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RESUMEN / En los últimos 30 años, en 
conjunción con la oleada neoliberal, el 
cooperativismo sufrió profundas transforma-
ciones. Los efectos de exclusión del modelo 
neoliberal al igual que la crisis de fin de 
siglo (2000/2001), generó en la Argentina 
un crecimiento exponencial de las llamadas 
cooperativas de trabajo, surgiendo muchas 
de ellas para dar solución a los serios 
problemas de empleo, exclusión social y a 
instancias (en algunos casos) de políticas 
públicas nacionales. 
En la actualidad, las políticas públicas 
asociadas a la Economía Social y Solidaria 
(ESS) en Argentina, se presentan de forma 
compleja y heterogénea, dificultado su repre-
sentación descriptiva.
En este marco, el presente artículo se 
centra en describir las políticas públicas 
que el Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe ha implementado en la ciudad de Santa 
Fe entre los años 2012 y 2019 y que han 
tenido como destinatarias a 3 cooperativas 
de trabajo de dicha localidad.
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ABSTRACT / In the last 30 years, in con-
junction with the neoliberal wave, cooperativ-
ism underwent profound transformations. 
The exclusion effects of the neoliberal 
model, as well as the crisis at the end of the 
century (2000/2001), generated an expo-
nential growth in the so-called work coopera-
tives in Argentina, many of them emerging 
to solve serious employment problems. 
social exclusion and at the request (in some 
cases) of national public policies.
At present, public policies associated with 
the Social and Solidarity Economy (SSE) in 
Argentina are presented in a complex and 
heterogeneous way, making their descriptive 
representation difficult.
Within this framework, this article focuses 
on describing the public policies that the 
Government of the Province of Santa Fe 
has implemented in the city of Santa Fe 
between 2012 and 2019 and that have 
been targeted at 3 work cooperatives of said 
location.
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1. Introducción 

Los estudios sobre las cooperativas de trabajo (en adelante ct) identi-
ficadas bajo la concepción, aun difusa, de la Economía Social y Solidaria 
(ess) se han incrementado en los últimos tiempos y han ganado terreno 
los estudios de casos a escala local donde cobran relevancia las descripcio-
nes de los procesos asociativos para la conformación de nuevas formas de 
organización autogestivas. En este sentido, las cooperativas de trabajo a 
medida que se activan no tienen una trayectoria predefinida, todo lo con-
trario, presentan diversas trayectorias tanto en su organización cómo en 
su relación con distintos actores de la sociedad, entre ellos el Estado a dife-
rentes escalas, para la consolidación del trabajo colectivo. 

El presente artículo se centra en identificar y describir las políticas públi-
cas que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha implementado en la ciu-
dad de Santa Fe entre los años 2012 y 2019 y que han tenido como benefi-
ciarias a 3 cooperativas de trabajo y a los asociados de las mismas. Estas 
acciones públicas se consideran herramientas que fortalecen y contribu-
yen al bienestar del sector de las ct, perteneciente al campo de la Econo-
mía Social. Por otra parte, las iniciativas relevadas han desplegado instru-
mentos que las entidades asociativas pueden tomar y resignificar para las 
prácticas de la Economía Social.

Antes de comenzar el análisis, se hace una presentación sobre la incor-
poración de la Economía Social y sus experiencias como destinatarias de 
políticas públicas en los últimos años. Asimismo, a fines de contextualizar 
el sector, realizamos un estudio del crecimiento del cooperativismo de tra-
bajo en la Provincia de Santa Fe y de la ciudad homónima a partir de datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (inaes). Una vez contextualizado, a partir de entrevistas realizadas 
a integrantes de ct y a funcionarios provinciales, se identifican y presen-
tan las políticas públicas provinciales a las cuales han tenido acceso estas 
organizaciones.

2. La incorporación de la Economía Social y Solidaria  
en las políticas públicas

El interés de los Estados nacionales y los organismos internacionales 
por incorporar a la Economía Social y Solidaria (ess) en el diseño de las 
políticas públicas ha crecido en las últimas décadas, en un contexto inter-
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nacional signado por recurrentes crisis financieras, económicas y sociales. 
Si bien en estos años la ess ha adquirido mayor visibilidad social y política 
en diversos países del mundo, por lo general, su institucionalización en el 
ámbito del Estado ha sido débil o inexistente y las políticas públicas que la 
contemplan han sido aplicadas de manera fragmentada,atendiendo al sec-
tor de actividad (consumo, crédito, vivienda, etcétera)o a la forma de orga-
nización involucrada (cooperativas, mutuales, asociaciones, entre otras). 
Además, la falta de transversalidad en las políticas y estructuras públicas 
(sumado a la naturaleza burocrática del Estado) así como la persistencia 
de barreras legales que contrastan con los programas que promueven las 
autoridades públicas, amplifica las tensiones entre la ess y el Estado, las 
cuales pueden socavar el potencial de la ess y desviarla de sus valores y 
objetivos centrales.

En algunos países, adicionalmente, esta situación encuentra su correlato 
en estructuras de representación de la ess atomizadas en múltiples plata-
formas, agrupacionesy federaciones, lo cual restringe su capacidad de par-
ticipar en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas 
públicas de manera efectiva, permanente y representativa de las distintas 
formas y actividades que la componen. Esta situación resulta menos com-
pleja en los países de Europa, donde el Estado y la sociedad conciben que 
la ess está formada por cooperativas, mutuales, asociaciones y fundacio-
nes. En los países de América Latina, en cambio, ni los Estados naciona-
les poseen en su interior una visión compartida e integral de la economía 
social y solidaria, ni las diversas entidades identificadas con esta se reco-
nocen como parte de un colectivo (Castelao Caruana, 2016:358).

Desde comienzo de siglo, el enfoque normativo e institucional de la ess 
en algunos países de la región se transformó para complementar las accio-
nes de las políticas sociales, y en otros, para reconocer a las organizaciones 
no tradicionales de la ess. Esto evidenció cierto progreso hacia un recono-
cimiento heterogéneo del universo de la ess y sentó las bases para la for-
malización de nuevos modos de organización y una mayor protección de 
sus trabajadores (Pochmann, 2007:230).

