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RESUMEN 
En 2008 Ecuador considera a la Economía Popular y Solidaria (EPS) como un actor mas del sistema 
económico dando lugar a la política pública a favor de su reconocimiento; el retorno a las políticas 
neoliberales interrumpe el proceso iniciado. El objetivo de este trabajo es examinar desde una visión 
territorial el comportamiento de la EPS para identificar estrategias que cohesionan y visibilizan su 
presencia en el territorio. Se utilizó una metodología explicativa con enfoque cualitativo para 
identificar estrategias y mecanismos de participación; en los dos casos revisados los resultados 
muestran que la EPS aglutina a sus actores para atender necesidades estratégicas tales como su 
permanencia en el territorio. Sin embargo, esta solidaridad es todavía muy incipiente como para 
asignarles un rol transformador del sistema económico. 
 
PALABRAS CLAVE: Economía popular y solidaria. Empleo. Desarrollo. Territorio. 
 
 
ABSTRACT 
In 2008 Ecuador considers the Popular and Solidarity Economy (EPS) as one more actor of the 
economic system giving rise to public policy in favor of its recognition; the return to neoliberal policies 
interrupts the process that has begun. The objective of this work is to examine the behavior of the 
EPS from a territorial perspective to identify strategies that unite and make visible its presence in the 
territory. An explanatory methodology with a qualitative approach was used to identify participation 
strategies and mechanisms; In the two cases reviewed, the results show that the EPS brings together 
its actors to meet strategic needs such as their permanence in the territory. However, this solidarity is 
still too incipient to assign them a transforming role in the economic system. 
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INTRODUCCIÓN 

 
           El concepto de Economía Solidaria (ES) aparece en Latinoamérica a principios de los años 

ochenta cuando el economista chileno Luis Razeto encuentra en estas organizaciones una cultura de 

organización y satisfacción de las necesidades en donde la lógica de reciprocidad y solidaridad 

constituyen la forma de resolver y asignar los recursos. Durante los años noventa del siglo pasado, el 

uso de este término se generalizó paulatinamente a través de redes internacionales  (PÉREZ; 

ETXEZARRETA, 2009), organizaciones sociales, intelectuales de izquierda, mujeres organizadas y 

movimientos políticos que posicionaron en  el debate continental la importancia de considerar otros 

objetivos para la economía tales como: “institucionalizar las actividades de producción, distribución, 

circulación y consumo de los miembros de la sociedad de manera que esta mantenga su cohesión 

como tal y reproduzca sus bases materiales” (CORAGGIO, 2014, p 19). Así el trabajo bien sea para
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 el auto consumo, por cuenta propia, asalariado, asociativo, de cooperación en la producción, en la 

comercialización entre otros, constituye el principal motor de la economía solidaria, que junto a otros 

valores como producción y reproducción de riquezas son de gran peso económico, pero quedan 

ocultos bajo la ideología dominante (CORAGGIO, 2014).  

           A partir del año 2002 como consecuencia de la crisis económica que enfrenta la región se 

crea un ambiente político favorable para el debate sobre la ES, desde muchos frentes se propone 

una mirada hacia estas otras formas de producción que se incorporan por primera vez en el ámbito 

de la política pública. En Brasil tras ser electo Presidente (2002) Luís Inácio da Silva por primera vez 

la Economía Solidaria consta en su programa. En este contexto en Río Grande del Sur (gobernado 

por Olívio Dutra) y en Sao Paulo (goberanda por Marta Suplicy) se desarrollaron amplios programas 

de fomento a la ES. El Gobierno Federal oficializó este reconocimiento como parte integrante de su 

Programa social que desenvocó enla fundación del Foro Brasilero de la Economía Solidaria (FBES) y 

la Red de Gestores Públicos de la Economía (SINGER, 2009). 

           En Argentina en el año 2001 el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos 

a la Obra” (Ministerio de Desarrollo Social) alcanzó cobertura nacional (HINZE; DEUX 2008). En 

Venezuela se avanza incluso a la construcción de sistemas comunales de producción y consumo en 

donde el trabajo determina las relaciones de intercambio entre sus miembros (AZZELINI, 2012). 

           La EPS se alimentó también del debate posicionado por la Economía feminista que venía 

insistiendo en lo importante que es para la economía de un país reconocer que todas las formas de 

producción y reproducción de la vida no necesariamente pasan por el mercado, ocultando tras de sí 

desigualdades que como señala Quiroga (2009) no son exclusivamente materiales ni exclusivamente 

simbólicas, siendo que en sociedades patriarcales esta separación entre producción y reproducción 

ha dado lugar a injusticias estructurales donde tanto hombres como mujeres son víctimas de 

representaciones que aseguran la continuidad de una sociedad jerárquica y desigual.  

Otros autores como Singer y Gaiger identifican en la Economía Solidaria (ES) valores que no 

se reducen únicamente al mercado, sino que incluyen los principios de redistribución y reciprocidad 

inspirados en los tres pilares de la economía sugeridos por Polanyi: mercado, re- distribución 

realizada principalmente por el Estado; reciprocidad y la donación voluntaria que ejerce la sociedad 

civil. Así, la solidaridad opera como un mecanismo de defensa y de respuesta a unas carencias que 

el sistema capitalista dominante se niega a resolver y es precisamente la vía mediante la cual grupos 

organizados excluidos del proceso de producción social resuelven la amenaza de la pobreza, por lo 

que esta economía representa una alternativa a las practicas dominantes del sistema capitalista. El 

sentido de la ESS sostiene Coraggio (recuperado por HINKELAMMERT; MORA, 2009), funciona no 

desde una racionalidad instrumental sino reproductiva orientada por principios económicos más 

profundos como el cuestionamiento de la escasez en si misma. De esta forma la Solidaridad se 

puede construir en las luchas políticas, especialmente en la defensa de los recursos como el agua y 

la tierra; la Solidaridad también surge por la naturaleza de los espacios territoriales que limitan el 

acceso al mercado, fortaleciendo lazos internos de intercambio y reciprocidad demostrando que el 
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comercio no siempre se rige por pautas mercantilistas como son la oferta y la demanda para la 

formación de precios (CORAGGIO, 2005). 

