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Resumen 

La crisis del modelo de acumulación ha generado un entorno propicio para el 

surgimiento de proyectos críticos y de construcción desde las clases populares, así 

como para el desarrollo de proyectos antipopulares y autoritarios. La economía popular 

se presenta como una respuesta alternativa, dando a conocer a trabajadores antes 

invisibilizados y promoviendo nuevas formas de organización y representación. Estas 

economías desafían las fronteras del trabajo y las relaciones con el Estado y el mercado, 

influyendo en la configuración del escenario político. La pandemia del COVID-19 

intensificó las desigualdades provocadas por la crisis financiera internacional de 2008, 

exponiendo la desvinculación entre el neoliberalismo y los valores democráticos. La 

precariedad resultante ha desdibujado los lazos con lo público y lo común. En respuesta, 

la experiencia argentina de organización de la economía popular ofrece una alternativa 

política y organizativa para los sectores empobrecidos. En este contexto, resulta clave 

explorar cómo estas formas plebeyas desafían el sentido común hegemónico y 

proponen nuevas formas democráticas. El análisis se centra en el ascenso de las 

extremas derechas, la subjetivación de los trabajadores de la economía popular, y los 

desafíos políticos actuales desde los sectores populares. 

 

Palabras clave: Crisis de acumulación; Neoliberalismo; Organización, Democracia; 

Subjetivación. 

 

Introducción 

La crisis del modelo de acumulación ha creado un terreno fértil tanto para proyectos 

autoritarios como para iniciativas que surgen desde las luchas populares. En este 

contexto, las economías populares emergen como una respuesta crítica y constructiva, 



visibilizando diversas formas de organización y representación. En este texto nos 

planteamos cómo estos procesos organizativos pueden contribuir a un futuro 

democrático. 

La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades generadas por la crisis 

financiera de 2008, revelando la desconexión entre el neoliberalismo y los valores 

democráticos. La precariedad se intensificó, desdibujando los vínculos con lo público y 

lo común. Frente a este panorama, la experiencia argentina de la economía popular (en 

adelante EP) se presenta como una respuesta organizativa desde los sectores más 

empobrecidos. 

Exploraremos cómo se construyen las formas democráticas en la EP y el papel de las 

lógicas comunitarias frente a la democracia representativa. La ponencia se estructura 

en torno a tres ejes: extremas derechas y neoliberalismo, organización de la EP como 

respuesta a la crisis global, y desafíos políticos actuales. 

 

Las derechas y la subjetividad neoliberal 

La crisis del modelo de acumulación crea un escenario propicio para el surgimiento de 

proyectos críticos que desafían el statu-quo, pero también facilita el desarrollo de 

iniciativas autoritarias y antidemocráticas. La crisis financiera internacional de 

2008/2009 puso en evidencia un nuevo elemento problemático del capitalismo: la deuda 

pública y privada para sostener los niveles de producción y consumo.  

La tesis de Fukuyama, que proclamaba el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, 

resaltaba la primacía del mercado sobre la política, reduciendo esta última a una gestión 

técnica de problemas. Mouffe (2023) argumenta que este desplazamiento ideológico 

hacia el centro generó un descontento con la política y la democracia, exacerbado por 

crisis económicas, especialmente la de 2008. El neoliberalismo y la democracia dejaron 

de coexistir pacíficamente, surgiendo lo que algunos llaman "capitalismo autoritario". En 

Europa y las democracias occidentales, esto condujo a la radicalización de posturas de 

derecha, que canalizaron el malestar social creciente. 

Autores como Marcuse, O'Donnell y Fraser han discutido las posibles salidas 

autoritarias ante estos escenarios; recientemente Feierstein, et.al. (2023) y Badiou, et.al. 

(2023) han analizado el crecimiento de las extremas derechas. La desafección social, 

crisis partidarias y polarización política fomentan discursos extremistas y autoritarios, 

impulsando ideologías racistas, misóginas, nacionalistas y conservadoras (Brown, 2021; 

Svampa, 2019; Laval y Dardot, 2017; Mudde, 2021). Estas extremas derechas exaltan 

la libertad como su principal bandera y preocupación, pero reniegan de la igualdad, que 

es un componente fundamental de todo sistema democrático. 



El origen local de este fenómeno comenzó en 2001 tras la crisis, cuando liberales y 

conservadores empezaron a "refundarse". Sin embargo, fue el enfrentamiento con las 

patronales agrarias en 2008 lo que les permitió profundizar la crítica al kirchnerismo, 

especialmente contra su relato nacional y popular. La "grieta" radicalizó a quienes no se 

sentían representados por el proyecto hegemónico, viendo en el avance del Estado un 

agravio a su vida privada. 

El macrismo en 2015 intentó revertir el proyecto kirchnerista, pero el elitismo en sus filas 

lo desconectó de los sentires populares. Con la pandemia, el descontento fue 

aprovechado por las extremas derechas, que se presentaron como provocadoras y 

contrarias al peronismo y lo establecido; canalizando el hartazgo contra la "casta" 

representada por la política tradicional y “prebendaria”, que incluyó al establishment y 

los beneficiarios de programas asistenciales estatales. Su discurso fue agresivo, 

exaltando odio, violencia y desacreditación. 

Los lenguajes e imaginarios sociales de las extremas derechas reflejan una 

condensación de subjetividades formadas a lo largo de más de cinco décadas de 

neoliberalismo. La primacía del mercado, del individualismo, el empresario de sí, el 

énfasis en la meritocracia, etc., han promovido mayores desigualdades y 

jerarquizaciones en las sociedades del presente. En ellas, el individuo aparece como 

responsable de su propio destino, en medio de una inestabilidad laboral y social, que 

fomenta resignación, desilusión, odio y violencia. 

