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Introducción
 El artículo presenta el proceso de elaboración de un problema de investigación 
vinculado a las intersecciones entre clase y género en organizaciones de la “economía 
social” y sus intervenciones en la dinámica del conflicto social en la ciudad de Tandil, 
entre los años 2009 y 2017. 
 La investigación, enmarcada en la elaboración de la Tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales (UBA),  se propone estudiar y comprender las formas de organi-
zación y lucha que emprenden lxs trabajadadorxs  de la “economía social” (ES) en el 
conflicto social en Tandil, una ciudad intermedia del centro de la provincia de Bue-
nos Aires, durante el periodo 2009-2017 en Argentina. 
 El recorte temporal inicia en el 2009, momento en el cual experiencias de ES 
se extienden y consolidan, en un contexto signado por la crisis global y, a nivel na-
cional, por el conflicto que se desató a partir del Decreto 125 que establecía una suba 
en las retenciones a las exportaciones de productos primarios en 2008. El mismo fue 
referido como el “conflicto campo-gobierno”, repercutiendo en la legitimidad de este 
último. Entre las medidas que tomó el gobierno nacional como salida de la crisis, se 
destaca la implementación del Plan Argentina Trabaja, dirigido a la ES. El periodo 
definido cierra en el 2017, cuando se aprueba la Ley de Emergencia Social y se cumple 
la primera mitad del gobierno de “Cambiemos”, lo que permite una aproximación a 
las continuidades y rupturas con respecto a la gestión anterior. 
 El plan de tesis de doctorado retoma, amplía y complejiza el trabajo previa-
mente realizado en el marco de la tesis de maestría en Ciencias Sociales (UNCPBA). 
 En la tesis de maestría previa se abordó particularmente el caso de la Mesa de 
Economía Social y Solidaria (MESyS), un espacio de agregación de trabajadorxs, mil-
itantes y representantes de diferentes dependencias del Estado. El periodo definido 
inició en diciembre de 2011, momento en que comenzaba a gestarse la Mesa, y final-
izó en diciembre de 2015, por cuestiones propias de su desarrollo y en un contexto 
de cambio de signo político del gobierno nacional. La investigación se propuso carac-
terizar las condiciones materiales de existencia de quienes habían participado en las 
Ferias de Economía Social y Solidaria, principal iniciativa de la MESyS; así como la 
dinámica de su organización, las perspectivas de ES presentes y las relaciones esta-
blecidas con el Estado. 
 Este trabajo permitió construir conclusiones parciales así como habilitar nue-
vos interrogantes. Se analizó que la ES se ha consolidado como un sector atravesado 
por la precariedad y con una inserción marginal en la estructura económica y alta-
mente feminizado. Se entiende que aquí no se agota su significado socio-histórico; 
siendo necesario considerar junto a la posición en la estructura económica, la dimen-
sión de la movilización de subjetividades y prácticas políticas, considerando niveles 
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de conciencia y organización.
 Por el recorte planteado en la Tesis de Maestría, quedó pendiente profundizar 
en el análisis del contexto nacional así como la ampliación del periodo para poder 
vislumbrar cambios y continuidades desde el 2009 –año que fue caracterizado como 
relevante en el desarrollo de las experiencias de ES en Tandil- en adelante, consid-
erando los primeros impactos del cambio de gobierno en 2015. Por otro lado, en dicha 
investigación, se estudió una única organización y las condiciones de desarrollo de 
los emprendimientos y trayectorias laborales y de participación de lxs trabajadorxs 
que la misma nucleaba. La tesis de doctorado planteará además una modificación en 
las unidades de análisis, ligadas a las organizaciones de ES, entendidas en la dinámi-
ca del conflicto social y una complejización teórica, en tanto se incorpora de forma 
fundamental la perspectiva de las intersecciones entre clase y género. 

