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·'No importa lo que las personas saben. sino có1110 ellas viven la experiencia colectiva de producir lo 

que saben y aquello en lo que se transfor111an al experime11ta1· el poder de crear tal experiencia. de la 

que el snber es un producto" 

(Rodríguez Brandao .1986: 157). 





l .  Introducción 

E l  presente documento se presenta en la Facu ltad de  Ciencias Socia les de la  

Univers idad de la Repúb l ica , como M onografía fina l de g rado de la L i cenciatu ra en 

Trabajo Socia l ,  p lan 2009 .  

En e l  m ismo se ana l iza rá l a  part ic i pac ión cooperativa en los d ist intos espacios que 

se desarro l lan en la  Cooperat iva COOPS E U R; La m isma es tomada como caso de 

estud io  para com prender  s i  las  d ife rentes fo rmas de part ic ipación que desarro l lan 

sus integrantes ,  sus mot ivaciones y sus  trayecto ri as ,  contr ibuyen a la  v i s ión q u e  

t ienen l o s  m ismos acerca de l  ro l de l  cooperat iv ismo. Es  dec i r  s i  s e  desarro l la l a  

part ic ipac ión,  porq ue s e  p rob lematiza a l  cooperat iv ismo com o  m ode lo  a lternativo ,  

autónom o  y autogesti onado ,  con respecto al  mercado de trabajo trad ic iona l ,  o s i  lo  

hacen como una fo rma de insertarse acr ít icamente en e l  m ismo .  

E l  trabaj o  se encuentra o rganizado en se is  apartados ,  encontrándose en e l  p r imero 

de e l los  la presente introd ucc ión,  j unto con la j ustificac ión y la  pertinencia de la 

temát ica escog ida :  la part ic ipac ión cooperativa. Por  ú lt imo en e l  m ismo apartado se 

encuentra la metodo log ía  escog ida y las técnicas ut i l izad a s :  e l  estud io  de caso , la 

entrev i sta sem i estructu rada y la rev is ión documenta l .  En e l  seg undo apartado se 

desarro l lan los objet ivos de la invest igaci ó n ,  la  pob lac ión de  estud io  y las  p reguntas 

q u e  g u i a ron el m ismo .  

E l  marco conceptua l  de referencia  se  desarro l l a  e n  e l  apartado número tres , e l  

m ismo da a conocer l as  p rincipa les categor ías teóricas que  atrav iesan todo e l  

estud io , y e l  pos ic ionam iento de l  cua l  se parte. En e l  cuarto apartado ,  se desa rro l la 

la presentac ión de l  caso se leccionado ,  inic iándose con a lg unos e lementos h i stó ricos 

que  dan cuenta de la h isto r ic idad de los procesos autogestiona rios en nuestro pa ís ,  

e l  cooperativ ismo y el  contexto de fo rmación de l  caso de estud io seleccionado .  

Seg u idamente se p resenta la s i tuac ión actua l  de la cooperat iva COOPSE U R ,  dando 

a conoce r sus datos más  genera les ,  j unto con antecedentes de d icha em presa 

cooperativa. 

En el sexto apartado se desarro l l a  el aná l i s is  de la part ic ipac ión cooperativa , 

comenzando este , por las trayecto r ias p rev ias de los socios de COOPSE U R . Luego 
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Conj unta mente e l  hecho de  trabaj a r  con e l  secto r cooperativo provoca q u e  se 

genere una vincu lac ión d i recta con la  d i m ensión socio-ed ucat iva de  la profes ión,  ya 

q u e  d icho  secto r posee como p i l a res fundamenta les la  autogest ión,  y la  part ic ipac ión 

democrát ica de sus  socios ,  aspectos q u e  potenci an la grupa l idad y las capacidades 

de los sujetos .  

P o r  últ im o  s e  cons idera re levante tam bién para e l  queh acer profes iona l de l  

Trabajador  Socia l ,  ya que  es una d iscip l ina q ue t rabaja en pos de la autonom ía y 

emancipación de los sujetos,  y e l  coope rat iv i smo es re levante para la s i tuac i ón 

socioeconóm ica de los socios ya q u e  desde d icho secto r se p romueven c iertas 

herram ientas a s i tuac iones de p recar iedad e informa l idad labora l ,  además de pa l i a r  

s i tuac iones de  desempleo y vu lnerab i l idad. 
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B. Metodología 

E l  tem a  de estud io  selecc ionado amerita un abordaje desde la metodo log ía  

cua l itat iva , puesto q u e  estos métodos :  "enfatiza n conoce r  la  rea l idad desde una 

perspectiva ( . . .  ) de captar e l  s ign if icado part i cu la r  que  a cada h echo atri buye su  

p rop io  p rotagon ista , y de contemp lar  estos e lementos como p iezas de un  conj u nto 

s istem áti co" (Ru iz O labuenaga ,  2003: 1 7 ) .  

Seg ú n  e l  autor ,  ese t ipo de metodo log ía  n o s  perm ite reconstru i r  l o s  s ig n if icados d e  

l a s  acc iones que  rea l izan l o s  sujetos y a l a  vez s e  pueden rea l iza r descr ipc iones d e  

l o s  fenómenos soc ia les ,  obten iendo una  m i rada i nterpretativa y una  mayor 

com p rens ión  de los m ismos .  Es una i nvestigac ión en la cua l :  "e l  m odo de captar la  

i nfo rmación no es estructu rado s ino  f lex ib le  y desestructu rado (Ru iz  O labuenaga, 

2003: 1 7 ) .  

Se cons idera e l  más idóneo para poder conoce r  la  subjet iv idad de los trabajadores ,  y 

para poder aprox imarse a las  caracter íst icas que  asume la  part ic ipación , en  el  

marco de la cooperat iva seleccionada .  

Ex isten d iversas concepciones de l  concepto de estu d io  de caso ,  para esta 

i nvestigac ión , se dec id ió tomar  los aportes de Y i n ,  q u ien  contextua l iza esta técnica 

como: 

( . . .  ) "Una i nvest igac ión empí rica que  estud ia  u n  fen ómeno contem poráneo 
dentro de su  contexto de l a  v ida rea l ,  espec ia lmente cuando los l ím ites entre 
en fenómeno y su contexto no  son claramente evidentes ( . . .  ) Una 
i nvestig ac ión de estud io  de caso trata exitosa mente con una s ituación 
técn icamente d ist int iva en  la cua l  hay muchas más va riables de i nterés q ue 
datos observac iona les ,  y como resu ltado ,  se basa en mú lt ip les fuentes de 
evidenc ia ,  con datos q ue deben converger en  un esti lo  de tr i angu lac ión y 
también como resu ltado, se benefic ia del desarro l lo  previ o  de proposic iones 
teórica s q ue gu ían  la  recolección de datos"(Yin apud Ya cuzzi,2005:3) 

A través de l  estud io  de caso se p retende acerca rse a la  coope rativa COOPSEUR,  ya 

que es  el fenómeno seleccionado para ser ana l izado en  esta investigac ión .  

U na de las  técn icas ut i l izadas en  esta i nvestigac ión será la  entrevista . Seg ún  

Corbetta la entrevista cua l itativa es una  conversación ,  p rovocada por  e l  i nvestigador, 

rea l izada a sujetos selecc ionados a part i r  de  u n  p lan  de i nvestigac ió n ,  q u e  a la  vez 
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t iene una  fi na l idad cogn i t iva, y u n  esq uema de p reguntas f lex ib les, y n o  

esta ndarizadas ( Corbetta, 2003) .  

Específicamente s e  ut i l izó l a  entrev ista sem i-estructurada , y a  q u e  a l  dec i r  de  Se lt iz 

( 1 974) d i cha entrevista le otorga a l  d iscurso mayor r iq ueza además de  sing u la rida d .  

E l  sexo , la antigüedad en la cooperat iva, la  poses ión de ca rg o  dentro de la m isma ,  y 

la edad , fueron los cr iter ios seleccionadores de  los casos a entrevista r .  Se cons ideró 

que  a través de los m ismos, se pod ría log ra r  una  vasta h eterogeneidad en  d icho  

caso de estud io  1 

Se dec id ió rea l iza r u n  n ú me ro de ocho entrev istas ,  y se ap l icó e l  cr i ter io de 

satu rac ión de los casos . Es dec i r  que se decide cu l m i n a r  e l  p roceso de rea l ización 

de entrev istas ,  una vez que los datos obte n idos com ienzan a ser re i te rativos.  

Mart í nez Sa lgado i nd i ca a l  respecto : 

" ( . . .  ) se ent iende por satu ración el pu nto en el cua l  se h a  escuchado ya u na c ierta 
d ivers idad de ideas y con cada entrevista u observación adic ional  no  apa recen ya 
otros elementos.  Mientras s ig an apareciendo nuevos datos o nuevas ideas ,  la 
búsq ueda no  debe detenerse"(Mart ínez Salgado, 201 2: 6 1 7 ) .  

Por ú lt imo se ut i l izó la técn ica de rev is ión docume nta l, para a na l iza r textos que  

fueron gene rados en  e l  marco de la  p ráct ica p re p rofes iona l  por  g ru pos que  han  

i n ic iado un  p roceso de trabajo con  la cooperativa COO P S E UR y con la Corporac ión 

Cooperativa U rbana ,  pa ra poder obtener  i nsumos y logra r  un mayor ace rcam iento a l  

caso de estud io  se leccionado .  

La  necesidad de escoger esta m etodolog ía se funda menta e n  los objet ivos 

se leccionados y en  e l  objeto de estudio para e l  p resente documento ¿Cómo 

v isua l iza n los trabajadores de COOPSEUR la  part ic ipac ión que se desarro l l a  en 

d i cha cooperativa? 

• Objetivo general 

I nvestigar  s i  la part ic ipac ión que  rea l izan los cooperat iv i stas de la Cooperat iva 

COO P S E UR, se basa en  u na percepció n  en donde se p rob lematiza a l  

cooperativ ismo como m ode lo a lte rnat ivo , autónomo y autogest ionado con respecto 

1 En el anexo se presenta un cuadro donde se vi sualizan los criterios de selección de los casos 

9 





11. Marco referencial 

E l  ma rco conceptu a l  de referen cia i ntenta dar  cuenta de  las  pri nc ipa les categor ías 

ana l ít icas q ue atravesará n  y forma ran  parte de  toda la  i nvest igació n ,  las m ismas 

fueron escog idas en  base a los objet ivos y a la  m etodo log ía  selecc ionada .  Estas 

categor ías i ntenta n prec isar la  conceptua l izac ión de la cual se parte ,  y no ser 

defi n ic iones aca badas .  La pr imera de  e l l as  se p resenta a cont i n uación :  

A .  Trabajo y transformaciones actuales 

Se dec id ió  comenzar  por la categor ía trabajo y transformaciones actuales, ya q u e  

en  pr imer  térm ino  s e  cons ide ra central para la  temát ica de l  p resente docu mento , y 

se puede af i rmar  q u e  lo transversa l iza en  su  tota l idad ,  esto es deb ido a q ue los 

i nd iv iduos se asocian a un colect ivo , (en este caso a u na cooperat iva ) en pr imera 

i n sta nc ia para pode r  gestionarse a n ivel  econó m ico , a través de una  so l uc ión labora l .  

Luego  para logra r  u na comprens ión  más  exhaustiva de la  categoría, se abordará l a  

m isma hac iendo  énfasis en  sus  transfo rmaciones actua les ,  las  cua les dan  cuenta de 

cómo e l  trabaj o  se man ifiesta hoy en  d ía ,  su centra l idad y sus ca racte r íst icas 

pr i ncipa les .  

Para com prender l a  centra l idad de la  categor ía  trabaj o ,  es necesario recoger 

a lgunos  aportes en  l os que se perm ita v i sua l izar la preem i nenc ia ontológ ica de l  

m ismo en la  const i tuc ión de l  ser soc ia l .  

Marx en  este sent ido i nd i ca : 

"El trabaj o es ,  en pr imer térm ino ,  un p roceso entre la natura leza y e l  
hombre, proceso en  que  éste rea l iza ,  reg u la  y contro la med iante su  propia 
acción su  i nterca mbio de mater ias con la natura leza ( .  . . ) Y a la par que de 
ese modo actúa sobre la n atura leza exterior  a é l  y l a  transform a ,  tra nsforma 
su propia natura leza , desarro l lando las potencias q ue dorm itan en é l y 
sometiendo el j ueg o de su fuerzas a su p rop ia d isci p l i na" (Marx ,  1 973: 1 30).  

