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Resumen: El articulo analiza la movilizacion y autogestion de empresas recuperadas
por sus trabajadores en Argentina, en tanto fenomeno surgido en el contexto de la cri
sis socioeconomica de dicho pais (2001-2002), aunque vigente hasta la actualidad. Nos
centramos en aquellos procesos y mecanismos que favorecen la autogestion. Especifi
camente, analizamos la relacion entre el proceso de movilizacion y el proceso de inser
cion economica en el mercado por parte de estas experiencias colectivas. Estudiamos, en
primer termino, la presencia de mecanismos como la articulacion politica (correduria),
la atribucion de oportunidades, los cambios de identidad, la certificacion y la compe
tencia dados en el contexto argentino actual y que configuran este movimiento social.
En segundo termino, analizamos las estrategias de autogestion que implementan los
trabajadores y la manera en que las mismas estan condicionadas por las caracteristicas
de la movilizacion social.

El fenomeno de recuperacion de empresas en quiebra 0 en proceso de cierre
por parte de sus trabajadores tuvo lugar en el contexto de la profunda crisis eco
nomica, polltica y social argentina de los afios 2001 y 2002. Dicha estrategia fue
visualizada por sus protagonistas como el ultimo intento para salvar sus fuentes
de trabajo. Tales empresas de trabajadores conforman un movimiento social, con
raices en el movimiento obrero argentino, y se mantienen en el mercado por me
dio de estrategias colectivas de autogestion, mayoritariamente bajo la figura legal
de cooperativas de trabajo. El articulo presenta resultados empiricos novedosos
sobre el vinculo entre la movilizacion social y la autogestion de estas organizacio
nes. En particular, analizamos como se implementan los procesos de autogestion,
que caracteristicas organizativas adoptan y bajo que formas se sostienen estas em
presas de trabajadores en el mercado. Estas variables las estudiamos en funcion
de la dinamica que adquiere la movilizacion social. Al respecto, nos preguntamos
lque relacion existe entre estos procesos? y lcucHes son los mecanismos dinamicos
que vinculan la movilizacion social y las formas de autogestion los trabajadores?

Como hipotesis planteamos que existe una relacion positiva entre la movili
zacion social, por un lado, y las posibilidades de articulacion de un campo de
colaboracion politico-economico entre empresas recuperadas, por otro lado. Mas
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especfficamente, la movilizacion y el fortalecimiento polftico del movimiento
social crea las condiciones de confianza mutua (Tilly 2010) entre el heterogeneo
conjunto de empresas recuperadas para que la autogestion trascienda el ambito
interno de cada empresa y se objetive en un espacio mas amplio de complemen
tacion y articulacion productiva. En este sentido, el principal aporte del articulo
consiste en presentar un analisis actualizado de la dinamica sociopolftica de este
movimiento, sobre la base del esclarecimiento de los distintos tipos de incentivos
a la participacion y el impacto que dicha dinamica ha tenido sobre las estrategias
productivas de las empresas recuperadas.

La investigacion que llevamos a cabo fue de naturaleza cualitativa. La infor
macion la obtuvimos mediante veintitres entrevistas en profundidad (realizadas
entre octubre de 2008 y enero de 2009) a trabajadores de veinte empresas recu
peradas, junto con tecnicas de observacion, a traves de visitas a empresas y a di
versas reuniones de los movimientos sociales en la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Las entrevistas las efectuamos sobre la
base de una muestra estructural (Ibanez, 1998). En esta no aspiramos a obtener
una representatividad extensiva, sino la busqueda de sujetos que reproduzcan,
en una escala experimental, relaciones estructurales junto con los discursos que
se adscriben a esas posiciones sociales y de esta manera proyectar informacion a
un conjunto mayor, sobre el supuesto de homogeneidad interna de una "posicion
estructural". En este sentido, en cuanto a las empresas analizadas, elaboramos la
muestra con la intencion de incluir casos ubicados en la mayorfa de los sectores
economicos que cubren las empresas recuperadas.1 Tambien se respeto el crite
rio del tamafio de la empresa al incluir organizaciones con menos de 10 socios;
pequefia y medianas empresas (PYMEs) de hasta 50 trabajadores; empresas me
dianas de entre 51 y 150 trabajadores, y empresas grandes de mas de 150 trabaja
dores. Ademas, incluimos, de forma pareja, empresas de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, incluimos casos de
empresas recuperadas surgidas en las primeras etapas del movimiento (9), como
otros que ocurrieron posteriormente (7), incorporando tambien hechos recientes
(4).2 De igual forma, en cuanto a los trabajadores de estas empresas, se tuvo en
cuenta el criterio de entrevistar a aquellos que responden a distintos espacios po
lfticos del movimiento general, y dentro de estos conjuntos, a conducciones mas y
menos comprometidas polfticamente con la organizacion del movimiento social.
Especfficamente, hemos entrevistado a cuatro trabajadores de base; doce trabaja
dores que, ademas de sus labores productivas, forman parte de la estructura de la
conduccion interna de las empresas; y siete trabajadores que participan tambien
de las diversas organizaciones polfticas del movimiento. Tambien hemos asistido
a tres reuniones "asamblearias" de dos de las principales agrupaciones de em-

1. Abordamos diferentes realidades de mercado: metalurgicas, grcHicas, editoriales, hotelerfa, indus
trias plasticas, textiles, calzados, trasporte, cristalerfas y frigorfficos.

2. Ademas, incluimos casas que debieron atravesar por un duro conflicto, que implieD la ocupaci6n
de la planta, la negativa de los duenos a perder la empresa, intentos de desalojo, etcetera, hasta casos
en los que desde el inicio se desarro1l6 una salida consensuada entre las partes. Tambien quedaron
contemplados casos ubicados en puntos intermedios, que incluyeron algunas inedidas de fuerza y so
luciones negociadas.
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presas recuperadas, en las que participaron especialmente los trabajadores mas
activos polfticamente, asi como a un encuentro organizado por el Ministerio de
Trabajo del gobierno nacional con representantes de las empresas recuperadas
para tratar distintas problematicas laborales. En ellas observamos las discusiones
y conversaciones sobre distintos problemas que enfrentan, y tomamos notas de
campo que nos facilitaron el analisis de las posiciones y estrategias que tienen los
representantes de dichas agrupaciones frente a la situacion polftica yeconomica
general actual de las empresas rec~peradas. Con relacion a la tecnica de analisis
de la informacion obtenida, nos basamos en el analisis de discurso.3

El articulo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, sistematizamos
resumidamente el estado del arte, y a continuacion, elaboramos una tipologia de
incentivos que anima este tipo de movilizacion obrera. Luego analizamos los
principales mecanismos sociales que explican las caracteristicas que tiene dicha
movilizacion. En funcion de estos elementos, estudiamos la evolucion polftica que
ha tenido el movimiento social hasta la actualidad. A continuacion desarrollamos
los rasgos tipicos mas relevantes de la autogestion interna de las empresas recu
peradas. Posteriormente, analizamos las estrategias economicas de las empresas
recuperadas a la luz de la movilizacion y la autogestion. Por ultimo, establecemos
unas conclusiones.

INCENTIVOS Y MECANISMOS DE CONSTRUCCI6N DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Breve estado de la cuesti6n

Senalamos sinteticamente las principales dimensiones que la literatura especi
fica sobre empresas recuperadas analiza con relacion a la autogestion. Respecto a
la distribucion del poder, la autogestion de los trabajadores se caracteriza por las
nuevas modalidades de control de la produceion, un nuevo uso del espacio y una
nueva distribucion del saber (Briner y Cusmano 2003; Fajn 2003; Ghibaudi 2003;
Rebon 2005; Ranis 2009, 2010; Dzembrowski 2010). En cuanto a la participacion
dentro de la organizacion, se destaca el papel protagonico que tienen quienes fue
ron delegados sindicales de base (Davolos y Perelman 2003; Fajn 2003; Rebon 2004;
Ruggeri, Trinchero y Martinez 2005; Fernandez 2006; Arias 2008). Las condiciones
que favorecen las practicas asamblearias, segun Fajn y Rebon (2005), son (1) el ta
mano relativamente pequeno de las empresas recuperadas, que estimula las inte
racciones directas los miembros de la empresa; (2) bajos niveles de estratificacion
interna, que favorece relaciones mas horizontales; y (3) experiencias de elevada
conflictividad para las empresas recuperadas, al promover nuevas relaciones de
cooperacion entre los trabajadores en los momentos de lucha. Con relacion a la
distribucion interna de los ingresos, se destaca que los casos que atravesaron una
mayor conflictividad vieron fortalecidos sus niveles iniciales de solidaridad, y
esto se tradujo en una mayor igualdad en el reparto de los ingresos que genera la
cooperativa (Fajn 2003; Rebon 2005; Ruggeri, Trinchero y Martinez 2005; Gracia y