Más adelante en la Constitución 2008, Ecuador define a su sistema económico como social y 

solidario y reconoce a la Economía Popular y Solidaria (EPS) como parte del mismo (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008), dando lugar a la institucionalidad y política pública a favor de estos 

principios y de estos actores; en donde a su vez se reconoce que el análisis de la relación entre las 

organizaciones de la Economía Estatal, la Economía Capitalista y las de la Economía Social y 

Solidaria no es sencillo y requiere un tratamiento teórico y metodológico especial, que asuma a los 

tres subsistemas con regulación estatal, mercantil y solidaria respectivamente formando lo que 

algunos autores denominan Economía Plural (PÉREZ-MENDIGUEREN; ENEKOITZ, 2015). Esta 

nueva dinámica en el país sirvió para visibilizar el trabajo que en diversos sectores económicos venía 

desarrollando la EPS, cuyas bases organizadas habían impulsado en sus territorios no sólo una 

actividad para generar ingresos con principios y valores solidarios; sino que además habían asumido 

un rol protector y de defensa del espacio desde una perspectiva política, asegurando incluso amplias 

extensiones territoriales, en defensa de los recursos naturales y del patrimonio.   

Sobre el rol de la EPS en la economía nacional, se abrió un amplio debate que abarcó desde 

su conceptualización (CORAGGIO, 2016) y revisión de la política pública (JIMÉNEZ, 2016; VEGA, 

2016; MAYA, 2020) hasta sus principales contribuciones para la construcción de lo que podría ser 

otra mirada a la economía ecuatoriana (JÁCOME; OLEAS 2020). Sin embargo de estos avances, a 

partir del año 2017 se viene configurando en el país otro escenario respecto del rol que cumple la 

EPS en el Sistema Económico apostando mas bien por los emprendimientos individuales como la vía 

mas apropiada para un modelo económico que propone una economía de libre mercado, en donde el 

sector privado es el responsable de la creación de empleo (SENPLADES, 2021). 

En tal sentido el objetivo de este trabajo es examinar desde una visión territorial el 

comportamiento de la EPS, mirándola como un complejo natural que contiene a la población y que 

incorpora los conceptos de comunidad y sociedad en territorios que no son autosuficientes ni 

estáticos, sino más bien espacios para relacionarse con el mercado (CORAGGIO, 2010). 

 
2. ECONOMÍA SOLIDARIA Y TERRITORIO 
 

Tradicionalmente el territorio ha sido considerado como un espacio físico dentro de cuyos 

límites jurisdiccionales las relaciones entre sus habitantes se han construido en un devenir histórico 

natural sin contenido político y alejado de un modelo de apropiación de la riqueza, que en el caso de 

Latinoamérica y particularmente de Ecuador nos han llevado a la construcción de regiones 

extremadamente desiguales (SENPLADES, 2009) en donde las actividades humanas han 

configurado una geografía neutral, ajena a la esencia del espacio social cuyo conjunto de objetos 

distribuidos en el territorio están determinados por las fuerzas sociales (Santos, M, 2009). Sin 

embargo, el territorio es más que lo físico-espacial, es concreción de la cultura, que va generando 
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complejas dinámicas territoriales (CORAGGIO, 2006) en donde la ES con sus formas de apropiación 

o de resistencia es su elemento constitutivo (DÍAZ, 2015). 

La territorialización permite cuestionar las formas y el contenido de las relaciones económicas 

y sociales, que  no solo se explican por la presencia de las corporaciones mercantiles sino también 

por la comprensión de los procesos que se han venido tejiendo desde hace aproximadamente treinta 

años en países del Norte y del Sur, mostrando que el territorio es una red de lazos mercantiles y no 

mercantiles jerárquicos y no formales que con confianza, vecindad y reputación obligan a  repensar el 

lugar que ocupa en la economía (AZAM, 2009), especialmente en escenarios más desvalorizados en 

los cuales el territorio es ocupado para conformar circuitos económicos inferiores en donde operan 

grupos nacionales y pequeñas empresas que no se mueven solo por la competitividad  (SILVEIRA, 

2014); pudiendo ejercer presión sobre la acción estatal o dotar de herramientas a la organización 

para su empoderamiento y disputa del poder en ámbitos geográficos que necesitan controlar 

(AGUILAR, 2016). 

En la construcción social del territorio mediante relaciones de dominio o de resistencia el 

trabajo constituye un elemento clave para explicar nuevas dimensiones de la desigualdad, de 

dominación y de dependencia (SILVEIRA, 2014); entendiendo que los sectores populares tienen su 

propia territorialidad fuertemente marcada por la búsqueda de la reproducción de la vida, que a su 

vez está subordinada a la reproducción de la fuerza de trabajo y al poder estatal, por tanto, su 

constitución se fortalece en una lógica que está dada por la administración pública, sus políticas, la 

escuela y los contratos de compra y venta (CORAGGIO, 2010). De esta forma la ES tiene mayor 

importancia en territorios donde constituye la principal fuente de empleo remunerado, tanto para el 

entorno familiar como para los pobladores del medio geográfico en el que se encuentra; su capacidad 

organizativa cobra vitalidad allí donde las conquistas por el espacio se vuelven un reto para sus 

respectivos sustentos. 