Lukács retoma a Marx af i rm ando "solo el trabajo posee, de  acuerdo con su esencia 

ontológ ica , un carácte r expresamente trans ic iona l :  es ,  seg ú n  su  esenc ia ,  u na 

i nte rre lac ión entre e l  hombre (sociedad)  y la natu ra leza ( . . )" ( L u kács,  2004: 58) .  
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Esta interre lac ión adaptativa q u e  rea l izan los h o m b res con la natu ra leza , la  cua l  es 

rea l izada  por la  mayor ía de  los an ima les ,  es supe rada por el p roceso  del trabajo ,  y 

es en d icho p roceso en e l  cua l  e l  hombre e labora en la  consc iencia  aque l l o  que  

l uego proc u ra rá transformar  en la  natu ra leza . Es en este proceso de trabajo ,  donde 

aspectos subjetivos y objetivos se mod if ican d ia lécticamente , q u e  el ser soci a l  al 

mod if ica r la natu ra leza incorpora nuevas med iaciones ,  q u e  l uego lo mod if ican a él. 

No es el m ismo ser el que  ing resa a l  p roceso de trabajo  del que  lo concluye (Lucáks ,  

2004). 

Más a l l á  de estos aportes q u e  exponen la re lac ión inhe rente de l  trabajo  con la  

natu ra leza h u mana, es necesario retomar  la  centra l idad de  esta categor ía para la 

v ida socia l  de los ind iv id uos .  En este sent ido Antunes menciona a l  respecto: 

"Resulta evidente que  el trabaj o constituye un fenómeno central para l a  
v ida  soc ia l  en  su  conj u nto ,  tanto como prod uctor de va lores uso y cambio ,  
tanto sea por su  a usencia como por su  existencia en  d iferentes formas, 
generador y destru ctor de identidades personales y colectivas" (Antunes, 
2000:3) .  

Castel ( 1 997) pos ic iona a l  tra baj o  com o  princi pa l  reg u lador  e inscr iptor en e l  s i stema 

soc ia l ,  deb ido a que coloca a l  ind iv iduo en una zona de integración, inscri b iéndo lo  en 

e l  tej ido soc ia l .  En este sent ido agrega q u e :  

" U n  soporte pr iv i leg iado de i nscri pc ión e n  la  estructura socia l .  Existe en 
efecto ( .  . .  ) una fuerte corre lac ión entre e l  lugar q ue se ocupa en  la d iv is ión 
social del trabajo y la  part ic i pación en las redes de soc iab i l idad y en los 
s istemas de protección  q ue "cubren" a u n  ind iv iduo a nte los r iesgos de la 
existenc ia (Caste l ,  1 997: 1 3). 

En las  ú l t imas décadas se h an desarro l lado p rofundos cam bios en la estructu ra 

socia l ,  p roducto a su  vez de las m od if icac iones en las re lac iones capita l i stas de 

prod ucción, es dec i r  que la  sociedad actua l  se ca racte riza por formas esencia les de 

trabaj o  a l te radas .  

Antunes (2000) ind ica que  a fines de los  a ños 60' y p rincip ios de los  70', se  

desarro l l ó  una cr is is en e l  mode lo  de  acu m u l ac ión tayr lo r ista - fo rd ista, que  a su 

entende r  fue una cr is i s  estructu ra l  de l  capita l  que perdu ra h asta la actu a l idad . 

A la vez F i lgue i ra (2002) sostiene que  estos cam bios en la matriz p roductiva y en la  

reestructu ración de l  cap i ta l ,  config u ran nuevas reg u la ridades en e l  m undo labora l  ya 

que  e l  trabajo es cada vez más trabajo y menos em pleo ,  deb ido a que la 
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Es decir que  i nd i can que  la  perspectiva lat inoamericana no se def ine  desde lo  

n egat ivo (pa l i ando efectos adversos de l  capita l i smo) ,  s ino  desde lo proposit ivo , ya 

que  co nc ibe de forma d iferente la  soc iedad y la  eco nom ía .  Además de la  difere n cia 

conceptu a l ,  e l  su rg im iento de la  Economía  Soc ia l  en América Lat i na  en  los años 

ochenta , es d i sti nto a l  q u e  resurge e n  E u ropa en los años setenta , por sus d iversos 

contextos h istó ricos 

Coraggio por su  parte resa l ta los conten idos s i mbó l icos e i nta ng ib les ,  q u e  se 

encuentran en  el seno del concepto e i nd i ca q ue: 

"Esta econ omía es soc ia l  porque p rodu ce sociedad y no so lo ut i l idades 
económicas porque genera va lores de uso para satisfacer neces idades de 
los m ismos productores o de sus comun idades ( . . .  ) y no está or ientada por 
la  gana ncia y la acumu lac ión de capita l .  Es soc ia l  porq ue vuelve a un i r  
producción y reproducció n ,  a l  produ c i r  para satisfacer de  ma nera más 
di recta y mejor  las  neces idades a co rdadas como leg íti mas por la  m isma 
sociedad" (Coragg io ,  201 1 :46) . 

E l  térm ino  Economía Solidaria se i n trod uce como ca mpo de  d i scus ión  e n  Ch i le con 

Razeto, a u nque e n  la  reg ión  se ven í a n  gesta ndo d i versas experienc ias (Romero y 

Méndez, 20 1 1 ) . 

Gaiger  m a n if iesta : 

"Los em prendim ientos econ ómicos so l idar ios aba rcan diversas moda l idades 
de organ izac ión económica ,  or ig i nadas en la  l ibre asociac ión de los 
trabaj adores, con base en pri nc ip ios de autogest ión ,  cooperación ,  efic iencia 
y v iab i l idad. Ag lut ina ndo a los i ndividuos exc lu idos de l mercado de trabajo, o 
motivados por  l a  fuerza de sus convicciones ( . . .  ) l levan a cabo a ctiv idades 
en los sectores de la producción, o de la oferta de servicios ,  de la  
comercia l ización  y de l crédito" (Ga iger ,  2009:39) . 

E n  base a lo menc ionado por Ga iger y a efectos de l  presente documento ,  se 

resa ltará n los con ceptos de viabilidad, autogestión, y autonomía3 que se 

cons idera bri ndan  u n  acercam iento pote n cia l  a las prácticas que  desarro l la e l  

cooperat iv ismo4 , y los emprend im ientos asociat ivos de  tra bajadores .  

E l  concepto de  viabilidad es de  suma re levanc ia ,  ya que  es lo necesario para q u e  e l  

em prend im iento sea posi b le ,  pero se conc ibe a ú n  más impo rtante la  soste n i b i l idad 

de  los m ismos ,  ya que imp l ica e l  desarro l l o  y la  susten tab i l idad de  los proyectos en 

3 El concepto d e  autonomía s e  anal izará m á s  a d elante junto con e l  de part i c i pa c i ón. 
4 Las referenc i a s  al cooperativ ismo y su evol ución h istóri c a  en nuestro país se rea l izarán c u ando se presente e l  
c aso se lecc ionado para l a  presente invest igac i ón. 
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Agregan  q u e  la autogestión  a rt icula a la soci edad con e l  m ode lo de  desarro l l o ,  la  

gest i ón  part ic ipativa y la  cooperac i ó n ,  e n  u n a  rea l idad d ia léctica y a la vez 

m u lt id imens iona l ,  e n  la cua l  los trabajadores madura n  con sus  decis iones . · 

E l  hecho de que sea u n a  empresa a utogest ionada por  sus  trabajadores ,  prop ic ia  a 

q u e  se desarro l l en  procesos de part ic i pación e n  e l  seno de esos co lect ivos ,  q ue 

pos ib i l ita q u e  e l  em prend imiento se desarro l le  como ta l .  

Los auto res agregan que :  "Se trata de u n  p roceso que  busca t ra n sformar  las 

re lac iones de p rod ucción,  de cuesti ona r  e l  trabaj o  parce lad o, la d iv is ión  soc ia l  de l  

trabaj o ,  y abordar  los procesos prod uct ivos de  la  sociedad post-fo rd i sta , impu lsando 

la h o rizonta l idad , la rotat iv idad y la part ic ipac ión"  (Mend izába l  y E rrast i , 2008 : 1 1  ) . 

Tanto Mend izábal  y E rrasti como De Albu rq ue rq ue ,  exponen  e l  ya mencionado 

carácter m u lt id imens iona l  de l  térm in o ,  y de este ca rácte r se resa lta rá la  d imens ión 

po l í t ica ,  la cua l  se ve fu ndamentada a través de  procesos de rep resentac ió n ,  los 

cua les favorecen la  toma de  decis ión co lecti va .  

Esta d imens ión  po lít ica , se encuentra fue rtemente re lacio nada con la  partic ipac ión 

que  desarro l l an  este t ipo de co lectivos,  s iendo la  toma de  dec is iones democrát icas 

un com ponente central e n  estos,  ya que fom enta que todos los i ntegrantes de la 

cooperat iva puedan tener  la  capacidad de tom a r  dec is iones para e l  co lect ivo y 

poseer i n iciat iva e n  las acc iones que  decide l levar a cabo e l  grupo .  
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C. Participación y autonomía 

Para comenzar a definir el té rm ino participación en pr imera instancia ,  se considera 

pertinente hace r referencia  a los a portes de Max N eef, a utor que  la  conc ibe com o  

una de l a s  nueve necesidades h u m anas fundamenta les :  su bsistencia, p rotección, 

afecto , entend im iento , part ic ipac ión, oc io ,  creac ión,  identid ad ,  y l i be rtad .  Ind ica que  

las personas son seres de necesidades m ú lt ip les e interdepend ientes, y q u e  l as  

m ismas m uestran e l  verdadero ser de los  sujetos ,  ya q u e  poseen una dob le 

cond ic ión ex istenc ia l  como ca rencia y potencia (Neef, 1 993). 

El térm ino a l  dec i r  de Rebel lato y G i m énez ( 1 997), se encuentra estrechamente 

vincu lado con la cuestión de l  poder ,  y su desaf ío  está en saber a qué  t ipo de poder 

s i rve o a que p royecto de  desarro l l o  apunta , por lo cual  para conocer e l  va lor  de 

d icha part ic ipac ión,  exige pensar  la cuest ión de la  prod ucc ión soc ia l  del poder de  las 

c lases  popu la res ,  a t ravés de  d i cha part ic ipac ión .  

Los  a uto res deta l l an las cuatros l íneas a rgumenta les con los  cua les h a  s ido usado e l  

té rm ino , para la  rea l izac ión de este documento se enfatiza en e l  punto de  vista ét ico, 

e l  cual co loca el énfas is: 

"En  el pasaje de la gente a u n  rol de sujetos activos y no meros objetos de 
prácticas externas,  las  ideas de protag onismo y a utonomía  se asocia n 
fuertemente a l a  de participac ión , as í  como la  re ivindicac ión de los derechos 
de la  gente a incidir en aque l los asu ntos íntimamente v i ncu lados a sus 
condiciones de vida" ( Rebel lato y Giménez, 1 997:1 25) .  

Mediante l a  pa rt ic ipac ión e l  sujeto adqu ie re m ayor  protagon ismo ,  y l a  capacidad d e  

poder genera r procesos de toma decis ión ,  incid i endo as í  e n  los asuntos de  s u  

act iv idad labora l  en este caso,  y pud iendo gestiona r en conj unto e l  emprend i m iento 

p roductivo al cua l  se abocó el co lectivo . 

E l  p rinc ip io  fundamenta l a l  que  se debe hacer a l us ión a l  hab la r  de part ic ipac ión ,  es 

e l  respeto por la autono m ía y la tom a  de dec is iones com unita rias ,  l o  q u e  su pone 

estim u la r  y acrecenta r el poder  de la gente y sus o rganizaciones ,  y as í  poder 

a lej a rse de las acc iones p lanif icadas ,  con un sent ido uti l i tar io en donde la 

part ic ipac ión es más s imbó l ica que rea l ,  y su  desa rro l l o  tute lado es una forma de 

encubr i r  e l  sometim iento (Rebel lato y G iménez, 1 997). 
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b i nom io  la esenc ia  de l  concepto de part ic ipac ión .  Esta esencia de l  concepto de 

parti c ipac ión es e l  que j ustamente busca resalta r  esta monog raf ía .  

A part i r de los aportes que  se re levaron de los auto res ,  esta i nvestigac ión ent iende la  

parti c ipac ión como :  una acc ión colectiva procesua l, que se def ine n o  so lo  por form a r  

pa rte de u n  colectivo , s i no  p o r  la  capacidad de  decid i r  o i nc id i r  e n  e l  p roceso de toma 

de dec is iones ,  democratiza ndo e l  acceso a la  i nform ac ión, pud iendo generar  

acciones e n  favor de l  m ismo, pos ic ionando  a la  persona como suj eto con d ichas 

capacidades.  Esta acc ión tend rá como pr i nc ipa les objet ivos,  e l  p rotagon ismo de 

estos sujetos, su autonom ía como co lectivo, y la  sat isfacc ión de neces idades 

fundamenta les .  