3. Consideramos a las estructuras discursivas como mediadoras de la acci6n social, 10 que permite
comprender la evoluci6n, conflictos y diversos escenarios del objeto de estudio.
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Cavaliere 2007; Villani 2010; Hille 2010; Ranis 2010). En cuanto a la organizacion
del trabajo, se observan ciertas innovaciones de procesos productivos (Rebon y
Salgado 2009; Wyczykier 2009): cambios en el uso de los espacios de la planta,
mayor polivalencia de tareas, procesos de recualificacion de la fuerza de trabajo,
flexibilizacion de las normas y horarios, y atenuacion de los regimenes discipli
narios (Fajn y Rebon 2005; Fernandez 2006; Fernandez Alvarez 2007; Ranis 2009),
y que algunos denominan "taylorismo consensuado" (Ozembrow-ski 2010). La
realidad de genero observada en la practica de la autogestion asume la forma de
una redefinicion de fronteras entre tiempos y espacios de vida y de trabajo, 10 que
implica un avance en las oportunidades de conciliacion laboral y familiar para
las mujeres trabajadoras (Fernandez Alvarez y Partenio 2010; Fernandez 2006; Oi
Marco y Moro 2004). Ademas, se observan experiencias de "innovaciones socia
les", que refiere a cambios en los patrones tipicos de gestion de la empresa y que
refuerzan los vinculos solidarios con agentes externos a la misma (Ruggeri 2007;
Trinchero 2007).

Incentivos sociales de la movilizaci6n social

La crisis economica y social de Argentina en 2001 y 2002 fomentolos incenti
vos sociales en una franja de los trabajadores para querecuperaran sus empresas
en crisis y las autogestionasen, como estrategia para enfrentar la amenaza de la
desafiliacion social (Castel 2000). La recuperacion de empresas comenzo a expan
dirse debido a la vinculacion entre la crisis socioeconomica objetiva, por un lado,
y la capacidad de transmision de esta experiencia entre trabajadores, gracias a la
coordinacion de la accion colectiva por medio de movimientos sociales, por otro
lado. Al momenta de nuestro trabajo de campo el numero de empresas recupera
das habia ascendido a cerca de doscientos casos, con implicacion de aproximada
mente diez mil trabajadores aproximadamente (Hille 2010; Ruggeri 2010).

La solucion mayoritariamente adoptada por los trabajadores para continuar
con la actividad productiva, a tonG con el encauce institucional que propicio el
Estado, fue la figura de cooperativa de trabajo. Para la ley argentina la propiedad
privada es inviolable, salvo en dos situaciones: (1) cuando un juez, fundado en
una sentencia, puede rematar la propiedad y (2) cuando un bien es declarado de
"utilidad publica", por 10 cual el Estado 10 expropia y abona a cambio una indem
nizacion al propietario. En los casos de quiebra, la empresa queda bajo control del
juzgado. En esta situacion, los trabajadores organizados en cooperativa de trabajo
debieron negociar la continuidad economica con el juez de la causa. Hubo otros
casos en los que negociaron directamente con los antiguos duefios las condicio
nes para autogestionar la empresa debido a que los propietarios habian perdido
los incentivos para continuar al frente de la misma. En los casos de quiebra, la
tenencia de los bienes que el juez otorga a la cooperativa tiene un plazo de venci
miento, tras el cual se debe proceder al remate publico de los mismos para que los
acreedores puedan cobrar (algo de) sus acreencias.4 Por ella, los trabajadores de las

4. En junio de 2011 el Congreso Nacional, a instancias del gobierno de Presidenta Cristina Fernandez
de Kirchner, aprob6 una modificaci6n a la Ley de Concursos y Quiebras, por la que se Ie otorga priori-
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empresas recuperadas debieron apelar a una segunda instancia de negociacion
judicial y/o politica, que es la sancion de leyes de expropiacion de la empresa, fun
damentada en la "utilidad publica", por parte de la legislatura correspondiente
al ambito geografico en el que esta radicada la empresa en cuestion, y la cesion
posterior de la misma a la cooperativa.

El paso siguiente para completar el proceso deberia ser que el Estado abonara
las indemnizaciones correspondientes, y las cooperativas, a su vez, desembolsa
ran un canon mensual al Estado durante una cierta cantidad de aftos para que la
propiedad pase a su poder definitivamente. Sin embargo, exceptuando algunos
casos muy puntuales, tanto en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires como en la
Provincia de Buenos Aires, gobernadas por fuerzas politicas de diferente origen,
y con composiciones legislativas disimiles, al momenta de nuestra investigacion
no se han regiamentado las leyes sancionadas, y por consiguiente no se han abo
nado las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones, abriendo la po
sibilidad futura de que los antiguos dueftos puedan reclamar por la empresa. Esta
situacion abre un interrogante sabre el devenir del movimiento de recuperacion
de empresas y la eficacia de su movilizacion.

Los protagonistas de las empresas recuperadas son trabajadores formales que
tratan de salvar su continuidad laboral. Debieron afrontar sus riesgos laborales,
y buscarles soluciones, sumidos en una fuerte desorientacion politica y sindical,
al haberse subordinado la mayor parte de los sindicatos a las orientaciones neoli
berales (Wyczykier 2009; Godio 2000). Un sector del sindicato metalurgico (Union
Obrera Metalurgica, seccional de Quilmes, partido de la provincia de Buenos Ai
res) y el sindicato grafico (Federacion Grafica Bonaerense) son los dos que, organi
camente, tienen una politica de apoyo a los trabajadores de las empresas recupe
radas. Dentro de estas limitaciones, la estrategia inicial de autogestion no estuvo
cargada de un ideario emancipatorio de clase, sino de la necesidad de preservar
los vinculos y modos de trabajo ya conocidos, aunque demande una reorgani
zacion interna de los mismos ("Nosotros no empezamos esto porque quisimos
hacer la revolucion, fue la necesidad 10 que nos llevo a tener esta lucha", segun un
socia -integrante de la conduccion- de la Cooperativa Unidos por el Calzado).
Con ella ilustramos la constatacion de unos incentivos colectivos por mantenerse
ligados a la experiencia asalariada anterior, a un espacio y unos medios de trabajo
familia res, si bien bajo una reorganizacion autogestiva de los vinculos sociales in
ternos en la organizacion. Este proceso pone en escena a trabajadores que, en vias
hacia la desocupacion, resisten en el senD de la produccion (Trinchero 2007).

Para avanzar en el analisis de la movilizacion, desagregamos aquel incentivo
general de los trabajadores a defender su trabajo y construimos una tipologia de
incentivos especificos a la accion colectiva, al modo de tipos ideales, que ayuda
a interpretar las distintas formas de participar dentro del movimiento social. En

dad a la participacion de los trabajadores en la recuperaci6n de los medios de produccion en caso de que
se vaya a un proceso concursal. La norma privilegia la posicion de los trabajadores para que adquieran
la empresa en quiebra con sus creditos laborales. Ademas, suspende las ejecuciones hipotecarias (10
que facilita que los trabajadores se organicen para la gesti6n) y garantiza el acceso a la informacion de
los trabajadores en todo el proceso, aun en el concurso preventivo, 10 que permite la conformaci6n de
comites de control.
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primer lugar, encontramos un grupo de trabajadores que asumen la conduccion
politica de sus empresas recuperadas y participan activamente en el movimiento
con la expectativa de acumular poder social y politico, incluyendo distintas posi
ciones ideologicas de izquierda, social-cristianas y peronistas, y/o por un "espiritu
militante" basado en la creencia de cambio social favorable que puede conllevar la
extension de estas experiencias. Los denominamos incentivos "politizados", que
implica la idea que es necesario fortalecer a las empresas recuperadas como con
dicion de existencia de un espacio sociopolitico nuevo, autonomo y con capacidad
de dar respuestas positivas a las luchas sociales y laborales que no encuentran
canalizacion en los ambitos tradicionales. Tomamos como ilustracion el relata de
un trabajador:

La formaci6n del movimiento fue una cosa bastante a pulm6n, pura militancia viste. No se,
hay tal ocupaci6n en tal taller, y se salia, se hacia un piquete. Despues habia que irse a una
reuni6n del movimiento [...] Era todo a pulm6n, pero habia energia, ojo. Los referentes de
base, vamos a decir, creian en esto, lentendes? Entonces se movian, estaban aca, alIa, iban
a los sindicatos, iban a la Legislatura, iban a una biblioteca, iban a una universidad, todo
era movimiento, se llamaba a conceritraciones, charlas, 0 sea, en ese momenta habia mucha
energia porque la propuesta de cambio era diferente. (Socio de la Cooperativa Patricios,
integrante de la conducci6n de la cooperativa y de la organizaci6n del movimiento social

Esta orientacion es propia de quienes llevan adelante la "correduria" (McAdam,
Tarrow y Tilly 2005), esto es, la vinculacion de grupos ~ociales -previamente des
conectados- por medio de una accion de articulacion y de construccion de lazos
entre distintos colectivos laborales.' En general, estos trabajadores suelen disponer
de biografias personales de militancia sindical, politica y/o social.

