAEMU 

adoptó los proyectos de regulaciones para las

organizaciones sociales mutuales dentro de la

WAEMU en junio de 2009. 

Cuadro 5.10: Esquemas de

seguro de salud en Ghana

El seguro médico formal es relativamente nuevo 

en Ghana, aun cuando durante muchas décadas 

se ha brindado apoyo en tiempos de necesidad

(por ejemplo, para la atención médica y la

pérdida de un ser querido) a través de redes

informales tradicionales basadas en el capital

social y la solidaridad. Aunque la atención

médica ha estado disponible, en gran parte

sobre la base del pago en efectivo por los

servicios, las crecientes desigualdades

inherentes al sistema han causado problemas y

han conllevado más recientemente a la

implementación del Esquema Nacional de

Seguro de Salud (NHIS).

Cuadro 5.10: Esquemas de seguro de

salud en Ghana (sigue)

Existen tres tipos principales de seguro de salud 

en el país: (1) esquemas de seguro médico

mutual distrital (o comunitario), que opera en

todo un distrito con membresía abierta a todos

los residentes del distrito; (2) esquemas de

seguro médico comercial privado (esquemas

lucrativos privados que no están restringidos a

una región o distrito en particular, pero cuya

membresía está abierta a todos los residentes

ghaneses); y (3) esquemas de seguro médico

mutual privado (comunitario), que beneficia a

grupos específicos de personas (por ejemplo,

los miembros de un club, una iglesia o cualquier 

otra organización).

Estadísticas de la sede del NHIS en Accra,

Ghana, indican que en 2008, unos 12 500 000

ghaneses, o el 61 por ciento de la población

nacional total de 20 400 000, se habían

registrado con el NHIS (NHIS, 2009). El mayor

número de miembros, en términos absolutos,

son de las regiones de Ashanti (2 800 000),

Brong Ahafo (1 500 000), Gran Accra (1 400 000)

y la región Oriental (1 400 000). Del total de

personas registradas, aproximadamente 6 300

000 (o un poco más del 50 por ciento) son

menores de 18 años de edad; 867 000 (o el 6,9

por ciento) tienen más de 70 años y 303 000 (o

el 2,4 por ciento) están clasificados como

“indigentes”. Todos ellos, en principio, están

exentos de pagar contribuciones.

La experiencia ghanesa muestra que es posible

para un país, cuya fuerza de trabajo en la

economía informal representa el 90 por ciento de 

la fuerza laboral total, abordar exitosamente retos 

como la insuficiente financiación, mala calidad de 

los servicios y exclusión, mediante la

introducción y alineación progresiva de múltiples

esquemas de protección social de salud, que van 

desde esquemas comunitarios a un esquema

nacional de seguro médico para diferentes

grupos de personas. La experiencia ghanesa

indica que un factor importante del éxito es

asegurar el acceso de todos los ciudadanos

mientras se prioriza a los pobres

simultáneamente.

OIT, 2010, p.97
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La pandemia del HIV/SIDA es una gran preocupación

en el terreno de la protección social y en el contexto 

del Programa de Trabajo Decente. Es bien conocido

que las organizaciones de la sociedad civil han

realizado grandes esfuerzos en respuesta a la

pandemia. En particular, las asociaciones y otras

organizaciones comunitarias han creado instalaciones 

generales de atención (psicosocial y médica) para

las personas infectadas con el virus y que viven con

el VIH/SIDA. En muchos países, el sector público se

ha inspirado en estas prácticas innovadoras para

diseñar políticas nacionales. Los vínculos entre

estos interlocutores públicos y privados deben

fortalecerse para ofrecer atención a los pacientes

con VIH y combatir la enfermedad.

Cuadro 5.11: Ayuda para quienes
tienen VIHA/SIDA en Uganda

La Organización de Apoyo al SIDA (TASO), la

famosa organización ugandesa fundada en 1987, ha 

permitido que 20 000 personas que viven con el VIH 

reciban terapia antirretroviral; esto se ha logrado

principalmente a través de los esfuerzos de unos 1

500 trabajadores comunitarios que viven con el

VIH/SIDA, quienes han sido formados para ofrecer

asesoramiento y promover la conciencia entre sus

iguales sobre la importancia de perseverar en el

tratamiento. En vista del éxito de su acción, la TASO 

se ha convertido en un interlocutor clave en las

políticas nacionales para combatir el VIH/SIDA en

Uganda e indudablemente ha ayudado a reducir la

tasa de prevalencia de seropositivos (que todavía

se calcula en el 6,7 por ciento de los adultos entre

15 y 49 años de edad).