En tal sentido la Economía Solidaria es en el territorio un elemento constitutivo de ese 

espacio que deja de ser tal para convertirse en el territorio de sus actores y actoras que le dan el 

sentido de su organización; expresadas a través de fiestas, cabildos, asambleas y más formas de 

manifestación cultural, que se encuentran fuera de la óptica oficial y que incluso en contextos 

adversos han recuperado la dimensión comunitaria en la gestión del barrio, en donde los propios 

escenarios y la realidad cotidiana transforman las relaciones entre sujetos, sus significaciones e 

imaginarios del territorio y las relaciones con el Estado (LETELIER; MICHELETTI, 2017). De esta 

forma el territorio no es fijo, es material, simbólico, continuo y discontinuo que da cuenta de una 

manera de movilizar la propiedad y entender el trabajo, en condiciones de una tensión que permite su 

transformación (AMARILES, 2017); asumiendo que su realización solo puede ser entendida con lo 

concreto de la economía real en donde el mercado no es la única institución mediadora de las 

relaciones y en donde la Economía Popular y Solidaria tiene mucho que hacer en la construcción del 

territorio (CORAGGIO, 2010). 
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3. LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL ECUADOR 
 

A partir del año 2007 la economía ecuatoriana inició importantes cambios en su estructura 

productiva. Primero un impulso de transformación económica que buscaba dignificar el trabajo en 

todas sus formas, intentando superar su dependencia de la venta de materias primas y agregando 

valor a industrias de punta con alta tecnología (VICUÑA, 2013); en segundo lugar una visión de 

política pública que incorporó a la Economía Popular y Solidaria como sector clave para el desarrollo 

del país; lo que permitió visibilizar el trabajo de una parte de la población como motor del aparato 

productivo nacional; la Constitución Ecuatoriana concibió al Sistema Económico como Social y 

Solidario y a la Economía Popular y Solidaria (EPS) como un sub sistema en inter relación con la 

Economía Empresarial/Privada y Economía Pública-Estatal. La razón fundamental encerrada en esta 

propuesta fue el reconocimiento de que un modelo de desarrollo excluyente como lo fue el aplicado 

en el Ecuador en las décadas ochenta y noventa no había permitido como señala Coraggio (2006) 

reconocer al: “sistema de instituciones, valores, normas y prácticas que organizan los procesos de  

producción, distribución, circulación y consumo dentro de una malla de relaciones de cooperación de 

los trabajos humanos entre sí y con la naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la 

vida, es decir: a) la generación de las condiciones materiales para el sustento o la subsistencia de 

todos y b) la reproducción inter generacional ampliada de la vida” (p. 25). Es decir, de acuerdo al 

autor se mantuvo ausente a un sector que contribuía con la riqueza nacional y formaba parte del 

modelo de acumulación vigente. 

En el contexto ecuatoriano y con el ánimo de dar forma y contenido a las políticas públicas,  

el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS, 2018), define a la EPS como:  “toda forma de 

organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente  organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y acumulación 

de capital” (p. 25). Esta conceptualización cambió la mirada que existía sobre actividades que siendo 

necesarias para el sustento de la vida habían estado desvalorizadas y por tanto ausentes del sistema 

económico valiosas contribuciones especialmente no remuneradas que proveen bienes y servicios al 

aparato productivo, tales como cuidados de personas mayores, menores de edad, elaboración de 

alimentos, educación y protección ambiental, entre otras.  

 Hacia el año 2010 el peso que tenía la EPS en la generación de empleo era significativo -

67% de los empleos totales correspondían a la Economía Popular-, 25% a la Economía Privada, 3% 

a la Economía Pública. En cuanto a la estructura de ocupación por género la misma fuente establece 

que, el 60% son hombres y el 40% mujeres (MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 

2010). De acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria (IEPS), la principal 

actividad económica del sector de la EPS es el comercio –al por mayor y menor– (64%); seguida de 

alojamientos y servicios de comidas (13%), industrias manufactureras (11%), y otras actividades de 
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servicios (10%). Así mismo de la totalidad de personal remunerado, seis de cada diez personas son 

hombres (Ministerio de inclusión económica y social, 2010). 

La visibilización de la EPS como actora económica, implicó no solamente su reconocimiento 

en la política pública, sino que además sus contenidos y formas de asociatividad al cuestionar la 

tradición smithiana de que el hombre se mueve por fines lucrativos y que la división del trabajo 

depende del tamaño del mercado, mostraron que el sistema económico funciona con otros valores 

como la reciprocidad y el reconocimiento a la cooperación como bases en el prestigio social 

(POLANYI, 2003). Así los primeros registros de la EPS fueron testimoniando una diversidad de 

formas de asociatividad de hecho y de derecho que desafiaban inclusive al estrecho marco jurídico 

ecuatoriano que hasta el momento (años ochenta) reconocía únicamente a las cooperativas y 

asociaciones.  