Un segundo tipo de incentivos para participar del movimiento social 10 carac
terizamos como "pragmatico" porque busca ventajas corporativas, sin intereses
politicos 0 ideologicos definidos. En esta orientacion no prevalece la voluntad de
poder ni las disposiciones 0 convicciones hacia la militancia politica, dado que
la relacion con la politica es puramente instrumental. Lo importante aquf es for
talecer economicamente a la cooperativa y garantizar la seguridad laboral. El si
guiente fragmento ilustra esta variante:

Nosotros participamos del movimiento para afianzar nuestro laburo, no nos interesa si los
demas son radicales 0 peronistas, esas cosas tienen que quedar al margen [...] Pero esto de
participar en espacios politicos no es perdida de tiempo. No hay que alejarse de la gente del
municipio, ni de los politicos, ni de las reuniones. Porque es bueno que te Yean. Vas no sabes
cuando te van a precisar ni cuando vos los vas a precisar. (Socio de la Cooperativa San Justo,
integrante de la conducci6n de la cooperativa)

Dichos incentivos son tipicos de trabajadores de base y de conducciones obreras
que carecen del bagaje y la cultura de militancia activa, y que priorizan el mante
nimiento del trabajo digno por sobre las aspiraciones de acumulacion politica.

El tercer tipo de incentivos para participar en las organizaciones del movi
miento social esta basado en la "1ealtad" por parte de los trabajadores hacia al
gunos dirigentes y espacios politicos, debido a la ayuda recibida de parte de los
mismos, tal como se ejemplifica en el siguiente relata: "Nosotras participabamos
porque de ellos recibimos ayuda en momentos diffciles, y veiamos que era im-
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portante que este espacio creciera" (socia de la Cooperativa CefomaJ;). El sector
de trabajadores que se vincula a la accion colectiva predominantemente a partir
de dichos incentivos puede ser ubicado en el nivel mas bajo y pasivo de movi
lizacion. Los tres tipos de incentivos tipicos analizados estan presentes, segun
nuestra muestra estructural, en trabajadores de diferentes tramos de edad asi
como en hombres y mujeres,5 y sectores de actividad. Mas alla de su distribucion
cuantitativa entre trabajadores, para nuestros fines 10 relevante consiste en poder
establecer la relevancia de la tipologia como tal, determinando su incidencia en
las concatenaciones causales que se analizan a continuacion.

Mecanismos de movilizaci6n de las empresas recuperadas

El impulso inicial a la accion colectiva fue de supervivencia frente a la cri
sis economica y social, y se apoyo en incipientes "estructuras de movilizacion"
(McAdam, McCarthy y Zald 1999) que ampliaron sus oportunidades politicas
(Tarrow 1997) para actuar colectivamente. Conectaron aquella voluntad de super
vivencia, por un lado, con organizaciones politicas propias, por otro, confiriendo
a los trabajadores cierta disponibilidad estructural para la protesta y la accion
colectiva. Ello favoreciola extension de este "repertorio de accion colectiva" (Tilly
1978, 2002), insertandolo en un "ciclo de protestas" (Tarrow 2002) mas amplio y
generalizado en el pais (Schuster y Nardacchione 2005).

Incorporamos al analisis la identificacion de mecanismos causales que operan
en la realidad, sus combinaciones y secuencias (McAdam, Tarrow y Tilly 2005),
para comprender la mediacion entre las condiciones estructurales y las acciones
sociales especificas de recuperacion de empresas y autogestion. Las estructuras
organizativas (Kriesi 1999) que dieron el impulso inicial a la conformacion del
movimiento social se asentaron en el mecanismo de "correduria", implementado
por los sectores mas politizados del movimiento. Este sector estuvo conformado
en sus origenes por cuadros perifericos del sistema politico y sindical, al que luego
se sumaron una fraccion de trabajadores de base de distintas empresas recupe
radas. Ellos construyeron los primeros vinculos entre trabajadores de diferentes
empresas en crisis, facilitando el know-how de la recuperacion a nuevos colectivos
laborales. El mecanismo de correduria implementado por los sectores politizados
es uno de los elementos que explican la construccion de distintas organizaciones
con posturas politicas, tradiciones ideologicas y organizativas diferentes, tratando
de coordinar y conducir la recuperacion de empresas, asesorando en las tacticas
y estrategias a seguir en cada caso, negociando con funcionarios de organismos
estatales y/o de juzgados, con legisladores y organizaciones sociales.

La correduria permite, a su vez, activar el mecanismo de formacion de cate
gorias en el movimiento, la creacion de grupos organizados que comparten unos
lfmites que los distinguen de los demas y que constituye la base para la confor
macion de nuevas identidades sociales (McAdam, Tarrow y Tilly 2005; Klander
mans 1991). La articulacion de ambos mecanismos explica la formacion de orga-

5. Al ser una muestra cualitativa no disponemos de informacion para establecer el peso cuantitativo
de cada tipo analizado; esto es, cuantos trabajadores se distribuyen en cada categorfa.
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nizaciones que pretendian conducir distintos segmentos del movimiento general:
(1) federaci6n de cooperativas vinculadas a la tradici6n cooperativista (Federaci6n
de Cooperativas de Trabajo de Empresas Recuperadas, 0 FENCOOTER); (2) esta
tizaci6n de las empresas junto con el control obrero de la producci6n, conducida
por fuerzas politicas y sindicales de izquierda; (3) conformaci6n de movimientos
sociales propios de empresas recuperadas vinculadas a las' corrientes nacional
populares de Argentina (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, 0

MNER; Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas por sus Trabajadores, 0

MNFRT).6
Por tanto, desde el propio inicio de este movimiento existieron diferentes crite

rios organizativos y alternativas politicas en juego, que estuvieron condicionadas,
a su vez, por las propias propuestas estatales de encauzamiento del conflicto. El
Estado ha facilitado 1a formaci6n de cooperativas de trabajo, en sintonia con las
propuestas pragmaticas de varias organizaciones del movimiento, a la vez que
rechazaba otras opciones, como la estatizaci6n de las empresas bajo el control
obrero de la producci6n,· impulsada por organizaciones politicas de izquierda
(Petras y Veltmeyer 2002). Asi, el mecanismo de certificaci6n (McAdam, Tarrow y
Tilly 2005), que supone el reconocimiento y validaci6n de los actores sociales por
parte de las autoridades publicas, tiene un caracter diferenciado porque facilita
la estrategia de formaci6n de cooperativas, al tiempo que "descertifica" opciones
mas radicales. Es en este marco que el Estado promueve una soluci6n limitada. Y
el diagn6stico comun que circula en el movimiento social, registrado en nuestro
estudio de campo, remite a que no existe una politica publica de caracter estrate
gico; valoraci6n que incluye al gobierno nacional y a los gobiernos locales? Glo
balmente, la percepci6n entre los trabajadores es de apoyo precario del Estado,
con acciones mas improvisadas que planificadas e integrales.8 .Un informante nos
ilustra este discurso generalizado: "Veo que algunas condiciones politicas estan,
pero falta un plan general para nuestro movimiento, que es nuevo. Nosotros nece
si~amos mas apoyo politico y financiero, en todo sentido" (socio de la Cooperativa
Felipe Vallese y miembro de su conducci6n). A pesar de las limitaciones, esta vali
daci6n incompleta de parte del Estado constituye un mecanismo de movilizaci6n
porque legitima una variante del movimiento social, y traza una determinada
ruta a seguir.