Por otra parte, en la mayoría de los países de la región, los programas 
públicos incorporaron a la ess en su diseño con el principal objetivo de 
combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Estos programas 
otorgaron diferentes papeles y funciones a la ess, pero salvo excepciones, 
se caracterizaron por la falta de integralidad en su diseño y la escasa parti-
cipación de la ess (Cabra de Luna, 2012:2). En algunos casos, estos progra-
mas restringieron la ESS a una forma de organización receptora de recur-
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sos públicos, y en otros la consideraron como un sector heterogéneo con 
capacidades para la redistribución de recursos sociales (Castelao Caruana 
y Srnec, 2015:30).

En términos del tipo de intervenciones, en la mayoría de los países las 
políticas de promoción de la ess han estado sobre todo orientadas a dar sos-
tenibilidad a sus organizaciones (financiamiento, asistencia técnica y capa-
citación para la producción, la gestión y la comercialización). Más recien-
temente aparece la preocupación por las protecciones que requieren los 
trabajadores de la ess, aunque todavía estemos lejos de algo así como un 
sistema público de reproducción del trabajo asociativo autogestionado que 
considere como un todo la reproducción de la vida dentro y fuera de las 
organizaciones en las que este tipo de trabajo se lleva a cabo. Su desarro-
llo demanda —además de las mencionadas intervenciones de apoyo a las 
organizaciones— de mecanismos de protección que garanticen la reproduc-
ción intergeneracional de sus trabajadores (previsión, cobertura de salud, 
riesgos del trabajo, condiciones laborales adecuadas). Falta aún la consi-
deración de tales políticas específicas para las organizaciones y trabajado-
res de la ess en relación con las generales de educación, vivienda, salud, 
de cuidado (especialmente importante teniendo en cuenta la feminización 
del trabajo en la ess) (Hintze, 2014:22).

3. La implementación de políticas públicas de Economía  
Social en Argentina

Fue recién a partir del año 2003 que una nueva definición de los proble-
mas sociales se reflejó en el diseño y formulación de las políticas públicas 
nacionales al tiempo que el Estado comenzó a recuperar parte de sus fun-
ciones de regulación económica, redistribución de la riqueza y atención de 
las necesidades sociales.Desde entonces el Estado estableció una novedosa 
relación con los movimientos sociales al incorporar parte de sus reclamos 
directos en la agenda estatal, no sin efectos sobre sus contenidos y el nivel 
de movilización y articulación de las organizaciones de los sectores popu-
lares. Las acciones desplegadas por el Estado nacional pretendieron asegu-
rar el alineamiento de determinados sectores con el nuevo discurso polí-
tico estatal (jaqueando en algunos casos su autonomía) y el aislamiento 
de aquellas organizaciones que se colocaron como opositoras al gobierno.

La exclusión y su incidencia en el desempleo y la pobreza cobraron 
importancia en la agenda política y en el discurso del gobierno nacional, 
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que articuló el desarrollismo con la perspectiva laboralista propia de la iden-
tificación peronista.(Castelao Caruana, 2016:360–361).

La incorporación de la ess en las políticas públicas fue una de las res-
puestas que desarrolló el Estado para afrontar las consecuencias económi-
cas y sociales de la crisis. Estas políticas ampliaron su alcance al incorporar 
muchas de las iniciativas productivas y comerciales creadas por la sociedad 
para satisfacer sus necesidades y demandas sociales en el período de emer-
gencia económica y social. Estas experiencias constituyeron una manifes-
tación de la capacidad de la sociedad de auto organizarse y construir lazos 
sociales con objetivos que trascienden el plano político institucional para 
intervenir también en el plano económico y social.

La inclusión de la ess en el diseño de las políticas públicas se propuso 
contribuir a abandonar el enfoque asistencial e individual de las políticas 
sociales (característico de la década del 90) e incorporar una lógica centrada 
en la participación social y el empleo como medio de acceso a bienes y ser-
vicios básicos. Este proceso implicó la inclusión en las políticas públicas de 
una multiplicidad de actores económicos y de formas organizativas hete-
rogéneas denominadas por el Estado como economía social. Sin embargo, 
algunas de estas iniciativas productivas y comerciales se caracterizaron por 
adoptar formas organizativas con prácticas inciertas en relación con los 
principios y prácticas de la ess, aunque comprometidas con la promoción 
de otra relación de trabajo, la inclusión social, la creación de empleo y/o un 
proyecto político transformador (Castelao Caruana, 2016:361).

4. Políticas promotoras de empleo e inclusión social

Los programas sociales y de empleo que incorporan a la ess en su etapa 
de formulación, plantean un modelo de intervención que busca superar la 
disociación entre la dimensión social (intervenciones vinculadas con la asis-
tencia, el acompañamiento y la promoción de capacidades) y la económica 
(inserción laboral, generación de ingresos, etcétera). Al incorporar las for-
mas organizacionales de cooperativas de trabajo, emprendimientos asocia-
tivos así como asociaciones, y reconocer en su formulación algunas de las 
prácticas y principios que las guían (gestión participativa, propiedad colec-
tiva, cooperación y solidaridad en las relaciones externas), estas políticas 
públicas intentaron diferenciarse de la lógica de organización netamente 
mercantil que privilegiaban las políticas públicas de los años 90 (Castelao 
Caruana, 2016:366).
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En cuanto a las cooperativas de trabajo, los planes gubernamentales 
reconocen en su formulación el potencial de estas organizaciones para 
crear y mantener empleos y medios de vida, ampliar la protección social 
de sus asociados y movilizar recursos locales. Sin embargo, su baja efecti-
vidad para crear empleo sostenible puede explicarse por tres factores: una 
lógica de promoción y funcionamiento en la mayoría de los casos ajena a 
la ess, la ausencia de una estrategia de apoyo continuo y sistemático que 
aliente la diversificación de sus recursos, y la existencia en muchos casos, 
de una lógica político clientelar y/o asistencialista por parte de las entidades 
intermediarias en la fase de implementación (Castelao Caruana, 2016:367).