Se conc ibe a la part ic i pac ión como práctica colectiva, que perm ite garantiza r e l  

acceso a u n  trabaj o d i g n o ,  y a la  vez dicha práctica genera cam b ios e n  e l  colectivo , y 

que  n o  so lo  queda l i m itada a la  concurre nc ia a asambleas, u otras i n sta nc ias q u e  se 

desarro l l a n  dentro de la coope rativa . 

E n  ese p roceso e n  q ue e l  sujeto se conv ierta e n  ta l ,  y no  e n  u n  mero reprod uctor de 

p rácticas que son impuestas,  cobra mayor protagon ismo la  a utonom ía y la 

capacidad de q u e  a través de e l l a ,  se puedan tomar  decis iones q u e  se re lac ionan 

d i rectamente con las con d ic iones de v ida, y e n  este caso part i cu la r  con el  

emprend im iento p rod uctivo que se decid ió l leva r a cabo . 

Como se ant ic ipó ,  la  part i cipac ión m ant iene u n a  estrecha re l ac ión con la  autonomía 

de l  colect ivo seg ú n  Thwaites (2004) se debe poner  especia l  énfas is  e n  la re lac ión de 

ambos té rm inos ,  pero no  se los debe j uzgar como idént icos .  

Razeto aporta que la autonom ía :  

"Apu nta a i nd iv idua l izar  una s i tuac ión d e  i ndependencia de la o rgan ización 
respecto de agentes externos de diverso t ipo, tal que la adopción de 
dec is iones se verif ica por los mismos sujetos i nteg rantes de el l a ,  en func ión 
de sus propios objet ivos ,  i ntereses y modos de pensar" (Razeto ,  1 990:2 1 ) . 

Es n ecesa rio con ta r  con estos aportes que  dejan  expuesta la  estrecha re lac ión entre 

ambos con ceptos, ya que  se exp l ic ita d i rectamente q u e  la part ic ipac ión y e l  

aprop iam iento de l  p royecto prod uct ivo autogest ionado por  sus  trabajadores ,  gene ra 

ám bitos e n  donde la  tom a  de dec is ión  esté a ca rgo de  los m ismos ,  amp l i ando  a su 

vez los m á rgenes de l  proceso de autonom izac ión. 
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También es n ecesa r io destacar q u e  la  autonom ía no es u n  dato ya dado ,  s i no  que  

es u n  conj u nto de  re laciones ,  que  se vue lve u n  p roceso y n o  un  s imp le  hecho de la  

real idad . D icho p roceso, seg ú n  e l  a uto r se desarro l l a  a l  opta r afrontar la  preca r iedad 

y la  satisfacción de neces idades de forma colectiva (Razeto , 1 990) .  

D icho carácte r procesua l  es e l  mismo q ue a con siderac ión de esta i nvestigac ión 

posee la part ic ipación ,  ya que n o  es un hecho puntua l ,  s ino que  imp l i ca como se 

mencionó una acc ión colectiva , la cua l  pueda i ncid i r  en  e l  proceso de tom a  de 

dec is iones ,  l o  que l uego pos ib i l itará la generac ión de acc iones en favor de l  co lectivo 

en genera l .  

Thwa ites s e  refie re a l a  autonomía  ind icando q u e :  

"Es u n  proceso d e  "autonomización" permanente, d e  comprensión 
cont inuada del  papel suba lternizado que impone e l  sistema a las clases 
popu lares y de la necesidad de su  reversión q ue t iene sus marchas y 
contra-marchas sus flujos y refl ujos .  Es en suma u n  proceso de lucha por la 
construcción de una nueva subjetiv idad no  subo rd inada" (Thwa ites ,  
2004 : 20 ) .  

E n  base a estos aportes se p uede ind icar que la autonomía  imp l ica con ciencia 

además de la com prensión de l  l ugar  que e l  s i stema p roporciona ,  tratando así de 

ge nera r  p rocesos que  perm ita n d ista n cia rse de la rea l idad , para poder i ntentar 

com p renderla en  mayor g rado .  Distanc iam iento que no imp l ica a lej a m ie nto ni total 

i ndependenc ia de l  contexto o ento rno 

"No sig nifica i ndependencia tota l ,  sino protagon ismo,  constitución de 
sujetos, en dependencia con el entorno y el m u ndo .  A la vez ( . . .  ) no  puede 
pensarse como una situación en so ledad , sino como una condic ión h u mana 
necesaria mente intersubjetiva .  Lo q ue asimismo,  req u iere redescubrir la 
autenticid ad como exigencia del  reconocimiento de la  prop ia identidad y de 
la identid ad de los demás" ( Rebe l lato ,  apud Casas et a l ,  2008 : 34 ) .  

Es a través de  la  part ic ipac ión ,  de l  contacto con  los demás ,  de l os  p rocesos 

colect ivos,  y el constante d iá logo en conj u nto , q u e  se construye esta auton o m ía 

crec iente .  Auto n o m ía que  se re lac iona con l o  perso n a l ,  y va de la  mano de la 

autogestión  com o  se hab ló  an te riorme nte ,  q ue se re lac iona d i rectamente con la 

activ idad productiva 

Es  de re leva nc ia no perder  de vista q u e  estos colectivos de trabajadores ,  com o  toda 

o rgan ización s iempre se encuentran en un determ inado contexto , que  

indefectiblemente los condicionan e n  su  accionar. Pg.r; .. ..es.o es q u e  
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cuesti onan  y se pos ic ionan como contra hegem ó n icas,  i n tentando desde ese l ugar  

aume nta r  sus m á rgenes de  a utonom ía .  
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111. Presentación del caso seleccionado 

A .  Elementos históricos del cooperativismo en Uruguay y su contexto 

actual 

Se cons idera pert i nente e n u nc ia r  suc i ntamente la h isto r ic idad de los p rocesos 

autogestio n a rios ,  los or ígenes de l  cooperativ ismo en e l  U ruguay ,  su  no rmati va 

actu a l ,  y po r  ú lt imo e l  ámbi to de fo rmac ión de l a  Corporac ión Cooperativa U rba n a ,  

q u e  es  e l  contexto m á s  p róx imo  d e l  caso de estud io d e l  p resente documento. 

Los or ígenes de las  cooperat ivas de trabajo se remonta n a f i nes del s ig lo  XIX, y se 

asoc ian fuertemente a los trabajadores que p roven ía n  de l  m ov im iento s i nd ica l  

e u ropeo ,  los cua les fuero n  trayendo propuestas y m odelos que de  a poco se fueron 

e n ra izando e n  la  sociedad u ruguaya ( Ma rt í ,  20 1 1  ) .  

Autores como Bertu l l o  et a l ,  2004 i nd ican que o rgan iza rse e n  cooperativas ope raba 

con un doble sent ido,  ya que es una m a nera de  p rod uc i r , y además esa manera de 

p roduc i r  ten ía un fuerte ca rácte r proposit ivo . 

" La emerge nc ia de las cooperat ivas de  trabaj o  está m u y  v i ncu lada a p lan teas 

po l í t icos de  ca mb io  soci a l .  A través de l  cooperat iv ismo de trabajo  se evitaba la 

a l ienac ión y a la  vez pos ib i l i taba la construcción de un v í ncu lo  so l idar io  de  ex istencia 

y desarro l l o  persona l  contrar io a l  cap i ta l i smo" (Bertu l lo  et a l ,  2004 :25 ) .  

S i n  embargo su aparic ión  formal  y su  leg is lac ión  data de  1 946 con la  Ley N º  1 O . 76 1  

l lamada habitua lmente mad re de l a s  cooperativas .  

C o n  la  década de 1 960,  deb ido a l  i ncremento de  l a s  m ovi l i zac iones soc ia les ,  se 

i ntens if ica la o rg a n izac ión de las cooperat ivas de trabajo ,  busca ndo supera r  las 

d if icu ltades que  obstacu l iza ron en  ese momento su desarro l l o .  F ruto de  estos 

esfuerzos es q u e  nace en 1 962 ,  la Federación  de Coope rat ivas de P roducc ión de l  

U ruguay ( FC P U )  y la  Ley de  exonerac iones tri butar ias (Nº  1 3 .48 1 ) ( M a rt í ,  2 0 1 1 ) .  

D icho auto r agrega q ue :  "du rante l a  d i ctad u ra m i l i tar  ( 1 973-1 984) las cooperat ivas de 

trabaj o ,  al igu a l  que otras expres iones de los mov im ientos soc ia les ,  fueron 

perseg u idas  y o bstacu l izaron su  desarro l l o .  Con la  recu perac ión democráti ca en 

1 985 e l  cooperativ i smo exper imenta rá u n a  fue rte expans ión "  (Mart í ,  2 0 1 1 :  1 8 ) .  
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Este t ipo de cooperat ivas conocerán u n  gran i m p u lso d u ra nte la década de 1 990,  

pero con ca racter íst icas desconocidas hasta e l  m omento . La leg is lac ión d io  cuenta 

de d ichos cam b ios a u nque  de manera i nc ip iente, y con la Ley Nº 1 7 . 794 se generó 

u n  n u evo marco de referenc ia ate n d iendo temas ante rio rmente no cons iderados ,  por  

ejemp lo  en  materia concursa !  ( Faedo ,  2 004 ) . 

Es perti nente menc ionar  que  entre 1 997 y 2004,  son recu pe radas com o  

cooperativas ,  a l  menos 2 0  u n id ades de p rod ucc ión y para e l  año  2008 e l  Censo 

Nacion a l  de Cooperat ivas revela q u e  30 cooperativas de  trabajo ,  s u rgen como 

empresas recuperadas ,  s iendo la  g ra n  parte p rod ucto de  la cr is is  de l  año 2002 .  Bajo 

d icha cr is is se p resenta un escenario  de  oportu n idades para que los trabajadores 

logren  la autogestió n  de la u n idad p rod uctiva ( Ma rt i ,  Thu l ,  Cance la ,  2 0 1 3 ) .  

S eg ú n  Guerra (20 1 3) e l  térm ino  autogest ión ,  hab ía ca ído  en desuso desde l os  

noventa y no lograba despegar  fre nte a l  b i nom io  cap i ta l i smo- estatismo ,  que  perd u ró 

en  las d iscus iones p ropos it ivas d u rante ta nto t iempo .  Pero d i cho autor i nd ica que  

una cr is is en  e l  p lano  de parad igmas económ icos ,  ( po r  ejemp lo  la  ca ída de l  mode lo  

a utor itar io de l  eje soviét ico,  y la  cris is  de l  consenso de Wash ingto n , )  genera que  se 

reaviven v iejos a i res autogest ionarios .  

E l l o  da l ugar  a q u e  estas ideo log ías se posic ionen  frente a l  modelo hegemón ico ,  y 

bajo  d i cho contexto es que  se repos ic ionan  acto res cooperativos como la  Federac ión 

U rug uaya de Cooperat ivas de Viv ienda por  Ayuda M utua (FUCVAM ) ,  FC P U ,  

Asoc iac ión d e  e m p resas recu peradas (AN E RT) , l a  Coord i nadora Nac iona l  de 

Economía So l idar ia ,  e l  P IT CNT y e l  Serv ic io  de  Extens ión  de  la U n ivers idad de  la 

Repúb l i ca (Guerra , 20 1 3) .  

E n  e l  a ñ o  2004 l a  Confederac ión U ruguaya d e  E nt idades Cooperat ivas 

(CU OECOO P ) ,  en  busca de u n if icac ión y mej o ra del marco no rmativo , med ia nte una  

Comis ión  Asesora J u ríd ica ,  es que  fue aprobado un  p royecto de Ley Genera l  de 

Cooperativas sancionado en  e l  2008 (Be rtu l lo  et a l ,  2004 ) .  

A l  dec i r  de  Mart í  U ruguay h asta e l  año  2008,  e ra e l  ú n ico pa ís  lat i n oamer icano  que 

n o  poseía una Ley Ge nera l  de Cooperativas ,  por  lo que  é l  caracteriza la  evo luc ión  

leg is lat iva como :  " De ava nces espasmódicos ,  leg is lac ión fragmentar ia y m a rco 

regu lato r io react ivo" (Mart í ,  20 1 1 : 1 5 ) .  
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Dicha Ley se gen e ró e n  lo q u e  (Yaffé y G a rcé, 20 1 4 ) d ie ron a l l amar  " La E ra 

P rog res ista" ya que  fi na l iza e l  e xten so c ic lo de l i be ra l ización  de la  econ o m í a ,  con 

v ías de  a posta r a un pa ís p roduct ivo.  

