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La cooperativa gráfica Visión 7: construir espacios comunes 
desde prácticas asociativas en La Pampa

RESUMEN
Este trabajo analiza la experiencia de Visión 7 a 
partir de nuestra participación en la Escuela de 
Verano de la Unión Latinoamericana de Extensión 
Universitaria (ULEU), organizada por la Universidad 
Nacional de La Pampa. La cooperativa, ubicada en 
Santa Rosa, La Pampa, se fundamenta en los princi-
pios de la economía social y solidaria, lo que implica 
una gestión económica y política basada en la solida-
ridad, la cooperación y el apoyo mutuo. Sostenemos 
que esta experiencia fomenta la construcción de es-
pacios comunes y resalta su relevancia político-cul-
tural. En este sentido, exponemos cómo estos es-
pacios pueden contribuir a la formación de redes de 
solidaridad y al desarrollo de políticas públicas que 
atiendan las necesidades de las cooperativas, me-
diante iniciativas que impulsen la formación, la visi-
bilización y la producción de modos de saber-hacer.

Palabras clave: espacios comunes; prácticas asocia-
tivas; cooperativismo; economía social y solidaria; 
extensión universitaria.

The Vision 7 graphic cooperative: building common spaces 
since associative practices in La Pampa

ABSTRACT
This paper analyzes the experience of Vision 7, a co-
operative located in Santa Rosa, La Pampa, based on 
our participation in the Summer School of the Latin 
American Union of University Extension (ULEU), or-
ganized by the Universidad Nacional de La Pampa. 
The cooperative is based on the principles of the 
social and solidarity economy which implies eco-
nomic and political management based on solidar-
ity cooperation and mutual support. We argue that 
this experience fosters the construction of common 
spaces and highlights their political and cultural rel-
evance. In this sense, we explain how can contribute 
to the formation of solidarity networks and promote 
the development of public policies that address the 
needs of cooperatives, by initiatives that promote 
training, visibility, and the production of know-how.
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Keywords: common spaces; associative practices; 
cooperative work; social and solidarity economy; 
university extension.

A cooperativa Gráfica Visión 7: construir espaços comuns a 
partir de práticas associativas em La Pampa

RESUMO
Este trabalho analisa a experiência da Visión 7, com 
base em nossa participação na Escola de Verão da 
União Latino-Americana de Extensão Universitária 
(ULEU), organizada pela Universidad Nacional de La 
Pampa. A cooperativa, localizada em Santa Rosa, La 
Pampa, fundamenta-se nos princípios da economia 
social e solidária, o que implica uma gestão econô-
mica e política baseada na solidariedade, na coope-
ração e no apoio mútuo. Afirmamos que essa expe-
riência incentiva a construção de espaços comuns 
e destaca sua relevância político-cultural. Nesse 
sentido, expomos como esses espaços podem con-
tribuir para a formação de redes de solidariedade 
e para o desenvolvimento de políticas públicas que 
atendam às necessidades das cooperativas por meio 
de iniciativas que promovam a formação, a visibili-
dade e a promoção de modos de saber fazer.

Palavras-chave: espaços comuns; prácticas associa-
tivas; trabalho cooperativo; economia social e soli-
dária; extensão universitária.
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Introducción
Entre el 20 y el 23 de febrero de 2024 se llevó adelan-
te la Escuela de Verano de la Unión Latinoamericana 
de Extensión Universitaria (ULEU), organizada por 
la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)1. 
El evento tuvo como objetivo fortalecer el proceso 
de internacionalización de la UNLPam en el marco 
de la extensión universitaria. Contó con la partici-
pación de estudiantes, docentes y extensionistas 
de diversas regiones de Argentina, así como de 
Uruguay y Brasil. Durante las jornadas, se compar-
tieron experiencias teórico-prácticas con perspecti-
va de género, centradas en los procesos territoria-
les. Siguiendo a Tommasino y Rodríguez (2011), la 
“extensión crítica universitaria” es un enfoque inter-
disciplinario orientado a la coproducción de saberes 
(“populares” y “académicos”), basado en una acción 
interventiva que promueve redes de prácticas y ar-
ticula la extensión con la investigación y la docen-
cia. En este marco, destacamos que el diálogo entre 
actores diversos y territorios es fundamental para 
hacer universidad.