Antecedentes y referentes teóricos
 “Economía social” es un término disputado y ambiguo (Barbetta, Rebón, & 
Salvia, 2005; Coraggio, 2013; Danani, 2004; Ciolli & Rodríguez, 2011; Ciolli & Roffi-
nelli, 2009; Hintze, 2010; Mazzeo et. al., 2014; Salvia, 2005, 2007; Stratta, 2014; entre 
otros), por lo que se vuelve necesario explicitar la perspectiva de la tesis en el contex-
to del debate entre distintos usos y sentidos.
 Se parte de entender que las experiencias de ES surgen como estrategias de 
supervivencia frente al desempleo y la pobreza en el contexto de crisis y transfor-
maciones en la relación capital-trabajo que marcó el cambio de siglo (Amin, 2003; 
Antunes, 2005, 2009; Harvey, 1990, 2005; entre otros); ubicándose en una posición 
marginal en la estructura social que se caracteriza por el desarrollo de actividades 
de baja productividad, baja tecnología y condiciones de trabajo precarias. En este 
contexto, se retoman los debates de marginalidad e informalidad en América Lati-
na (Bertranou & Casanova, 2014; Bogani, 2005; Candia, 2003;Cavalleri, 2001; Neffa, 
2008; Nun, Marín &Murmis, 1968; Nun, 1969, 2001; OIT, 1972; Quijano, 1973, 2008, 
2014; entre otros) que, sin perder vigencia (Cortés, 2012), aportan a caracterizar y 
comprender en parte la situación de quienes viven de la ES.  
 La ES se distingue así por la orientación de los ingresos generados a las 
necesidades de lxs trabajadorxs y no a la acumulación de capital y porque sus prácti-
cas suponen algún grado de organización colectiva y reciprocidad. Se sostendrá aquí 
que es este último aspecto lo que distingue a la ES de la “economía informal” o de la 
producción mercantil simple. 
 De este modo, la perspectiva sustentada se distancia de aquellas posiciones 
que, con matices, plantean a la ES como vía para la “integración” de los sectores 
más “vulnerables” a la sociedad capitalista a partir de la promoción de determinados 
comportamientos y valores (Kliksberg, 2007; MDS, 2007) como de las que desde una 
mirada normativa plantean críticas a la sociedad capitalista (especialmente en su 
fase neoliberal) proponiendo a la ES como un paso en la transición hacia la construc-
ción de “otra economía”, centrándose en las potencialidades de estas experiencias 
en la construcción de alternativas sociales (Coraggio, 2002, 2007, 2011, 2013; Hintze, 
2010; Mance, 1999; Razeto, 1999; Singer, 2001). Asimismo, retomando en parte sus 
consideraciones acerca de la posición que ocupan en la estructura social, se discute 
con la perspectiva que limita a la ES al plano de la supervivencia (Salvia, 2005; Sar-
ria Icaza & Tiriba, 2003). En consonancia con otros trabajos (Ciolli, 2013; Gambina 
y Roffinelli, 2011), se propone una perspectiva que contempla las tensiones, limita-
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ciones y posibilidades de la ES, históricamente situadas. De esta manera, repensando 
las críticas que Marx y Engels hicieran a los socialistas utópicos (Engels, 1974, 2012; 
Lizárraga, 2012; Marx, 1999, 2003, 2014; Miranda Lorenzo, 2011), se consideran tanto 
los condicionamientos objetivos que se le imponen a estas experiencias y que la asim-
ilan a las definiciones operativas de “economía informal” (OIT, 2007; 2018) como los 
sentidos implicados en la práctica de otros modos de organizar el trabajo.
