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Presentación

La cartilla de Economía Social y Solidaria forma parte del proyecto “Mujeres jóvenes indígenas 
protagonistas del desarrollo de una economía social y solidaria”, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona a través de INTERED-Bolivia, tiene como principal objetivo  dar a conocer a las participantes 
del proyecto y/o lectores(as) en general, el enfoque de la Economía Social y Solidaria para la aplicación 
de sus principios y valores en los emprendimientos que llevan adelante, como una posible alternativa 
a los modelos económicos, sociales, políticos y culturales vigentes que responden más a las lógicas del 
capitalismo, el extractivismo y el machismo patriarcal.
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¿Es la Economía Social y Solidaria una posible alternativa al 
modelo económico capitalista, extractivista y patriarcal?

Sin duda hablar de economía social y solidaria resulta un tema 
muy poco conocido en nuestro medio, esta cartilla abordara su 
significado y su funcionamiento, pero antes es necesario analizar 
lo que sucede con la economía actual.

Partiremos de lo que conocemos desde hace muchos años, sobre 
el sistema capitalista basado en la relación de oferta y demanda, 
donde la distribución de los recursos disponibles es de forma 
eficiente, partiendo de la idea que los recursos son escasos y las 
necesidades de demanda son ilimitadas. Este modelo económico 
dominante que funciona bajo los principios de acumulación 
capitalista en el mercado de intercambios busca desarrollarse 
a cualquier costo social, político, cultural, ambiental, etc., este 
modelo ha generado crisis en la economía mundial y los aspectos 
negativos se pueden ver en las dimensiones: 

• Financiera, porque cada vez más se concentra en 
menos cantidad de personas las riquezas globales;

• Salarial, porque se pone en desmedro las capacidades de las personas y las organizaciones 
importando más el capital y el lucro;

• Ecológica y climática, porque impera un modelo extractivista e industrializado que busca 
generar lucro mediante la explotación de los recursos naturales como ser los minerales, 
la tierra, el agua;
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• Reproductiva, porque los modelos de desarrollo actuales causan que cada vez menos 
personas accedan a los recursos necesarios para el desarrollo de la vida como ser 
alimentación, educación, salud, vivienda;

• Sanitaria, porque con la pandemia global por covid-19 se incrementaron las desigualdades 
sociales al mismo tiempo que puso en evidencia los problemas estructurales del sistema.

Extractivismo como modelo económico está 
basada en la explotación de los recursos no 
renovables y se ofertan como materia prima 
sin transformación ni valor agregado, como 
minerales, petróleo, etc.

Son aquellos que concentran financieramente 
el dinero, además el poder de tomar decisiones 
sobre los modelos de desarrollo y por ende 
de aquello que se produce y cómo se produce. Esto provoca una reconfiguración de las economías 
comunitarias de autosuficiencia hacia una economía asalariada que depende de la presencia de 
empresas y/o industrias para el aprovisionamiento de lo material para la reproducción de la vida de 
las personas. Estas son en desmedro del cuidado del medio ambiente y por tanto de los ciclos de 
reproducción de la vida: los ríos se contaminan, los suelos dejan de producir, la deforestación aleja a 
los animales, las comunidades son despojadas de sus tierras, etc.

Patriarcado es el sistema de todas las opresiones, no es un sistema más, es el sistema que oprime a la 
humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y a la naturaleza, construido históricamente y 
todos los días sobre el cuerpo de las mujeres (Guzmán A. 2019: Pág. 7).

El feminismo comunitario plantea que el patriarcado es el sistema de todas las discriminaciones y 
violencias, eso significa que el capitalismo, colonialismo, racismo, machismo, extractivismo son 



9

herramientas que utiliza el patriarcado para sostenerse y 
reproducirse generando opresiones explotaciones a las personas 
en beneficio de grupos de poder y capitales trasnacionales.

Por lo tanto, poniendo el foco en las relaciones económicas, la 
corriente feminista reconoce el peso fundamental que tienen las 
mujeres históricamente en los trabajos de provisionamiento de 
recursos para la reproducción de la vida de sus seres queridos 
y en las comunidades, visibilizando las desigualdades de género 
que predominan en el sistema imperante. 