Existe un cuarto mecanismo de movilizaci6n, la "transmisi6n social" del re
pertorio de recuperaci6n de empresas, que supone la socializaci6n de esta herra
mienta de lucha gracias a las variadas formas de difusi6n que tuvo: medios de
comunicaci6n, distintas formas de transmision informal de esta estrategia entre

6. Distintos autores denominan dicha tradici6n con el concepto de populismo (ver Laclau 2005).
7. Aunque el gobierno local de la Ciudad de Buenos Aires (PRO) es visto como mas hostil al mo

vimiento por parte de los dirigentes consultados de las diferentes organizaciones de las empresas
recuperadas.

8. Segun 10 que hemos sistematizado de las conversaciones con dirigentes del movimiento, una poli
tica integral implica el pago de indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones de las empresas
a favor de las cooperativas, el acceso a financiamiento productivo, la formaci6n de fondos para ampliar
el capital de trabajo 0 renovar bienes de capital, junto con estrategias de capacitaci6n en diferentes areas.
Todo ello supone un programa estrah~gico dotado de fondos de financiaci6n adecuados.
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los trabajadores, sugerencias de asesores a los colectivos laborales de empresas en
crisis, apoyos solidarios de otros trabajadores, etcetera, y que supone un "aprendi
zaje social" (Zald 1999). La idea de esta nueva herramienta de lucha ya se encuen
tra instalada en el horizonte de los trabajadores, tanto de los sectores mas politiza
das del movimiento (lite diria que experiencias como las de La Nueva Union, que
estuvieron muchos meses con la carpa en la puerta de la fabrica, pudo avanzar
porque ya habia toda una red. Por un lado sabian ellos que ya habia experiencias
exitosas asi. Aparte sabian que el sindicato grafico ya tiene todo armado para eso,
como inscribirse, los pasos legales para arreglar esas cosas", segun un socio de la
Cooperativa Patricios, integrante de la conduccion del movimiento sociaI9), como
tambien entre trabajadores de base y de orientaciones mas pragmaticas:

En muchos casos actuales se animan porque tienen el ejemplo de las que estan. Yel ejemplo
no es s610 porque yen estos casos por la tele 0 los diarios, sino porque hay contactos perso
nales, porque vos tenes un amigo, tenes un pariente [...] las fabricas siguen cerrando, mu
chas menos que en aquella epoca de la crisis, por supuesto, pero siguen cerrando. Yalgunas
tratan de continuar, porque tienen el ejemplo de las que estan. Por ejemplo mi cufiada esta
resistiendo en una fabrica de Lomas del Mirador [localidad de la Provincia de Buenos Ai
res], y ellos es la segunda navidad que pasan adentro de la fabrica, y todavia no empezaron
a trabajar. Estan como cooperativa. Y bueno, ellos se contactaron conmigo, se 10 conte a mis
compafieros y los estuvimos ayudando. Y la estan peleando. (Socio de la Cooperativa San
Justo, trabajador de base)

La combinacion de los mecanismos de correduria y formacion de categoriasl
identidades, impulsados por los diversos sectores politizados, y condicionados
por la certificacion diferenciada del Estado, junto con la transmision social de
este repertorio de accion, conforma los soportes causales de la dinamica parti
cular de este movimiento. En este sentido, la movilizacion analizada no puede
considerarse como el resultado de la accion estrategica de un solo actor colectivo
homogeneo, sino como la consecuencia de una combinacion de mecanismos que
constituyen la objetivacion de la interaccion y/o disputa un conjunto de actores
(Tilly 2002) que disponen de distintos recursos politicos y·sociales.

EVOLUCI6N pOLfTICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL

lQue evolucion han tenido las organizaciones politicas del movimiento so
cial? Su analisis nos permitira, posteriormente, comprender caracteristicas rele
vantes de su particular forma de autogestion. El primer rasgo importante para
nuestros objetivos consiste en la inexistencia de un movimiento social, politica y
organizativamente unificado. Los conflictos entre conducciones politizadas des
encadenaron un proceso centrifugo, impulsado fundamentalmente por su dispar
posicionamiento frente al gobierno nacional de Nestor Kirchner (2003-2007). Un
sector de la dirigencia del MNER planteaba que el gobierno era la continuacion
del menemismo (1989-1999) y por ello pretendia desplegar acciones opositoras y
de lucha. Otro sector del MNER profundizaba sus vinculos con el gobierno na
cional, con creciente insercion en puestos de gestion publica, cargos legislativos y

9. La Nueva Union es una empresa recuperada contemporaneamente a nuestro trabajo de campo.
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ejecutivos, reforzando la estrategia estatal de I certificaci6n" diferenciada del mo
vimiento.lO A su vez, otro sector del MNER comenz6 un acercamiento politico con
fuerzas de izquierda vinculadas ala experiencia de autogesti6n de la (ex-)empresa
Zan6n (Cooperativa FASINPAT),l1 en la provincia de Neuquen.

De estas primeras organizaciones del movimiento social se mantiene el
MNFRT, mientras el resto, hacia mediados de la decada, ha experimentado proce
sos de descomposici6n politica y desmoronamientos organizativos. Los mismos
remiten a una incapacidad politica general de conformar un espacio unificado
capaz de asumir y procesar internamente las diferencias y heterogeneidades de
un movimiento complejo, pero con intereses objetivos comunes. En este sentido,
los mecanismos de correduria y la formaci6n de categorias han reflejado su fra
gilidad, profundizados por la propia debilidad politica de los sujetos que los im
pulsaron, por un lado, y la acci6n condicionante del Estado en tanto certificador
favorable de determinadas orientaciones politicas de la acci6n colectiva y obstacu
lizador de propuestas de autogesti6n mas radicales, por otro lado.12

Sin embargo, luego de estas crisis internas, en los ultimos afios el movimiento
se esta reconfigurando en terminos politicos y organizativos.13 Las nuevas orga
nizaciones que se fueron constituyendo desde mediados de la decada estuvieron
impulsadas por los sectores politizados, y en la mayoria prevalece el criterio de
asumir formatos provenientes del movimiento cooperativo. Concretamente, va
rios agrupamientos (no todos) adoptan la figura de federaciones 0 cooperativas
de segundo grado, integrando tambien otros tipos de cooperativas, y ello debido
a que se adapta mejor a la articulaci6n institucional entre empresas recuperadas
que tienen la forma de cooperativas de trabajo. En esta linea se inscribe la Fe
deraci6n Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA).14
Tambien se encuentra la Federaci6n de Empresas Recuperadas y Cooperativas de
Trabajo (FERyCOOTRA).15 Otro espacio que se ha conformado es la Federaci6n de
Cooperativas de Trabajo Red Grafica Cooperativa Limitada.16 Sin embargo, otros
espacios politicos no asumen explicitamente la forma de federaci6n de coopera-

10. Con respeto a gestion publica, especialmente en el Instituto Nacional de Asociativismo y Econo
mla Social (lNAES). Con respeto a cargos legislativos, por ejemplo, el caso dellegislador por la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Diego Kravetz, vinculado al MNER. Y ejecutivos: EI caso del dirigente
sindical Jose "Barba" Gutierrez de la Union Obrera Metalurgica de Quilmes (partido de la provincia de
Buenos Aires), con fuerte insercion en un sector de empresas recuperadas de su ambito de influencia, y
que asumio como intendente de Quilmes representando a una fuerza poHtica aliada al kirchnerismo.

11. Experiencia de autogesti6n particular que, por llevarse a cabo en el contexto politico de la provin
cia de Neuquen, queda fuera de nuestro ambito de investigaci6n espedfica.

12. Como la estatizaci6n de las empresas con control obrero de la produccion, por una parte, y la .
profundizacion de poHticas integrales de apoyo a la autogesti6n de las cooperativas de trabajo, por otra
parte.

13. Aunque mantiene las diferencias internas respecto al posicionamiento frente al gobierno nacio
nal de Cristina Fernandez, continuadora del cicIo poHtico kirchnerista.

14. Integrada por un amplio conglomerado de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo
trad iciona les.

15. Dicha federacion se conformo bajo la impronta poHtica de un sindicato metalurgico, la Union
Obrera Metalurgica de Quilmes, que conduce a un grupo importante de empresas recuperadas.