 En este marco, se plantea el interrogante por la conceptualización de los su-
jetos de la ES. En principio, se caracteriza que lxs trabajadorxs de la ES pertenecen 
a las capas más empobrecidas de la población y son en su mayoría mujeres. Desde el 
enfoque propuesto, se considera necesario dar cuenta de dos dimensiones, que hacen 
a la posición en la disposición de fuerzas sociales objetivas y a los niveles de organi-
zación y conciencia (Gramsci, 1990). Se propone entonces una mirada comprehensiva 
para la conceptualización de quienes viven de la ES, que se nutre de los aportes de 
la teoría feminista de la interseccionalidad (Arruza, 2010; Crenshaw, 1989; Cubillos 
Almendra, 2015; Lugones, 2008; Moraga & Castillo, 1988) entendiendo que permite 
comprender cruces entre distintas opresiones que se dan de forma simultánea. En el 
caso de la investigación, se entiende que las identidades de “mujeres” y “trabajado-
ras” de la ES  configuran al mismo tiempo las experiencias de trabajo y organización.
El abordaje empírico de dichas intersecciones supone una distinción analítica de las 
categorías de clase (Donaire & Rosati, 2012; Dos Santos, 2011; Maceira, 2010; Sautu, 
2011; Wright, 1987, 2010; entre otros) y género (Arruza, 2010;  Fabri, 2013; Hirata, 
2017; Scott, 1996; entre otros), así como el reconocimiento de los diferentes modos 
en que ambas pueden interconectarse y condicionarse mutuamente (Wright, 2000; 
Young, 2009). Así, se abordan las intersecciones entre clase y género en el plano de 
las relaciones de producción y en el de las relaciones de poder, retomando los debates 
en torno a las articulaciones entre capitalismo y patriarcado (Amorós, 1991;Arruza, 
2010; Dalla Costa, 1972; Eisenstein, 1980; Federici, 2018; Hirata, 2017; Young, 1992). 
Particularmente, es importante recuperar los debates en torno al trabajo doméstico 
y de cuidados y su participación en el proceso de acumulación (Cutuli, 2012; D’Ales-
sandro, 2016; Federici, 2013; Pérez Orozco, 2014; Rodríguez Enríquez, 2010, 2015) en 
tanto aportan a la comprensión de la situación particular de las mujeres trabajadoras 
pobres en la sociedad, lo cual asume rasgos propios en América Latina.  
 En Argentina, especialmente a partir del momento que se abre en 2009, sur-
gen nuevas organizaciones que comparten características y, a la vez, se distinguen 
de las que habían emergido en el marco de la crisis de fines de los 90 y comienzos de 
los 2000 (Auyero, 2004; Cotarelo, 2016; Farinetti, 2002; Iñigo Carrera, 2008; Klachko, 
2007; Maceira & Spaltenberg, 2001; Merklen, 2010; Retamozo, 2011; Seoane, Tad-
dei&Algranati, 2006; Svampa, 2009; Zibechi, 2006; entre otros). Al mismo tiempo, 
se diferencian de otras que la clase trabajadora viene ensayando en Argentina des-
de su formación, como el movimiento obrero (Camarero, 2007; Iñigo Carrera, 2011, 
2015;James, 1990; Piva, 2006; Pozzi, 1988; entre otros) y el cooperativista (Gambina, 
1998; Gorini, 2003; Petriella, 1998; Plotinsky, 2002; entre otros). Más recientemente, 
se han presentado estudios sobre la organización que nuclea a trabajadorxs de la ES 
con mayor gravitación en el escenario político nacional: la Confederación de Tra-
bajadores de la Economía Popular (CTEP) (Contartese, 2014;Muñoz & Villar, 2017; 
Natalucci, 2016), que se centran en su desarrollo nacional. 