Con la l legada del F rente Am p l i o  a l  gob ierno ,  se p royecta ron d iversas refo rmas  en 

las o rientac iones de  las po l ít icas socia les e n  n uestro pa ís .  D ichas refo rmas y 

transformac iones ,  tuv ieron como p ri nc ipa l  fu ndamento e l  te rr ib le dete r ioro e n  las  

cond ic iones de v ida de  g randes sectores d e  la  pob lac ión ( N ota ro ,  201 1 ) . 

B uscando red i reccionar  las po l í t icas soc ia les y económ icas hac ia una  mayor 

eq u idad , es que  se crea la  n ormativa para pote n cia r  e l  secto r cooperat ivo.  

Como se menc ionó a nte r iormente ,  entre esas po l í t icas se e ncuentra la creac ión de 

la  Ley 1 8 .407 de  24 de octubre de  2008 (y las mod if icac iones i n trod uc idas a la 

m isma ,  por  la  Ley Nº  1 9 . 1 8 1 , de 29 de  d ic iem bre de  20 1 2 )  la  cual reg u la de m anera 

u n ifo rme a las cooperativas ,  part iendo de que  todas e l las  p resenta n u n  conj u nto de 

característ icas esenc ia les que las l leva a poseer e specific idad y natura leza p rop ia , 

más a l l á  de  las  d ife re n cias  que  s u rgen de su  objeto soc ia l  o de  la activ idad que  

p ract iquen  ( G u í a  bás ica Estatutos de Cooperat ivas ,  I NACOOP ,  201 4 ) .  

La Ley 1 8 .407 conc ibe a l a s  cooperat ivas de trabajo como :  

Asociaciones a utónomas de personas que s e  u nen vo l u ntar iamente sobre l a  
base del esfuerzo propio y la ayuda m u t u a ,  para satisfacer sus  necesidades 
econ ómicas ,  socia les y cu ltu rales comunes,  por medio de una empresa de 
propiedad conj unta y democrát icamente gestionada (Art 4 ,  Ley 1 8 .407 ) .  

Este marco normativo tam b ién es e l  q u e  crea las  cooperativas soc ia les ,  las  cua les 

q uedan baj o  la ó rb ita de l  M I DE S .  

Es importa nte destacar q u e  este marco normativo , co loca la  supe rv is ión  y e l  control  

cooperat ivo e n  la  Aud ito r ía I nte rna de  la Nació n ,  y crea una i nst ituc iona l idad cuyo 

objet ivo es la  p romoc ión y e l  fomento cooperativo : e l  I nst ituto Nac iona l  de l  

Cooperat iv ismo ( I NACOO P ) .  

S i  b i e n  l a  Ley es p ro m u lgada e n  e l  2008 ,  es a part i r  d e  d ic iembre d e l  2 009 q u e  p o r  el  

decreto 558/09 da fu nc ionam iento a d icha i nst ituc ión ,  desig n a ndo su  pr imer  

d i rectorio .  
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Se encuentran entre las com petencias  de esta i n stituc ión ,  fomentar  la act iv idad 

cooperativa en toda la  soc iedad tanto a n ivel púb l ico como pr ivado ,  as í  como 

ta mb ién e l  d iseño y la  imp lementación de estu d ios  e investigac iones de la  eco n o m ía 

so l id a ria (Art 1 87 ,  Ley 1 8 .407 ) .  

C o m o  i n st i tuc ión I NACOOP posee d o s  i n strumentos para e l  fomento d e l  

cooperat iv ismo ,  u n o  l lam ado Fondo d e  Fomento de l  Coope rat iv i smo ( FOMCOOP) ,  

v incu lado a la capacitac ión ,  promoción ,  d ifus ión  d e  los va lores de l  cooperat iv i smo ,  y 

a la gesti ó n  de ent idades cooperativas ,  y e l  otro i nst rumento l la mado Fondo 

Rotato r io Especia l ,  e l  cua l  se a boca a l  cofi nanc iam iento de p royectos de i nvers ión 

para la  v iab i l i dad y e l  desarro l lo  d e  las coope rat ivas (Guerra , 2 0 1 3 ) .  

E n  e l  marco de l  seg undo  gob ierno de l  Frente Amp l i o ,  e l  d ecreto 34 1 /0 1 1 de l  23 de 

setiembre de l  2 0 1 1 ,  crea en  e l  marco de la Ley 1 8 . 7 1 6  (Carta Orgán i ca de l  Banco 

Repúb l i ca ) ,  e l  Fondo para e l  Desarro l l o  ( FO N D E S ) ,  ten iendo  en  cuenta sectores 

estratég icos ,  "con especia l  atención a p royectos de autogest ión ,  donde se conj uguen 

la  p rop iedad de l  capita l ,  l a  gestión  empresaria l  y e l  trabaj o" ( U ruguay apud  Guerra , 

20 1 3 , 20 ) .  

S i  b ien  I NACOOP ,  m anejaba dos l í neas de fi nanc iam iento para p royectos 

cooperat ivos,  e ra n oto r ia la  ausenc ia de i nstrumentos espec íf icos d i ri g idos a 

emprend im ientos au togest iona rios ,  q u e  m anejen  fo rmas de fi na nc iam iento flex ib le  y 

montos s ign ificat ivos.  Lo q ue hace q u e  e l  FON D E S ,  sea e l  pr inc ipa l  i n strumento de 

fomento a la  autogesti ón ,  creada por la izqu ierd a  desde que  l legó a l  gob ierno 

(Gue rra , 20 1 3 ) .  

P o r  otro lado l a  Ley Genera l  de Coope rativas crea la  figu ra j u ríd ica de la 

Corporac ión Cooperativa U rbana .  E l  Art Nº  89 de d icha Ley i nd ica que :  

S o n  corporaciones cooperativas aq uel las asociaciones empresa r ia les que ,  
constitu idas mayoritar iamente por cooperativas de pr imer y seg undo o 
u lter ior  g rado ,  tenga n  por objeto la defin ic ión de pol ít icas empresaria les,  su 
control y ,  en su  caso,  la p lan ificación estratég ica de la activ idad de sus 
socios ,  as í  como la gest ión de los recursos y activ idades comunes (Art ícu lo  
89 ,  Ley Nº 1 8 .407 ) .  

Es bajo  u n  contexto en  e l  cua l  e l  gob ierno p rop ic ió  g randes avances y 

t ransfo rmaciones a l  sector coope rativo , q ue nace la  Corporación Cooperativa 

U rba n a .  
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E l  contexto de su rg im iento de  d icha Corporac ión fue en  e l  año  2 0 1 1 ,  cuando u n  

g ru po de coope rat ivas confo rm a ron u n a  mesa de d iá logo para coo rd i n a r  activ idades .  

B uscaba n fo rta lecerse a través de  experienc ias v iv idas ,  comparti r fo rta lezas ,  

d if icu ltades de la gest ión cooperativa y objet ivos q ue tuv ieran en com ú n .  Seg ún  sus 

estatutos la pr imer  asamb lea constitut iva se l levó a cabo e l  20 de setiembre de l  año  

20 1 3 , se  desarro l l ó  e n  la Federac ión de  Cooperat ivas de  P roducc ión (FCPU)  y 

part ici pa ron de e l l a  autor idades de  las  cooperat ivas de la  fede ración ,  I N ACOOP,  de l  

M ides y de  la I ntendenc ia de  Montev ideo ,  con q u ien ya ven ían desarro l lando un 

p roceso de  más de  un año  de trabajo ( B lanco,  2 0 1 7 ) .  

Actua lmente s o n  d iez cooperat ivas q u e  fo rman pa rte d e  la Corporación , c i nco s o n  d e  

trabaj o ,  y c inco son soc ia les .  L a s  cooperat ivas de trabajo son :  MAN U R ,  

COOTRASE ,  COOPSE U R ,  y K I R IOS .  Las cooperat ivas soc ia les son :  ALBORADA, 

G E N E RAL FLORES ,  LA COLM E NA,  CAM I NAN DO y A PESAR DE TODO. 

Su pr inc ipa l  rub ro es  e l  servic io  de C u ida parq ues ,  y m a nt ienen v íncu lo  contractua l  

p r inc ipa lmente con la  I ntendencia de  Montev ideo .  S i  b ien  este es e l  serv ic io  q u e  

b ri ndan  e n  com ú n  estas coope rat ivas n o  e s  e l  ú n ico ,  a lgunas  b ri ndan  serv ic io de 

m a nten im iento de á reas verdes ,  v ig i lanc ia ,  tom a  consumo ,  a rreg los de  construcc ión ,  

y la  gest ión  en  conj unto d e  u n  v ivero p o r  parte de  d o s  cooperat ivas (B l a nco,  2 0 1 7 ) .  

E l  caso se lecc ionado para e l  p resente estud io ,  fo rma parte de esta Corporación ,  y e s  

necesario v isua l iza r  la cooperativa COOPS E U R ,  dentro d e  este m a rco d e  

especific idad . 
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cooperat iv istas ,  l uego en porcentaje le s igue e l  g rupo de 50 a 59 años ,  los q u e  

representan u n  2 1  % d e l  tota l de  l o s  socios y soc ias cooperat iv istas5 . 

Con respecto a la  ant igüedad de las personas q u e  conforman COOPS E U R ,  se 

puede aprec iar  una  mayor ía (40% ) ,  q u e  forma n  parte de e l l a  rec ientemente (O a 2 

a ños) .  S i n  embargo se v isua l iza u n  g ru po m ayo rita rio de  cooperat iv istas , q u e  se 

encuentran s iendo socios desde hace varios años6 . 

Esto se ev idenc ia tamb ién en  e l  d iscurso de u n a  de las personas q u e  fo rman  parte 

de la cooperat iva:  

Una cosa que j uega a favo r ( . . .  ) es que  la IM baja la plata y se controla que  
sea  en fech a ,  entonces a nosotros no  se  nos d i latan tanto l os  cobros como 
era antes, logramos mantener y conso l idar  un g rupo ,  porq ue vas a ver que  
hay u n  g ru po importa nte de soc ios q ue t iene unos  cuantos años ,  entonces 
han estado en los consejos d i rectivos ,  en la comis ión fisca l ,  y t ienen 
exper iencia ( Entrevistado/a N°1 ) . 

A través de  lo expuesto anter iormente se observa q u e  desde la  v ivenci a ,  se logró 

conso l idar  una  g ru pa l idad con cooperat iv istas q u e  hacen var ios años confo rman  

COO P S E U R ,  y e n  este caso específ ico una  de l as  razones por  l as  q u e  se  atr ibuye 

esto , es por  e l  contra lor y las reg u lac iones específ icas q u e  se han  estab lec ido sobre 

e l  cobro de sue ldos de los cooperativi stas ,  l o  que  ha perm it ido la confo rmación y e l  

manten i m iento de  d icho g rupo  estab le .  

Por  otro lado a t ravés de  la percepc ión de los  cooperat iv istas ,  se  puede estab lecer 

que cons ideran  a l  compañer ismo , a la  u n ió n  y a la democracia como pr i nci pa les 

fo rta lezas de la  cooperat iva.  Y conc iben com o  pr inc ipa les deb i l idades a la  fa lta de 

comprom iso ,  ya q u e  i nd i can que son pocos los q u e  part ic ipan de las activ idades de 

la cooperat iva,  cons ideran que los socios y soc ias poseen poca fo rm ación 

empresar ia l  y cooperativa , y por ú l t im o  creen que COOPS E U R  posee poca osad ía 

comerc ia l ,  ya q u e  so lo ma nt iene v í ncu lo  contractua l  con la  I n tendenc ia de 

Montev ideo .  