Cuando hablamos de los trabajos de cuidado, se engloban 
actividades como la alimentación, el trabajo doméstico, la 
atención a los enfermos/as, a los hijos/as, personas mayores, el cariño y afecto que necesitamos, el 
acompañamiento escolar, enseñar valores, normas de comportamiento social y el autocuidado. Todas 
estas tareas son fundamentales para el sostenimiento de la vida de una familia, implica más de 8 
horas de trabajo continuo, pero no son remuneradas y son invisibilizadas y recaen mayoritariamente 
sobre las mujeres, justificadas en la construcción social del género y la división sexual de los trabajos, 
visibilizando las desigualdades de género que predominan en el sistema imperante. Estas desigualdades 
se traducen en falta de oportunidades que tienen las mujeres frente a los varones, acentuando las 
estructuras de la feminización de la pobreza.



10

La Economía Social y Solidaria

La corriente de la Economía Social y Solidaria también llamada Economía Social Emergente, Nueva 
Economía Social, Economía Popular Solidaria, entre otros, surge como crítica al sistema capitalista 
dominante y propone una racionalidad económica que se dirige a la sostenibilidad de la vida y no así 
de la acumulación de capital. 

El enfoque de la economía social y solidaria pone en cuestión las formas de organización de la 
producción que tienen los modelos dominantes de acumulación capitalista en todo su ciclo (producción, 
distribución, comercialización y consumo). En este sentido, propone que la manera de organizar lo 
económico, lo social, lo ambiental, lo político, lo cultural de una sociedad, tengan como fin último el 
mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad de la vida. 

Esta forma de ver la economía, centra su atención en las personas más que la simple acumulación de 
capital, representando una alternativa para generar modelos de desarrollo más inclusivos y equitativos.
La Economía Social y Solidaria se propone como una posible alternativa al actual sistema capitalista, y 
propone los  siguientes modelos de producción:
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• Están basados en la fuerza de trabajo como principal recurso productivo, 
junto con el aprovechamiento de los recursos locales disponibles;

• que sean sostenibles para la vida y que respondan a las necesidades de las 
personas proponiendo circuitos socioeconómicos locales que conectan la 
producción, la distribución, el intercambio, el consumo y la reutilización de 
bienes y servicios;

• que promuevan la organización comunitaria y el cuidado del medio 
ambiente;

• que se base en impulsar los intercambios solidarios y con equidad de 
género;

• que fortalezcan las redes entre emprendimientos y las diversas 
organizaciones socio-comunitarias para la escalabilidad de estas 
experiencias

Principios y valores que sustentan la Economía Social y 
Solidaria 

Las prácticas económicas, sociales y culturales, que como tales se expresan a través del accionar 
cotidiano de las personas que forman parte de las empresas, emprendimientos o negocios se basan en 
determinados principios y valores1.

1 Mares Madrid - Guía Didáctica de economía social y solidaria, modulo 2, 2017
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Equidad: Reconocimiento de la igualdad en dignidad, derechos y posibilidades de 
todas las personas, asumiendo y respetando a la vez sus diferencias. Aplicado al 
trabajo, se trata de considerar el trabajo en todas sus dimensiones y apostar por 
un reparto equitativo de todos los trabajos socialmente necesarios –incluyendo los 
que no pasan por el mercado, pero son fundamentales para la calidad de vida de las 
personas, como los cuidados o el trabajo voluntario.

Cooperación. 
Apuesta por unas relaciones laborales basadas en la solidaridad, la ayuda mutua, el 
trabajo en red y la construcción colectiva entre todas las personas que forman parte 
de una empresa.

Importancia de las personas. 
Las personas representan el elemento central, las entidades de economía social y 
solidaria tienen como principal objetivo satisfacer las necesidades de sus personas 
trabajadoras y de su entorno, y no la maximización de los beneficios como ocurre 
en las empresas mercantiles. Por este motivo, la economía social y solidaria prioriza 
la producción de productos y servicios útiles y necesarios para la sociedad y las 
personas.

