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i.Quees la eeonomfa popular y solidaria?Susprineipales
limitaeionesen el eontexto actual del Ecuador

Equipo FORLOCAL - CIUDAD*

i.Que es fa economia popular y solidaria? Sus principales Iimitaciones en
el contexto actual del Ecuador

En el campo de la teoria, se entiende por economia popular y solidaria, 0 economfa
social y solidaria, al conjunto de actores que, mancomunados en intereses
comunes, se asocian en terrninos de participaclon de iguales para conseguir
mejores beneficios en el campo de la producdon y reproducdon de la vida, en el
marco de mayores y mejores relaoones sociales de cooperacion y solidaridad, con
el entorno social y el medio ambiente.

Daniel Arroyo, define como imprescindible en el desarrollo local poner en marcha la
producclon y el modelo institucional, articulando el sector prlvado, el sector publico
y las organizaciones de la sociedad civil. La construcdon de realidades donde se
plasme la economfa popular y solidaria, necesita de este tripode para su
rnaterellzaclon',

Jose Luis Coraggio plensa una nueva economia desde la necesidad de generar una
economia social donde 10 social y econornlco se vuelva indisociable, y donde la
politica opere como accion transformadora para generar estructuras que produzcan
y reproduzcan otra sodedad, mas igualitaria, socialmente eflclente, mas
dernocrattca, y donde la redlstrtbudon del ingreso y la inversion publica sean
imprescindibles perc no sufklentes. Para este autor, se trata de instalar desde el
rntsrno lugar de las relaciones de produccion y reproducdon una cultura de valores
que otorgue mayor y creciente importancia al enfoque de derechos humanos y a las
responsabilidades de todos y todas los y las cludadanas'.

En el Ecuador, hay un cambio estructural en marcha, fundamentalmente, sefialado
por orientaciones constitucionales y por el Plan Nacional del Buen Vivir, que plantea
doce objetivos estrateqlcos para un desarrollo pensado desde el buen vivir, y no
desde la idea lineal y proqresiva del desarrollo tal como 10 concebimos hasta hoy. EI
Objetivo once dice textualmente, "Establecer un sistema economico social, solidario
y sostenible", En este sentido la acclon del Estado como redistribuidor y
protagonista de la actividad economlca, es condlclon previa para la justicia
economlca y el transite hacia otro modelo de desarrollo y de acurnulaclon.

Trazar acdones para la consecudon de una Economia Popular y Solidaria conlleva
reubicar fines y medias del sistema economlco oficial vigente. EI fin debe estar

I Arroyo, Daniel (2009) EI desarrollo local y las pollticas sociales (Argentina: FLACSO) (Documento de
trabajo).

, Plasencia y Orz. (2009) Moneda Socialy Mercados Solidatios(Argentina: Universidad de LUjan).
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conformado por la producdon de clclos de vida, en un sentido integral amplio, y el
logro de equilibrios entre producdon, trabajo y ambiente, en condiciones de
autodetermtnadon, justicia y artkulaclon entre actores locales, regionales y
nacionales.

Se trata de poner en marcha una nueva matriz productiva y pasar de un esquema
primario extractlvlsta/exportador, a uno que privilegie la producdon diversificada,
asi como servicios basados en el conocimiento y en la biodiversidad. Se trata,
tamblen, de encontrar un nuevo modelo de economfa en donde el regimen
economico no tenga primada en sf mismo, sino que se subordine y sirva a la vida
de los seres humanos y de la naturaleza.

Para esta construcdon cultural de nuevo cufio, se debera echar mana al
reconocimiento y potenclaclon de bases que ya existen en nuestra economia,
Formas 0 logicas diversas de producclon y reproducclon, comprometidas la mayorfa
de las veces con el sustento de familias y personas y colectividades. Formas de
arraigo local con sentido de cooperadon y reciprocidad, formas de culdado y
conservaclon de saberes y recursos naturales. Esto ha venido permitiendo en el
Ecuador, sostener la producclon basica y la vida en medio de situaciones de crisis
de la economfa global y local.

La Constltucion sancionada en 2008 establece, en el articulo 283 que

"EI sistema economico es social y solidario; reconoce al ser
humane como sujeto y fin; propende a una reladon dlnarnka y
equillbrada entre sociedad, Estado y mercado, en armona con la
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producdon y
reproduccion de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el Buen Vlvlr" (Art. 283).

Para el proyecto de Ley de Economfa Popular y Solidaria, esta se refiere al
conjunto de formas colectivas de orqantzadon economica, auto gestionadas por
sus propietarios que se asocian como trabajadores, proveedores, consumidores 0

usuarios, a fin de obtener ingresos 0 medios de vida en actividades orientadas par
el buen vlvir, sin fines de lucro 0 de acurnulaclon de capital.

Esta ley define a la economfa popular como el conjunto de organizaciones
dedicadas a la producdon de bienes y servicios destinados al autoconsumo 0 a su
venta en el rnercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para
la subsistencia de quienes la practican.
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En las experiencias aqui expuestas, todas elias experiencias de formas colectivas de
orqanizaclon econornlca, estan presentes tanto el campo como en la ciudad, en una
fuerte lrnbrlcacion de la ruralidad con la urbanidad.