En el marco de otras políticas, es el gobierno nacional el encargado de selec-
cionar a las personas beneficiarias, definir la forma jurídica que las agrupa, 
los sectores de actividad en los que interviene y otras cuestiones relativas a 
la implementación de los programas. En algunos casos, se trata de programas 
que buscan modificar o fortalecer prácticas económicas y/o sociales instala-
das al interior de las unidades productivas: organización del trabajo, comer-
cialización, seguridad e higiene, comunicación, etcétera como los programas 
Competitividad para Empresas Autogestionadas, Asistencia a Cooperati-
vas y Compremos lo Nuestro. En otros casos, las acciones de los progra-
mas trascienden la situación de los agentes económicos individuales para 
incidir también en la comunidad, lo cual demanda la presencia de una enti-
dad intermediaria local que aún con escaso poder de decisión articule con 
instancias territoriales. Tal es el caso de los programas Ingreso Social con 
Trabajo, Plan Federal de Integración Sociocomunitaria por Cooperativas, 
Plan Agua + Trabajo, Plan Manos a la Obra y Promoción del Microcrédito 
(Castelao Caruana, 2016:371). Estos programas proponen la redefinición 
de las responsabilidades frentes a los problemas de empleo y exclusión 
social al ubicar a las entidades intermediarias como promotores de expe-
riencias productivas y a la población beneficiaria como sujeto activo. Sin 
embargo, la escasez de recursos financieros, humanos, políticos y/o tecno-
lógicos de los municipios y organizaciones sociales, condiciona la elabo-
ración de estrategias colectivas dirigidas a facilitar el crecimiento de los 
emprendimientos beneficiarios y la promoción del desarrollo de sus comu-
nidades. A estas limitaciones se suma la superposición de funciones y ten-
siones político–partidarias.
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5. El cooperativismo de trabajo argentino: breve recorrido  
por su historia y principales características 
5.1. Un acercamiento a la historia de las CT en Argentina

La primera cooperativa de trabajo en nuestro país, estaba integrada por 
obreros de la construcción. En el año 1928 se constituyó la «Cooperativa La 
Edilicia» en la ciudad de Pergamino, en la Provincia de Buenos Aires, que 
fundada por 12 obreros, comenzó a funcionar en el año 1931. Otra, se cons-
tituyó en Capital Federal con el nombre de «Gran Fábrica de Damajuanas 
El Triunfo Cooperativa Ltda», pero en los siguientes 30 años el cooperati-
vismo de trabajo no tuvo un desarrollo significativo.

Hasta mediados de los años 50 las ct eran muy pocas y no llegaban a 
representar el 5 % del total de las entidades. En dicha época la explotación 
de los servicios públicos como así también la construcción con políticas 
del Estado facilitó la actividad de las cooperativas de trabajo (Levín; Ver-
beke, 1997).

No obstante, hasta mediados de la década del `70 el crecimiento de ct 
fue muy lento. Mientras que a partir de allí y con la crisis del mercado labo-
ral , en especial durante la década del noventa (alta desocupación, precari-
zación laboral, aumento de la informalidad y exclusión), y sobre todo a par-
tir del nuevo siglo, la expansión de las ct fue sostenido (Vuotto, 2011:17).

El número y la importancia de las cooperativas de trabajo se multiplicó 
exponencialmente en dos etapas posteriores sucesivas y por razones dife-
rentes: En la década del 90, y en los primeros 15 años del siglo xxi (Schu-
jman, 2015:35).

La crisis económica e institucional de diciembre de 2001, consecuencia 
del modelo neoliberal aplicado, y la problemática laboral(exclusión del tra-
bajo a millones de argentinos), lleva a la aparición de acciones colectivas 
como las empresas recuperadas, mercados del trueque, emprendimientos 
sociales, reconocimiento a la figura cooperativista.Y por otro lado, a par-
tir de 2003, donde se implementaron programas sociales que contempla-
ban al cooperativismo de trabajo como herramienta eficaz para favorecer 
la creación de empleo y estimular la participación colectiva. Así se consti-
tuyeron en la provincia de Buenos Aires las primeras ct promovidas desde 
el gobierno nacional a través del Programa Federal de Emergencia Habita-
cional, que luego se extendió a otras provincias.Posteriormente se imple-
mentaron otros programas que configuraron al sector de ct ampliando 
sus actividades hacia vivienda, infraestructura sanitaria, y social, mante-
nimientos de espacios públicos, etc. En este nuevo universo coexisten 7315 
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cooperativas de trabajo de origen reciente, con 984 entidades tradiciona-
les de las cuales 584 fueron creadas antes del año 2000 y continúan acti-
vas (Vuotto, 2011:19).

5.2. Aproximación conceptual al Cooperativismo de Trabajo

Siguiendo a Cardozo y otros (2017:5) la Alianza Cooperativa Interna-
cional (aci) define a las cooperativas como «asociación autónoma de per-
sonas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesida-
des y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante 
una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática». La acepción 
Cooperativa de Trabajo (ct), por su parte, se define como grupos de per-
sonas que constituyen una empresa con el objetivo de reunir los medios 
para ejercer en común su actividad profesional, combinarlos con sus pro-
pias fuerzas de trabajo en la unidad productiva que organizan al efecto y 
orientar sus productos o servicios en condiciones que les permitan reno-
var sus medios de producción, y, al mismo tiempo, asegurar su subsisten-
cia (Vienney, 1980).

Por su génesis, el sector de ct es amplio y heterogéneo, en él se incluyen 
cooperativas de profesionales, obreras, de producción, de servicios de trans-
porte, de comunicación, gráficas, de turismo, entre tantas, las cuales, más allá 
de sus particularidades, poseen rasgos distintivos, propios de la Economía 
Social tradicional, que Defourny (1992) los sintetiza de la siguiente manera:

• Autonomía en la gestión.
• Decisión democrática
• Primacía del trabajo sobre el capital.

Las ct se configuran bajo un tipo de organización que ofrece a los tra-
bajadores la posibilidad de participación directa tanto en la propiedad de 
los medios de producción, en la toma de decisiones democráticas y en la 
distribución de excedentes; eliminando, por tanto, la relación asalariado/
dueño de los medios de producción. En este sentido, la transformación del 
trabajo asalariado en trabajo asociado, con la consiguiente liberación de 
los lazos de subordinación o dependencia que ligan a los trabajadores asa-
lariados, se verifica pues únicamente en las cooperativas de trabajo (Dri-
mery Drimer, 1981:83). 