Calidad de vida. 
Además de crear empleo, la economía social y solidaria intenta garantizar la calidad 
de vida de las personas, consolidando un empleo que sea estable y con buenos 
salarios, e intentando reforzar los aspectos salariales con otro tipo de medidas 
flexibles que faciliten la conciliación entre trabajo y vida. 
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Sostenibilidad medioambiental y de la vida. 
Llevar a cabo iniciativas y proyectos de economía social y solidaria implica colocar la 
sostenibilidad de la vida en el centro, de manera que los cuidados de las personas y 
de la naturaleza tengan una importancia central en el día a día. 

Formación continua y desarrollo de la creatividad. 
La educación y el aprendizaje tienen una gran importancia en la economía social 
y solidaria como manera de apoyar el desarrollo personal y de formar personas 
trabajadoras altamente cualificadas y empoderadas a la hora de tomar decisiones y 
participar activamente en la gestión de su empresa.

Intercooperación. 
Además de entre las personas, la intercooperación hace referencia al establecimiento 
de redes de cooperación entre las diferentes entidades y empresas.

Beneficios económicos y balance social. 
Los balances económicos de las entidades de la economía social y solidaria tienen en 
cuenta, además de los resultados económicos, el impacto de su actividad, así como la 
promoción de la redistribución y reinversión de la riqueza frente a su concentración 
o uso especulativo. Además, los beneficios que generan se estiman tanto en 
términos económicos como de desarrollo personal. Un ejemplo: las cooperativas 
están obligadas a destinar al menos el 20% de sus beneficios a la reinversión en la 
propia cooperativa.
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Compromiso con la sociedad y el entorno. 
Las empresas de la economía social y solidaria son conscientes de que desarrollan 
su actividad en un contexto particular en el que se dan múltiples problemas sociales 
y ambientales. Por ello, tratan de vincularse a su entorno cercano buscando un 
desarrollo local económica, social y ambientalmente sostenible y formando parte 
también de los tejidos asociativos de sus entornos.

Relatos de experiencias de empresas en la línea de economía 
social y solidaria
Productos Ecológicos Naturaleza S.A. 

Es una empresa agroindustrial líder en Bolivia, se asienta en Tarata 
(Cochabamba) el año 1993 y su actividad económica consiste en la 
producción, distribución, comercialización y exportación de infusiones 
elaboradas con ingredientes naturales y agroecológicos como frutas, 
hierbas y hortalizas. Esta empresa, además de poseer un fuerte componente 
innovador en lo que respecta a la transformación de alimentos, también 
impulsa un enfoque que pretende sensibilizar a los consumidores acerca 
de hábitos responsables de consumo y de valoración del trabajo de los 
productores bolivianos, con quiénes establece alianzas estratégicas 
y estables. Los productores se organizan colectivamente a través de 
asociaciones o en unidades productivas familiares democratizando la 
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toma de decisiones acerca de la organización de la economía local. Pueden seguir su historia en este 
video:

https://ms-my.facebook.com/semillaecosocial/videos/sab%C3%ADan-que-existen-empresas-ecosociales-en-boliviadesde-
semilla-ecosocial-desarr/498018945242233/

Asociatividad de mujeres periurbanas - Experiencia de Yanapasipxañani 

Creado en 1984 por un grupo de mujeres tejedoras 
que deseaban mejorar su condición de vida, 
mediante el incremento de sus ingresos a partir 
de la confección de prendas de vestir hechas con 
fibras de camélidos. Ubicadas en una ladera de La 
Paz, en el barrio San Isidro, cuentan con un centro 
propio, luego de muchos años de funcionar en 
diversos lugares. Las mujeres trabajan con fibra 
de alpaca desde el hilado para elaborar prendas, 
especialmente con colores naturales, y con un buen nivel de calidad que las caracteriza. Sus técnicas 
artesanales son: teñido natural, tejido en telar a pedal, tejido con palillos, circulares y sueltos, tejido a 
máquina y macramé, para la realización de sus diseños propios.