En el Ecuador, casi el 70% de su poblaclon es considerada como urbana; de esta
poblacion, el 40% se encuentra ubicado dentro de los indices de pobreza de
consumo. Esto significa que aproximadamente el 40% de la pobladon urbana
nacional vive en asentamientos populares urbanos precartos, que se caracterizan
por carecer 0 tener grandes deficit en cuanto acceso al agua potable, energia
electrlca, alcantarillado, transporte, equipamlentos urbanos, accesibilidad, trabajo
remunerado, salud, vivienda, entre muchos otros aspectos'.

Entre 1995 Y ef 2006, como se sefiala en el Plan Nacional Para el Buen Vivir, los
niveles de polarlzacion de 10 social en el Ecuador· se yen incrementados
sustantivamente, "mientras en 1990 la diferencia entre e110% mas rico era de 18,6
veces mas que el 10% mas pobre, en el 2006 esta diferencia es de 28 veces mas
(Ramirez R., 2007)". En la actualidad el 15% de la poblacton ecuatoriana vive con
menos de un dolar diarlo, no se cuenta con una cifra de fa indigencia, se calcula
que poco mas de un tercio de la poblacton es considerada como pobre, en los
ultlrnos alios ha engrosado los rubros de pobreza por la presencia de refugiados de
nuestro hermano pais del norte, concentrandose de manera particular en el campo
y en las zonas urbanas populares del pais.

'lEI Ecuador es un pais desigual, en el cual el 10% mas rico acumula
aproxlmadamente el 42% de los ingresos totales generados por la economia, en
tanto que el 10% mas pobre no recibe ni el 2%. Poco mas de la mitad de la
pobladon no logra satisfacer a plenitud sus necesidades baslcas y cuatro de cada
diez ecuatorianos vive en situaclon de pobreza'", constituyendo asi uno de los
paises mas inequitativos del continente americano, dando lugar a un explosivo
escenario de polarlzaclon socto-economlca de la poblacion, en la que aparece un
nuevo grupo la lndiqenda'',

Sin embargo, tarnblen la sociedad ha ido construyendo un arnpllo tejido social que
de alguna manera ha permitido sostener la vida y la sobrevivencia de los sectores
populares. Redes de solidaridad, de parentesco, de veclndad, etc. son parte de la
cotidianidad de los sectores populares urbanos. Son uno de los sustentos de la
orqanlzaclon social que, de todas maneras, persiste en las ciudades, aun con las
debilidades que hoy manifiesta. A pesar de que las decades neoliberales han

3 Garda, Jorge Economfa Comunitaria, SocIal y Solidaria. Una estrategia para el8uen Vivir urbano y ruts!
(Quito: auDAD) (Documento de trabajo).

4 Centro de Investigaciones Sociales de Milenio-CISMIL (2007).
5 Garda, Jorge op. cit.
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golpeado y erosionado el tejido social, este constituye una base lnsuflciente sobre
la cual se debe avanzar",

Es importante seiialar que el campo popular es tarnblen heteroqeneo,
expresandose en el, por un lade, lasos de solidaridad que suelen estar Iimitados a
pequeiios grupos 0 expresarse como lasos solidarios, rnecanica que funciona en
momentos de convergencia social y, por otro lado, relaciones sociales fuertemente
competitivas. Esto es importante de tener en cuenta al momenta de pensar la
propuesta de co-construcclon 0 coqeneradon de la economia comunitaria social y
solidaria. Muchas de las experiencias aquf presentadas entran en el rango de estas
peculiaridades.

Jorge Dfaz, llama la atencion de la necesidad de tener presente el sistema urbano
rural, como un todo interrelacionado, que ayude a articular las estrategias
planteadas en el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. Esto es, aportar en el
desarrollo interno, inclusion social y competitividad; aportar en la d.versltlcaclon
productiva desde el campo de la economia popular urbana y rural; aportar en la
lnteqradon territorial y el desarrollo rural desde la cuestlon urbana; facilitar la
sustentabilidad del patrimonio natural y cultural; consolidar un Estado nacional con
capacidad efectiva de plarutlcacton, requlacton y qestlon; aportar en la
democratizaclon de la economia y el protagonismo social desde el impulso a la
economia comunitaria social y solldarla.

En este contexto aportan, desde el mismo pars y desde otras latitudes, experiencias
de economias solidarias con la contorrnaclon de monedas alternativas 0

complementarias que dan luz sobre algunas de las experienclas aqui planteadas y
su posible evoluclon, Para Adela Plasencia y Ricardo Orzl", es posible diseiiar
mercados 0 monedas de forma tal que su funcionamiento colabore al desarrollo de
otra economia. Estos autores entienden otra economfa, diferente de la capitalista
actualmente reinante, como aquella en la que es el trabajo, y no el capital, el que
comanda el proceso de producclon, distribucion y consumo; en la que 10 econornlco
conforma un tipo de relaclon social, indisolublemente anciada al orden social.

CoraggioS aporta en extenso a la idea 0 concepto de Economfa Social, deflniendola
como el proceso socialmente consciente de construcclon de formas economicas
alternativas a las que se reconocen oficialmente como la economfa. Proceso
multiactoral y ubicuo que puede estar orientado tanto por objetivos de
sobrevivencia solidaria, como por utopias de otra sociedad mas justa, incluyente de
todos/as con dignidad. La maxima de esta multiplicidad de casos podria ser
trenstormemonos transformando el contexto.