Esta forma de organización configura su principio rector: la Autoges-
tión, en tanto elemento fundante de la vida asociada y «principio elemen-
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tal de modificación de las relaciones sociales y personales, en el sentido de 
reapropiación del poder decisorio relativo a una esfera de actividad dada 
contra cualquier autoridad, aunque legitimada por anterior delegación» 
(Follins, 1986 en Acosta y Verveke, 2016:18).

Siguiendo a Alburquerque (2004), la autogestión se entiende como un 
sistema de organización de las actividades sociales, desarrolladas mediante 
la acción intencional y convergente de varias personas donde las decisiones 
relativas a los destinos del grupo son directamente tomadas por los parti-
cipantes, con base en la atribución del poder decisorio a las colectividades 
definidas por cada una de las estructuras específicas de actividad« donde 
adquieren relevancia dos aspectos esenciales: a) la superación de la divi-
sión de decisiones entre quien las toma y quien las ejecuta y b) la autono-
mía decisoria, la superación de la interferencia de voluntades ajenas a las 
colectividades concretas, en la definición y elección de qué hacer».

Ahora bien, no se trata tan solo de un modo de producción y organiza-
ción social del trabajo alternativo, sostenido desde la participación, la auto-
gestión y la asociatividad, sino también refiere a un proceso social e his-
tórico que se ha constituido como respuesta de los trabajadores excluidos 
del empleo asalariado generado por el sistema capitalista, donde, quienes 
poseen la fuerza de trabajo encontraron en estos principios el elemento cen-
tral para permitir su reproducción ampliada y hacerse del plusvalor gene-
rado por éste, desandando «un camino de resistencia y construcción polí-
tica» (Nuñez, 1996, citado por Vazquez, 2010:14).

Trabajo, asociación, participación democracia y autogestión son enton-
ces los elementos fundamentales de las ct; sobre esta base, la Organiza-
ción Internacional de Cooperativas Industriales Artesanales y de Servicio 
(cicopa por sus siglas en ingles), en su Declaración Mundial sobre Coope-
rativismo de Trabajo, subraya los rasgos constitutivos y caracteres bási-
cos de las ct:

• Crear puestos de trabajo para permitir la subsistencia y/o mejora de la 
calidad de vida de sus asociados.

• Adhesión Libre y Voluntaria.
• Trabajo a cargo de sus miembros.
• No relación salarial.
• Regulación interna, concertada democráticamente
• Autonomía e independencia ante el Estado y terceros, en sus relacio-

nes de trabajo y de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de 
producción.

En el contexto analizado, exclusión, desempleo, y cooperativismo de tra-
bajo presentan fuertes lazos; sin embargo, al interior del sector existen ten-
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siones que es necesario poner en discusión; interesa hacer especial énfasis 
a aquellas que surgen de la diferenciación entre aquellas cooperativas naci-
das «desde abajo», formada por personas o grupos de personas que frente 
a la expulsión del mercado conforman una organización colectiva, formada 
y sostenida por valores y principios opuestos a las lógicas del capital, con 
las generadas «desde arriba» o inducidas por el Estado, motivado por la 
necesidad pública de generación de trabajo e ingresos a un vasto sector 
social excluido que exige su intervención, pero cuya génesis parece ofre-
cer, a priori, preferencia a la generación de empleo u ocupación por sobre 
la asociatividad, la ayuda mutua y la autogestión.

Por último, las ct, teniendo en cuenta su matriz de surgimiento se pue-
den clasificar en:

a) De conformación Voluntaria: las mismas se constituyen a partir de 
la iniciativa de un grupo de personas de implementar una forma organiza-
tiva laboral alternativa al trabajo bajo relación de dependencia,a la propie-
dad privada individual y a la acumulación de ganancias;

b) Provenientes de procesos de recuperación de empresas: la noción de 
empresas recuperadas por los trabajadores (ert) hace referencia a unida-
des económicas —productivas o de servicios— que atraviesan un proceso 
por el cual pasan de la gestión privada a la gestión colectiva de sus anti-
guos asalariados;

b) Originadas por la implementación de políticas públicas: la particula-
ridad que tienen estas entidades, es que su surgimiento se generó bajo una 
dinámica de «arriba hacia abajo», siendo el propio Estado el que promovió 
su conformación, con el objetivo de generar procesos de inclusión social a 
través de la promoción del empleo autogestionado y asociativo;

b) Promovidas por movimientos sociales: en esta categoría se manifies-
tan iniciativas asociativas provenientes de acciones colectivas que expresan 
demandas ciudadanas —de trabajo, alimentos, acceso al suelo, vivienda— 
con identidad propia, y que se caracterizan por tener un destino o proyecto 
común que trasciende la propia cooperativa;

b) Cooperativas Sociales: son aquellos emprendimientos cuyo principal 
fin es permitirla reproducción de la vida e inclusión sociolaboral de per-
sonas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, a través de un 
abordaje integral de su problemática, la atención en el ejercicio de derechos 
y la mejora de su calidad de vida (Tealdo, 2019:24–26).

Las ct analizadas en este trabajo tienen su origen en políticas públicas 
y en la decisión voluntaria de sus asociados.
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6. Las políticas de promoción de la ESS en la provincia  
de Santa Fe. Un mapa de «lo existente»

Siguiendo a Deux Marzi y otros (2019:36–37) se circunscribe la mirada 
en las políticas e intervenciones del Gobierno de Santa Fe que se llevan ade-
lante en la ciudad de Santa Fe, fundando esta elección en diversas razo-
nes. En primer lugar, si bien el estudio de las políticas de promoción de la 
ess es un campo de reciente trayectoria, predominan los trabajos sobre las 
intervenciones nacionales y son poco analizadas las experiencias de los 
gobiernos subnacionales (Hintze, 2010; Hopp, 2013; Cardozo y Massera, 
2018), muchos de ellos, con amplia tradición de políticas para este sector. 
En segundo lugar, en los últimos años, en esta provincia se han multipli-
cado las intervenciones vinculadas con la ess así como también las áreas 
de gobierno dedicadas a esta población, en respuesta a las numerosas ini-
ciativas que se gestan como alternativas laborales ante el creciente desem-
pleo y la necesidad de nuevas fuentes de ingresos.