Actualmente cuentan con quince artesanas, y son parte de otras redes de artesanía como ComArt 
Tukuypaj y Red Oepaic, que les apoya en la comercialización hacia mercados de comercio justo.  Pueden 
seguir su historia en este video: https://www.facebook.com/watch/?v=360741968157858
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Asociatividad rural de productores campesinos - 
Experiencia de la Central de Cooperativas EL CEIBO 

En los años 1960 se desarrollaron programas de colonización 
hacia la región de Alto Beni, encontrando el potencial 
del cultivo del cacao. Los colonizadores fácilmente se 
organizaron en cooperativas de productores de cacao en las 
diversas colonias. En 1977, nació la Central de cooperativas 
El Ceibo a partir de la agrupación de 12 cooperativas de la 
zona, con el objetivo de unirse para la comercialización del cacao, aumentando así su peso y poder 
de negociación en los mercados. Paralelamente, El Ceibo se esforzó en resolver los demás problemas 
de los productores afiliados mediante la asistencia técnica, los cursos de capacitación, la creación de 
tiendas de consumo al nivel de las cooperativas, entre otros.
La planta de transformación del cacao se modernizó, pasando de un nivel artesanal a un nivel de 
mecanización y luego de industrialización. Paralelamente, las ventas de exportación se desarrollaron 
y El Ceibo realizó sus primeras ventas dentro del comercio justo (1982) y su primera exportación de 
cacao orgánico (1987). Este proceso sigue hasta llegar hoy día a un volumen de ventas totales de cerca 
2.000.000 US$, con una diversidad de productos vendidos en diferentes países.

El Ceibo es una organización autogestionaria (los diferentes cargos administrativos y empresariales son 
ocupados por los socios), cuyos principios son: la participación democrática; la capacitación integral; 
la producción sostenible ecológica; la distribución de excedentes; la integración entre organizaciones 
similares.

Actualmente agrupa a 50 cooperativas y cerca de 1500 familias productoras de cacao orgánico.
Se guían por criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, aplicados al Comercio 
Justo. 
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Algunas diferencias entre un modelo empresarial capitalista 
y un modelo empresarial de la economía social y solidaria

DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO
LÓGICA ALTERNATIVA DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
LÓGICA CONVENCIONAL DE LA 

ECONOMÍA CAPITALISTA

El objetivo principal es satisfacer las necesidades de las 
personas y las de la comunidad 
en la que viven, persiguiendo la 
sostenibilidad económica 

Obtener ganancias por el capital 
invertido, denominado lucro

Los medios de producción son de los trabajadores/as, quiénes cuentan 
con su fuerza de trabajo y sus 
capacidades como principal medio 
para obtener beneficios necesarios

los dueños de las empresas, quiénes 
contratan fuerza de trabajo para lograr 
la acumulación del capital mediante la 
explotación de los trabajadores/as

El desarrollo es impulsado por las personas y sus 
capacidades de trabajo

impulsado por las inversiones de 
capital 

Su estrategia es trabajar en redes colaborativas y 
solidarias, hacer alianzas estratégicas 
y consolidar circuitos socioeconómicos 
locales

competir en el mercado de 
intercambio de bienes y servicios con 
otras empresas

La producción es organizada por pequeñas empresas, 
emprendimientos y/o unidades 
domésticas/familiares, teniendo en 
cuenta la sostenibilidad de la vida y del 
medioambiente 

por grandes corporaciones 
empresariales y/o industrias (a 
veces transnacionales) que emplean 
modelos de impacto negativo social y 
medioambiental 
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DIMENSIONES DE COMPORTAMIENTO
LÓGICA ALTERNATIVA DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA
LÓGICA CONVENCIONAL DE LA 

ECONOMÍA CAPITALISTA

En el intercambio prevalece el comercio justo con una igual 
distribución de las ganancias

desigualdad en el reparto de las 
ganancias entre los dueños y sus 
empleados

El consumo es considerado como una manera de satisfacer necesidades una demanda en el mercado que 
genera ganancias

El trabajo es el principal recurso productivo que 
posee la empresa, emprendimiento 
y/o unidades domésticas/familiares

un costo en la producción de bienes y 
servicios

Las decisiones se toman democráticamente y 
participativamente

verticalmente y jerárquicamente

Para concluir 
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