 Entendiendo que estas organizaciones, que nuclean a las capas más empo-
brecidas de la “clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2009), se encuentran atravesa-
das por relaciones de género, se recuperan investigaciones que han indagado en la 
participación de las mujeres en organizaciones populares (Andújar, 2005; Espinosa, 
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2010; Partenio, 2008; Tabusch y Caminotti, 2015). Sin embargo, no se han relevado 
estudios que analicen particularmente los modos en que dichas relaciones configu-
ran el lugar de la ES en la estructura económica y la participación de las OES en el 
conflicto social. A la vez, en el campo académico de la ES, los estudios que abordan 
los vínculos entre ES y la situación particular de las trabajadoras en tanto mujeres y 
de las disidencias sexuales son menos frecuentes, aunque se trate de temas presentes 
en las agendas de las organizaciones, expresándose por ejemplo en los talleres de 
los Encuentros Nacionales de Mujeres. En general, en las definiciones más “mor-
alistas” o normativas de la ES, la igualdad de género aparece como un valor entre 
otros del sector, como el cuidado al medio ambiente o los criterios democráticos de 
participación (Kliksberg, 2012). Por otro lado, desde una perspectiva crítica, se han 
establecido diálogos entre la ES y la “economía feminista” que iluminan la centrali-
dad del trabajo involucrado en la reproducción de la vida y la necesidad de construir 
alternativas a la lógica capitalista (Atienza, 2017; Quiroga Díaz, 2010). A su vez, se 
han realizado trabajos sobre la situación de las mujeres en ES que se enfocan en las 
políticas públicas nacionales (Caracciolo, Foti, & Sanchís, 2011) o en su participación 
política como trabajadoras de empresas recuperadas (Álvarez & Partenio, 2010; Part-
enio, 2013). 
 La revisión de antecedentes junto al delineamiento de la perspectiva de análi-
sis sustentada, permiten reconocer así un área de vacancia en el campo de estudio de 
la ES en lo que respecta a las intersecciones clase-género en las organizaciones del 
sector en el marco del conflicto social. 

La construcción del problema y el diseño de la 
estrategia metodológica
 Desde la perspectiva sustentada, se entiende que la cuestión de la conceptual-
ización de “quienes viven de la ES” implica contemplar las intersecciones entre clase 
y género tanto a nivel estructural como político. En este marco, se plantea la sigui-
ente pregunta-problema: ¿Cuál es la participación de las organizaciones de segundo 
grado y tercer de trabajadorxs de la ES en el conflicto social y cómo las mismas se ven 
atravesadas por las intersecciones entre clase y género de su base social en la ciudad 
de Tandil entre 2009 y 2017? Este interrogante es entendido en el marco de las sigui-
entes hipótesis de trabajo: 
 • La composición fuertemente feminizada de la ES se vincula a los roles social 
e históricamente atribuidos a las mujeres en la división del trabajo y, particular-
mente, a las estrategias de reproducción que despliegan las mujeres pertenecientes a 
las capas más empobrecidas de la clase trabajadora. 
 • La ES muestra en el período un movimiento de organización que se expresa 
en el surgimiento de organizaciones de segundo y tercer grado con demandas espe-
cíficas. El proceso organizativo combina elementos de continuidad y ruptura en la 
constitución de subjetividades y formas de organización y lucha con respecto a otras 
experiencias en la historia de la clase trabajadora argentina: el movimiento sindical, 
el cooperativo y el de trabajadores desocupados. 
 • La composición de las organizaciones de la “economía social” (OES) presen-
ta una combinación particular de las pertenencias de clase y género. Los intercambi-
os entre espacios doméstico y de trabajo fuera del hogar/comunitario de las mujeres 
permean las formas en que las organizaciones de la ES participan del conflicto social, 
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incidiendo en sus metas, acciones, construcción de referencias. 

 A partir de las dimensiones del problema de investigación presentadas, se 
estructura la estrategia metodológica. 
 En el plano nacional, la tesis avanza en la caracterización del desenvolvimien-
to general de la ES, considerando tres dimensiones: a) la posición en la estructura 
económica, b) la participación de lxs trabajadorxs del sector en el conflicto social 
y, en este marco, c) las respuestas del Estado. En cada una de las dimensiones, se 
atiende particularmente a las “marcas de las relaciones de género”; considerando la 
segmentación laboral por género, las demandas y experiencias organizativas propias 
de las mujeres de la ES, las definiciones de la población destinataria y el lugar de las 
mujeres en las políticas dirigidas a la ES. Esta tarea supone la sistematización de di-
versas fuentes secundarias (estadísticas sobre dinámica de empleo, diarios naciona-
les, portales informativos, entrevistas a dirigentes, publicaciones de organizaciones 
de la ES, documentos gubernamentales como informes, resoluciones ministeriales, 
decretos, leyes).