La historia de las políticas públicas tendientes a institucionalizar y pro-
mover la ess en la provincia de Santa Fe puede ser reconstruida desde la 
década de los años setenta, a partir de la creación de la Dirección General 
de Cooperativas y Mutuales como órgano local de capacitación, fiscaliza-
ción y control enmarcado en la Ley Nacional de Cooperativas N.º 20.337 de 
1973. Sin embargo, en los últimos quince años las intervenciones para el 
sector se han ido complejizando paulatinamente, orientándose hacia nue-
vos sujetos, además de las tradicionales cooperativas y mutuales, e imple-
mentando nuevas y diversas herramientas de promoción.

De esta manera, hacia fines de 2018 en la provincia se contabilizan 20 
programas de promoción de la ess implementados por cinco Ministerios: el 
Ministerio de la Producción (mp); el Ministerio de Desarrollo Social (mds); el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (mcyt); el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social (mtyss); y el Ministerio de Salud (ms). 
Solo los dos primeros cuentan con unidades organizativas específicamente 
orientadas a la ess, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social 
en el mp, y la Dirección de Inclusión Socio–Productiva perteneciente a la 
Secretaria de Integración Social, en el mds. Los demás organismos, si bien 
no cuentan con áreas que se identifiquen explícitamente como de ess, en 
la puesta en marcha de sus estrategias, involucran recursos y herramientas 
que contribuyen al sostenimiento y consolidación de unidades productivas 
de ess (ya sea a través de la promoción de organizaciones asociativas o de 
pequeños o medianos emprendimientos) (Deux Marzi y otros, 2019; 38).
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7. El caso de 3 cooperativas de trabajo en la ciudad de Santa Fe  
y su articulación con políticas provinciales

En este apartado se presentarán las políticas públicas provinciales a 
las que han accedido 3 ct de la ciudad de Santa Fe, entre los años 2012 y 
2019. Se realiza una somera presentación de cada de ellas y a continuación 
se despliega un cuadro síntesis donde se presentan las iniciativas públi-
cas provinciales y las ct en las cuales se implementó (se coloca el año de 
implementación entre paréntesis). Posteriormente se hace una breve pre-
sentación de cada política pública teniendo en cuenta sus objetivos, desti-
natarios y componentes. 

El trabajo con dichas cooperativas, cuya identidad se resguarda, permite 
analizar la relación que establecen con las políticas del sector. La informa-
ción recabada ha sido a través de entrevistas semiestructuradas con dife-
rentes integrantes de las cooperativas y de observaciones participantes en 
las sedes sociales de las mismas. 

7.1. Presentación de las cooperativas de trabajo 
7.1.1. Cooperativa de trabajo Nº 1 
La cooperativa surge en el año 2005 y emerge del Plan de Federal de 

Emergencia Habitacional de la Nación. Habiendo tomado conocimiento que, 
desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se estaba fomentando 
la creación de cooperativas de trabajo, los socios fundadores decidieron pre-
sentarse a la convocatoria y luego de 1 año queda constituida como coope-
rativa de trabajo. La cooperativa está compuesta por dieciséis (16) asocia-
dos y se dedican a la fabricación de bloques de cemento y a la colocación 
de pavimento articulado. Su lugar de producción, se encuentra emplazado 
en uno de los galpones de la Estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe.

7.1.2. Cooperativa de trabajo Nº 2 
Se constituye en el año 2011. Sin embargo, sus integrantes provienen 

de una empresa familiar dedicada a la construcción que cesaron sus acti-
vidades en el año 2001 con la crisis económico–financiera de nuestro país. 
A partir del cierre, los trabajadores realizaron actividades por cuenta pro-
pia hasta que en el año 2010 tomaron contacto con el formato jurídico de 
la cooperativa. A partir de la toma de conocimiento de la misma, decidie-
ron conformarse como cooperativa de trabajo, la cual está integrada por 10 
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personas del grupo familiar (6 hermanos y 4 familiares políticos). Se dedi-
can a la construcción, mantenimiento y refacción de estructuras edilicias 
y obras públicas de pequeña complejidad.

7.1.3. Cooperativade trabajo Nº 3
El surgimiento formal de la Cooperativa es el año 2005, también a tra-

vés del Plan Federal de Emergencia Habitacional de la Nación. Los asocia-
dos fundadores teniendo conocimiento del mismo, se contactan con los 
responsables nacionales de dicho programa para iniciarlas gestiones para 
constituirse como cooperativa. El grupo de personas inicial de la coopera-
tiva en su mayor parte proviene de la localidad de Sauce Viejo, donde tra-
bajaban en un comedor comunitario.Actualmente, se encuentra formada 
por 16 personas, siendo la mayoría mujeres.

La cooperativa tiene varios servicios para ofrecer a la comunidad, entre 
los que se destacan la colocación de pavimento articulado, limpieza y man-
tenimiento general de espacios públicos. 

En página siguiente, se muestra un cuadro donde se detallan las polí-
ticas provinciales a las que accedió cada cooperativa, y el año de acceso.

7.2. Presentación de las iniciativas provinciales 
7.2.1. Plan Operativo de Acción (POA) «Formulario B»
Esta propuesta tenía como objetivos: a) generar procesos de inclusión 

social y desarrollo territorial a través del estímulo de las capacidades loca-
les y los recursos territoriales disponibles, promoviendo los vínculos soli-
darios y asociativos para pasar del asistencialismo a la economía del trabajo 
y b) favorecer el desarrollo de las capacidades formativas e instrumentos 
para la gestión en Economía Social de los municipios y comunas, así como 
de las organizaciones de apoyo y/o intermedias.

El POA comprende tres líneas de apoyo para los emprendedores; asis-
tencia técnica y acompañamiento; financiamiento; e inversiones en infraes-
tructura pública relacionadas a la temática (ferias, paseos, talleres comuni-
tarios y huertas comunitarias).1

Siguiendo a Deux, Marziy otros (2019; 10) este plan es implementado 
por la Dirección de Inclusión Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo 
Social provincial. La línea destinada a Cooperativas es el «Formulario B», 

1 https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/265118/ Fecha de consulta: 25/06/2019
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el cual trabaja con instituciones de la sociedad civil, e incluye un subsidio 
con destinos productivos, comerciales o de formación. 