A través de los re latos se ind ica que  las  personas que  form a n  parte de  la  

Cooperat iva , i n g resan en  pr imera i n stanc ia por  una so luc ión labora l ,  l uego i nd i can 

5 E I  grupo d e  30 a 3 9  a ños representa u n  12% d e l  tot a l ,  e l  d e  4 0  a 4 9  a ños u n  17%, y p o r  ú l t i m o  e l  d e  6 0  a 69 
a ños t i ene un peso d e  un 14% sobre e l  tota l  d e  socios y soc i a s  cooperat iv istas .  
6E I  27% d e  l a  cooperativa se ubica en una a nt igüedad d e  3 a 5 a ños, e l  28% en una ant i gü e d a d  de 6 a 8 a ños y 
por ú l t imo un 5% de COOPS E U R, poseen una ant igüedad de 9 a 11 a ños a l l í . 
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IV. Aná l i s i s  de la partici pación Cooperativa 

Para cont i nua r  desarro l l ando e l  aná l i s i s  de  la  i nfo rmación recog ida en las  e ntrevistas 

respecto a la part i c i pación ,  se entend ió  pert i nente en p rimera i nsta nc ia abord a r  las 

trayecto r ias part ic i pat ivas p revias de las personas q u e  hoy en d ía confo rm a n  

COO P S E U R  

Luego s e  dec id ió o rgan iza r y o rden a r  e l  aná l is is  de  l a  part ic ipac ión cooperativa , con 

los aportes que rea l iza n Rebe l l ato y G iménez ( 1 997) ,  ya que como se i nd i có en  e l  

marco conceptua l ,  los autores para conceb i r  a la pa rt ic ipac ión de manera i nteg ra l ,  l a  

desag regan en  t res sent idos :  fo rmar parte , tener  parte y tomar  parte .  Por  l o  tanto,  

d i chos sent idos fu nc ionará n  como o rgan izadores7 de l  aná l i s is  de la  partic ipac ión  

cooperat iva pa ra la p resente i nvestigac ió n .  

A .  Trayectorias participativas pre vias 

Algunas  de las  personas q ue forma n  parte actua lmente de la Cooperativa 

COO P S E U R ,  tuv ieron exper ienc ias p revias a n ivel  de part i c ipac ión en d i st i ntos 

espacios ,  como por ejemp lo  part idos po l í t icos , cooperativ i smo de v iv ienda ,  

s i nd icatos o centros j uven i les .  Por  l o  ta nto a cont i n uac ión  se expondrá lo a n tes 

menc ionad o ,  y se ana l iza rá la i nfl uenc ia q u e  segú n  los cooperativistas esta 

part i c ipac ión p rev ia ,  ha generado e n  la act iv idad labora l  que  desarro l l an  e n  la 

actu a l idad .  

U n  aspecto que  se destaca a través de los re latos , es que  estas exper iencias 

part ic i pat ivas p revias los han ben efic iado para l uego poder trabaja r  e n  colect ivo ,  y 

te ner  u n a  d ispos ic ión mayor a la  ho ra de  cooperar con su  g ru po de  referenc ia .  

S i  cuando era  más ch ica estuve en el Centro J uven i l  Capurro ,  y estuvo muy 
bueno ( .  . .  ) S iem pre fu i así  de hab lar  pero m i  exper iencia me ayudó ,  porque 
a l a  hora de hacer ta l leres tra bajan  todos en g rupo ,  y todos t iramos ideas en 
conju nto , aprend í  muchas cosas y se a rma u n  grupo l i ndo (E ntrevistado/a 
Nº5) 

Desde los 1 7  años soy m i l itante com un ista , soy ese t ipo de personas q ue se 
cuest iona una defin ic ión ideológ ica constantemente ( . . .  ) Y si n i  que hab lar ,  

7 D i c hos senti d os n o  son e m p l eados como nive les  d e  aná l i s i s, solamente son uti l i zados para poder ordenar e l  
aná l i s i s  de la  partic i paci ón cooperativa 
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me s i rv ió .  La v ida part ida r ia  con todos los errores q ue puede tener, para m í  
fue u n a  escuela d e  aprend izaje, ( . . .  ) M e  ayudó también e n  aquel la  
d isposic ión pos itiva para tareas ,  o i n i c iat ivas o sea estar con buena 
d isposic ión para las  tareas o hac ia  lo  que concierne a todos (Entrevistado/a 
Nº6 ) .  

Tam bién se destaca que  con  la exper ienc ia e n  otros espac ios de  con strucción  

colect iva , ex iste la  superac ión  de l  temor  o la  i nsegu r idad a h ab lar  o a part i c ipar  de 

a l g ú n  espacio de tom a  de decis ión . A la vez con estas trayector ias se le  da una 

va lorac ión posi t iva a lo colectivo como ta l ,  para desem peñar  cua lqu ier  act iv idad q ue 

se l leva a cabo . Es dec i r  q u e  se defiende lo colectivo y se pr io riza como u n a  fo rm a 

pr iv i leg iada para poder genera r d ist i n tas acc iones ,  e n  l o  labora l  o e n  otros ámb itos :  

Yo creo que primero como cualq u ier  cosa en la  v ida ,  ( . . .  ) Para h acer una 
obra  de a rte o una canc ión  o una música la q ue sea ,  s i  se q u iere n i  s iqu iera 
es p ropia es co lectiva , nada surge de cero ( .  . .  ) Desde el año 83 empecé, y 
es cooperativa de trabaj o ,  cooperativa de v iv ienda , comité de base, Frente 
Ampl io ,  part ido  comun ista todo eso j unto , y te vas formando al pr inc ip io  de 
te verg üenza , em pezás a hab lar  y temblás ,  y no q uerés agarra r porq ue no  
sabés,  pero vas  aprendiendo con  los años ,  n inguno nace sabiendo ,  todos 
vamos ap rend iendo (Entrevistado/a N°7 ) .  

Sin  e m bargo a pesar  de estos re latos q u e  i nd ican e l  benef ic io que  les ha generado a 

a lgunos  cooperat iv istas la  trayecto r ia pa rt ic ipat iva p rev ia ,  ex iste la  contraca ra de 

e l l o .  Este re lato i nd ica q u e  esto ocu rre , deb ido a causas ideo lóg icas p rovocadas  por  

d i fe rencias  po l í t icas .  E l  fragmento que se p resen ta a cont in uac ión man if iesta que 

d ichas d ife ren c ias ,  hacen que q ueden d i sm i n u ídos de a l guna  manera los p r i nc ip ios 

cooperat ivos . N o  obsta nte tam bién se destaca , la  capac idad q ue posee e l  co lect ivo 

de exponer  los temas e n  Asamb lea y tratar de d iscut i r los e n  conj u nto : 

Yo creo que n o  me benefic ia ,  acá hay otros com pañeros q ue son soc ia l istas 
también y es u n  voto de confia nza que el los me dan, después no, porq ue yo 
tra bajo con cua lqu ier compañero q u e  tenga otra ideolog ía ,  y yo s iempre soy 
yo con los pr inc ip ios cooperativos ,  cosa q ue a veces yo s iento q ue no se da 
as í  me parece que hoy en d í a  no todo se l leva con los p rincip ios 
cooperat ivos,  se mezclan temas pol íticos ,  personales de amigu ismos, yo 
s iento que no  es tan l i nea l ,  y me he enterado que en otras cooperativas 
pasa igua l ,  esta es basta nte buena en ese aspecto porque tenemos 
asambleas,  y se b lanquea todo t ipo de problema q ue h aya o haya hab ido 
cosa q ue en otras cooperativas eso es u n  tema y es más t ipo empresa 
s iempre hay u n o  que manda ,  es más como patrón (Entrevistado/a Nº8 ) .  

S i  b ien  se  resalta e l  espac io de Asamb lea como una  herram ie nta de  expos ic ión ,  

d iscus ión y reso luc ión  de  confl ictos, e s  n ecesar io v i sua l iza r l a  cohtrad icc ión 

ex istente en e l  re lato ya que cohab itan dos expres iones ,  deb ido a que se p ri o r iza n  

34



los va lores cooperativos frente a la ideolog ía  po l í t ica de los socios ,  pero luego se 

resa l ta la  m isma ya que p roporciona  confia nza por parte de  otro compa ñero .  

35  





Este "poder s imbó l i co"  q u e  se desa rro l l a  a través de los ca rgos q u e  a lg u nos 

cooperat iv istas poseen ,  genera que no se desa rro l le una part ici pac ión p lena por 

pa rte de los soc ios y socias que no poseen cargo .  Esto p rovoca que se rep rod uzcan 

lóg icas q u e  no son prop ias del s istem a  cooperat ivo (aspecto que se desa rro l l a rá a la 

b revedad ) y que  se conformen l iderazgos o c iertos sub  g rupos ,  ya q u e  se def ienden 

determ i nadas ideas ,  o como se i nd i có antes por  temor  a que se tomen represa l ias 

labora les en  base a las dec is iones tomadas por  los  socios cooperativi stas .  

Por otro lado a la ho ra de  co loca r  en  un  n ive l  a la  pa rt ic ipac ión que se desarro l la , 

todos los re latos la  describen como reg u lar ,  y la  mayoría i nd i ca q u e  la as istenc ia  a 

las Asam b leas por ejemp lo ,  se garantiza deb ido a que  es de ca rácte r ob l igato ri o :  

A l a s  asam bleas s e  aseg ura u n a  concurrenc ia porq ue hay u n a  sanc ión 
económica ,  lo  cua l  hab la de que h ay una l im itac ión de concienc ia .  Porq ue 
uno debería i r  con entus iasmo a u n  ám bito donde nos reun i mos todos, y 
part ic ipamos de una experienc ia com ú n ,  donde s iempre hay cosas para 
mejorar ,  s in  embargo la  mayoría va por que hay una  sanc ión . Pero sé q ue 
e l los v íct imas del bombardeo del "no  opines o no  pensés mejor'' , deja que 
otro lo  haga por vos ( E ntrevistado/a Nº6) 

Esto i nd i ca que  detrás de esta part i c ipac ión descrita como regu lar ,  y de la 

concurre ncia l i m itada a i nstanc ias ob l igato rias ,  subyace la idea del potencia l  

i nd iv id ua l ismo de  la sociedad cap i ta l ista , la cua l  es e l  g ra n  conte xto de  todo lo 

comentado anter iormente .  

Esto s e  en cuentra a l i neado con e l  p lanteo de  Antunes q u e  i nd i ca q u e  la 

reorgan ización del cap i ta l ,  operó en el p lano  ideo lóg ico ,  "a través del cu lto de un  

subjet iv ismo y de  u n  idear io fragmentador  q u e  hace apo log ía  a l  i nd iv id u a l i smo 

exacerbado contra las formas de  sociab i l i dad colectiva y soc ia l "  (Antunes ,  2000 : 7 ) .  

L o  ante r ior  expone que  a través de este ind iv id ua l i sm o ,  se impu lsan .fo rmas de 

superv ivencia m ater ia l  como menc iona Beck (2000) ,  q u e  ape lan a ir en  contra de lo 

colect ivo ,  e i n tentan  constantemente fragmenta rlo .  Se debe tener  en  cuenta q u e  si 

bien e l  cooperat iv ismo i ntenta poseer una  lóg ica contra hegemón ica o de a l te r idad , 

este contexto n o  le es ajeno ,  debe d ia l ogar  y l i d i a r  con e l  constan temente .  Como 

i nd i ca Rebel lato y G i mé nez ( 1 997) las  fo rmas  de  partic ipac ión y de  o rgan ización 

com un itar ia , se construyen bajo la  comp leja d i n á m ica de la  v ida cotid iana y rec iben 

constantemente la  inf luenc ia de  la  cu l tu ra dom inante de  la cua l  n o  son ajenas .  
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Cont i nuando  con lo recientemente expuesto se p uede observa r q u e :  

N o  nos desprendemos d e  l a  sociedad ca pita l i sta , somos h ij os del rig or  
la mentablemente y no  voy a hab la r  so lamente de compañeros que no  
q u ieren nada ,  hab lo  de todos y me inc luyo,  porque capaz que nad ie  viene 
porque está fr ío  o está l loviendo .  Por  algo tenemos un estatuto, leyes ,  e l  
c iudadano de la  Repúb l ica y e l  del mundo está obl igado a estar  reg ido por 
leyes porq ue no  actuamos conscientemente con responsabi l idad :  esa es mi 
o bl igac ión y es mi derecho ,  y la verdad q ue es horri b le ( E ntrevistado/a Nº7) 

La mayor ía de los cooperat iv istas i nd ican cóm o  se menc ionó que  se reprod uce la 

l óg i ca cap i ta l i sta , lo  que se encuentra re lac ionado con l o  descrito a n ter iormente , ya 

que los cooperativ istas que poseen cargos son vi stos com o  "su per iores" para los 

trabajadores que no  poseen n i ng u na responsab i l idad en la gest ió n ,  y no  son  v istos 

como pares que  deben l levar a cabo la responsab i l idad tem pora l  del trabajo  en las 

com is iones ,  además de la  jornada labora l .  

E s  esta reprod ucc ión de  l a  lóg ica estab lec ida por  e l  cap i ta l ismo ,  l a  q u e  p rovoca la  

puja consta nte e ntre lo a utónomo y l o  heterónomo o sus  pa res correspond ientes , 

i nstitu ido- i nst i tuyente .  La d i nám ica e ntre estos dos ú ltim os conce ptos es constante 

deb ido a q u e  m ant iene u n a  tens ión  perm anente e ntre l o  q u e  la sociedad cons ide ra 

com o " natura l " ,  y todas aque l las expres iones q u e  se d i rigen a cuest i ona r lo ( H udso n ,  

2 0 1  O ) .  