En el año 2010 entre las 16.931 organizaciones registradas a nivel del país (MIES, 2010), se 

constata su participación en todos los ámbitos del quehacer nacional, desde la producción de 

alimentos, el comercio a pequeña escala, hasta encadenamientos al sector externo con principios 

económicos tradicionales y no tradicionales como es el caso del comercio justo, de la exportación de 

cacao, del turismo, de las cooperativas de tierra y de ahorro y crédito (ver tabla 1: Experiencias de 

Organización Solidaria en Ecuador. Al mismo nivel se debe mencionar que el país registraba 

experiencias de solidaridad en redes como es el caso de la Fundación Consorcio de Queserías 

Rurales Comunitarias, la Fundación Maquita Cushunchi Comercializando entre Hermanos, la Red de 

Finanzas Populares y otras, que bajo estos principios desde los años sesenta registraban logros a 

nivel nacional. 
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Tabla 1 
Experiencias de Organización Solidaria en Ecuador 

 

Unión organizaciones campesinas de Manabí (UPOCAM) 1978. Salud, educación, 
producción  

13 organizaciones de hecho y 13 de derecho 

CAMARI 1981. Mercadeo productos agropecuarios. 140 organizaciones. 

Unión de Campesinos (UCLA)1989. Acopio y comercialización. 30 organizaciones 

Programa Cacao Maquita Cushunchi 1992. Producción y comercialización de cacao. 
30 organizaciones 

Cooperativa de Producción Artesanal (centro de bordados Cuenca) 1989. Productos 
hechos a mano con fibras naturales. 60 mujeres 

Organización comunidades agrícolas MUISNE. 1983. Apoyo economía campesina. 
767 socios 

Grupo Salinas 1960. Créditos pequeños campesinos. Es una de las primeras 
experiencias  cuyo desarrollo se basó en la solidaridad entre la población indígena y 
mestiza (JARAMILLO, M. 2015) 

Unión Organizaciones campesinas del litoral. Años 60. Lucha por la tierra, producción 
campesina. Comercio Justo. Mas de 60 organizaciones.  

 
Fuente: JARAMILLO, 2015; CAMARI, 2020; RIVERA; MORA, 1986; CARRILLO, 2013) 

 

 

La nueva visión del Estado para la Organización de la economia nacional en donde lo popular 

y solidario se incorporaron como principios sustantivos del sistema económico ecuatoriano, que a su 

vez se reconocio como Estado policéntrico desterritorializado traslandando las competencias a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados para que a nivel local asuman los procesos de 

planificicación territorial; tuvo incidencia positiva en la visibilización de la EPS como actora 

económica. A persar de ello, son pocas las Prefecturas que cuentan con programas de apoyo 

sostenido para su desarrollo; para el añ0 2018 solamente Pichinca, Manabí, Guayas, Imbabura, 

Napo, Azuay y Loja tenían vínculos con este sector económico (MARCILLO, 2018). 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como organismo de control genera de 

forma periódica información sobre la EPS, especialmente del sistema cooperativo y financiero; poco 

se aporta sobre aspectos cualitativos, sobre todo del sector comunitario y asociativo; considerando 

los criterios por los cuales fue incorporado en la Constitución, y la necesidad por tanto de explicar 

algunas problemáticas como los principios solidarios que sostienen a las organizaciones y como 

operan en el sector popular la economía de los trabajadores cuyas unidades familiares dependen de 

su capacidad para combinar el trabajo de sustento con el trabajo para la producción de bienes 

servicios para la venta y el trabajo organizado por el patrono para la compra de su fuerza de trabajo 

(CORAGGIO, 2010). 
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La narrativa respecto a la economía popular y solidaria también empieza a modificarse 

retornando al discurso de los años ochenta llamando informales a los trabajadores populares y 

emprendimientos responsables a la empresa solidaria. De la mano de la agenda internacional para el 

desarrollo se empieza a posicionar un discurso sobre los negocios inclusivos y emprendimiento social 

como bases para la ejemplificación de casos exitosos que aunque no tienen evidencias concluyentes 

si plantean la necesidad de un diálogo con la Economía Solidaria (PÉREZ-MENDIGUREN; 

ENEKOITZ ETXEZARRETA, 2015).  

Esta información es necesaria en un contexto en el que el retorno a las políticas neoliberales 

está afectando de forma directa a un sector que opta nuevamente por desvincularse del Estado, 

habida cuenta que este refuerza su principio regulador en un escenario en el que la EPS ya no tiene 

contratos con el sector público y que como señalan los propios funcionarios está estrechamente 

relacionada con las obligaciones y pagos que hay con el sector público (GONZÁLEZ; FRANCIS, 

2020). Las organizaciones se vienen desafiliando de forma progresiva, de 1276 asociaciones 

registradas en 2015 actualmente tenemos 796; en cuanto a organizaciones comunitarias de 7 ahora 

tenemos 3, “esto se debe a que tienen que pagar al Servicio de Rentas Internas y como eso genera 

gasto prefieren darse de baja en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria” (p. 49). 

  
3.1. LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN MONTE SINAÍ 
 

En el Ecuador existen 695 asentamientos humanos, irregulares, 217 de ellos ubicados en 

zonas de riesgo (ACOSTA, 2019). El proceso de urbanización iniciado con la industrialización de los 

años cuarenta en América Latina, ha ido conformando ciudades amorfas con un crecimiento desigual 

provocado entre otras causas por una relocalización de los procesos productivos derivado en 

grandes contradicciones territoriales y urbanas; una masiva migración campo-ciudad, y una política 

de vivienda que ha generado un mercado de suelos precario en donde el sector privado ha sido su 

principal proveedor con las consiguientes respuestas de resistencia y organización popular para 

acceder al suelo urbano reproduciéndose así la exclusión social (RODRÍGUEZ; GRONDONA-

OPAZO; ERAZO; FETJENS, 2016). Guayaquil es una muestra de ello, la ciudad se ha hecho a punta 

de invasiones, está conformada por asentamientos populares de diverso orden, en su mayoría como 

resultado de la lucha por la tierra, sus habitantes han ido tomando posesión de estos espacios a los 

que les han dado forma y contenido, con su trabajo y sus organizaciones.  