En el neoliberalismo se han configurado determinadas condiciones de vida que dieron 

origen a lo que se denomina "precariado" y trasciende a las condiciones materiales de 

existencia, habla de un sujeto que vive en constante inestabilidad y falta de certezas. 

Así doblegado, se dispone sobre ese sujeto una subjetividad "melancólica" que provoca 

apatía e impotencia, dificultando la visión de futuro. A ello se le suma la figura del 

"hombre endeudado" que describe a quienes, ya sea por supervivencia o consumo, 

están atrapados en deudas que hipotecan su potencia de vida futura, modelando 

aspiraciones individuales alineadas al régimen neoliberal. 

Esta realidad ha polarizado la sociedad, promoviendo divisiones y una retórica de 

“nosotros contra ellos”, donde el miedo, los prejuicios y la violencia se normalizan, 

limitando la libertad y silenciando disidencias. Siguiendo a Brown (2021), el 

neoliberalismo ha subordinado la democracia al mercado, priorizando los derechos de 

propiedad y relegando la equidad. Ante esta amenaza, las organizaciones populares y 

los movimientos sociales emergen como la contracara de esas lógicas de sumisión y 

explotación/expropiación. 

 

Economía Popular como respuesta 



Según Fraser (2023), el actual orden capitalista enfrenta una crisis múltiple que abarca 

desigualdad, precarización laboral, crisis de cuidado y reproducción social, migración y 

violencia. Este sistema, "capitalismo caníbal", se alimenta de recursos extraeconómicos, 

como la naturaleza, bienes públicos y trabajo no remunerado, a la vez que los agota, 

creando un ciclo autodestructivo simbolizado por el uróboro, la serpiente que devora su 

propia cola. 

Frente a ello, las luchas contemporáneas fortalecen la crítica al sistema, yendo más allá 

de la relación laboral formal. En nuestro caso de estudio, el proceso de politizar la 

emergencia y la posterior institucionalización de lo común, está marcado por una fuerte 

interrelación entre la acción comunitaria, memoria histórica y participación política, 

configurando procesos de subjetivación que desafían y transforman las estructuras 

tradicionales de producción y de poder. 

La EP en Argentina surgió como una experiencia orientada a combatir las desigualdades 

y empoderar a las comunidades mediante la organización colectiva del trabajo. La 

creación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marcó un hito, 

reivindicando derechos laborales y mejores condiciones para sectores informales, como 

cartoneros, costureras y vendedores ambulantes. Surgida de experiencias 

autogestionadas, la UTEP consolidó la identidad de los trabajadores de la economía 

informal, luchando por su reconocimiento en un contexto excluyente. 

La UTEP ha promovido la cooperativización de sectores informales, elevando su 

capacidad de negociación y mejorando condiciones laborales. Sin embargo, las políticas 

de apoyo a la EP han sido inconsistentes, oscilando entre reconocimiento y 

descalificación. El desafío actual radica en avanzar hacia una "democracia comunitaria" 

que rompa con la separación liberal entre economía y política, impulsando un 

movimiento político y económico popular que articule las demandas de estos sectores.  

Este enfoque se plantea como una alternativa frente a la creciente influencia de las 

derechas extremas y la precarización laboral. Aunque la organización comunitaria ha 

generado mejoras en la vida de los trabajadores, la EP sigue enfrentando limitaciones 

estructurales que la relegan a una subsistencia precaria. 

 

La política popular en la coyuntura actual 

Es difícil prever los desafíos que enfrentarán las resistencias y luchas sociales en los 

próximos años. Las consignas de techo, tierra y trabajo adquieren nuevos significados 

en el contexto de renovado neoliberalismo, apertura de importaciones y cuestionamiento 

de derechos sociales, que debilitan los imaginarios igualitarios. 

Observamos algunas líneas de trabajo clave para comprender este momento. Primero, 

la persistencia de la precariedad y la conformación de subjetividades políticas en clave 



neoliberal, donde prevalece el individualismo sobre lo comunitario. Segundo, la 

renovada criminalización de la protesta, que plantea desafíos sobre las estrategias de 

lucha y ocupación del espacio público. Tercero, el retraimiento del Estado respecto a los 

derechos sociales, mientras avanza el aparato represivo-judicial. Escenario que agrava 

la descomposición social y la violencia. 

Existen experiencias que muestran que las necesidades más urgentes de la población 

pueden abordarse mediante políticas que fortalezcan sectores de la EP, como el 

desarrollo de cinturones verdes frutihortícolas y la promoción de la producción 

campesina, indígena y comunitaria.  

El esfuerzo de la EP por consolidar un proyecto político y competir electoralmente 

plantea dudas sobre su capacidad para afianzarse en un entorno adverso hacia la 

política y la comunidad. Aunque los resultados actuales son inciertos, la construcción 

territorial y comunitaria, la reivindicación de valores como el humanismo y la fraternidad, 

constituyen elementos clave que buscan redefinir el concepto de pueblo dentro de un 

nuevo marco nacional y popular.  

En un contexto de discursos antipolíticos y crisis económica, la identificación con 

procesos locales emerge como una alternativa frente a propuestas nostálgicas y 

discursos agotados. Para que estas luchas cobren fuerza, es crucial encarnarlas. La 

propuesta política actual aspira a cerrar la brecha entre el ejercicio democrático en lo 

gremial y la construcción de una alternativa política, fomentando una articulación en un 

proyecto de democracia comunitaria capaz de enfrentar el avance de la derecha 

extrema. 
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