16. Constituida por empresas recuperadas del sector grafico, y poHticamente integrada con la Fe
deraci6n de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA) y con el sindicato grafico Federacion GnHica
Bonaerense (FGB).
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tivas, pero tambien tienen el objetivo de organizar el sector productivo autoges
tionado. Asi, la Union Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA) consti
tuye un consorcio que incluye empresas recuperadas junto a otras cooperativas
de trabajo y organizaciones autogestionadas de diferentes sectores economicos.
De igual forma, se conformo la Asociacion Nacional de Trabajadores Autoges
tionados (ANTA-CTA).17 Esta organizacion mantiene vinculos con un pequeno
sector del movimiento que todavia se reconoce en el MNER, y que pervive con
una incidencia reducida dentro del movimiento general.

Hasta el momenta del trabajo de campo, estas corrientes no han logrado una
sintesis politica nueva de caracter sustantivo. La posibilidad de un acuerdo po
litico requiere de un trabajo de construccion de redes confianza entre las partes
(Tilly 2010), en base a necesidades comunes objetivas, que por el momenta ha cris
talizado debilmente en la Union de Federaciones de Cooperativas de Trabajo,t8
que agrupa a las federaciones mencionadas junto a otras tradicionales y aquellas
cooperativas nacidas de los planes estatales de construccion de viviendas popu
lares (Acosta y Raspall Galli 2008), constituyendo un avance institucional aunque
de baja sustancialidad politica.

La mayoria de estas organizaciones tienen, basicamente, una referencia de
construccion politica estatal-nacional, y el acercamiento politico por parte de sus
conducciones al gobierno kirchnerista, y a la consiguiente participacion en la ges
tion estatal, orienta sus esfuerzos de elaboracion politica. Sin embargo, en nuestra
investigacion tambien observamos que las conducciones politizadas posicionadas
de manera enfrentada al gobierno kirchnerista (MNER, ANTA Y CTA), por su
propia situacion de distanciamiento tienen incentivos a construir vinculos poli
ticos no referenciados con el gobierno 0 el ambito estatal-nacional, sino con otros
movimientos autogestionarios de America Latina. Asi, en ocasion del Primer
Encuentro Latinoamericano de Empresas Recuperadas realizado en Venezuela
(2005), sectores del MNER contactaron con el Movimiento de Fabricas Ocupadas
de Brasil, organizado por militantes del Partido de los Trabajadores (PT) brasileno
y apoyado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) y la
Central Sindical PIT-CNT de Uruguay, que tambien agrupa empresas recupera
das. Estas agrupaciones, junto a la Federacion de Mineros de Bolivia, organizaron
en 2006 el Frente Revolucionario de Trabajadores de Empresas en Cogestion y
Ocupadas (FETRECO), en Venezuela. Este incipiente espacio politico latinoameri
cano impulso en BrasilIa organizacion del Encuentro Pan-Americano en defensa
del Empleo, los Derechos, la Reforma Agraria y el Parque Fabril, en el que tam
bien participo la Central Unica de Trabajadores (CUT) de Brasil y empresas recu
peradas de Paraguay. De esta forma, se va configurando una alianza embrionaria
entre un sector de empresas recuperadas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay
y Venezuela. En este contexto se organizo el Segundo Encuentro de Empresas Re-

17. Integrada por cerca de ochenta organizaciones autogestionarias, entre ellas varias empresas recu
peradas, aunque no la mayorfa. Esta organizaci6n intenta constituirse en un sindicato de trabajadores
autogestionados, promovido por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

18. Impulsada inicialmente por sectores del movimiento de empresas recuperadas insertos en el
INAES.
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cuperadas en Venezuela en 2009, en el que se afianzo la voluntad de configurar un
espacio latinoamericano que fortalezca las experiencias de autogestion.

A partir de nuestro analisis de campo observamos que las diversas conduc
ciones politizadas elaboran sus estrategias de correduria en funcion de su tipo de
vinculo con el Estado. Dicho vinculo, a su vez, esta condicionado por las carac
teristicas de los mecanismos de certificacion estatal hacia el movimiento. Ambos
mecanismos, junto con la transmision internacional del repertorio de lucha, que
favorece la correduria internacional, ofrecen las claves para comprender el peso
de la orientacion nacional-estatal del movimiento, por un lado, y las motivaciones
para tejer alianzas internacionales, por otro.

LA AUTOGESTI6N EN LAS EMPRESAS RECUPERADAS

La nueva organizacion interna del proceso productivo implico la reactualiza
cion creativa de rutinas y pautas de trabajo previamente experimentadas bajo la
gestion empresarial anterior. Un primer factor que abordamos respecto de la or
ganizacion interna es el grado de consolidacion de los liderazgos dentro de las
empresas. Aqui encontramos liderazgos organizativos estables e inestables. La
mayor parte de las empresas recuperadas detentan altos grados de estabilidad
interna y mantienen una linea de accion consensuada por la mayoria de los tra
bajadores. Sin embargo, existen (pocas) empresas con conflictos de coordinacion
interna.19 Entre las empresas internamente "estables", en cuyas conducciones per
manecen los mismos trabajadores a 10 largo del tiempo, observamos que circula
un discurso social que justifica dicha situacion de estabilidad sobre la base de
criterios de eficiencia en los resultados (economicos, organizativos y/o politicos).2o
A su vez, el mismo discurso resalta complementariamente la pasividad de otro
sector de trabajadores que reproduce comportamientos de trabajador asalariado.
Un informante ilustra y resume esta perspectiva:

Con respecto al paso que dimos para manejar la empresa, hay gente que es chata y hay
gente que es pico. Entonces, lquien sufre mas? La gente que es pico: la gente que se pone
todo en la espalda, la gente que sali6 a buscar opciones, que fue a los ministerios, que da la
cara. Esta bien: la gente que es valle se dedica a la producci6n. 0 sea, en el fonda, son com
plementarios los unos de los otros. (Socio de la Cooperativa Artes Graficas el Sol, integrante
de su conducci6n)

En otros casos, la continuidad de las mismas personas en la conduccion se jus
tifica en funcion de su trayectoria politica, de la defensa coherente de un proyecto
colectivo que redunda en mejoras economicas y organizativas: "Resulta funda
mentalla conduccion que tiene cada empresa [...] [A]demas ayuda a evitar des-

19. Que se potencian en empresas recuperadas descapitalizadas, con problemas de productividad
y dificultades de inserci6n econ6mica, por 10 que las conducciones se enfrentan a serios problemas de
legitimaci6n interna.

20. Eficiencia que se fundamenta, a su vez, por la demostraci6n de mayores 0 mejores competencias
directivas de este grupo, 0 por la mayor responsabilidad 0 compromiso con la cooperativa, que se tra
duce en mas oportunidades de crecimiento para la organizacion.
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bandes y manejos economicos y politicos raros. Mira, tambien esta vinculado a
la trayectoria politica de los dirigentes. Es asi" (socio de la Cooperativa Viniplast,
i~tegrante de la conduceion de la cooperativa y dirigente del movimiento social).
De esta manera, se configura un tipo de representacion sobre la organizacion in
terna que separa un'sector activo y otro pasivo, complementarios y funcionales
a la organizacion economica, sobre el que se asienta la justificacion de las reia
ciones jerarquicas, aunque sujetas a su legitimacion periodica en la asamblea de
trabajadores-socios.