Un ejemplo de ello es el Suburbio de Guayaquil que surgió en el año de 1950 y fue el inicio 

del crecimiento urbano, el primer desplazamiento migratorio campo ciudad, consecuencia de la crisis 

agropecuaria; posteriormente en los años setenta con el boom petrolero el crecimiento industrial 

atrajo la mano de obra que dio origen a Mapasingue; con la crisis de los ochenta nacieron los 

Guasmos. Monte Sinaí nace en el año 2000 en el contexto de la dolarización, una de las crisis más 

graves que vivió el país al inicio del presente siglo. Un grupo de pobladores provenientes de la misma 

ciudad y del contexto rural provocan otro ajuste poblacional, conformando 35 cooperativas de 33.916 
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habitantes que hoy ocupan una extensión territorial de 9300 hectáreas, en terrenos del Ministerio de 

Vivienda y del Municipio de Guayaquil.  

Al estar ubicado en terrenos de dos organismos estatales, el proceso para la legalización de 

los mismos y de sus viviendas, así como la instalación de servicios básicos ha significado una lucha y 

trabajo político que ha ido avanzando fruto de la organización y experiencia acumulada por hombres 

y mujeres que en algunos casos vienen de otros procesos de conquistas “por la vida de sus hijos”. 

Actualmente Monte Sinaí es un populoso sector marginal que forma parte de la gran ciudad. La 

población económicamente activa es de alrededor de 14000 personas, que viven del comercio al por 

menor, construcción y un 8% del empleo asalariado. El nivel de escolaridad es de primaria completa 

(44%), seguida de la formación secundaria (24%). El 99% de su población tiene ingresos menores al 

salario básico y en el 48% de los hogares solo un miembro tiene ingresos para el sustento 

(GONZÁLEZ; FRANCIS, 2020). En el año 2018 habían 269.751 establecimientos dedicados al 

comercio y servicios de tiendas, bazares y venta de ropa. De acuerdo a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria al año 2019 tenían registradas 21 Organizaciones de la EPS, que en 

su mayoría se dedicaban a los servicios de limpieza, confecciones, alimentación y servicios de 

transporte. 

 
4. METODOLOGÍA 
 

Entendiendo al territorio como un todo que incluye a la población humana y sus 

comportamientos, en donde la comunidad y la sociedad constituyen procesos sociales y naturales 

que se compenetran (CORAGGIO, 2010); se aborda a la EPS en Monte Sinaí, mirándola a través de 

su organización y proceso de producción de un espacio ayer desconocido y ajeno. El trabajo se 

centró en las dos Asociaciones más grandes y que al día de hoy luchan por un reconocimiento por 

parte del Estado para continuar con sus actividades laborales, abordando su historia, su visión, sus 

roles en la organización y sus aspiraciones en la lucha, el aprendizaje político en la relación con los 

demás sectores especialmente con el Estado representado en la Ley y en las Organizaciones 

Públicas y Privadas. 

A tales efectos se diseñó una investigación explicativa con enfoque cualitativo que se llevó a 

cabo entre el último trimestre del año 2019 y primero del 2020 implicando las tareas descritas en el 

gráfico 1, a saber: Levantamiento de información de organizaciones registradas en la 

Superintendencia de Economía popular y Solidaria, toma de contacto vía telefónica con 

organizaciones, selección de organizaciones, visita en territorio, entrevista a dirigentes, participación 

en asambleas, entrevistas a miembros de las organizaciones y procesamiento de datos. Se ha hecho 

seguimiento a dos organizaciones que se fortalecen en el contexto de su relación con el Estado: la 

Asociación de Comedores Populares, ASOPOPSI con 60 socios y a la Cooperativa de transporte de 

tricimotos Monte Sinaí COOPTRISINAI con 40 socios. La muestra estuvo conformada por los dos 

representantes de las organizaciones, diez miembros de ASOPOSI y cinco de COOPTRISINAÍ. Para 

tales efectos se utilizó un conjunto de preguntas cuyo hilo conductor fue los momentos y acciones 
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que han ido articulando a la organización y asegurando su presencia en el territorio; así por ejemplo 

se indagó sobre las formas de relacionarse con los funcionarios públicos, la participación en eventos 

promovidos por el Estado, la participación de los socios en la toma de decisiones, entre otras. 

 
Gráfico 1 
Pasos metodológicos 
 

Fuente y elaboración:  Autores 
 
5. RESULTADOS  
 

A partir del año 2005 y después de varios intentos de desalojo se va concretando la obra 

pública y privada, y con ella la legalización de terrenos y viviendas en Monte Sinaí. El reconocimiento 

implicó un largo proceso mediante el cual las diferentes cooperativas fueron fortaleciendo su vida 

como organización. En el año 2018 empieza a funcionar el Hospital General Monte Sinaí, lo cual 

tiene incidencia directa en las dos Asociaciones ASOPOPSI y COOPTRISINAÍ que legalizan sus 
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organizaciones como proveedoras de un servicio a la comunidad y como dicen ellos complementario 

al hospital. 

 
“nosotras vendemos especialmente a la familia que viene a dejar sus enfermos y visitarlos, 

antes estábamos vendiendo también, pero aquí damos un mejor servicio”. 