Las jornadas se desarrollaron en modalidad ta-
ller y se estructuraron en torno a tres ejes temáti-
cos: “Soberanía alimentaria”, “Salud y ambiente” y 
“Economía social, solidaria y popular”. En los dife-
rentes espacios se llevaron a cabo actividades varia-
das, como charlas, talleres y trabajo en el territorio. 
Quienes escribimos este artículo participamos en el 
eje temático “Economía social, solidaria y popular”. 
En este contexto, realizamos lo que se denominó 
“trabajo territorial” el 22 de febrero en Santa Rosa y 
Toay, donde conocimos las experiencias de las coo-
perativas de trabajo “Las Terkas” y “Visión 7”, ambas 
con diversas trayectorias y con las que la UNLPam 
ha venido realizando proyectos de extensión. 
Metodológicamente, elaboramos el manuscrito in-
tegrando los insumos derivados de la experiencia de 
campo, el bagaje teórico-conceptual de la Escuela 
de Verano y algunas notas periodísticas.

Nuestro trabajo analiza la experiencia de Visión 
7, una cooperativa de trabajo que sus integran-
tes enmarcan en “la economía social y solidaria de 
gestión colectiva” (trabajo territorial, 22.02.2024), 
iniciada en 2005 en Santa Rosa, La Pampa. Esta 
cooperativa gráfica se propone vincular actividades 

1  Una versión preliminar de este artículo fue presentada y aprobada en el marco de dicha formación experiencial 
de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, desarrollada en la Universidad Nacional de La Pampa. 
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de producción, comercialización, difusión y trabajo 
colectivo. En este sentido, nuestro ejercicio prácti-
co-analítico argumenta que las prácticas y relacio-
nes construidas desde la cooperativa configura es-
pacios que favorecen la construcción de redes de 
solidaridad y el impulso de políticas públicas orien-
tadas a atender las demandas de las cooperativas, 
mediante el intercambio de modos de saber-hacer.

Comprendido como el anclaje de prácticas, lengua-
jes y relaciones político-laborales en espacios espe-
cíficos, el trabajo territorial desde la extensión se 
convierte en un elemento clave. Implica reconocer 
el territorio –por tanto, la territorialidad– como un 
espacio vivido y construido colectivamente, donde 
las personas y grupos generan cercanías, compar-
ten experiencias y producen saberes situados. De 
acuerdo con Haesbaert (2011), cada grupo social, 
clase o institución construye y se territorializa en 
función de sus relaciones de poder y estrategias, ya 
sea mediante procesos más funcionales (económi-
co-político) o mediante dinámicas simbólicas y ma-
teriales (político-cultural) que resignifican los espa-
cios como propios.

Figura 1. Visita a la cooperativa Gráfica Visión 7 en el contexto de la Escuela de 
Verano organizada por la ULEU y la UNLPam. Fuente: trabajo territorial, 22.02.2024.
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La experiencia de Visión 7: la construcción de espacios 
comunes

La historia de Visión 7 se remonta a 2005, cuando 
un grupo de Santa Rosa, La Pampa, recuperaron sus 
experiencias previas para adoptar un enfoque cen-
trado “en un estilo de vida, de trabajo y de orga-
nización basado en la economía social y solidaria” 
(trabajo territorial, 22.02.2024). Nació con la fina-
lidad de desarrollar conceptos comunicacionales 
originales para empresas e instituciones solidarias. 
Actualmente, ofrece servicios que incluyen diseño 
gráfico (logotipos, packaging, desarrollo de marca, 
imagen corporativa y publicitaria), un taller de im-
presión, asesoramiento comunicacional, y produc-
ción de cartelería y folletería.