Como s e  i nd icó an tes ,  e l  cooperativ ismo e s  concebido como u n  p royecto q u e  se 

coloca como propuesta p roven ien te de lo i nst i tuyente,  y por lo tanto se mant iene en 

puja  constante con lo ya estab lec ido por  la  socieda d ,  o con " i nd iv iduos que  se v iven 

y se p iensan  e n  la  repet ición "  (Castor iad is  apud H udso n ,  201 0 : 574) .  

Este d iá l og o  constan te q u e  m a nt iene la  cooperativa con s u  contexto n o  l a  favorece , 

deb ido a que  deb i l i ta los p rocesos part ic i pat ivos que  se generan y prop icia como se 

menc ionó ,  que  se reprod uzca constantemente e n  la  coope rativa l óg i cas q u e  n o  son 

p rop ias  de la Econom ía Socia l  y S o l idar ia .  
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op i n i ón ,  y por ú lt imo esta r en  las  i nsta nc ias de  reso l uc ión  q u e  sería e l  aspecto que  

cu lm i ne con e l  p roceso part ic i pativo : 

Yo creo q ue la  partic ipación es ,  estar en todo el proceso hasta l legar a 
resolver los temas,  yo creo q ue hay u na part icipac ión q ue más bien es 
fig urativa , pero creo en  todo el proceso de part ic ipación ,  creo que lo  pr i mero 
es estar ,  es decir ocupar los l ug a res q ue uno d ebe estar ,  después es 
part ic ipar en  e l  sentido de dar la op in ión  en  cua lqu ier i n stanc ia u 
o po rtu n idad ,  exig i rl a  s ino  se t ienen los  derechos que tenemos como socios,  
o bv iamente asumi r  todas las ob l igac iones ,  ex ig i r  las g a ra nt ías q ue u n  poco 
l levan a q ue se cumplan esos derechos,  y ta después estar en la defi n ic ión 
de los temas en  la reso lución ,  porque s i  u n o  no  resue lve,  en rea l idad no es 
part ic ipac ión (Entrev istado/a Nº 1 ) . 

Lo ind icado anter iormente refue rza e l  ca rácter p rocesua l  q u e  posee la pa rtic ipación ,  

y e l  a lejam ien to q u e  debe tener  de l as  acc iones p lan if icadas  y de su  repetic ión , ya 

q u e  seg ú n  Rebel lato y G iménez ( 1 997) esto provoca que  se desarro l le una  

part ic ipac ión u t i l ita r ia y s imbó l ica .  Esto tamb ién ma nt iene una  asoc iac ión m u y  fuerte 

con el pu nto de  v i sta ético de la pa rt i c ipac ión q u e  p la ntean  los auto res : 

"En  el pasaje de la gente a u n  rol de sujetos activos y no meros objetos de 
prácticas externas,  las  ideas de protag on i smo y autonomía se asoc ian 
fuertemente a la de partic ipac ión ,  as í  como la  reiv ind icación de los derechos 
de la gente a i nc id i r  en  aque l los asuntos ínt imamente v incu lados a sus 
condic iones de v ida" ( Rebel lato y G im énez, 1 997 :  1 25 ) .  

Mediante e l  proceso part ic ipativo e l  sujeto adqu iere mayor protagon ismo ,  ya  q u e  a l  

da r  su op in ión se encuentra ex ig iendo derechos y asum iendo ob l igac iones ,  pud iendo 

generar  a la vez p rocesos de toma de  dec is ión ,  i nc id iendo as í  en  los asu ntos de su 

act iv idad labora l en  este caso.  Es a t ravés de  este proceso, que se ensanchan los 

l ím i tes de la  autonomía  y la toma de decis iones com u n i ta rias .  

Respecto a las pr incipa les motivac iones q u e  poseen los  cooperat iv istas para 

part ic ipar ,  se puede i nd icar q u e  entre e l l as  se encuen tra , e l  aporta r exper ienc ia en  la 

gest ió n ,  pero a la vez i m p u lsar  determ i nadas ideas en  la  cooperat iva:  

Yo creo que u n  poco es aportar  experiencia en lo  q ue es la  gest ión ( . . .  ) Me 
parec ió también por u n  tema de corre lac ión de fuerzas de poder para 
impu lsar  determinadas ideas q ue en  el g rupo hay como d isputas sobre eso 
( . . .  ) por ej emplo u n  tema que está en d isputa es la pertenencia a la 
Corporac ión ,  también e l  tema de impu lsar  más la búsqueda de nuevos 
emprend im ientos hab ía  como un "q u ietismo" admin istrar la cooperativa so lo 
en fu nc ión de lo económico ,  ó sea que cerraran las cuentas y no  tanto 
aportar a la formac ión ,  ( . . .  ) a l a  defensa de lo  que es el ca ntón acá, y 
después la  v incu lac ión externa de la cooperativa , entonces eso también u n  
poco me impu lsó ,  p o r  e s o  h ab laba de una  "confrontación de ideas" 
(Entrevistado/a Nº2) .  
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A través de este re lato se puede observar ,  que  los cooperat iv istas más exper ientes 

en la  gest ió n ,  desean aporta r y generar  ap rend izajes a los q u e  rec ién com ienzan a 

trans i tar  e l  trabajo  autogest ionario ,  pero a la vez e l  i m p u lsar  "determi nadas ideas o 

determ i nadas corre lac iones de  fuerzas" ,  expone una vez más la cuest ión de l  poder ,  

mezclada con la idea de part ic ipac ión .  Es dec i r  que ocupando los l uga res de  toma 

de dec is ión ,  ex isten más pos i b i l idades de  impu l sa r  ideas o p royectos ,  que generan 

c ierta controvers ia en  e l  co lect ivo .  Por  l o  tanto se puede i n d i ca r  que  la  part i c ipac ión ,  

ta mbién m antiene una  estrecha re lac ión c o n  aspectos que  refieren  a determ inada 

concepción ideológ ica de cooperativ ismo ,  o con temas que generan puj as i nte rna s .  

Dentro de  otras m otivac iones re levantes para fo rm a r  pa rte de l o s  espacios d e  

part ic ipac ión cooperativa se e ncuentra n :  

Tener la info rmación permanente, sa ber la i ntern a ,  pero m e  g u sta estar más 
cerca de lo  q ue es la  Di rect iva q ue procesos va pasa ndo la  cooperativa y 
q ue no vaya a pasar a lgo q ue yo no  me entere (Entrevistado/a N°8) .  

Me motiva porque en rea l idad estas enseña ndo ,  a los otros com pañeros y 
yo también estoy aprend iendo,  porque en real idad es la pr imera vez que 
estoy en una  C E F I C  este año ,  y hay cosas q ue no  sab ía ,  aho ra estamos 
h aciendo u n  espacio de recreac ión para todos los cooperativistas y sus 
h ijos ,  compramos una mesa de p ing pong ,  q ue remos hacer u n  jard í n  
tam bién pa ra l os  socios de la cooperativa , j u nto con  otras cooperativas ,  
ser ía u n  j a rd í n  q ue abarca todo el horar io ( . . .  ) (Entrevistado Nº3) . 

Como se menc ionó a t ravés de  los re latos ,  e l  hecho de  estar a l  tanto o tener  la 

i nfo rmac ión consta nte de  los asu ntos i nternos de la gest ión coopera tiva , se conc ibe 

como otra mot ivac ión  a la  hora de fo rmar pa rte de los espacios de  decis i ón .  P o r  

ú lt imo tam b ién s e  cons idera una  m ot ivación i m po rtante ,  deb ido a que  s e  generan  

espac ios de ap rend izajes m utuos ,  q ue se obse rva n como m u y  r icos para l a  

experienc ia  y q u e  además prop ici an  c iertas acciones q u e  benefic ian a l  colect ivo, a la 

convivencia y a la cooperación ,  como por ejemp lo . la  fo rmación de u na gua rder ía  o 

de u n  espac io de recreac ión para los cooperat iv istas .  

P o r  ú l t imo ,  e l  hecho de  poseer u n  rol o una  func ión  espec ífica dentro de la  

cooperat iva , pa ra los soc ios  genera c ie rtas i m pl ica nc ias a la  hora de desarro l l a r  su 

activ idad labora l :  

L a  part ic ipac ión en  l a  gestión  l leva , a u n  a costumbramiento a trabajar e n  
forma co lectiva , ósea porq ue l a s  decis iones q ue tomamos entre l o s  órganos 
son todas colect ivas ,  no son i nd iv idua les entonces eso g enera una 
t ransformación en la  person a  ( .  . .  )También gen era todo una  ser ie de 
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d ificu ltades en el re lac ionamiento ó sea , ayuda a resolver confl i ctos pero 
también los genera , ya que hay d iferentes posic iones y como tod os somos 
dueños y a la  vez labura ntes entonces, eso no es senc i l lo  de resolver 
(Entrevistado/a Nº1 ) .  

A través de esto se obse rva q u e  la  part ic ipac ión genera costu m b re a trabajar  

ape lando a l  colect ivo, ya que  todas las dec is iones son tomadas de fo rma 

democrát ica , este aspecto desde la v ivencia  se obse rva como pos it ivo ya q ue 

genera una  transfo rmac ión en la  persona .  S i n  em bargo la  gest ión part ic i pativa 

ta mb ién p rop icia  la  formación de confl ictos , ya que se exponen d ife rentes postu ras 

sobre asu ntos a resolver .  Confl i cto que  es i n herente a todo "tener  parte" ya que :  

"const ituye su motor y en  la  med ida  que se lo sepa reconocer  y actuar  en 

consecuenc ia ,  s in  genera r  s i tuac iones estéri les y para l iza nte s ,  conforma u no de los 

p i l a res bás icos de todo p roceso part ic i pativo" ( Rebel lato y G iménez ,  1 997:  1 28 ) .  

A l a  vez otras imp l i canc ias t ienen re lac ión con lo menc ionado an tes ,  p o r  ejemp lo  q u e  

a t ravés de l a  part ic i pación ,  s e  generan  c iertas jerarq u ías ,  o l ugares  de  poder 

s imbó l i co ,  que m od if ica n o i nterf ieren a lgu nas re lac iones e ntre pares :  

Yo siento que  de repente hay  un peq ueño respeto , en e l  acc ionar  de las  
compañeras ,  porque t ienen ese m iedo de a es fisca l te  está m i rando lo  que 
h acemos y lo  que no  h acemos,  le  puede l levar u n  i nforme a l  enca rgado ,  
cosa que yo no  hago y yo se los he d icho m i l  veces , yo cuando tra bajo de 
peón acá soy u n  compañero más (Entrevistado/a Nº8 ) .  

Es dec i r  q u e  a l  cooperat iv ista q u e  rea l iza ta reas dentro de a lguna  com is ión temát ica ,  

no se le  otorga e l  m ismo l uga r  que a otro socio cooperat iv ista q ue n o  posee ese 

l ugar, hecho que  va a en con tra de la  h or izonta l idad en los v í n cu los como se 

menc ionó ante r io rmente .  

S i n  embargo a pesa r d e  los re latos q ue i nd ican la  imp l icanc ia d e  l a  part ic i paci ón  e n  

e l  trabajo  cot id iano ,  u n o  d e  los entrev i stados afi rmó q ue e l  poseer u n  cargo o 

part i c ipar  de a l guna fo rma en  la gestión , no le  genera n i ng u na mod if icación en  su 

labor 

N o  me esti mu la de más o de menos e l  hecho de tener  u n  cargo para con m i  
trabajo ,  he estado mucho t iempo que no  ten ía responsabi l idad extra a m i  
trabaj o  y e l  compromiso l abora l  es e l  m ismo ,  porque cuando lo  tomás como 
un b ien colectivo , a veces n i  te produce ca nsanc io ,  porque  ese g ran ito de 
a rena que h acemos cada uno  es e l  aporte a n uestra organ ización 
(Entrevistado/a N°7) 
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Para cu lm inar  e l  sent ido de "fo rmar  parte" a l  que  hacen menc ión los autores ,  es 

necesario i nd ica r el d i á logo contante en el cual la  persona q u e  partic ipa ,  i nf luye en el  

co lectivo pero tam b ién es i n fl u í do por  este . A n ivel  persona l  los trabajadores i nd ican 

que e l  fo rmar parte de la  cooperativa los ha  i nfl u ido mucho en este aspecto , y 

va loran e n  g ra n  manera e l  trabaj o  cooperativo frente a l  q u e  se pueden dese m peñar  

en  u na empresa trad iciona l  o cap i ta l ista . A cont in uac ión se  p resentan re latos que  

i nd ica n l os  aprend izajes q u e  les  ha generado e l  ser  cooperativista : 

Yo me s iento muy b ien  a cá y eso en una  em presa no  pasa , acá cu idan que  
todos estemos bien , q ue estemos trabajando en condic iones,  que  tengamos 
u n iformes, a lg o  pa ra comun icarnos,  son muchas cosas, siem pre están 
luchando para q ue todos estemos bien y están escuchando todas las 
op in iones,  y s iempre hacen a lgún  a rreg lo  para q ue todos seamos 
contemplados en  eso,  y en una empresa todo eso no  pasa , porq ue e l  que 
t iene la  cabeza de hacer  o deshacer es u n  uno so lo y acá somos todos 
( Entrevistado/a Nº5 ) .  