6 Ibid.
7 Plasenciay Orzi (2007) op. cit.
a Coraggio, Jose Luis (2009) Economia del trabajo (Argentina: FLACSO).
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Como plantea Melo Lisboa, "el mercado es una realidad humana slernpre
polfticamente construlda". Es en este contexto que el presente documento piensa
las posibilidades de construccion de una economfa popular V solidaria, desde el
relato de los mismos protagonistas de experiencias diversas. Grupos asociados para
transformar contextos adversos V, en su camino, construvendo otra realidad que
conforma mercados diferentes, con matices que orientan en la marcha el trazado
de nuevas gufas para la consecudon de otra economia,

Los grupos que aquf relatan sus experiencias confirman una serie de inconvenientes
que se vienen verificando en la practice cotidiana de la construcdon de otra
economfa. Podemos intentar enumerar algunos de ellos, tarnblen planteados en los
testimonios.

• Poca articuladon de la polftica publica orientada al sector de la Economfa
Popular V Solidaria.

• Escaso conocimiento e informacion sobre el sector de la EP5 por parte de
entidades estatales. La EP5 ocupa el 65% del PEA.

• Limitada efectividad de las politicas publkas para la reactlvacton del sector
de la EP5.

• Limitada vision de los servidores pubhcos vinculados al sector de la EP5
sobre el mlsrno.

Escaso conocimiento de los productores de EP5 respecto a su situadon V
de las oportunidades que brinda el nuevo marco constitucional.
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" .d
Cuadro 1

dExnenencias aaruna as seaun oro uccion aqroecorcqrca
Nombre de la Caracteristicas beneficlarios ublcaclon -
exoeriencia sexo/nacionalidad Provincia

1. Soy San Productos elaborados en 24 Chimborazo
base a soya Riobamba

2. Productores 5 Familias Chimborazo
aqroecoloqicos Guamote
de GUAMOTE

3. Corporacion Produccion huerta 80 Chimborazo
Aqroecoloqlca de orqanica Parroquia Cebadas
Cebadas

4. Centro de Plantas medicinales 100 Chimborazo
Desarrollo Parroquia Sicalpa
Intearal

5. canasta Consumo productos 300 Chimborazo
Comunitaria. orqanicos Riobamba
UTOPIA>

6. Feria Ciudadana Productos aqroecoloqlcos 300 indirectos Chimborazo
24 de mayo Productoras rnuieres 33 familias directas Parroqule llZARZABURU

7. Red ambiental Educacionen Huertos 120 Pichincha
La Merced. Iialo orcanlcos Parroquia La Merced

8. Mov. Economfa RED Zona Norte Quito
social y solidana Feriasagroecol6glcas
MESSE

9. Orqanizacion Alimentos nutricionales 15 comunidades de Caiiar
indfgena base Azogues
TUCAYTA 5 cooperativas

acricolas
10. Producci6n Producclon casera para 19 famillas Guayaquil

chifles de venta en comercios productoras Isla Trinitaria
platano y
hoiuelas de oaoa

11. Asociaclon Prcduccion de 13 mujeres y un Imbabura
industrial Sta. merrneladas, arrope de varon productores. Parroquia Sta. catalina
Catalina de mora, Frutas en almfbar, de Ibarra
Salinas penal granulada, miel de

panela, galletas y
altatores,

12. Asodadon RED 8 personas Ibarra
Comites Produccion de Frejol 8 asociaciones Carchi
Investiqacion de
aaricultura local

13. Red Nacional RED 1300 Familias Esmeraldas
Tierra y Canasta Consumidoresy Irnbabura

productores Pichincha
aoroecoloqtcos Cotopaxi

Manabf
Tungurahua,
Chimborazo, Caiiar,
Azuay y EI Oro
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Las experiencias agrupadas bajo el rubro producctoo agroecologica son las mas
numerosas y las mas representativas de un esfuerzo alrededor del cuidado del
medio ambiente, de nuevos paradigmas nutricionales y de ta revalorizacion de la
allrnentadon tradicional sequn regiones del pais. Adernas, estes grupos manifiestan
tener claro cual es la relaclon necesaria entre hombres y mujeres y la naturaleza.
Es relevante la preocupadon manifestada por casi la totalidad de este grupo acerca
del futuro de sus organizaciones por falta de apoyo no solo por parte del Estado
sino por el grado de conflictividad que presentan en sus propias organizaciones y
que en muchos casos les hacen temer por el futuro. Es importante destacar en este
grupo un alto compromiso con el equilibrio ecoloqlco del medio ambiente y la terrea
voluntad de defender el paradigma del enfoque medioambiental en la orlentacton
de sus emprendimientos.

Aparecen aquf dos testimonios de relevancia en cuanto a la cosrnovlslon que anima
estas acetones, y en cuanto al comercio visto desde la realidad del trueque como
practlca ancestral, por parte de algunos de sus miembros.