Visión 7 buscó consolidar un espacio editorial con 
una impronta de “gestión colectiva de trabajo” y la 
construcción de lo que denominan espacios comu-
nes; es decir, una metodología colaborativa en todas 
las etapas del trabajo y la organización (trabajo terri-
torial, 22.02.2024). Esta modalidad se manifiesta en 
la manera en que se crean y gestionan los proyectos 
editoriales y gráficos: “construir juntos” (trabajo te-
rritorial, 22.02.2024). Los espacios comunes podrían 
definirse como territorios de negociación y apropia-
ción donde convergen historias, actores, relaciones, 
prácticas y significados compartidos, atravesados 
por relaciones de poder, que buscan promover la 
cooperación, la solidaridad y la agencia colectiva, así 
como alternativas económicas y culturales que dis-
puten sentidos y estructuras establecidas.

El cooperativismo y otras experiencias alternativas 
de trabajo se articulan y encuentran sustento en la 
“economía social, solidaria y popular” (ESSyP). Esta 
perspectiva, de carácter social, política y económi-
ca, emergió en América Latina como una respuesta 
frente a la implementación de políticas socioeco-
nómicas neoliberales. Desde la década de 1970, el 
neoliberalismo impulsado en los espacios de poder 
político dio lugar a transformaciones profundas que 
se materializaron en políticas como la privatiza-
ción de servicios y bienes públicos, la reducción de 
las protecciones sociales y la desregulación de los 
mercados.

Tales políticas dieron lugar a procesos como la ter-
ciarización, la concentración de capital, la descen-
tralización productiva y cambios en los procesos 
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laborales, lo que afectó la estructura social del país. 
Estas transformaciones estructurales provocaron 
empobrecimiento masivo, fragmentación de los 
trabajadores y debilitamiento de las organizaciones 
sindicales, reconfigurando lo que hasta entonces se 
concebía como clase obrera (Lazarte et al., 2020). En 
este contexto precarizador y excluyente, surgieron 
nuevas formas de organización y respuestas colecti-
vas a la crisis generada. Entre ellas, destaca el auge 
de la ESSyP, centradas en la reproducción ampliada 
de la vida con una lógica distinta a la que prioriza 
la reproducción del capital, y plantea una ética que 
busca superar las condiciones de trabajo explota-
das y mercantilizadas (Coraggio, 2007 en Norverto 
et al., 2021).

En este contexto histórico-social, diversas agrupa-
ciones fomentaron prácticas asociativas, es decir, 
modos de hacer y organizarse que se sostienen en 
la acción colectiva y en vínculos de cooperación, 
donde la producción, circulación y distribución de 
bienes, servicios y conocimientos no son sólo un fin 
económico, sino también una forma de producir re-
des de solidaridad, con el objetivo de dar respuestas 
situadas a las consecuencias de la coyuntura econó-
mico-social. En este sentido, es pertinente aclarar 
que estas prácticas, y lo que se conceptualiza como 
“economía social, solidaria y popular”, comenzaron a 
ganar masividad, visibilidad y movilización en el pe-
riodo noventista, aunque siempre existieron. De ahí 
que emergen experiencias laborales con dinámicas 
heterogéneas; desde diversos campos se empieza a 
considerar necesario el debate acerca de cómo con-
ceptualizar este “nuevo” tipo de economía, con sus 
sedimentos históricos, comenzando a discutir sus 
límites.

Pieroni (2019) señala que “la explosión del sector de 
la economía popular acontece al compás del creci-
miento del desempleo y la informalidad laboral” (p. 
128), lo que sugiere que la ESSyP no solo es una 
alternativa al desempleo, sino también un proceso 
sociopolítico y cultural que desafía las lógicas tradi-
cionales del trabajo. En este sentido, Ortner (2016) 
destaca que, si bien las estructuras económicas y 
políticas imponen restricciones, no son totalmente 
determinantes; los sujetos encuentran formas de 
negociar, resistir y subvertir estas estructuras. Este 
tipo de agencia se observa en experiencias como 
la de Visión 7, en la que el cooperativismo no solo 
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asegura la subsistencia, sino que genera espacios 
de producción cultural, formación y gestión política. 
Dicha experiencia se vincula a la extensión universi-
taria a través de redes cooperativas, lo que permite 
fortalecer las capacidades organizativas y políticas, 
más allá de la promoción de circuitos productivos o 
la toma de decisiones en el sentido tradicional de la 
extensión.