Yo s incera mente creo que me cambió la v ida ,  me cambió h asta no  hab lo  de 
la  fi losofía pol ít ica , pero s í  de dete rm i nados conceptos dentro de esa 
fi losofía pol ít ica s i  me ha ca mb iado ,  e l  i ntegrar  cooperativas me ha  hecho 
menos sectar io me ha hecho más democrát ico,  en la part ic ipac ión en la  
d iscus ión en l a  i nteg ració n ,  en tra bajo en  colect ivo, y no  so lo en el trabajo 
como hablábamos hace u n  rato de lo técn ico ,  s ino también el tra bajo  en 
gestión ,  el aprend izaje mayor es co lectiviza r ( Entrevistado/a Nº7 ) .  
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O. Tomar parte: decidir en el curso de los acontecimientos 

Por  ú lt imo los auto res co nc iben com o  te rcer y ú lt imo aspecto en el  proceso 

part ic ipat ivo ,  a " l a  conc ienc ia  de que  se puede y debe i ncid i r  en e l  curso de los 

acontecim ientos ,  a part i r  del aná l is is  cr ít ico de las n ecesidades y prob lem as" 

( Rebel lato y G iménez, 1 99 7 :  1 28 ) . 

E l  decid i r  sobre los asu ntos que atañen  a l  colect ivo , comp leta la  idea de lo 

part ic i pat ivo pero tam bién  h ace a u no de los p ri n cip ios  de la Eco n o m ía Soc ia l  y 

So l idar ia ,  como es la  autogest i ón .  Como i nd i ca De A lburque rque  (2004 )  la  tom a  de 

dec is iones democrát icas favorece la autonom ía de l  co lectivo, y a t ravés de  la 

a utogest ión , y la gestión  part ic i pativa es que los trabajadores m ad u ran  co n sus 

dec is iones (Mend izába l  y E rrasti 2008 ) .  

Para i ndagar  sobre este ú lt imo aspecto q ue comO se ind icó com pleta l a  idea de  lo 

part ic ipat ivo , es necesa r io volver a retom a r  la  temát ica del confl i cto , ya q u e  es parte 

i n h e re nte de conformar espacios co lectivos y de tom a r  dec is iones que  pueden 

afecta r lo .  Como fue mencionado ,  e l  hecho de  que las dec is iones sean l levadas a 

cabo por  los m ismos t rabaj adores,  p uede l legar  a generar  d if icu ltades en  e l  

re lac ionam iento , y en  la h o rizonta l idad de los v í ncu los e ntre pares .  Ta les dec is iones 

son las que pueden genera r  c iertos conf l ictos, o p u ntos de  tens ión  en  la coo perat iva,  

por ejemp lo  uno de e l los es la  perte nenc ia  a la  Corporac ión Cooperativa U rba n a .  

Dentro de  l a  cooperativa COO P S E U R  h a y  socios q u e  s e  e n cuentra n de  acuerdo con 

conformar  una Corporac ión  de Cooperati vas y otros que op i nan  lo conta rio .  

Dentro de los  q u e  se encuentra n a favor :  

S í ,  yo creo q ue s i  no  estuv iéramos en  la  Corporac ión ,  no  ex ist i r íamos 
muchas de las  cooperativas q ue estamos dentro ,  yo considero q ue si no  
tuv iéramos la  Corporación ,  hoy  las cooperativas q ue la  integramos 
estar íamos viv iendo o sobreviv iendo g rac ias a favores pol í t icos, ( . . .  ) 
nosotros surg imos con u n  móv i l  po l ít ico en u n  comienzo,  ( . . .  ) pero nos 
fu imos desprend iendo de eso ta mb ién , la Corporación nos ha dado 
mad urez, nos ha dado sol idez,  hoy somos no  una organ ización i m portante, 
ni con mucha relevanc ia pero somos,  esta mos y se sabe ,  y lo poco o mucho 
que hemos logrado,  y vamos logrando lo  hemos hecho g rac ias a q ue somos 
Corporació n ,  a ho ra con e l la  por ejemplo se logró lo  de los encarg ados ,  que 
era a lgo d if íc i l  está bamos pag á ndole a los encargados con d inero de las 
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a rcas de las cooperativas ,  y e ra u n  tema muy de l icado y se so luc ionó 
( Entrevistado/a Nº7 ) .  

A part i r  de l  d i scurso an ter ior ,  se puede i nd ica r q u e  confo rm a r  una  Corporac ión de 

cooperat ivas le  ha  dado a COOPS E U R  c ierta mad u rez y la conso l idac ión como 

p royecto p rod uctivo estab le ,  por  fuera de los m á rgenes po l ít icos, ta m bién se i nd i ca 

que  en  conju nto pud ieron so lucion a r, u n  confl i cto puntua l  q u e  se les p resentó . E n  

este sent ido es pert inente destacar l a s  potenc ia l idades q u e  posee la cooperació n ,  l a  

c u a l  e s  defi n ida  por  la  Ley General  de Cooperat ivas Nº1 8 .407 como sexto pr inc ip io .  

A la  vez este marco leg a l  tamb ién defi ne a la  i ntercooperación , "como e l  acto de 

cooperar entre cooperativas" , y e l  hecho de " Esforzarse y co labora r  entre s í ,  les 

br inda mayores benefic ios y ve ntajas" (Art 7 ,  Ley 1 8 .407) .  

A través de la co laborac ión y la  cooperac ión entre cooperativas ,  se pueden obtener  

mayores logros ,  o ventajas q u e  a su  vez q uedan reflej adas en  e l  re lato anter io r .  S in  

embargo hay cooperat iv istas que  no están de acuerdo con la perten enc ia  a la 

Corporac ión :  

Yo creo q ue las cooperativas todas deber íamos estar agrupadas,  pero 
asegurando que haya u n  ámbito democrát ico ,  y asegurando que sean todas 
cooperativas,  se puede lograr no es tan d if íci l ,  es tener  un estatuto que sea 
ga ra ntista , creo que en todas las cooperativas debería haber un s istema 
e lectora l ,  q ue haya asambleas ,  en el caso de esta Corporación eso no 
sucede, l a  ú n ica cooperativa a uténtica de esas d iez es COOPSEUR 
( Entrevistado/a Nº6) 

Otro tema identif icado como confl i cto o p unto de tens ión  en la  cooperativa , son l os 

cr iter ios q u e  se ut i l izan para e l  i ng reso de  socios n uevos a la  cooperat iva, y como 

eso i n terfiere en  la  i ncorporación o n o  de  los l l amados va lores cooperat ivos9 : 

Parc ia lmente los i ncorpora n ,  oj a lá  si yo creo q ue ese es u n  déficit q ue 
nosotros tenemos que t iene q u e  ver con tomar el i ng reso a la cooperativa 
solo desde la perspectiva labora l . Eso sucede porque v iv imos en un s istema 
q ue esti mu la  e l  i nd ivid ua l ismo e l  sá lvese q u ien pueda , y no  fomenta los 
va lores,  en  rea l idad fomenta los a nti  valores (E ntrevistado/a N°4 ) .  

La mayor ía  de los entrevistados ,  cons ideran q u e  las personas q u e  i ng resan a la  

cooperativa ,  n o  i nco rporan los l lam ados va lores q ue ca racte riza n a este t ipo de 

em p rend im ientos . Algunos  i nd ican que  los i nco rporan parc ia lmente con e l  t iempo , y 

otros q u e  n u nca se t ienen en cuenta a la  hora de desem peñarse como 

\ a s  cooperat ivas se b a s a n  e n  los  va lo res d e  a y u d a  m u t u a ,  responsa b i l i d a d ,  d e mocrac ia ,  coopera c i ó n ,  i g u a l d a d ,  
e q u i d a d  y s o l i d a r i d a d  ( FC P U  2 0 1 8 ) .  
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cooperat iv istas .  Atri buyen esto a que  les fa l ta i nfo rmación ,  o q ue so lamente se toma 

e l  i ng reso a la  coope rativa ten iendo en  cuenta la  perspectiva labora l  Los q ue 

asumen la  responsab i l idad de tomar  nuevos soc ios ,  son los cooperativistas más 

ant iguos de COOPS E U R ,  que desde su pers pectiva conforma n  e l  g ru po de 

d i rigentes de la m isma :  

( . . .  ) Tenemos q ue asum i r  que  somos d i r igentes de la cooperativa , q u iero 
h acer la d ist i nción de d i rectivo-d i rigente, d i rectivo es u n a  fu nc ión especifica 
q u e  en el caso nuestro estatutar iamente nosotros la desempeñamos 
du ra nte dos años,  y d i r igente q u iere dec i r  q ue sos u n  referente en la 
o rg an izac ión ( . . .  ) ( Entrevistado/a Nº7) . 

Es ese g rupo de  d i rigentes  e l  que  i nd ica q u e  a l  estar abocado a la  gestió n  de l  

emprend im iento , m uchas veces descu idan e l  "ed u ca r  a los soc ios"  y trabaja r  j u nto 

con e l los  la concepción  de cooperat iva,  contrar ia a la  e m p resa trad iciona l  o 

cap ita l i sta.  I nd ican que  d icho facto r ,  no les perm ite transformarse en  una  

" cooperativa con  mayúscu la" , y po r  esta razón se  h ace a l us i ón  nuevam ente a l  temor  

que  poseen a lgunos  socios a los q u e  t ienen  a l gún  cargo dentro de la  cooperativa :  

Yo creo q u e  fa l lamos más acá  en l a  i ntern a ,  no  hemos podido da r  e l  salto,  
de transforma rnos en cooperativa con mayúscu la ,  seg u imos ten iendo una 
mental idad de empresa capita l i sta , y eso resta porq ue creo que no  le  damos 
la  i m porta n cia  que  le tendr íamos q ue dar  a ed ucar a los compañeros y 
compa ñeras y hay a lgo  q ue a m í  me preocupa y mucho a l  igua l  q ue en una 
em presa capita l ista en una em presa explotadora ,  le temen a su su per iores,  
le t ienen m iedo a l  consejo Di rect ivo,  no  com prenden los com pañeros, no  
d igo  que  no se  hable ,  nosotros en la  Asam blea hab lamos mucho t ratamos 
de educar a través de ese o rgan ismo,  pero son breves y a veces no se 
at ienden como se deben ,  entonces a h í  vos ves que no cambiamos nada,  o 
que  cambiamos pero que  todo s igue igua l ,  somos cooperativa somos todos 
socios pero l legado e l  momento le  tengo m iedo al enca rgado a l  d i rectivo al 
pres idente , a hab la r  a op inar  a muchas cosas,  el m iedo que me cambien de 
l ugar, e l  m iedo que tomen represa l i as  contra m í  que me suspendan que me 
echen ( Entrevistado/a Nº7) . 

Por  ú lt imo otra fuente de tens ión en la  cooperat iva desde la v is ión de  los socios ,  es 

la  fa lta de osad ía  comerc ia l  ex istente,  ya que so lo mant ienen v i ncu lac ión contractua l  

con la  I M ,  y u n  emprend im iento de fab ricac ión de b loq ues que COOPSE U R  

comenzó a desarro l l a r  desde sus com ie nzos: 

La g ra n  fuente labora l  es la I M ,  y no  hemos podido sa l i r  de eso,  tenemos la  
b loq uera q ue se c ierra y se abre pero no  ha dado ( Entrevistado/a Nº8) .  

Hay como u n  q u ietismo en  e l  tema de no  buscar n uevos emprend im ientos, 
( . . .  ) como tener una vis ión más arr iesgada y no tanto admin istrar lo  q ue ya 
tenemos, o admin istrar la cooperativa solo en función de lo  económico por 
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eso decía q ue había alguna d iferencia con el consejo d i rectivo anterior 
(Entrevistado/a Nº 1 ) . 