"En la feria participan los pequefios productores, los pequefios
emprendimientos del barrio. La gente que vende papas, hornados. No es
mercado sino feria. Somos coproductores y no consumidores. Los
coproductores son los que ayudan a generar recursos para seguir
trabajando en el campo y en los mini proyectos barriales. Practicar la
solidaridad y la sodauzadon, Compartir las comidas. Yo antes no entendfa
que era el empoderamiento, ha sido de meterle a la feria que 10 entiendo
ahora. Mi abuelito arreglaba guitarras y canjeaba con trueque. Nosotros
hacemos trueque. Son costumbres de nuestros antepasados. Ellos no
necesitaban la plata. Yo no se quien dlrla que la plata es importante. Es
necesariosi pero no es lmportante'",

"Para esto que venimos lIamando de la economia solidaria serfa bueno
"hacernos amigos". Tenemos el Idioma, el vestido, como elementos
culturales, la sabidurfa que constituye todo una practlca de la chacra, del
tiempo, de sfmbolos geroglifos, sabiduria de los cafiares. Conocimiento del
manejo de tiempo relacionado al chacra el cicio del tiempo con la Luna
astro mas cercano del cosmos infinito. Tenemos rnusica varios conjuntos
musicales que nos sustenta a identidad. Tenemos religiosidad que hace
una chacana entre el ser ffsico y el ser espiritual enerqetko, Los valores
que sustenta la convivencia de las personas, esto genera nadon dentro
de la localidad, y somos un pueblo un arbol con rafces profundas con
tronco propio y de alli salimos afuera para ser nosotros mismos. Por eso
no somos ni ciudadanos de solo cafiares, si somos quishuar, nuestro

9 Testimonio de Feria Ciudadana 24 de Mayo. Riobamba.
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mayores no dicen "soy de tal lugar" nosotros decimos "soy cafiar" [ ...] eso
es 10 que hace que ni somos campesinos ni indios ni ciudadanos somos
"runas" que en quichua quiere decir somos seres humanos, desde una
localidad 0 nacionalidad quichua cafiar. Esto va sustentando nuestra
recreacion, nuestra idiosincrasia. Esto sustenta el mite de la guacamaya, el
amar el puma, el hombre/ rnujer, sol/ luna, esto nos sustenta para el
desarrollo y economfa local que para mi no es solo social 0 solidaria, mi
es adernas comunitaria. Estamos pensando solo en 10 social, solo humanos
y la cultura?" "Es el problema de la interculturalidad, entre culturas? Lo
comunitario para nosotros es todo desde el agua, una piedra un mosco
una mariposa. Desde allf construimos el sentido de ser parte de esa
profunda energfa tan grande y tan cerca que es el cosmos, Dios para
algunos Jehova para otros, etc. Este simbolo es abstracto perc
configuramos la IIacta y el guagta esto nos va sustentando todo estos
procesos. De allf se construyen valores el reptol, el cuyanacu, el aimi, y la
minga [ ...] son valores que en el hecho de la conciencia y con la practlca
se va demostrando el verdadero ser humane comunitario. A pesar de ser
todos indfgenas tenemos diversidad de colores, No podemos ser de un
solo color somas de varios colores. Nuestras fiestas, son manifestaciones.
Esto nos sustenta para cualquier desarrollo. Nuestros taytas fueron
construyendo 10 que ahora pensamos aquf sentados. No solo es 10 humane
sino tarnbien 10 no humane [...] De donde venimos quienes somos hacia
donde vamos, los retos de nuestra identidad de allf construimos el
desarrollo Los tipos de desarrollo que proponemos un desarrollo mecanlco
que esta en decadencia, un desarrollo econornlco que no sabemos si es
que hay tanto dinero si es que sera solo mentira, otro desarrollo holfstico,
que hablan los ecoloqicos perc todavfa estamos separados porque
pensamos las personas como humanos no estamos pensando en la IIacta.
De allf entra un desarrollo donde todos seamos parte, y si yo falto hago
falta a los otros y no solo los humanos a los animales, tarnbien a las
plantas a las piedras."?

EI acceso a capacltaclon oportuna y de calidad, como asi tarnblen a fuentes de
financiamiento suficiente, para campesinos pequefios productores que se han
lanzado a cultivar sin agroqufmicos, es un planteo cornun a todos los grupos
productivos y las redes. EI valor agregado a los productos aqroecoloqicos es una
imperiosa necesidad para poder competir en mejores condiciones en un mercado,
en muchos casos, hostll,

Con respecto a la Economfa Social y Solidaria, las redes reflexionan desde los
aportes de sus propios miembros. En este sentido, el MESSE aduce que tienen un

10 Testimonioorqanizacion indigenaTUCAYTA
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concepto sintonizado entre diferentes organizaciones. Sin embargo, marcan
necesario dar el saito de ver otras actitudes, con el saber milenario. La experiencia
de ferias para este importante movimiento, es muy variada. L1aman la atencion
sobre aquellas que surgieron a los efectos de defenderse de los municipios y
plantean que es necesarlo replantearse la intermedtadon sin satanizarla. La
importancia del dlaloqo directo productor/consumldor es parte de un paradigma
que no se debe perder de vista. EI MESSE plantea en este sentido que el mayor
obstaculo es la planiflcaclon estatal ya hecha y la tension que crea con la
experiencia acumulada por el saber popular.