7.2.2. Programa de Capacitación y Fortalecimiento  
de Cooperativas y Grupos Asociativos
Fue desarrollado durante los años 2015 y 2016 y tenía como objetivo 

«generar un proceso de desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 
competencias para la construcción de una visión compartida, a partir del 
intercambio de experiencias y del acompañamiento técnico de diversos 
profesionales».2 El órgano encargado de su implementación era la Direc-
ción de Promoción del Asociativismo y el Emprendedurismo del Ministe-
rio de Producción provincial y otorgaba subsidios para que cooperativas, 
mutuales y grupos asociativos pudieron solventar asistencias técnicas con-
tables, comerciales, productivas, laborales y de cualquier otra dimensión 
organizacional.

7.2.3. Plan Abre Familia
Entre los principales propósitos del mismo se incluyen: 
• Facilitar el acceso de las familias a prestaciones básicas que garanti-

cen derechos fundamentales.
• Fortalecer la referencia de las familias con la red de instituciones terri-

toriales (vecinales, clubes, iglesias, centros de salud, centros de distrito, 
escuelas, centros de convivencia barrial).

• Acompañar de forma personalizada a familias en situaciones críticas.
• Disminuir la violencia social en sus diferentes manifestaciones.

Desde el Gobierno de Santa Fe se trabajó en el marco de este plan junto a 
las Municipalidades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Pérez; 
visitando a cada familia para indagar sobre sus necesidades e inquietudes 
y ofrecerles las respuestas necesarias.Se organizan controles de salud, ope-
rativos de vacunación, de documentación, capacitaciones, orientaciones y 
reinscripciones escolares, talleres, empadronamientos para asignaciones y 
toda otra herramienta disponible.3

2 Esta información surge del formulario completado para acceder a los beneficios de dicho programa.
3 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/211767/(subtema)/193144. 

Fecha de consulta: 25/06/2019
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Las ct han participado mediante la construcción de soluciones habi-
tacionales a familias de los barrios Barranquitas (Oeste y Pro Mejoras) y 
Alto Verde.

7.2.4. Programa Nexo Oportunidad
Tenía como propósito acercar al ámbito laboral, mediante prácticas con-

cretas, a las juventudes que hayan participado de la capacitación del pro-
grama Nueva Oportunidad o que formen parte de la población con mayor 
vulnerabilidad laboral.

Nexo Oportunidad era una iniciativa de los Ministerios de Trabajo y 
Seguridad Social y de Desarrollo Social de la provincia que tenía por obje-
tivo generar una instancia de intermediación laboral para que jóvenes atra-
vesados por contextos de alta vulnerabilidad social, se acerquen al mundo 
del trabajo mediante prácticas laborales en empresas.4

En el caso de las cooperativas, los jóvenes que participaron se capacita-
ron en la colocación de pavimento articulado, la fabricación de bloques de 
cemento, en herrería y peón de albañil.

Era un programa dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Empleo 
y Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social provincial, la 
cual trabajaba en coordinación con el Programa Nueva Oportunidad del Minis-
terio de Desarrollo Social de la provincia y que se aplicó hasta el año 2019.

7.2.5. Programa Redes
Sus objetivos eran: lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, 

mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de com-
petencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilida-
des útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, promover la articulación y cooperación entre los sectores 
público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados 
en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficien-
tes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente 
aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso 
al mercado laboral, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deter-
mine como población objetiva a priorizar.

4 https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/jovenes/programa–nueva–oportunidad Fecha de con-
sulta: 25/06/2019



92 ∙

El programa disponía de tres líneas de acción:
• Línea A, Formación para el trabajo.
• Línea B, Fortalecimiento de la gestión institucional.
• Línea C, Capacitación y actualizaciones para el mundo laboral.5

Dos de las ct objeto de estudio han accedido a la línea c y han desa-
rrollado cursos de capacitación en Reparación de Electrodomésticos y de 
Herrería Artesanal y de Obra

7.2.6. Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas
Consiste en partidas que el Gobierno de Santa Fe destina a los estable-

cimientos educativos para cubrir necesidades de infraestructura o equipa-
miento originadas por problemas que pongan en peligro la continuidad del 
normal desarrollo del ciclo lectivo.6

Si bien no es una política específica de ess, las ct del rubro de la cons-
trucción se pueden inscribir como proveedores del Estado y realizar tra-
bajos de obras y reparaciones de baja y mediana complejidad en estableci-
mientos educativos. Una de las ct realiza gran parte de sus trabajos actuales 
en el marco de esta iniciativa.

7.2.7. Ley 13286: Exención en Ingresos Brutos provinciales
Esta ley forma del paquete de normativas que constituyen parte de la 

Reforma Tributaria. En su artículo 3, inciso j) establece que las ct que ten-
gan una facturación igual o menor a $ 2 500 000 se encuentran exentas de 
pagar el impuesto a los iibb, previa realización del trámite correspondiente 
ante la Administración Provincial de Impuestos (api).

Las 3 ct accedieron a esta exoneración impositiva en diferentes años.

7.2.8. Apoyo financiero
Esta acción, enmarcado institucionalmente en el Ministerio de Produc-

ción, consiste en autorizar el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas 
y aportes no reintegrables (anrs) a partir de la presentación de un formu-
lario vía ventanilla. Las cooperativas o mutuales pueden elevar para su eva-
luación un proyecto donde en la formulación se fundamente la relevancia, 
viabilidad y el destino de los fondos solicitados, y con la característica que 

5 https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/218179/(subtema)/93764 
Fecha de consulta: 25/06/2019

6 https://www.santafe.gov.ar/index.php/educacion/guia/noticias_educ?nodo=186089&pics=0 
Fecha de consulta: 25/06/2019
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tenga un impacto directo sobre la comunidad donde se emplaza la enti-
dad. La evaluación la realiza la dirección y la secretaría correspondiente.

En el caso de las ct analizadas presentaron proyectos para adquirir capi-
tal de trabajo (herramientas, ropa de trabajo, materiales para la construc-
ción) necesario para desarrollar los trabajos encargados a las mismas en el 
marco del Plan Abre Familia. Por otro lado, una de las ct mediante esta polí-
tica accedió a dos matrices de pavimento articulado, lo cual ha permitido que 
la misma tenga un nuevo producto que ofrecer a la comunidad santafesina.