 El estudio a nivel local permite profundizar en la configuración particular de 
la trama de OES y focalizar en dos organizaciones con distintas modalidades, enten-
didas de forma situada. El análisis de las mismas y de su lugar en la dinámica del con-
flicto social en Tandil puede iluminar la comprensión del significado socio-histórico 
de la emergencia de OES de segundo y tercer grado a nivel nacional. 
 Como principal aporte, se propone la confección de una base de datos que 
registre, a partir del principal diario de la ciudad, la dinámica del conflicto social. 
Al respecto, debe destacarse que existe una importante tradición en los estudios de 
conflictividad social; incluyendo a distintos autorxs (Antón, Cresto, & Rebón, 2010; 
Becher, 2017; Cotarelo, 2016; Iñigo Carrera & Cotarelo, 2006; Piva, 2015, 2016; Schus-
ter, 2001) junto a relevamientos sistemáticos de instituciones como el Observatorio 
de Conflicto Social en América Latina-CLACSO, Observatorio de Derecho Social de la 
CTA-A y Ministerio de Trabajo. Estos trabajos son tomados como referencia para la 
identificación y selección de las variables de la base de datos, al mismo tiempo que 
se contempla la necesidad de una reelaboración propia en función de los objetivos 
específicos de la tesis, especialmente la incorporación de variables que permitan dar 
cuenta de las relaciones de género. 
 La base propuesta se distingue no sólo por el recorte del periodo y la dimen-
sión local (Becher, 2017; Nieto & Colombo, 2009; Rodríguez, 2001); sino también por 
el criterio de selección de los hechos relevados y las dimensiones analíticas propues-
tas. Ante estudios centrados en la conflictividad laboral y el “sujeto obrero”, como los 
que –desde diferentes perspectivas y contextos– presentan autores como Shorter & 
Tilly (1971) o Becher (2017), se retoman por ejemplo sus consideraciones respecto de 
la ponderación de los distintos niveles de intensidad en las acciones y, por otro lado, 
se extiende el criterio de selección a los sujetos subalternos (Gramsci, 2004;Modo-
nesi, 2010), concibiendo a la lucha de clases como una “lente amplia” que permite 
analizar una heterogeneidad de manifestaciones y sentidos, poniendo en el centro la 
disputa por la hegemonía  (Viguera, 2009). Asimismo, se incluyen variables relativas 
a la composición de género o los ejes reivindicativos así como la resignificación de las 
variables ligadas a los formatos organizativos y modalidades de las acciones. 
 Existen ventajas y desventajas en el uso de fuentes periodísticas para la elab-
oración de estudios sobre conflictividad (Ghigliani, 2009). En este sentido, se plantea 
la complementariedad con la realización de entrevistas en profundidad (Vasilachis, 
2006) a referentes de las organizaciones seleccionadas, considerando: trayectorias 
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militantes; definiciones sobre la organización: sujeto, estrategia, alianzas; prácticas 
cotidianas y demandas concretas.  De modo transversal, se indaga en torno a las 
subjetividades que se movilizan y los modos en que la composición de clase y género 
de la base social de las organizaciones configuran su desarrollo. Particularmente, se 
considera cómo las organizaciones procesan las demandas específicas de las mujeres 
o discursos con perspectiva de género o feministas en general. 

 De esta manera, se propone estudiar la emergencia y desarrollo de las OES 
en la ciudad de Tandil en un contexto más amplio a nivel nacional; observando par-
ticularmente la incidencia de las intersecciones clase-género en su configuración y 
participación de la dinámica del conflicto social. 
La investigación se propone así realizar un aporte específico al campo de estudio de 
la ES al abordar la participación mayoritaria de las mujeres en la ES y su incidencia 
en el desenvolvimiento de las (nuevas) organizaciones del sector en la Argentina del 
siglo XXI.
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