Las redes en este sentido, por 10 vital que son para la construccion de una real
economia popular y solidaria, tienen un caudal de informacion del conjunto que
aporta nuevas miradas sobre el Estado y sobre la sociedad involucrada en la
producclon y cornerciallzadon de productos orqarucos. Este sector, a pesar de la
diversidad de experiencias presentadas y de la peculiaridad de las redes, es el mas
cercano a la idea de desarrollo local en un marco de Economia Popular y Solidaria.
Sin embargo, en sus relatos no aparece c1aramente cual es la artlculacion con otros
sectores productivos, cual es la ccnexion y su partlclpacion en cadenas de valor que
las integre con la producdcn local y el crecimiento de determinado sector de
territorio. Aparecen claramente centradas en el sector ferias con todas sus
variantes y neqoclos que centralizan alguna de sus producciones mas eficaces en el
circuito comercial.
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Cuadro 2
Experiencias agrupadas segun actividad financiera. Cajas de ahorro y

credlto
Nombre de la Caracteristicas Beneficiarios Ubicaci6n -
exoeriencia sexofnacionalidad Provincia

1. Red Ecosimfa Intercambio de 80 Manabi
productos en Santa Marianita
moneda alternativa

2. Caja de Ahorro Microcn§ditos para 1800 socios Manabi
y Credito Simon beneficio social 18 organizaciones Calceta
Bolivar

3. Cajas de Microcreditos para Manabi
inversion barrios marginales Manta

urbano rurales
4. Cajas Diferentes Ifneasde 85 socias mujeres y sus Imbabura

comunitarias credlto, Credlto feria. familias Parroquia del
Dios es Amor Saqrario

5. Banquito Microcreditos 23 mujeres sodas Imbabura
comunitario del EI Chota
Chota

6. Barrio Microcreditos 25 sodas mujeres EIJuncal
Comunitario RED 6 bancos
Esperanza comunitarios
Neora del Juncal

7. Bancos Microcreditos 41 sociasy soclos Ambuquf
comunitarios de
Am buqul

8. Caja de ahorro y Microcn§ditos QUito
credito Amiaos

9. Caja de ahorro rnicrocreditos 25 sodas QUito
Mov. Mujeres
oor la Vida

10. Cooperativa microcreditos 8500 SOGOS Norte de Quito
Ahorro y Credito
FONDVIDA

11. CESOL Microcn§ditos para 2300 sociosdel Quito
educacion nrocrarna Portovieio

12. CENPROAS Microcreditos para 25 personas Quito
vivienda. Canastas 32 barrios
comunitarias

Las Cajas de Ahorro y Credito 0 Bancos Comunitarios son otro grupo importante de
la muestra de experiencias tomadas en este documento. Estas instancias de ahorro
y financiamiento de diverso destino, utiles escolares, materias primas para un
proyecto de vivienda, credtto para feriantes y, en general, prestarnos basados en la
confianza del conocimiento personal, esta sustentado en 10 que sus mismos
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miembros denominan la cultura del ahorro. Un nurnero considerable de estos
grupos son gerenciados por mujeres, y sus sodas son en gran mayorfa rnujeres,

Este grupo manifiesta con orgullo como han podido ir superando dificultades de
varios afios de evolucion de sus organizaciones. Tarnblen, ostentan una gran
variedad de formas de captadon de fondos y modes de prestamos. En algunos
cases, a pesar de declarar intereses muy altos, no Ie dan la importancia que esto
pueda tener sino que privilegian la cantidad de gente que han podido captar en
esta lIamada cultura del ahorro.

Algunas de las organizaciones de este grupo tienen ya un desarrollo institucional
considerable, en especial, las redes de banquitos. Sin embargo, plantean problemas
de fondeo, de falta de acornpafiarnlento en la gestion de los mismos asociados, y
de falta de tecnologfa para tener una gestion mas dlnarnka.

EI factor comun relevante en este grupo es la confianza personal para el
otorgamiento del credto y para la captadon del ahorro de los y las miembros.

'st'ctl ld d
Cuadra 3
dExnenencras aoruna as seaun a IVI a tun sea

Nombre de la Caracteristicas Beneficiarios ubtcacren -
exnerlencia sexo/nacionalidad Provincia

Turismo Comunitario Hospedaje, Inti Huasi
alimentacion, San Clemente
dfusion de
artesanfas naseos.

Complejo eco- ccnstrucoon de Imbabura
turfstico comunitario barrios, agricultura Canton Ibarra

sustentable para Parroquia La
alimento turistas, Carolina
servicio de gufas,
factura de quesos

Turismo comunitario Turismo alternatlvo Imbabura
Casa Cacmu Y comunitario Ibarra

Este grupo de experiencias, a pesar de no ser numeroso, presenta algunas
caracterfsticas notables para tener en cuenta en el desarrollo de las localidades a
las que pertenecen. En primer lugar, a pesar de una historia de sacrificio y de
paciencia por el tiempo y los obstaculos que les ha tocado superar, tienen un nivel
de artlculadon con el sector mas amplio 0 mercantil de los operadores turisticos de
sus provinctas 0 regiones. Esto les otorga un valor agregado para tener en cuenta a
la hora de trazar estrategias de Economfa Popular y Solidaria. La artlculacion
lograda per este grupo se da, no solo hacia el piso de la cadena de valor en el
sentido del contacto y provision de insumos por parte de los pequefios productores
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y empresarios de la zona (emprendimientos agrfcolas de mayor envergadura), sino
con operadores turisticos de envergadura, 0 sea, hacia el tope de la cadena de
valor. Escurtoso, adernas, como ostentan buenas relaciones con el Estado que los
asiste, de alguna manera, desde el Ministeriode Turismo.