 
“nosotros damos un servicio porque aquí los buses no entran a todos los lugares, entonces 

imagínese cuando llaman a un familiar o hay que llevar algo nosotros vamos sin problema” 

(miembro de ASOPOSI) 

 
Considerando que la EPS fue reconocida como un actor mas del sistema económico 

ecuatoriano, con capacidad para resolver con sus propios valores, normas y practicas la producción 

material y reproducción ampliada de la vida (MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 

2010) cuyo potencial laboral ha sido particularmente evidente en los periodos de crisis. Las preguntas 

se enfocaron en los siguientes aspectos: motivación y mecanismos para iniciar una actividad 

mercantil, formas de relación entre sí, intereses movilizadores para ser parte de la organización;  a la 

dirigencia se la consultó sobre las estrategias escogidas para establecer relaciones con el Estado, 

formas de negociación y caminos escogidos para visibilizar a sus respectivos gremios en Monte 

Sinaí.  

Los resultados muestran que se concretaron tres momentos importantes en esta relación, el 

primero se da con la legalización de las dos Asociaciones estudiadas; el segundo y más dinámico se 

da cuando la  Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio de Vivienda vienen al 

sector y organizan la “feria gastronómica y artesanal” consolidando las relaciones esta vez en dos 

vías, podríamos decir de ida y vuelta, lo que fue configurando una esperanza para tener local propio 

frente al hospital y fortaleció la vida organizacional. El tercer momento que es el actual se inicia con el 

nuevo gobierno en el año 2017 caracterizándose por un distanciamiento del Estado y su total 

desaparición acorde con una nueva visión de la política pública que amenaza con desalojo y 

prohibición para el ejercicio de sus actividades.  

En esta etapa se pueden identificar cuatro estrategias, a saber (ver tabla 2) 
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Tabla 2 

Estrategias para relacionarse con el Estado 

Tipo Mecanismos 

 

A 

La EPS busca al Estado se inscribe en el registro oficial de la Superintendenia de 

Economía popular y Solidaria. 

B Trabajo en territorio, las Organizaciones se hacen visibles proveyendo servicios en 
forma organizada. 

C 

El Estado viene al sector, mecanismo de ida y vuelta, la Superintendencia de Economía 
popular y Solidaria, participa en eventos públicos con MIDUVI y  el IEPS. La Agencia 
Nacional de Tránsito autoriza el precio oficial del pasaje a los socios de 
COOPTRISINAI. 

D 
El Estado desaparece en periodo de pandemia, puede ser una amenaza y la 
organización diseña otra forma de relación, que involucra presencia interna y presión al 
Estado mediante oficios y demandas. 

 
Ambas organizaciones han generado procesos complejos de negociación con el Estado, lo 

que ha implicado un lobby con diversos actores, que van desde funcionarios medios, hasta Ministros 

de Estado. En el caso de ASOPOPSI, el objetivo se ha ido concretando paso a paso, primero la 

posesión de hecho del terreno frente al hospital, para lo cual fue clave la feria gastronómica que tuvo 

lugar en  abril del 2018; así mismo firmaron convenio con el Servicio Nacional de Capacitación 

SECAP, para acreditarse en el arte culinario, procesos que se orientan a la legalización del terreno y 

construcción de un centro de comidas, donde cada socio cuente con las condiciones necesarias para 

dar los servicios. 

Todos los miembros de ASOPOPSI ofrecen servicios de alimentación, tienen una experiencia 

acumulada pues de eso han vivido hasta ahora. La pequeña empresa sí bien no constituye el 

principal ingreso familiar en la mayoría de los casos es la única fuente de ingreso de hombres y 

mujeres que llevan en promedio de 10 a 20 años con este trabajo por cuenta propia, que ahora lo 

desplazan acá para asegurar la vivienda para la familia. Para defender el territorio transportan todos 

los días sus equipos y materiales hasta el sitio actual de trabajo en donde aspiran funcione en el 

futuro el local definitivo. 

Cinco años lleva el diálogo que inició con la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria para formalizar el registro de la organización, con el Municipio para obtener los permisos de 

funcionamiento, con la Empresa de Agua para que coloque el servicio, y con el MIDUVI para la 

construcción del centro comercial. El primer sábado de cada mes la ASOPOPSI tiene su asamblea, el 

socio que está al día con sus cuotas opina, caso contrario será un socio presente sin derecho a voto. 

Este mecanismo les permite estar activos y al estar reglamentado todos saben que la contribución 
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que hacen es para beneficio del grupo, ya que los dirigentes tienen que salir a visitar las instituciones 

y en ocasiones asumir los gastos de traer a los funcionarios hasta la zona.  

La cooperativa de tricimotos COOPTRISINAI, desde el año 2008 viene dando el servicio de 

transporte y para ello acordaron el valor del pasaje con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el 

año 2016 se legalizan en la Superintendencia de Economía Social y Solidaria, lo que les ha permitido 

operar hasta la actualidad. Sus miembros mayoritariamente población joven masculina son jefes de 

familia que complementan los ingresos familiares con trabajos ocasionales de comercio o 

construcción, en cuyo caso un hijo o un familiar los reemplaza dando el servicio. Al igual que los 

demás moradores de Monte Sinaí vienen de otros sectores de la ciudad o del país y tienen un activo 

fijo -la motocicleta-, que es su principal herramienta de trabajo.   

La Asociación se creó especialmente para defenderse de los dueños de buses y taxistas que 

se oponían a su participación en el sector del transporte; a esto se suma que de los robos 

permanentes en el sector siempre culpaban a los motociclistas. Así, al estar asociados todos 

cumplen con un equipamiento mínimo que incluye color y disposición de asientos para los usuarios, 

además el precio está acordado entre los socios, así se evitan competencia. El permiso lo dio la ANT 

y cada año lo tienen que renovar.  