Luego de la presentación de las diversas iniciativas y siguiendo a Hintze,7 
hasta el momento los proyectos son la forma organizativa más extendida 
de las políticas para la ess y esto tiene consecuencias. Por definición el 
tiempo en que hay que llevar adelante un proyecto y los recursos con que 
se cuenta para hacerlo son limitados en función de los objetivos. En la tarea 
diaria los que trabajamos en estas cuestiones sabemos que muchas veces 
los recursos económicos, materiales y humanos (así como el tiempo) vie-
nen predefinidos y la lógica del diseño se invierte. Muchas veces se termi-
nan diseñando objetivos para los recursos y el tiempo que de entrada sabe-
mos que se ha destinado a determinada operatoria. Según el relevamiento 
realizado entre algunos funcionarios provinciales las políticas desplegadas 
se adaptan al presupuesto disponible en el área, con lo cual se puede infe-
rir que los objetivos se adaptan a los recursos humanos, financieros e ins-
titucionales disponibles en cada dependencia provincial, validando la afir-
mación de la autora.

7.2.9. Ley 13710 de «Protección y Apoyo a las empresas  
recuperadas por sus trabajadores»
Si bien ninguna de las ct estudiadas accedió a esta iniciativa, es impor-

tante su descripción porque es un antecedente normativo muy importante 
a nivel del sector cooperativo de trabajo, ya que son escasas las referencias 
legislativas en materia de empresas recuperadas. 

Siguiendo a Deux Marzi y otros (2019:46) esta normativa fue apro-
bada en la última sesión legislativa ordinaria del año 2017 y aún aguarda 
su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial. El origen de 
la propuesta estuvo motivado por la necesidad de diseñar estrategias de 
intervención del Estado que acompañen con herramientas específicas estos 
procesos económicos, jurídicos y laborales.

7 http://www.vocesenelfenix.com/content/las–políticas–públicas–para–la–economía–social–y–
solidaria–cuestiones–en–debateFecha de consulta: 11/03/2020
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Uno de los puntos salientes de la Ley reside en declarar de «interés 
social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, como 
posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de 
quiebra». Esta declaración constituye un punto clave por varios motivos. 
En primer lugar, en términos simbólicos, porque apuesta a la recupera-
ción productiva en un contexto social y político adverso para el desarro-
llo de pequeñas y medianas empresas, a la vez que promueve la asociati-
vidad entre los trabajadores de la empresa en crisis. En segundo lugar, en 
un sentido material constituye un hito en los procesos de recuperación, 
en tanto a partir de la declaración de interés social el Estado provincial se 
posiciona como agente protector y promotor de estas empresas en crisis 
durante su proceso de constitución legal y de formalización de las condi-
ciones de propiedad y producción.Otro de los logros de la ley es que se con-
vierte en un instrumento para fundamentar fallos judiciales de procesos 
de crisis empresaria en favor de los trabajadores. Así lo entiende el Dipu-
tado provincial impulsor de la ley, Joaquín Blanco, cuando sostiene que la 
ley «también es un mensaje al Poder Judicial» para dejar de «correr atrás 
del problema (...) para demostrar ante el juez la necesidad de organizar a 
los trabajadores en cooperativas». En esta dirección,establece el reconoci-
miento jurídico del grupo de trabajadores que se organiza para sostener-
las fuentes de trabajo en crisis.

No obstante, queda pendiente reglamentar los procedimientos y circui-
tos administrativos que debe seguir todo proyecto productivo de los tra-
bajadores para recuperar y regularizar elfuncionamiento de la empresa en 
crisis en la que se encontraban trabajando. Ello es especialmente impor-
tante en este tipo de intervenciones que requieren la articulación de dife-
rentes poderes del Estado y el acompañamiento coordinado de diferentes 
sectores delPoder Ejecutivo, específicamente los vinculados con el trabajo 
y la producción. Asimismo, la reglamentación permitiría institucionalizar 
(y con ello darle cierta estabilidad y continuidad en el tiempo) las diferen-
tes instancias de promoción y tratamiento diferencial que propone la ley 
(Deux Marzi y otros, 2019:48).
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8. Estrategias desarrolladas por las CT para acceder  
a las políticas provinciales
8.1. Política y territorio

En el acceso a las iniciativas provinciales identificadas, las ct desarro-
llaron un conjunto de estrategias, en algunos casos vinculadas a cuestio-
nes políticas, por un lado, y territoriales, por el otro. Políticas porque los 
referentes de estas ct tenían trato directo con los responsables políticos 
de las reparticiones públicas encargadas de diseñar e implementar estas 
políticas, producto tanto de la militancia política y social desarrollada en 
los últimos 7 años (todas las ct desarrollan acciones de contención en sus 
comunidades barriales como ser capacitaciones de oficio a jóvenes, dona-
ciones a instituciones del barrio, intermediación ante diferentes dependen-
cias públicas para solucionar problemas particulares y de infraestructura, 
merenderos, entre otros). Territoriales, porque estás ct vienen realizando 
diversos trabajos de mantenimiento de espacios públicos y obra pública de 
pequeña complejidad, tanto para la Municipalidad de Santa Fe como para 
el gobierno provincial, en los últimos años en diversos barrios de Santa Fe, 
con lo cual tienen un amplio conocimiento e inserción en diversas comuni-
dades de la ciudad, es decir, las ct son conocidas en muchos lugares de la 
ciudad donde habitualmente no llega el «Estado» y laboran en los mismos.

Asimismo, las 3 ct participan en diversos proyectos de investigación 
y de extensión del ámbito universitario, con lo cual, ante la convocatoria 
a diversas reuniones con funcionarios públicos, suelen invitar a docentes, 
investigadores y estudiantes universitarios a participar de las mismas, con 
la finalidad de «legitimar» su organización y su actividad no solo laboral 
sino también social. Las ct han adoptado esta estrategia porque en muchas 
ocasiones no los tomaban «en serio», según sus palabras, ya que se han sen-
tido menospreciados y discriminados en muchas oportunidades (en muchas 
convocatorias y reuniones los dejaban afuera y sin participar). Según las 
palabras de uno de los referentes cooperativos, 

el trabajo y articulación con las universidades nos ha beneficiado ante las auto-