En este grupo, el protagonismo de las mujeres tarnbien es relevante y plantean el
marco historlco en el que se construyeron como emprendedoras turfsticas como
tarea titanica. EIsector, edemas, tiene alguna caracterfstica como su irregularidad y
una cultura de ir de vacaciones a la playa, por parte del gran publico en especial
serrano, que en el caso de los emprendimientos de la sierra les acarrea algunos
lnconvenientes. En algunos de estos casos, con mas de siete aries de existencia,
sus miembros plantean que recien ahora se estan posicionando en el mercado y
que han recibido, para iniciar, varios rnlcrocredltos que les posibilitaron sostenerse
en este perfodo.

Cuadro 4
Experiencias aqrunadas sequn actividad relativa a la vivienda

Nombrede la Caracteristicas Beneficiarios Ubicaci6n -
experiencia sexof nacionaIidad Provincia

1. Fundadon Un Construcci6n de 9000 Guayas
Techo para vlviendas e Pichincha
Ecuador. infraestructura Orellana

comunitaria
2. Plan deVivienda Generar unbarrio 180 viviendas Quito

Paseos del productivo y
Pichincha solidario

3.Cooperativa de Viviendas para 1250 familias Quito
vivienda "camino personas deescasos Parroqu iael
a la libertad" recursos Condado

Brios. La Rold6s
y Colinas del
Norte

La caracterfstica mas relevante de este grupo es a traves de la ciudad de Quito y su
esquivo mercado de tierras y vivlendas para una demanda cada vez mas en
aumento y una muy irregular lonzaclon, Dosde estoscasos son c1aramente de esas
caracterfsticas, constituyendo interesantes experiencias asociativas para esta dura
realidad. En uno de los casos, en cambo sf se apunta mas a la autoconstrucdon en
sistemas muy respetuosos del medio ambiente, con la utlhzaclon de materiales
naturales, edemas de posibilitar procesos participativos que bien pueden asociarse
con procesos productivos ligados a la producclon 0 micro emprendimientos locales.
Solo en esta experiencia se trasluce atqun intento de articular con otros actores de
desarrollo local para potenciar las obrasy el espacio publico.
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Para el resto de experiencias presentadas en este sector la falta de articuladon con
otros actores del territorio es notorta, quedando muy a la saga de experiencias
concertadas para un desarrollo comun, y quedandose en la disputa por la
leqalizadon de los predios y de las viviendas mismas.

Cuadro 5
Experiencias varias

Tipo de
Nombre caracteristicas Beneficiarios Ubicaci6n

experiencia

derechos de las Foro de la Apoyo a vfctimas de 30 mujeres 5to. Domingo
mujeres Mujer violencia de genero de los

y formar Tsachilas
microemoresas.

desarrollo local Modelos de Formacion de 4290 personas Pichincha
Gestlon Consejos de Quito
Barrial Desarrollo Barrial,

economia solidaria,
generacion de
empleo, cultura,
seguridad.

.desarrollo local Proyecto Recuperacion Ibarra
Palenque pscopedacoqlca de Parroquia

las escuelas, crianza salinas de
de animales, escuela Ibarra
de Iiderazgo,
turisrno,
conservaclon
recursos naturales.

cultural Radio local Recuperaclon de la Pichincha
memoria Quito

cultural Programa de Educacion de ninos Riobamba
identidad en el arte e

identidad
cultural Parque Construcclon por Machala

Ecologico parte de migrantes EIOro
Machala de fa zona del

oaraue ecotootco
cultural Proceso Recuperar el 32.400 Playas

Cultural en patrimonio cultural habitantes
Canton de la ernbercacion
Playas de balsa, Museo

viva.
microempresa Factorfa Creacion de Manta

Barrial microempresas

comercial Canastas Venta de productos santa domingo
solidarias agricolas de los

Tsachilas
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Tipo de
Nombre Caracteristicas Beneflclarios ublcaclen

experiencla
comercial canastas Servicios de corte y 25 personas Quito

comunitaria conrecoon, asesorfa 32 barrios barrio san
legal, consejo de salud, Josede la
venta de alimentos libertad

comercial consuma en su Relevarcornerclos 12.000 Quito
sector productos y servicios habitantes barrio san

para promover la Juan
compra en el mismo
barrio

comercial asociacion Elaboracion y venta de 31 familias de QUito
artesanal artesanfas de todo el los vendedores
caminosdel sol pals.

sanidadambiental erradrcadon 80% poblaclon Manta
cerdos del barrio barrio Santa
botadero de Marianita de
manta san Juan de

Manta
recidaje recicleje fundas Preservarel medio 15 personas Amazonia

plastlcas ambiente
recic1aje recic1aje de Preservarel medio 500 directos Manta

residues ambiente. creaci6n de
ernoreses de reclclaie

servicios usuariosde Orqanizadonde 445.000 Barrios
energfa usuanos/aspor usuarios popularesde
etectnca sobrefacturacion del Guayaquil

servicio

Este Iistado de experiencias, por su numero en el conjunto presentado, ha sido
clasificado aparte de las mas relevantes para el desarrollo local y, por ende, para
una estrategia funcional de Economfa Popular y Solidaria. Salvo el caso de los
emprendimientos relacionados con el reciclaje y algunas canastas comunitarias que
trabajan con productos orcanlcos, la vinculacion con la variable medioambiental es
de diffcil conexion, Sin embargo, todas estes experiencias muestran una diversidad
de intereses, formas de orqanlzaclon y dlterendaclcn de integrantes que
presuponen un alto potencial para la artkuladon con otros elementos productivos,
en el rubro viviendas, 0 agroecologfa que bien pueden articularse y potenciar las
cadenas de valor de estos ftems.