E l  v í ncu lo  co ntractua l  con la  I M ,  y e l  empre n d i m ie n to de b loq ues que i nte nta 

desarro l l a r  COOPS E U R ,  m a nt iene estrecha re lac ión con la  v iab i l idad de los 

p royectos a utogestionarios .  Vázq uez (2005) i nd ica q ue es necesa r io amp l i a r  las 

capacidades em p rendedoras d e  este t ipo de p royectos ,  y que  la soste n i b i l idad de los 

m ismos debe trascender  los l ím i tes de lo merca nt i l .  

Se debe cons idera r  q u e  n o  ser ía muy  ausp ic ioso además para este t ipo d e  

emprend im ientos , conceb i rlos so lamente a t ravés de la  parte eco nóm ica o mercant i l ,  

ya q u e  deben com peti r por  igua l  con grandes em presas ,  recibe n sa la rios bajos ,  y 

poseen m u cha  i nestab i l idad laboral  ya que  hay m uchas trabas e n  ocas iones pa ra 

renovar  los contratos de trabajo .  E l  hecho de m antener  ú n icamente v íncu lo  

contractua l  con  la I M ,  p rovoca q u e  se m i n i m icen sus  pos ib i l i dades de a m p l ia r  l a  

oferta labora l  o m uchas veces esto para l iza a a lgunos  cooperat iv istas , ya que  

deciden ad m i n istra r  so lo  l o  que  tienen  y no  a rr iesgarse con más p royectos .  Además 

se corre e l  r iesgo de una "tercerizac ión  encub ierta" con las cooperat ivas ya que la 

mayoría perc iben sue ldos más bajos q ue g ra ndes empresas .  

Lo d icho a nte r iormente m ant iene est recha re lac ión  con las ca racter íst icas q ue posee 

el trabajo actua lmente . Como se i nd icó F i l gue i ra (2002)  estab lece q u e  los cam bios 

en la m atriz p rod uctiva y e n  la reestructu rac ión  de l  cap i ta l ,  configu ra n  n uevas 

reg u la ridades en e l  m u ndo de l  t rabaj o ,  deb ido a q u e  el trabajo es cada vez menos 

emp leo ,  obte n iendo mayor peso la i n ce rt id umbre y la  p recar izac ió n .  

E n  este sent ido Antu n es (2000)  agrega q u e  esta n ueva m atr iz tamb ién t rajo 

aparejada la "desregu laci ó n ,  f lex ib i l ización ,  y te rcerizac ión " ,  en la  cua l  la  sociedad 

de l  cap ita l necesita cada vez menos de l  t rabajo estab le , y cada vez más de l  tra bajo 

parc ia l  o part-ti me .  

Todo esto comp lej iza e l  med io  e n  e l  cua l  hab ita la cooperativa , y tamb ién  .com p lej iza 

los p rocesos pa rt ic i pat ivos q u e  se desarro l l an  en su sen o .  Más a l l á  de esto, la 

m isma s igue s iendo fuente de generac ión de em pleo , y s igue generando p ráct icas 

a utogest ionarias ,  q u e  le perm iten seg u i r  desarro l l ánd ose como emprend im iento 

product ivo.  
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E. Consideraciones finales 

A m odo de c u l m i n a r  la  m onografía se rea l i za rá u n  b reve resumen de los ejes 

centra les que  pauta ron la  m isma .  A part i r de  los re latos y op i n iones de  los 

trabajadores ,  se puede concl u i r  que  la  part i c ipac ión que  desarro l l an  perm ite que la 

cooperativa fu nc ione como ta l ,  y es u na part ic ipac ión que desde su  v is ión  es 

restri ng ida ya que depende m ucho de  la ob l igator iedad de las i nsta nc ias ,  y no se 

compromete con e l l a  la tota l idad de los cooperat iv istas .  A la vez los procesos 

parti c ipat ivos q u e  se desarro l l an  no son ajenos al s istema im perante,  es dec i r  que  

ex i ste u n  d i scurso contra hegemón ico ,  ( mayormente en  l os  d i r igentes de la 

cooperativa ) pero en m uchas ocasiones se rep roducen  las moda l idades 

trad ic iona les de l  s istema capita l i sta , tanto en  la pa rt ic i pac ión como en  e l  desarro l l o  

de  la  act iv idad m isma com o  cooperat iv istas .  

Es dec i r  que  los p rocesos part ic ipat ivos y la  tarea cooperat iv ista está n permeadas 

constantemente, por procesos de poder ,  por  e l  deseo de i m p u lsar  determ inadas 

corre lac iones de fue rzas o ideas en  e l  colect ivo,  y por  cuest iones ideológ icas y 

pol í t icas .  

Con respecto a las trayecto r ias part ic ipat ivas p revias ,  se puede i nd ica r que  inf luyen 

mayoritar ia mente para benefic iar  e l  trabaj o coope rativo y e l  desarro l l o  person a l  ya 

que  desde la v ivenc ia  a um enta la  d i spos ic ión ,  y l leva a u n  acostumbram iento a l  

trabajo co lect ivo. S in  embargo se observa q u e  la  ident idad po l í t ico part idar ia genera 

conf l ictos con cooperativ istas de d iferente pertenencia  po l ít ica . Es a l l í  donde se 

observa q u e  la cooperativa n o  es ajena a este t ipo de p rocesos. 

Respecto a las imp l icanc ias de la part ic ipac ión en  e l  trabajo cooperat ivo se puede 

i nd ica r que posee var ias,  por  ejemp lo  e l  hecho de ape lar  s iempre a l  colect ivo para 

exponer  ideas o dec is iones ,  pero a la  vez esta expos ic ión tam b ién puede genera r  

confl ictos entre pares deb ido a q u e  s e  resa lta una  d iferencia p o r  pensar  d i st in to .  Otra 

imp l icanc ia ,  es q u e  dentro de la cooperativa operan c iertas lóg icas je rá rq u icas q u e  le 

oto rga n  d isti nto l ugar  a los cooperativ istas q u e  poseen a lguna  fu nc ión en la  gest ión ;  

es dec i r  que  los socios q u e  n o  poseen fun ción  de d icho  t ipo ,  los perciben como 

super iores o t ienen c ierto temor  a la  hora de m a n ifesta r op i n i ón  o desarro l l a r  su  labor  
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cooperativa . Es dec i r  q u e  estos p rocesos de  poder s imbó l ico atentan contra los 

p rocesos part ic ipat ivos q u e  de desarro l l a n .  

Con respecto a l a s  pr inc i pa les mot ivaciones q u e  poseen l o s  cooperat iv istas para 

part i c ipar, se encuentran e l  accede r  la  i nformac ión sobre los asuntos re levantes de 

la cooperat iva , e l  no descu idar  la gest ió n ,  y por ú lt imo e l  hecho de  con ceb i r  a la 

part ic ipac ión como i nd iv is ib le  de los emprend im ientos autogestionarios ;  deb ido a 

q u e  es central en  e l l os .  Dentro de los cooperat iv istas que  desempeñan una  fu nc ión 

específ ica en a lgún espac io  part ic ipat ivo la  conc iben como la  fo rm a más ace rtada de 

cu idar  su  p royecto colect ivo. 

Los jóvenes cooperat iv istas entrevistados ,  tamb ién  posee n ese sent ido de 

pertenenc ia  con el p royecto , y es d i cho sentido el q u e  los impu lsa a creer  en la 

cooperat iva,  p riv i leg iándo la  de  las fo rmas trad ic iona les de trabajo  cap ita l ista . S i n  

em bargo a lgunos  d e  e l los  i nd i can  no part ic ipar ,  deb ido a q u e  cons idera n  q u e  e s  una  

respo nsab i l idad m uy g rande  e i nd i can  no esta r p reparados en la  actua l idad para 

afronta rl a .  

En e l  desarro l l o  de la  i nvestigac ión s e  pud ieron detecta r a lg u nos pu ntos de  tens ión  

en  la cooperativa , por  ejemp lo  e l  posee r v íncu lo  contractua l  so lamente con la  

I ntendencia de Montevideo ,  y la fa lta de  osad ía  comerc ia l  ex istente que  a lgunos 

socios detecta n .  Tamb ién la  pertenencia  a la  Corporación , d ife renc ias po l í t icas ,  y 

una  d iv is ión  m u y  marcada entre e l  á rea de cu ida parq u e  y de á reas verdes ,  

d ife renc ia que  se desarro l l a  por  e l  t ipo de ta rea q ue rea l iza n ,  l o  que i nte rnamente 

p rovoca que  se j uzg ue a u n a  como más  "fáci l " , o la que  req u iere m en os trabajo .  S i n  

embargo m á s  a l l á  de todos l o s  p u ntos de confl i cto q u e  s i n  d udas ex iste n ,  s e  d estaca 

la fo rta leza de t ras ladar  todos los temas a las Asamb leas y a l l í  t rata r los para que  

todos p uedan dar  su  op i n i ón  a l  respecto . 

Además de esa fo rta leza destacada por e l  colect ivo , se puede i nd i ca r  q u e  la 

part ic ipac ión tam b ién l leva a pote nc iar  la  so l idaridad y la  conv ivenc ia  debido a que a 

través de la Comis ión C E F I C ,  se está n desarro l lando acciones para q u e  estos 

aspectos se desarro l len a ú n  más .  

A modo de resumen se puede i nd icar que  la exper ienc ia de COOPS E U R  desarro l la  

una  part ic i pac ión que les perm ite l levar a cabo su  emprend im iento p roduct ivo,  pero 
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que  a la  vez los socios la  con ciben como l i m itada  o restri ng ida ,  deb ido a que  op i nan  

que  s i  no trabaj a n  constantemente en e l la  s iempre t iende a decaer,  además de  que  

la m isma mayorita r iamente se l i m ita a i nsta n cias ob l igato r ias . Se identif icó una  

te ns ión  con stante entre u na fo rma de  o rgan izac ión más e m p resar ia l  con  estrateg ias 

de  o rgan ización  y p lan if icac ión  a n ivel  de gest ión  cooperativa ,  con una  fo rma que 

resalta los va lores cooperativos y sus  aspectos s imbó l icos e n  contra de .l a  a nte r ior .  

D icha tens ión  es constante y m uchas veces se ident if ica hab i tando  dentro de la 

m isma persona .  También esa tens ión  se expresa con socios que reprod ucen de 

c ierta fo rma la l óg ica de u n a  empresa trad ic ion a l .  

Tens ión  q ue e l  t í tu lo  d e  esta monografía busca resa lta r, ya q ue m uchas veces la 

estrateg ia de sobrevive ncia se opone a la co nv icción ,  o v iceversa y E;n m uchas 

ocas iones ambas conviven .  

Por  ú lt imo s e  puede i nd icar  q u e  en  su  mayor ía los soc ios cooperat iv i stas i ng resan 

en  bu sca de una so luc ión labora l ,  pero a med ida de que  t ra ns i ta n  la  exper iencia 

cooperat iva , comie nzan a va lo riza r lo colectivo y l os p rocesos part ic i pat ivos como 

herra m ienta pa ra desarro l l a r  su e m p rend im iento ,  jerarq u izá ndo lo  de fo rmas 

trad iciona les de trabajo cap ita l ista . 

Se cons idera re levante para estud ios futu ros conocer  la  op i n ión  e i ndagar  e l  papel  

que posee FC P U  e I N ACOO P ,  con respecto a la  part ic ipac ión cooperativa ya q u e  

COOPSE U R  m a nt iene d iá logo constante c o n  e l los ,  l o  cua l  puede i n fl u i r  o n o  en l a  

part ic ipac ión q ue la  cooperativa desarro l la . También s e  con s idera i nteresa nte poder 

i ndagar  cómo e l  género puede i nfl u i r  e n  los p rocesos cooperativos que se l levan a 

cabo e n  estos emprend im ientos .  

Para cu lm i na r  se cons idera perti nente volver a l  pr inc ip io de  esta monografía ,  la  cua l  

i n ic iaba con una frase de Rodr íguez B randao .  E l  m ismo i nd i ca que  no  i m porta lo que 

las personas saben s ino como se p rod uce ese saber de forma colect iva, y e l  poder 

de t ra n sfo rmac ión que  esto les otorga ,  en  e l  cua l  e l  con oc im iento es so lamente un 

producto de este p roceso .  Se cons idera que  lo  m ismo ocu rre con los p rocesos de 

part ic ipat ivos y colectivos ya que  cada persona aporta su sabe r (s in  importar cuá l  

sea) y ese saber tam b ién  se p roduce en colect ivo, y es e l  colect ivo el  que  l uego 

genera p rocesos de tran sformac ión no so lo e n  la  gru pa l i d ad s i no  tam bién en cada 

u n a  de las personas  que forman d icha g rupa l i dad .  
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