EI otro tipo de empresas internamente estables tiene conducciones que van
siendo integradas por diferentes trabajadores en distintos periodos, y es una con
secuencia de decisiones explicitas de los socios de mantener el espiritu de horizon
talidad e igualdad forjado en los momentos mas algidos del conflicto: "Yo antes
estaba en la planta y ahora soy el presidente. Entonces estoy aca y estoy aHa, no
hay puestos fijos [...] Yo no hago 10 que quiero, hago 10 que quieren mis com
paneros" (socio de la Cooperativa Felipe VaHese, miembro de su conduceion). En
este sentido, el procesamiento interno por parte de cada colectivo laboral de la
forma en que experimentan la conflictividad social y su propia movilizacion mol
dea las disposiciones de su accion colectiva en esta dimension de la autogestion.
Para avanzar en este analisis, estudiamos los modos tipicos de ejercicio del poder
dentro de las empresas. Formalmente, el organo soberano de una cooperativa de
trabajo es la Asamblea de socios, cuya voluntad ejecuta el Consejo de Adminis
tracion. Sin embargo, dicha voluntad se expresa anualmente, cuando se realizan
las asambleas ordinarias. Alli, los socios tienen la posibilidad, mediante su voto,
de aprobar 0 no 10 actuado por el Consejo de Administracion, y fijar los objetivos
para el ejercicio siguiente, que deberan ser Hevados adelante por los consejeros
elegidos para el proximo mandato.21 No obstante, en los casos estudiados aqui, es
tos principios organizativos cooperativos se fusionan con la tradicion y cultura de
los colectivos obreros, y generan modalidades organizativas con rasgos propios.
Una de las variantes tipicas que observamos, con diferencias de grado en los casos
particulares, se aproxima a este modelo cooperativo clasico, en correspondencia
con la existencia de conducciones arraigadas y encarnadas por las mismas per
sonas a 10 largo de los anos, que va consolidando y afianzando con el tiempo las
diferenciaciones iniciales en cuanto a saberes, capital simbolico y relaciones de
liderazgo y poder:

Nosotros nos organizamos como cooperativa, y nos basamos en la piramide de la coopera
tiva. Primero tenemos reuniones entre los gerentes y los responsables de ventas. 0 sea, la
gente de producci6n, de ventas, el administrador y el Consejo, para 10 toma de decisiones.
Yo tengo que informar el estado de las maquinas, la gente de producci6n tiene que informar
como llega esa producci6n, la gente de venta tiene que informar sobre los nuevos contactos,
y el Consejo decidir y emitir ordenes para implementar eso y transmitirlo a los socios. (50
cio de la Cooperativa Artes Graficas el Sol, integrante de la conduccion de la cooperativa)

21. Par tanto, el funcionamiento se encuentra regulado y limita la participaci6n de los socios a un
mecanismo representativo que se pone en juego una vez al ana, cuando los socios deben aprobar a
desaprobar las decisiones del consejo, y que muchas veces resultan irreversibles.
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Otra variante combina el funcionamiento tipico de las cooperativas de trabajo
con pnicticas de democracia obrera de base, de coordinaci6n de la acci6n colec
tiva por medio de asambleas en las propias plantas, y que provienen del acervo
cultural de los trabajadores. Dicha coordinaci6n democratica, de ralz basicamente
obrera, adquiere continuidad practica amalgamandose con los principios coope
rativos, generando una organizaci6n con trazos sui generis. El rasgo fundamental
consiste en que el Consejo de Administraci6n no acapara para sl las decisiones
estrategicas de la empresa recuperada, sino que esta funci6n la procesa colecti
vamente la asamblea de trabajadores. 22 En muchas ocasiones, esta practica es el
resultado de la estrategia de los delegados de fabricas, que tienen incorporado en
su cultura que la asamblea de trabajadores es la instancia que legitima los conte
nidos de las decisiones que se toman. En otros casos, en los que los trabajadores
poseen menos experiencia gremial, constituye un know-how aprendido gracias
a la vinculaci6n con organizaciones del movimiento de empresas recuperadas. 23

Un informante ilustra la percepci6n dominante de la relaci6n entre el Consejo
de Administraci6n y la Asamblea, dentro de esta variante asamblearia: "Siempre
resolvemos por asamblea, pero las cosas importantes. No hacemos una asamblea
por una boludez. Si no, estariamos en asamblea permanente. Para eso hay un
Consejo de Administraci6n. El Consejo elabora ideas, las propone, y despues en
asamblea se ve, y si se aprueba se hace, y si no, no. ASI funcionamos. Y asi fuimos
creciendo" (socio de la Cooperativa San Justo, integrante de su conducci6n). Las
cuestiones consideradas tecnicas. u operativas son asumidas, entonces, por el Con
sejo de Administraci6n, y los asuntos concebidos como estrategicos 0 politicos
pasan por el tamiz de la asamblea de trabajadores, que legitima las decisiones
que se adoptan. En lineas generales, cuanto mas movilizados se encuentran los
trabajadores de base, mas peso tiende a tener la practica asamblearia continua
sobre temas estrategicos, y vice versa. Ello determina, en parte, el caracter estable
o rotatorio de las conducciones.

A continuaci6n, sintetizamos los fundamentos discursivos que legitiman los
distintos modos de asignaci6n de la riqueza producida. Encontramos una modali
dad de distribuci6n equitativa de los ingresos, en la que la solidaridad e igualdad
entre los trabajadores constituyen componentes centrales de su legitimaci6n.24

Otra modalidad implica la diferenciaci6n de los ingresos entre los trabajadores.
Sus criterios legitimadores resaltan el estimulo a la responsabilidad ya la eficien
cia que promueve la desigualdad en los retiros. En muchos casos las diferencias
salariales no son muy significativas, pero tienen el valor simb61ico de expresar

22. De esta manera, 10 que en el cooperativismo tradicional esta contemplado como una medida ex
cepcional (la asamblea extraordinaria), en esta variante organizativa constituyen una practica relativa
mente habitual, que remite a la forma propia de coordinar decisiones y acciones de los trabajadores en
momentos de lucha 0 reivindicaciones durante su pasado asalariado.

23. En esta variante, el Consejo de Administracion, que en el modele cooperativista clasico es el eje
articulador de la organizacion, es el organo ejecutor de 10 que se decide y legitima en la practica asam
blearia regular de los trabajadores.

24. Estos componentes explican, para esta linea discursiva, el exito de la movilizacion que condujo
a la recuperaci6n de empresas, y que deben defenderse y mantenerse y que, ademas, no perjudica la
eficiencia organizativa y la viabilidad economica.
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la diferenciaci6n social interna en la organizaci6n.25 Del analisis del discurso ob
servamos que los criterios igualitarios prevalecen entre los colectivos laborales
que atravesaron experiencias de mayor conflictividad, mientras que los criterios
diferenciadores son acordes con experiencias de menor conflictividad y mayor
continuidad con la situaci6n previa a la recuperaci6n.

En cuanto a los conocimientos puestos en practica para sostener la autogesti6n,
en el discurso de los trabajadores encontramos, en primer lugar, un saber y una
informaci6n operativa, que remite al conocimiento tecnico del proceso productivo.
Hay dos modalidades basicas en que este se distribuye. Una primera forma refiere
a una distribuci6n intraempresa (la transferencia de conocimientos entre los tra
bajadores), dada fundamentalmente por las necesidades de polivalencia funcional,
y que se lleva a cabo· internamente a partir de los saberes ya incorporados en los
trabajadores en su etapa previa como asalariados. La segunda forma implica la
transferencia de conocimientos mediante agentes externos, como las universida
des, el movimiento cooperativo, movimiento de empresas recuperadas, distintos
programas de intervenci6n estatal, etcetera. Observamos que la movilizaci6n esti
mula la solidaridad interna y externa, facilitando la transmisi6n de conocimientos
operativos. Ademas, existe un saber e informaci6n estrategico, vinculado a deci
siones de poHtica comercial, productiva y de relaciones politicas con movimientos
sociales, partidos politicos, areas del Estado, etcetera. La modalidad de circulaci6n
de dicho saber depende del tipo de funcionamiento de la empresa recuperada,
segun predominen criterios jerarquicos u horizontales. En los casos de empresas
recuperadas cuyos trabajadores sustentan sus acciones colectivas en la cultura de
la democracia obrera de base y horizontal, las informaciones estrategicas circulan
en asambleas, y luego el Consejo de Administraci6n implementa las decisiones
tomadas. Por el contrario, en las conducciones mas verticalizadas la informaci6n
estrategica cine su circulaci6n dentro del cfrculo del Consejo de Administraci6n.

En este sentido, las formas de conducci6n y de ejercicio del poder interno, del
reparto de ingresos y saberes, estan moldeadas por los modos en que cada colec
tivo obrero se moviliza en el proceso de recuperaci6n de su empresa. Yello debido
a que la movilizaci6n, la conflictividad y las conexiones que los trabajadores van
estableciendo dentro del movimiento social facilita la transmisi6n y recepci6n,
entre los obreros, de marcos y esquemas de conducci6n y (auto)gesti6n que son
puestos en practica en cada empresa recuperada.