UNAIDS, 2008; www.tasouganda.org y

Sidaction/UNAIDS/WHO, 2005

5.5 Fortalecimiento y
ampliación del diálogo social

La OIT define el diálogo social como todos los

tipos de negociaciones, consultas o intercambio de 

información entre representantes de los gobiernos, 

empleadores y trabajadores sobre problemas de

interés común relacionados con la política

económica y social. El objetivo principal del

diálogo social es promover el consenso y la

participación democrática entre los principales

interlocutores en el mundo laboral. Las estructuras

y procesos del diálogo social exitoso tienen el

potencial de resolver importantes problemas

económicos y sociales, alentar la buena

gobernanza, promover la paz social e industrial y la 

estabilidad y fomentar el progreso económico. El

diálogo social es un factor crucial de la cohesión

social entre los interlocutores de una sociedad.

Especialmente en tiempos de dificultades

económicas, la cohesión social puede deteriorarse

como resultado de una competencia más fuerte

entre los trabajadores.

Debido a que las OESS son a menudo organizaciones 

comunitarias y por tanto están cerca de las

preocupaciones de las personas y las comunidades,

frecuentemente están bien ubicadas para detectar

problemas económicos y sociales emergentes,

grupos de riesgo emergentes y nuevas necesidades. 

Las prácticas de las OESS, que son inclusivas y

estimulan decisiones y métodos operativos

transparentes, desarrollan una cultura de diálogo que 

podría arrojar nueva luz sobre los problemas de

gobernanza. Podría interesar a las estructuras clásicas 

de diálogo social tripartito involucrar o consultar a las 

OESS, así como a otros interlocutores de la sociedad

civil que representan a las poblaciones vulnerables

en el mundo laboral (por ejemplo, mujeres,

trabajadores migrantes, grupos que carecen de

protección social, personas que no tienen empleos

decentes). Una mejor cooperación entre las OESS

(por ejemplo, las cooperativas) y otras

organizaciones basadas en los miembros (por

ejemplo, los sindicatos o las organizaciones de

empleadores) pueden promover las ventajas

mutuas. Por ejemplo, los sindicatos palestinos están 

estableciendo una interrelación con las cooperativas 

porque están interesados en sindicalizar a los

miembros de las cooperativas. Al mismo tiempo, las 

cooperativas pueden abordar los problemas de

informalidad, un territorio todavía poco familiar para 

muchos sindicatos, ya que pueden contribuir a

lograr algo parecido a la protección del empleo y la

seguridad social, especialmente en las áreas rurales. 

(OIT, Oficina Regional para los Estados Árabes).

En cuanto a la OIT, la Alianza Cooperativa

Internacional (ACI) firmó un Memorando de

Entendimiento (2003) y se beneficia del estatus

consultivo en los organismos de la OIT (el Consejo

de Administración y la Conferencia Internacional del

Trabajo), como expresa la Constitución de la OIT

(artículo 12, §3). A escala europea, Cooperative

Europe (la Región Europea de la CIT) está

desarrollando varias acciones para mejorar la

participación de las cooperativas en el diálogo social

europeo y ganar el reconocimiento de la Comisión
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Europea como interlocutor social intersectorial

europeo (Cooperative Europe, 2007). 