Los grupos de derechos de las mujeres y los agrupados como culturales son un
claro ejemplo de esto, en el sentido que pueden aportar a la rnejor actitud y
difuslon de experiencias, para la partkipaclon en una economfa basada en la
cooperaclon y no en la competencia.

Las experiencias tipificadas como comerciales presentan una variedad de intereses
y de tipo de orqantzadon, tamblen Ilamativa en el sentido de que obedecen a una
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dlterenclaclon de necesidades sequn sector. Las canastas solidarias son ejemplo de
esto.

Cuadra 6
. dExperienClas gerencla as par mujeres

Tipo de experiencia Nombre Ubicaci6n Beneficiarios

33 familias directas
agroecol6gica feria ciudadana 24 Riobamba y 330 personas

Ide mavo indirectos
derechosde las mujeres foro de la rnujer Santo Domingo 30 mujeres

de los tsachilas
canastassolidarias mov. mujeres por Sto. Domingo de

la vida los tsachllas
agroindustria Asoc. industrial Ibarra

Sta. catalina de parroquia Sta.
salinas Catalina de

Ibarra
caja de ahorro mov. mujeres por QUitoy otras 25 mujeres

la vida ciudades
caia de ahorro Cooo. Fondvida Quito 2.950 oersonas
caja de ahorro CESQL centro de Quito 2300 socios/as

economia solidaria Portovleio

cata de ahorro
caja de ahorro cajas dios es amor Ibarra. Parroquia 85 sociasy sus

del Saarario familias
caja de ahorro banquito EI Chota

comunitario del
chota

caja de ahorro banco comunitario EIJuncal 30socias
esperanza negra 6 bancos
del Juncal

Dos actividades de las experiencias tomadas en este documento son captadas en su
gran mayorfa por rnujeres, Las relativas a la agricultura orqanica y a las cajas de
ahorro y credlto,

Sin embargo, las mujeres son la mayorfa en gerenciar las cajas de credito y ahorro
en las comunidades y barrios de los centros urbanos. En segundo lugar, estan
vinculadas a la venta de productos agricolas en las ferias y canastas. Esto revela
como el sector mas pobre y mas marginado del circuito financiero se las ha
ingeniado para dotarse de credltos blandos, flexibles y accesibles en aras de
preservar como un valor la lIamada eu/turadel ahorro. Parecerfa que estas mujeres
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construyen una economfa financiera calcada del mundo financiero bancario, que
ese mundo es manejado por elias y que en muchos casos reproducen la usura de
la banca oficial 0 de la lIamada econom/a oticia!. Es importante tomar en cuenta
que son, precisamente estas experiencias de bancos comunitarios y cajas de
ahorro, las que son tomadas como significativas a la hora de evaluar experiencias
de Economfa Popular y Solidaria. No aparece claramente cual es el salto cualitativo
de estas experiencias de cajas de ahorro, sobre el circuito oficial de dinero y su
reproducclon a traves del endeudamiento y el cobro de intereses por parte del
sistema bancario.

Sin embargo, algunas de estas experiencias estan acornpafiadas de alguna tarea
productiva, perc hay que tener en cuenta que, por el relato de sus gestoras, la
mayorfa de elias tiene como finalidad conseguir efectivo en un conjunto poblacional
donde el dinero es escaso y la imposibilidad de acceder a un credito cierra
posibilidades de progreso en la calidad de vida. Esta actividad no tiene reladon ni
con 10 productivo ni con 10 reproductivo. En realidad, solo reproduce una
concepcion de base del circuito del dinero para la acumuladon del capital que es el
endeudamiento y el ahorro en base al cobro de intereses. De las experiencias
relatadas, varias de elias presentan intereses del 20 a mas par clento anual en sus
pequefios prestamos.

Otro factor que puede estar operando en esta fernlnlzacion de las cajas de ahorro y
credlto, es que el dinero grande, oticial es manejado por los hombres de las
familias mientras las mujeres se encargan de financiar pequefias perc vitales
inversiones como son la mercaderfa para sus puestos en las ferias, los utiles
escolares, 0 algunos tratamientos de salud de menor monta.

Principales conclusiones frente a las experiencias expuestas y analizadas

a. Un factor que es necesario modificar en un proceso de mayor vinculacion
Estado /Sociedad en este nuevo marco del Sumak Kawsay, es el de
impulsar a las economfas solidarias como factor de diversidad y creadon
de movilidad econornlco financiera en las nuevas regiones de planifkacion,
planteadas en la Reforrna Dernocratlca del Estado. Esto puede lIegar a
movilizar recursos e intercambios entre las regionales que pueden
potenciar las economtcas locales y la nacional frente a eventuales crisis
financieras provenientes de los paises centrales.

b. La fuerte traccion que realizan los gobiernos provinciales electos, fuente
de reproducclon en su gran mayorfa de las viejas formas de hacer polftica
y por 10 tanto de la vinculacion Estado/Sociedad basada en el clientelismo,
obstaculizan promover 10 anteriormente expuesto. Sin embargo es en esta
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construcdon participativa que se puede garantizar la construcclon de
redes para la rnovllizaclon econornlca y la verdadera y real inclusion de los
mas pobres en el proceso de cambrosocial.