ESTRATEGIAS ECONOMICAS

Ademas de la organizaci6n interna, la dimensi6n externa de la autogesti6n (su
desenvolvimiento en el mercado) tambien esta condicionada por el nivel y alcance
de la movilizaci6n. Al respecto, aportamos evidencia empfrica que indica que la
autogesti6n de las empresas recuperadas en el mercado esta sujeta a la evoluci6n
organizacional del movimiento social. Observamos que, en las primeras etapas
de cada recuperaci6n, han prevalecido exclusivamente estrategias individuales

25. Ambas modalidades estan presentes en empresas que forman parte de distintos espacios organi
zativos dentro del movimiento, tanto con conducciones internas politizadas como pragmaticas.

https://doi.org/10.1353/lar.2014.0005 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2014.0005


54 Latin American Research Review

y adaptativas de insercion economica. En terminos productivos, inicialmente la
gran mayoria de estas empresas adoptaron estrategias precarias, como el trabajo
por encargo complementado con la liquidacion de stocks para formar un minimo
capital de trabajo, ante la ausencia de capital de giro y de acceso al credito banca
rio. A partir de este impulso inicial, un sector de las mismas ha logrado recuperar
viejos clientes y proveedores, conquistar otros del rubro, y mejorar su posicion
relativa. Otro grupo ha encontrado mayores dificultades de consolidarse y ha de
bido, forzosamente, reconvertirse a otras actividades. Este caracter individual de
las estrategias economicas en parte se explica por la ausencia de proyectos de
integracion productiva entre las recuperadas que hayan sido planeados e impul
sados por los sectores dirigentes y mas dinamicos del movimiento social. Por el
contrario, las prioridades estuvieron asignadas al reconocimiento juridico de las
empresas recuperadas y la construccion y afianzamiento poHtico-organizativo del
movimiento. Las conducciones politizadas estuvieron incentivadas inicialmente
a consolidar estas dimensiones, visualizadas como la base estructural para un
fortalecimiento economico posterior ("Nosotros teniamos ellema de 'ocupar, re
sistir, producir', y la verdad es que nos concentramos en las dos primeras [...] No
veiamos tan claramente 10 de 'producir' como algo colectivo, creo que 10 veiamos
como algo de cada empresa", socia de la Cooperativa Hotel BAUEN [Buenos Aires
Una Empresa Nacional], dirigente de la misma y del movimiento social).26

En nuestro trabajo de campo observamos un cambio relevante en los mecanis
mos de correduria producidos en los ultimos anos, dado que la articulacion eco
nomica y/o productiva entre empresas recuperadas comienza a constituirse en un
punto central de los discursos y las practicas dentro del movimiento social. Ello
se asento en la reconfiguracion de las organizaciones poHticas del movimiento,
como se analiza en otro apartado. Tanto el pasaje hacia la forma predominante
de federaciones de cooperativas u otras variantes similares, como el peso cre
ciente (dentro de los marcos interpretativos de los cuadros dirigentes) asignado a
las posibilidades de cooperacion/complementariedad productiva, constituyen las
condiciones que favorecen los intentos de articulacion economica entre empresas
recuperadas. De esta forma, a partir de la correduria y la construccion poHtica de
los dirigentes del movimiento, en el marco de las opciones certificadas por el Es
tado, observamos los primeros pasos en la conformacion de "redes de confianza"
entre las empresas en funcion de objetivos economicos. Dichas redes suponen el
desarrollo de conexiones interpersonales ramificadas, compuestas de lazos fuer
tes dentro de los cuales los trabajadores aportan recursos valorados como impor
tantes, frente al riesgo de mala praxis, descuidos 0 errores de otros integrantes
(Tilly 2010).

Asi, en el ultimo ano a nuestro trabajo de campo han comenzado a implemen
tarse experiencias (todavia embrionarias) de integracion economica entre las em
presas recuperadas, y que consisten en la conformacion de redes entre grupos
de elIas con el objetivo de compartir recursos, mercados, condiciones de nego
ciacion con proveedores, financiamiento, formacion, etcetera, que complementen

26. Este car,kter inicial "individualizado" de la producci6n, ademas, estuvo condicionado por la au
sencia de una politica integral de apoyo estatal hacia el sector (Reb6n y Salgado 2009; Ruggeri 2010).
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las opciones individuales originales de cada unidad productiva. La articulacion
productiva entre empresas sociales va en linea con la conformacion de ambitos
de economia social (Monzon y Defourny 2000; Abramovich, Cassano y Federico
Sabate 2003; Vuotto 2003). En este contexto comienza a circular un discurso social,
impulsado por los cuadros dirigentes del movimiento, que resalta la relevancia de
la articulacion economica entre empresas recuperadas: "Antes, como movimiento,
creo que fuimos eficaces en ayudar a los compafieros a'recuperar sus empresas, a
resistir las presiones legales que tuvimos, 0 sea, en los temas urgentes, pero nos
falto un proyecto productivo. Haciamos 10 podiamos por nuestra cuenta. Ahora
estamos en otra etapa, donde tenemos que avanzar tambien en un proyecto eco
nomico comlin" (socio de la cooperativa BADEN, integrante de su conduccion y
dirigente del movimiento social). De esta forma, el desafio actual del movimiento
es constituirse en un agente economico con mayores niveles de articulacion in
terna de los recursos y capacidades de las empresas para garantizar la reproduc
cion de las condiciones de vida de los trabajadores ("nuestro principal problema
es como resolvemos el trabajo mediante esquemas de produccion y cooperacion
con otras empresa. Tenemos que salir del esquema de buscar siempre subsidios",
socia de la cooperativa Viniplast y dirigente del movimiento social).

Estos discursos y practicas son impulsados y conducidos por dirigentes del
movimiento social, especialmente por aquellos que participan con incentivos po
litizados en las diferentes organizaciones, y que dinamizan, mediante pruebas de
ensayo y error, opciones organizativas que fortalezcan politica yeconomicamente
al movimiento. Concretamente, los cuadros dirigentes de las empresas graficas,
con el apoyo de los trabajadores de base, asi como del sindicato grafico, fueron
forjando consensos sobre la conformacion de una red de complementacion pro
ductiva entre empresas graficas (la Red Grafica), que asume la accion colectiva de
articular una politica comlin de compras, almacenamiento, produccion, gestion
de calidad, recursos humanos, capacitacion y formacion, financiamiento, comer
cializacion y difusion. Estos proyectos empalman con los incentivos pragmaticos
de los trabajadores, que aspiran a garantizar su posicion economica ("La idea de
la Red es que solos somos mas debiles. Por eso nos juntamos para ver que nego
cios podemos hacer en comlin [...] Nuestro proyecto es comercial", socia de la
cooperativa El Sol e integrante de su conduccion). Hasta el momenta de nuestro
trabajo de campo la Red Grafica contaba con quince cooperativas, que abarcan las
distintas etapas de la produccion grafica. Ello permite efectivizar una estrategia
de movilizacion de recursos conjuntos para sostenerse en el mercado:

Nosotros tenemos maquinas que otros companeros no tienen, y al reves. Entonces nos com
plementamos. 0 hay otras que tienen las mismas maquinas. Por ejemplo, si se me rompe
una maquina, se que otros companeros tambien la tienen y me pueden sacar de un apuro
de entrega. Muchas veces ha pasado. Asf podemos competir mejor con empresas que estan
mas instaladas, que tienen maquinas de ultima generaci6n. Si no nos juntamos, no vamos a
poder entrar al mercado. (Socio de la Cooperativa Chilavert y parte de su conducci6n)27

27. Dicha movilizaci6n colectiva tambien permite expandir los recursos intelectuales y tecnicos de
los trabajadores. La conformaci6n de la red les permiti6 obtener subsidios del INAES y del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para financiar cursos de capacitaci6n en temas productivos, comerciales,
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Ademas, desde esta red, y de forma articulada con otras organizaciones del
movimiento social, se elaboran propuestas politicas para el crecimiento del sector,
promoviendo una modificacion legal para contemplar a las empresas recuperadas
como proveedoras del Estado para su demanda grafica en este caso ("nosotros esta
mos presionando para que se legisle la produccion grafica y que el Estado nos tenga
en cuenta en sus licitaciones. El Estado hace mucha grafica y nosotros podemos en
trar ahf. Esta es nuestra pelea mas grande ahora: que el Estado nos contemple como
proveedores", socio de la cooperativa Chilavert y dirigente del movimiento social).
Por tanto, estamos frente a una red de empresas recuperadas, politicamente articu
ladas, actuando integradamente en su dimension economico-politica.