 

5.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO, SEGUNDA RONDA, LA ORGANIZACIÓN COMO 
ALTERNATIVA. 
 

Una pregunta clave para entender la trayectoria de la organización, era la historia de sus 

miembros, su experiencia política, ¿de dónde vienen? Así descubrimos que el camino recorrido por 

los pobladores y su experiencia en el trabajo político constituye la herramienta principal con la que 

han legitimado su presencia en Monte Sinaí o como ellos señalan “en esta segunda ronda la lucha 

por heredar una vivienda a sus hijos”. Así en varios casos son abuelas y abuelos que han llegado 

aquí para empezar de nuevo, vienen de procesos similares en las Malvinas, en la Pancho Jaime, 

invasiones que ahora son parte de la gran ciudad -Guayaquil- y eso aspiran para la nueva 

generación. Aquí la lucha lleva diez años y en la medida que han ido logrando la presencia de las 

instituciones públicas especialmente, ya sea por la construcción de una calle, una escuela, un 

medidor de luz en la vivienda, entre otras, han ido aumentando el espacio organizativo, la certeza de 

pertenencia al territorio, que a su vez es determinante para mejorar la vivienda y sentir que hay un 

futuro para la empresa popular. 

 
“Antes venía los fines de semana a vender, cuando rellenaron la vía, me fui quedando más 
tiempo porque ya había algo y posibilidad de que nos legalicen la vivienda”. (Miembro de 
ASOPOSI). 
 
“Nosotros vemos en la Organización una forma de lograr lo que no podemos individualmente, 
ósea que nos den el local para trabajar en este caso porque si vamos solas no nos atienden en 
cambio a los compañeros o en grupo si nos toman en cuenta”. (Miembro de ASOPOSI) 
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5.2. EMPRENDIMIENTOS POPULARES, ECONOMÍA POPULAR, LA SOLIDARIDAD SE 
CONSTRUYE. 
 

La capacidad de la EPS para construir la solidaridad se va entramando a través de 

actividades diarias que se fortalecen en medio de la acción estatal, para reconocerlos o para negarles 

la presencia en esta zona; según lo expresan: 

 

“Participamos en la feria para que vean nuestro trabajo que, si sirve para los demás, mire si 
nosotras no cocinamos la gente del hospital que trae familia no tendría donde comer, quiero 
decirle que si damos un servicio”. (Miembro de ASOPOSI). 
 
“Aquí cada quien empezó con su moto a ofrecer el servicio, pero cuando vimos que nos 
querían sacar, empezamos a unirnos y organizarnos.” (Miembro de COOPTRISINAÍ). 
 

Así encontramos entre un centenar de emprendimientos populares, múltiples formas de 

expresarse, de sostenerse, de organizarse y de ser parte de esas organizaciones. ASOPOPSI que 

agrupa lo más diverso en el ámbito de alimentos y COOPTRISINAÍ que son jóvenes al frente de un 

medio de transporte, comparten - la solidaridad-, como una vía para  alcanzar los objetivos más 

trascendentales para la familia como son empleo, y vivienda. 

 
“Nosotros nos organizamos como grupo, porque sabemos que es mejor ponernos de acuerdo 
para el precio, así evitamos peleas y porque si no los taxis y los buses no nos dejan trabajar, 
no porque no damos un servicio sino porque en realidad nosotros somos más baratos y 
llegamos a los lugares donde no entran ni buses ni taxis.”(Dirigente COOPTRISINAI) 
 

La solidaridad también está presente como reconocimiento por un servicio que se presta a la 

comunidad y como una voz que es escuchada dentro de un gremio con sus propios mecanismos de 

decisión, en este caso por ejemplo para participar con voz en la Asamblea el socio debe estar al día 

en sus cuotas, así todos procuran estar al día para tener voz y ser parte de ese acto de decisión 

colectiva. 

 
6. DISCUSIÓN 

 
El objetivo de este trabajo es descubrir las estrategias que cohesionan y visibilizan a la EPS 

como actora en Monte Sinaí. A partir de los resultados encontrados se aprecia que la estrategia 

territorial utilizada por la EPS sigue como señala Díaz (2015) un sentido de reproducción biológica y 

social en donde la acumulación se logra a niveles básicos de subsistencia que, junto con los saberes 

populares son los que producen el territorio, que lo van construyendo en la confrontación y la disputa 

permitiendo ese auto reconocimiento que da al grupo su identidad y diferencia frente a otros. 

Sugieriendo como señala Aguilar que la producción social del territorio es obra de una diversidad de 

actores que conviven promoviendo cambios físicos o intangibles (AGUILAR 2016). 

El potencial de la economía popular en la construcción del tejido económico y social de un 

territorio debe mirarse en diversas direcciones, por una parte la EPS es una respuesta mayoritaria 

sino exclusiva para la generación de ingresos, por otra  su organización establece mecanismos para 
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relacionarse con el Estado ausente y, es en este proceso que la solidaridad se va construyendo, bien 

sea como respuesta a la exclusión como lo señala Singer o bien sea como una disposición a 

cooperar y reconocer a los otros (CORAGGIO, 2005; SINGER, 2009).  