c. Las experiencias relatadas en este documento revelan un eje cornun que
es la escasa 0 nula artlcuiaclon con el Estado. EI sentimiento de abandono
recorre el conjunto de relatos. La ausencia de respaldos, de ayuda y de 10
que es un elemento constltutlvo fundamental de la economfa popular y
solidaria. La solidaridadno aparece como fuertemente enraizada en varias
de las experiencias expuestas.

d. Es importante poder involucrar en forma mas efectiva a las organizaciones
sociales de diferente naturaleza en la construcdon de una economfa
popular y solidaria. Para ello, la asistencia del Estado y el empoderamiento
de las organizaciones, con mayores y rnejores articulaciones con el sector
privado, es imprescindible.

e. EI cambio cultural que implica la participaci6n en relaciones de igualdad de
oportunidades en el seno de las organizaciones soclales que implementen
la Economfa Popular y Solidaria es un proceso de largo aliento, no solo
para sus integrantes, sino para el conjunto de actores que articulados
entre el Estado y la sociedad civil, se proponen concretar experiencias
exitosas de economfa alternativa.

f. Si bien es poco prudente establecer parametres de orqantzadon para
concretar y operativizar la Economia Popular y Solidaria en el pais, hay
algun tipo de experiencias en el conjunto de las presentadas que merecen
un estudio pormenorizado por su escasa orientacion hacia 10 productivo,
tal es el caso de las cajas de credito y ahorro, y por la reproducci6n casi
textual que hacen de un repertorio de acumuladon financiera, propia del
sistema capitalista y del circuito tradicional del dinero.

g. EI protagonismo femenino en la gran mayoria de las experiencias relatadas
conlieva un analisls mas fino de cual es el rol de las mujeres en la
producdon y en la reproduccion de formas alternativas de la economia
lIamada de mercado. Las mujeres demuestran una voluntad ferrea de
pararse ante realidades adversas, y por falta de articulaclon y sustento de
otros actores como el Estado, resultan conformarse en los principales
artifices de la reproducclon de formas especulativas de acumulacion del
dinero, lindantes con asociaciones que poco tienen que ver con la
producdon y reproduccion de condiciones dignas de la vida. Sin embargo
todo el sector de mujeres Iigadas a la producclon de productos orqankos,
empresas turisticas y, en alguna medida, las artesanias, tiene una
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vinculacion directa con su ccsrnovision de la naturaleza y ofrece
alternativas productivas y de consumo de gran provecclon.

h. EI sentimiento de desprotecclcn y trabajo en soledad, no solo estatal
sino tambien de sus pares, cruza a todas las experiencias. EI sentimiento
de sacrificio reiterado y sostenido durante varios afios es otro
aditamento que las une. Esto trasmite una idea de sacrlflclo y de aporte
personal a cada una de las experiencias que resta potencialidad para
sumar a mas personas en las experiencias que, de por si, son
alternativas a 10 impuesto, a 10 lIamado normal y que, por 10 tanto,
requieren un compromiso diferente. Esa idea de sacrificio total y
personal conspira contra la sostenibilidad de las experiencias, en tanto
la capacidad de las mismas de obtener mayores y mejores compromisos
de los hasta ahora expectantes en el entorno de las experiencias.

i. Ante la realidad expuesta en estas experiencias, es posible pensar en la
alternativa de poder crear redes de prosumdores", conectados por la
confianza mutua, que potencien los recursos productivos de su region,
en un marco de intercambio con otra moneda que no sea la oficial. La
en entrega de la que hacen gala todas las experiencias presentadas,
bien puede ser potenciada y cobrar mayor eficacia, en un marco de
creadon de moneda complementaria.

j. La gran potencialidad del conjunto de estas experiencias esta centrada
en las aqroecoloqkas, incluso porque ya estan nucleadas en su gran
mayorfa en redes, Estas redes bien pueden constituir el ernbrion de 10
que venimos analizando. La asistencia estatal es muy puntual y alslada
en el conjunto de experiencias aqul vistas, es necesario un rol mucho
mas relevante como dinamizador de otra economfa.

Cuadra 7
R dExpenenclas en e

Tipo de experiencia Nombre Ubicaci6n Beneficiarios

aqroecoloqlca red nacional tierra Riobamba 1300familias
y canasta

aqroecoloqica movimiento de zonanorte quito
economia social y
solidaria MESSE

agroecologiea comitesde Ibarra 8 asociaciones
lnvestiqadon de la
agricultura local

11 Productores y consumidores.
148



iQue es la economfa popular y solidaria? Sus principales
limitaciones en el contexto actual del Ecuador

Cuadra 8
Experiencias can Asistencia Estatal

Tipo de Nombre ublcaclen Instltucion Estatalexperiencia

comercial mercado al servicio 12 barrios de Municipio de
de la comunidad Cotacachi Cotacachi

turlstlco complejo Imbabura Parroquia la Ministerio de
ecoturfstico Carolina. Cant6n Turismo
comunitario Ibarra

agroecol6g leo comites de Ibarra INlAP
investigaci6n de la Municipio Montufar
aoricultura local

pesca artesanal cultura en el cant6n Playas Ministerio de Cultura
Playas

reciclaje residuos microempresas de Manta Municipio de Manta
reciclaje

desarrollo proyecto Palenque Parroquia de Salinas INNFA
comunitario Municipio
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