ridades gubernamentales, ya que no solo nos reconocen por el trabajo reali-

zado con la universidad, sino que nos dio una cierta respetabilidad por parte 

de los mismos, ya que el hecho de contar con el aval universitario hace que 

nos miren con otros ojos y no nos menosprecien. Desde que comenzamos a 

articular con la unl no nos han dejado afuera de ninguna reunión laboral a 

la que éramos convocados.
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Teniendo en cuenta esto, en muchas ocasiones, los representantes uni-
versitarios relataban tanto los trabajos articulados entre ambas partes, 
como las actividades sociales desplegadas por las ct en distintos barrios 
de la ciudad de Santa Fe. Esto generaba una impresión positiva en los fun-
cionarios públicos, sobre todo en los Ministerios de Producción y de Desa-
rrollo Social provincial. Esto permitía que cuando se lanzaba la convoca-
toria a algunas de las políticas descriptas, las ct fueran de las primeras en 
ser convocadas para acceder a las mismas. Esto puede reflejar otro meca-
nismo de acceso a las políticas públicas, actuando las universidades como 
nexo entre las organizaciones sociales y el gobierno provincial.

En este marco, cabe mencionar que las ct analizadas actuaron de forma 
colectiva en la implementación de la política del Plan Abre Familia provin-
cial, a través del cual aportaron soluciones habitacionales en barrios de la 
ciudad de Santa Fe.

En relación con otras ct de la ciudad, las aquí estudiadas tuvieron acceso 
a una cierta cantidad de políticas provinciales, ya que el acceso a muchas 
de las mismas estaba restringido a un número pequeño de ct. Muchas ct 
de la ciudad no tuvieron conocimiento ni información sobre las iniciati-
vas desplegadas, y cuando tenían acceso, muy pocas se vieron beneficia-
das con alguna de ellas. Se observa aquí la importancia de vínculos territo-
riales y políticos para el acceso a iniciativas públicas.

8.2. Impacto de las políticas en las CT

Entre el cumulo de políticas descriptas, algunas permitieron que las enti-
dades asociativas pueden tener trabajo continuo por un periodo de tiempo 
determinado (de 3 a 6 meses) lo que generaba una dinámica organizativa 
importante en las ct, ya que no solo se desarrollaban actividades vincu-
ladas al ámbito laboral, sino también de índole social. Esto se debía a que 
en estos trabajos realizados, se desplegaban diversas capacitaciones en las 
cuales participaban muchas personas desempleadas o con dificultades de 
inserción social. Como se mencionó anteriormente las ct examinadas desa-
rrollan cursos de oficios (vinculados principalmente a la construcción) e 
incluyen en sus trabajos a personas sin experiencia laboral o con dificulta-
des de acceso al mundo laboral.

Otro aspecto a destacar es que algunas de las ct pudieron capitalizarse, 
adquiriendo herramientas y equipamientos para el desarrollo de sus tareas, 
con lo cual no solo mejoraron la calidad de sus prestaciones, sino que tam-
bién reducían los tiempos de ejecución de los trabajos, con lo mejoraban 
los desempeños organizacionales.
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Con respecto a sus capacidades productivas y de gestión, las ct acce-
dieron a asesoramientos profesionales que permitieron que los asociados 
profundicen conocimientos técnicos en el rubro de la construcción y cues-
tiones básicas sobre tributación y normativa cooperativa.

Como contrapartida, los periodos de pagos por las prestaciones tenían 
un periodo pago que oscilaba entre los 90 y los 120 días, lo que dificultaba 
el pago del adelanto mensual de los asociados por las prestaciones realiza-
das. Asimismo, esto provocaba que se retrasen en el pago de obligaciones 
tributarias, con lo que cual se empezaban a generar multas e intereses ante 
los organismos impositivos de contralor.

Consideraciones finales

Al tener en cuenta en algunos casos a las cooperativas de trabajo en su 
formulación, las políticas gubernamentales provinciales reconocieron (o 
intentaron reconocer) en esta forma de organización a un nuevo sujeto de 
política pública: el trabajador autogestionado, y la cooperativa de trabajo 
como su forma organizativa.Estas políticas lograron debilitar ciertos dispo-
sitivos de exclusión social asociados con el ámbito laboral ya que muchas 
de las iniciativas públicas implicaron el desarrollo de capacitaciones téc-
nicas y prácticas laborales a jóvenes sin formación profesional y personas 
desocupadas, en el ámbito social y productivo de las ct analizadas. 

Otras acciones implantaron cambios institucionales e instrumentos que 
atenuaron mecanismos de exclusión social relacionados al ámbito produc-
tivo. Esto quiere decir que estas políticas facilitaron la incorporación de 
capacidades tecnológicas y organizacionales, mediante la asistencia y el 
seguimiento técnico a los emprendimientos autogestionados.

En la estrategia de lucha de reconstituir la trama social y solidaria entre 
trabajadores y la creación de trabajo genuino para aquellos que hoy están 
excluidos, las acciones públicas provinciales analizadas asignaron un enfo-
que instrumental a las cooperativas de trabajo en la etapa de formulación, 
ya que las organizaciones asociativas para acceder a los beneficios de las 
políticas debían adaptarse a determinadas estructuras de organización y 
procedimientos.

Asimismo, las políticas públicas de fortalecimiento de las ct desplegadas 
desde el Gobierno han apuntado a dar sostenibilidad a las mismas a partir de 
asistencia técnica y capacitación para la producción, la gestión y la comer-
cialización. Sin embargo, es fundamental lograr avances y normativas en 
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temáticas como la seguridad social, la cobertura de salud, el seguro de tra-
bajo y las condiciones laborales adecuadas, para evitar la desintegración y 
división de este sector socioeconómico. Es importante destacar el avance 
normativo alcanzando en el sector de empresas recuperadas, a partir de la 
sanción de la ley 13710, la cual prevé un conjunto de herramientas y dis-
positivos que permiten la continuidad de la unidad productiva respectiva.

Es importante mencionar que desde el año 2013, la incorporación de 
las ct en las políticas públicas provinciales, involucró un mayor flujo de 
recursos técnicos y financieros hacia el sector, generando un conjunto de 
cambios institucionales que mejoraron las condiciones de acceso a las ini-
ciativas estatales del Gobierno de Santa Fe.Asimismo confirieron cierta visi-
bilidad a lascooperativas de trabajo, las cuales pudieron difundirlosprinci-
pios y valores diariamente intentan llevar a la práctica.
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