Los períodos de crisis están acompañados de planes

de recuperación y planes para reformar los sistemas

que contribuyeron a la crisis. Para asegurar que estas 

reformas sean relevantes, estos planes deben ser

elaborados con los interlocutores sociales, así como

en consulta con otros actores económicos,

incluyendo los que participan en la ESS. Cuando las

reformas son diseñadas de esta manera, existe una

mayor adherencia por parte de los diversos

interlocutores, que a la vez facilitarán la

implementación. La asociación de los interlocutores

sociales y las OESS en las medidas para supervisar y

evaluar estas políticas públicas y otras negociaciones

a nivel intersectorial, sectorial o de compañía puede

mejorar la valoración de los resultados y los ajustes

que se realizarán. Los procesos lanzados

recientemente para redactar, implementar y evaluar

las estrategias de reducción de la pobreza

demostraron que las OESS (y las cooperativas, en

particular) no siempre han participado en los

procedimientos (Develtere & Pollet, 2008); esto puede 

explicarse porque las cooperativas pueden enfrentar

una falta de estructuras federativas (verticales). Sin

embargo, tiene particular importancia consultar a las

OESS en las actuales negociaciones sobre los planes

de recuperación, ya que se centran en el desarrollo

económico y social a largo plazo, algunas veces en

mayor medida que otros interlocutores de la

sociedad civil, y se sustentan en la confianza de sus

miembros, beneficiarios y usuarios.

Finalmente, es importante ampliar el diálogo social

mediante consultas con las OESS, más allá del nivel

nacional, a los niveles supranacionales e

internacionales. Es a través de las negociaciones a

estos niveles, y a través de prácticas de diálogo social 

innovador, que pueden encontrarse soluciones

conjuntas a la crisis económica y financiera a corto y

mediano plazos.

5.6 Conclusiones
fundamentales

n Las OESS, a través de sus objetivos sociales y
económicos combinados y sus principios de
funcionamiento, están bien ubicadas para
contribuir a las políticas y desafíos del desarrollo,
como las estrategias de reducción de la pobreza y
los objetivos de desarrollo del milenio.

n Las OESS contribuyen o podrían contribuir más a
implementar un marco internacional específico,

por ejemplo, el Programa de Trabajo Decente de la 
OIT y sus cuatro pilares: normas laborales y
derechos en el trabajo, empleo decente e ingresos, 
protección social y diálogo social.

n Como empleadores, las OESS promueven las
normas laborales y los derechos en el trabajo
mediante el establecimiento de mecanismos
organizativos participativos. También desempeñan 
un papel esencial con los grupos vulnerables a
quienes los derechos laborales están negados (por 
ejemplo, trabajadores informales, trabajadores
migrantes y menores que trabajan).

n Debido a que las OESS persiguen objetivos
económicos y sociales, desempeñan un
importante papel en crear y garantizar el empleo
decente y los ingresos. Dentro de la ESS, las
cooperativas han sido grandes empleadores
durante años en varios países del Norte y el Sur.
Las OESS también contribuyen significativamente
al acceso a los recursos (finanza social) y la
creación de mercados (comercio justo, empleos
verdes), la educación y la formación profesional.
También existen muchas oportunidades para
ayudar a formalizar algunas unidades informales
bajo estructuras organizativas sociales y solidarias
y mejorar el desarrollo de las economías locales.

n En los países del Norte, las OESS ya son
importantes interlocutores que ofrecen esquemas 
de protección social (por ejemplo, seguro
médico). En los países del Sur, donde existe un
inmenso déficit en términos de protección social,
las OESS (por ejemplo, las organizaciones
mutuales de salud) luchan por la efectividad de
esquemas de protección social, que sean
asequibles y accesibles a una amplia gama de
personas que no están cubiertas por los
esquemas de seguridad social existentes. En
algunos países, estos esfuerzos están articulados
con reformas generales de los sistemas de
protección social a escala nacional. En otros
dominios también (por ejemplo, VIH/SIDA), las
OESS ofrecen servicios innovadores a las
personas que viven con el VIH/SIDA y
contribuyen a la implementación de políticas
públicas de salud.

n Los métodos operativos inclusivos y transparentes 
de toma de decisiones que caracterizan a las OESS 
establecen una cultura de diálogo que podría
arrojar una nueva luz sobre los problemas de
gobernanza y diálogo social. Podría interesar a las
estructuras clásicas de diálogo social tripartito
involucrar y consultar a las OESS, así como a otros 
interlocutores de la sociedad civil que representan
a las poblaciones vulnerables en el mundo laboral.
La colaboración entre los interlocutores sociales
clásicos y las OESS podría mejorarse con
esfuerzos conjuntos para solucionar los problemas 
socioeconómicos.
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