Otro caso de articulacion productiva 10 constituye la red de empresas meta
lurgicas (aunque tambien participan quimicas y plasticas) de las localidades de
Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. En este
consorcio productivo tambien ha resultado decisiva la articulacion politica pre
via entre las empresas recuperadas (impulsada por conducciones politizadas, y
seguida por las pragmaticas), la seccional de Quilmes del sindicato metalurgico
(Union Obrera Metalurgica, seccional Quilmes) y sectores universitarios, que
aportaron una serie de vfnculos internacionales estrategicos que facilitaron finan
ciamiento y asesoramiento productivo. Especificamente, la red ha tejido vinculos
con una organizacion no gubernamental italiana (Cooperazione per 10 Sviluppo
dei Paesi Emergenti), que supone un asesoramiento internacional basado en el
analisis y radiografia de doce empresas recuperadas (llamado Redes de Empre
sas, Redes de Personas), y que les ha aportado capacitacion laboral, tecnica y tec
nologica, y una estructura logfstica que permite una vinculacion online entre los
ordenadores de las doce empresas recuperadas. Dicha interconexion facilita el
conocimiento sobre la capacidad productiva de cada una de las empresas a cada
momento, y constituye un avance para la coordinacion de la actividad productiva
de manera colectiva. Tambien han elaborado un centro de disefio, que posibilita
nuevos procesos de fabricacion, capacitacion y asesoramiento externo.28 La articu
lacion productiva resulta positiva para otorgarle mayor peso propio a las empresas
recuperadas, para negociar condiciones financieras, comerciales, etcetera, frente a
la ausencia de un movimiento social fuerte que las respalde: "Ante no haber una
cosa demasiado consistente, ni muy articulada [...] Si voy yo como Viniplast, no
me van a dar un mango, pero si vamos como una entidad, como una federacion,
con personerfa jurfdica, con gente que tiene una trayectoria transparente, 0 coin
cidente, entonces se puede hacer. Esa es la idea" (socia de la cooperativa Viniplast
e integrante de su conduccion). La posibilidad de articular recursos sociales, pro
ductivos, politicos, tecnicos, favorece la elaboracion de nuevos proyectos, nuevas
perspectivas economicas, que estarfan fuera del alcance de empresas actuando
aisladamente: "Ahora tenemos un proyecto de hacer construcciones de casas entre

contables, etcetera, con 10 cualla n10vilizaci6n conjunta refuerza las opciones de transferencia social de
conocimientos y formaci6n.

28. Sin embargo, como en el caso de la Red Grafica, son experiencias que estan en sus primeras eta
pas, llevadas a cabo por empresas con las dificultades estructurales que hemos mencionado durante el
desarrollo de este analisis.
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las empresas recuperadas. Algunos van a hacer las puertas y las ventanas, otros
los techos, otros los materiales, y as!. Este proceso tambh~n tiene el objetivo de
comprar una maquina para que este disponible para todas las recuperadas. En
el proyecto de construccion participan las recuperadas y otras cooperativas de
vivienda" (socio de la cooperativa Felipe Vallese e integrante de su conduccion).

Los ejemplos sefialados inspiran estrategias similares en empresas recupe
radas que estan en una etapa menDs avanzada de articulacion economica, y fa
vorecen la circulacion de propuestas de elaboracion de proyectos similares. Un
dirigente de un hotel recuperado nos ilustra:

El cooperativismo aporta un proyecto de produccion. Este es un desafio fundamental.
Como no hay un camino marcado, las soluciones las vamos tanteando. Nos parece muy
bueno 10 que hace la Red Grafica. Aca existen hoteles, que son empresas recuperadas, en
Mar del Plata, Mendoza, Buenos Aires, etcetera, y se podria hacer un plan de complementa
cion entre nosotros. 0 sea, ademas de comprar insumos comunes, como sabanas, utensilios,
material de limpieza, etcetera, se pueden armar paquetes turisticos ofreciendo estadias en
diferentes zonas turisticas del pais, porque hay hoteles ubicados en ciudades que ofrecen
muchas alternativas turisticas. (Socio de la cooperativa BADEN y miembro de su conduc
cion y de la del movimiento social)

Ademas, bajo el paraguas politico de la UPEA, se esta implementando un pro
yecto de articulacion productiva entre empresas textiles -que incluye empre
sas recuperadas y otras cooperativas de trabajo de origen distinto- y del sector
plastico, para producir y vender pilotos de lluvia. Asi, por 10 analizado, parece ir
complejizandose el repertorio economico de la recuperacion de empresas debido
a la transmision social de estas formas de accion colectiva, favorecido por la movi
lizacion. La misma constituye el fundamento social sobre el que se erigen esbozos
de articulacion economica, conformando incipientes ambitos de economia social
autogestionada.

CONCLUSIONES

Hemos fundamentado la hipotesis segun la cual la profundizacion de la mo
vilizacion social favorece la articulacion productiva entre empresas recuperadas,
que constituye la base de conformacion de nuevos espacios incipientes de eco
nomia social. En este sentido, analizamos los distintos tipos de incentivos a la
accion colectiva por parte de los trabajadores y los mecanismos especificos que
explican las caracteristicas que asume la movilizacion: destacamos la accion de
construccion politica (la corredurfa), la conformacion de espacios organizativos
que refuerzan la identidad de grupo (formacion de categorias), los alcances de la
aceptacion y/o negacion de la movilizacion par parte del Estado (certificacion) y
la comunicacion y10 aprendizaje de la e"periencia entre trabajadores (transmision
social). Estos mecanismos definen los rasgos y los alcances de la movilizacion.
Durante los primeros anos de esta experiencia, dicha movilizacion concentro sus
esfuerzos en las luchas por el reconocimiento jurfdico de las empresas recupera
das, a tonG con el encauce institucional que ofrecia el Estado, y en la canstruccion
y afianzamiento politico-organizativo del movimiento. La ausencia de proyectos
colectivos de integracion productiva favorecio las estrategias economicas indi-
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viduales de cada empresa. Tras las crisis de conduccion politica de parte de las
organizaciones del movimiento, la reconstruccion de los liderazgos se plasma en
organizaciones que, junto a las demandas historicas, incorporan estrategias de in
tegracion entre empresas que apuntalen el crecimiento economico de las mismas.
As!, las actuales organizaciones del movimiento asumen como parte central de
sus marcos interpretativos la apuesta por la produccion cooperativa y el fortaleci
miento politico y economico del sector de la economia social. Y ella en el contexto
de una estrategia que, a la vez que favorece la insercion en el mercado, refuerza el
peso politico del movimiento y sus posiciones en la conduccion.

Las redes de confianza entre empresas recuperadas son las que articulan la
movilizacion y la integracion economica. La logica social que facilita una vin
culacion productiva entre empresas recuperadas requiere, ademas de requisitos
tecno-productivos, de una articulacion politica previa entre los actores sociales.
Las opciones de configurar redes economicas surgen como posibles y viables en
la medida en que sus integrantes, especialmente sus conducciones politicas, ha
yan acordado el sentido, la orientacion y los intereses materiales y politicos que
se ponen en juego en este tipo de emprendimientos colectivos. Por el contrario,
si prevalece la incapacidad de acordar politicamente entre las conducciones de
empresas recuperadas para avanzar en el proceso de articulacion y/o unificacion
de las organizaciones, se ausentan los soportes politicos de las estrategias colec
tivas y, por tanto, disminuyen las posibilidades de ganar niveles de autonomia
economica y productiva. Por ella, la accion colectiva del movimiento social, la
construccion de redes de confianza entre elIas, explica las tendencias incipientes
de conformacion de espacios economicos comunes entre empresas recuperadas,
apostando por el pasaje de la condicion de empresas sociales al de la construccion
de una economia social, en tanto ambito de gestion, produccion y comercializa
cion interorganizativa.

A su vez, la movilizacion social tambien ejerce influencia en la dimension in
terna de la autogestion, 10 que nos permite comprender mejor los alcances de esta.
Las formas de conduccion y de ejercicio del poder interno, del reparto de ingresos
y saberes estan moldeados por los modos en que cada colectivo obrero se moviliza
en el proceso de recuperacion de su empresa. Y ella debido a que la moviliza
cion, la conflictividad y las conexiones que los trabajadores establecen dentro del
movimiento social facilita la transmision y recepcion de marcos interpretativos
y esquemas de conduccion y (auto)gestion que son puestos en practica en cada
experiencia concreta. En definitiva, por todo 10 analizado, la autogestion obrera
necesita ser entendida a traves de las lentes de la movilizacion social.
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