 Sin embargo, la capacidad de la EPS para producir estos lugares ahora habitados desde 

donde concretan sus estrategias de sobrevivencia y construyen la solidaridad, para proveer toda la 

vida posible a sus miembros; no es uniforme, ni es el único valor que la sostiene. La pobreza y falta 

de oportunidades moviliza a la población, que coexiste con actores diversos superponiendo 

interacciones locales (GAIGER, 2008) y mecanismos de relación con el Estado de los que depende 

su futuro organizado, y es precisamente en esto donde reside  gran parte de su potencialidad. 

En las dos experiencias aquí analizadas se aprecia un escenario interior en el espacio 

organizativo que se encuentra cada vez más cohesionado, pero que está también cada vez más 

amenazado, lo cual incide negativamente en el interés por ser parte de un colectivo; en tal sentido las 

posibilidades de la EPS de articular espacios de decisión alrededor de valores no tradicionales como 

son la solidaridad y participación democrática se debilitarían por dos razones. La una es la ausencia 

del Estado y posicionamiento de un discurso político donde el emprendimiento individual se propone 

como alternativa a una economía pos pandemia y; la otra que es resultado de la primera es que cada 

unidad intentará atender funcionalmente las necesidades presentadas de acuerdo a las condiciones 

familiares y posibilidades del trabajo, lo que en muchos casos significa desplazamientos a otros 

lugares en busca de ingresos, abandono o diversificación de actividades. 

La EPS conforma un conjunto individual de emprendientos que tienen poco capital y por tanto 

una lógica de operación más vinculada hacia la unidad doméstica familiar que como señala Coraggio 

es la del trabajo y reproducción de la vida (CORAGGIO, 2010). Así si las garantías de generar 

ingresos en Monte Sinaí empeoran, ellos buscarán otro lugar en donde generarlos, siendo esta su 

principal prioridad, la perviviencia de estos grupos organizados depende de objetivos prácticos 

concretos que en el caso de Cooptrisinai es tener un local para funcionar y en el de ASOPOSI 

mantener el servicio de transporte que es para la mayoría de sus miembros la principal fuente 

ingresos.  

De acuerdo a los estudios realizados por (GAIGER, 2008; SINGER, 2009; CORAGGIO, 

2014) la EPS contendría un potencial político para modificar el sistema o al menos para introducir 

unas practicas alternativas centradas en valores en donde el trabajo y la dignidad de las personas 

constituyen el centro de la actividad económica. En los casos revisados aunque el principio básico de 

la organización es valorar y sostener el trabajo de sus miembros, la trascendencia política de esta 

base organizada es todavía muy débil, especialmente porque en contextos de extrema pobreza la 

subsistencia es prioridad para las personas; siendo siempre el espacio organizado la expresión de 

resistencia al modelo económico vigente como es el caso de las dos organizaciones analizadas. 

 
7. CONSIDERACIONES FINALES 
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La Constitución 2008 fue la gran oportunidad para visibilizar a los actores de la EPS, la 

institucionalidad creada dio un gran impulso a un sector que en el mejor de los casos era visto como 

marginal, reconocido luego en sus valores y prácticas que inclusive se propusieron como modelo 

para incorporar a todo el aparato productivo de una economía que requería una mirada distinta a la 

que dejó el periodo neoliberal en el Ecuador. La presencia de la EPS en la economía nacional ha 

mostrado su capacidad no solo para sostenerse en la esfera mercantil y no mercantil produciendo 

bienes y servicios para consumo propio y para la comunidad; sino que además sus estrategias 

organizativas dejan lecciones para mirar desde otro ángulo la actividad económica y política.  

La forma en que se construye la solidaridad y como esta se va transformando demuestran 

que no hay un camino, hay muchos; en todo caso confirman o al menos cuestionan las lógicas 

tradicionales en las que se mueve la política pública. Monte Sinaí es resultado por una parte de la 

ausencia del Estado en el acceso a la vivienda, al empleo, a la educación. Allí está otra generación 

siguiendo junto a sus padres el camino que ellos ya conocen. La confianza, la certeza de ser, aunque 

tibiamente reconocen su trabajo como derecho ciudadano, la organización afirma al sujeto social, en 

cuanto son conscientes de que proveen un servicio a la colectividad que a su vez les da un prestigio, 

valores que son las bases sobre las cuales se van fortaleciendo las organizaciones y que en definitiva 

dan sentido a la lucha por la tierra, por la vivienda y por el trabajo, derechos cada vez más alejados 

de las políticas públicas. 

La vuelta a las políticas neoliberales supone también una nueva forma de relación con las 

organizaciones populares, esto se refleja por una parte en la salida de los registros de los organismos 

pertinentes (MIES, SERCOP, etc.) y por otra en los mecanismos y formas de relacionarse con ellos. 

 Las organizaciones populares modifican la estrategia, trazan otros caminos para asegurar 

sus espacios -su territorio-, que no son meramente físicos, geográficos, sino el lugar desde donde se 

afirman y se valoran en la medida en que comparten su preocupación por ese entorno que les 

pertenece porque como señala Singer la Economía Solidaria vino para quedarse (Singer, 2009). 
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JÁCOME, H. Estrella; OLEAS, J. La clave para la transición postpandemia: La Economía Social. 
Revista Ecuador Debate, v. 111, p. 41-56, 2020. 

JARAMILLO, M. Análisis de la Transformación de la Economía popular y Solidaria a través de 
instrumentos, normas y actores en el Estado ecuatoriano. Tesis (maestría) - FLACSO, Ecuador, 
2015.  

JIMENEZ , J.  Avances y desafíos de la economía social y solidaria en el Ecuador. En: PUIG,Carlos. 
(Coord.)   Internacional, Economía Social y Solidaria: conceptos, prácticas y políticas públicas. 
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