Las investigaciones locales (véase la compilación 
de Norverto, 2021) han visibilizado experiencias de 
gestión colectiva del trabajo en los últimos años. 
Este enfoque emerge como una práctica situada 
que promueve la gestión económica y política a tra-
vés de la solidaridad y la cooperación entre sus in-
tegrantes. Siguiendo a Basualdo, en este enfoque:

[las] personas físicas o jurídicas de manera vinculada buscan la satisfacción de sus 
necesidades y las de sus comunidades; el desarrollo integral del ser humano con la 
democratización y no concentración de la economía a partir de la producción de 
bienes y servicios, su distribución, circulación, comercialización, financiamiento y 
consumo digno y responsable. (Basualdo, 2020, p. 64)

La práctica de esta forma de gestión laboral adop-
ta una forma jurídica que permite a sus integrantes 
tomar decisiones colectivas sobre su funcionamien-
to. La clave de esta organización es que abarca ele-
mentos fundamentales de la economía: producción, 
consumo y financiación. Su objetivo es integrar los 
sectores de actividades necesarios para una vida 
sostenible, permitiendo que los emprendimientos 
sociales y profesionales intercambien servicios y 
vendan productos tanto dentro como fuera de la 
cooperativa (trabajo territorial, 22.02.2024).

La gestión colectiva de trabajo de Visión 7 

En el trabajo territorial de Visión 7, los espacios co-
munes se materializan en talleres compartidos, reu-
niones de planificación colectiva y áreas de sociabi-
lización donde se intercambian conocimientos y ex-
periencias. Además de ser territorios de encuentro, 
estos espacios son escenarios donde se desarrollan 
y ponen en práctica modos de saber-hacer. Esto im-
plica no solo la realización de tareas concretas, sino 
también la preservación, producción y transmisión 
de conocimientos y habilidades práctico-técnicas 
que están profundamente arraigadas en la expe-
riencia y la acción compartida.
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Desde las prácticas de Visión 7, este saber-hacer 
se expresa en formas de trabajo que promueven 
“el trabajo en red, la colectividad” (trabajo territo-
rial, 22.02.2024). Estas incluyen la producción co-
laborativa, el intercambio de bienes y servicios sin 
intermediarios comerciales. Un ejemplo de ello es 
la organización de turnos de trabajo y la toma de 
decisiones en asambleas, donde se busca distribuir 
responsabilidades de manera equitativa. Sin embar-
go, esta distribución no está exenta de tensiones: 
si bien la cooperativa se estructura bajo principios 
de horizontalidad, en la práctica emergen desigual-
dades marcadas por la experiencia previa, el acceso 
diferencial a ciertos conocimientos técnicos o ad-
ministrativos y la disposición (o posibilidad) de cada 
integrante para asumir ciertas tareas para “saber 
cómo rotar eso” (trabajo territorial, 22.02.2024).

De este modo, las prácticas cooperativistas no solo 
se reivindican, sino que también se inscriben terri-
torialmente, desplegando estos modos de trabajo y 
organización frente a las condiciones adversas im-
puestas por los modos de vida capitalistas. Desde 
una perspectiva institucionalista, Polanyi (1994) 
argumenta que la economía de mercado no es un 
resultado histórico inevitable, sino una construc-
ción que surge bajo instituciones fundamentales de 
la sociedad. En su análisis, cuestiona el determinis-
mo económico y la noción de la economía como una 
esfera autónoma, señalando que las relaciones eco-
nómicas están “incrustadas” en estructuras sociales 
más amplias. Asimismo, distingue entre diferentes 
formas de integración económica, como el mercado, 
la redistribución y la reciprocidad.

A partir de estos aportes, es posible analizar cómo 
las institucionalidades, expresadas a través de prác-
ticas de economía social, solidaria y popular, mo-
torizan prácticas basadas en la cooperación y la 
integración. Estas prácticas, aunque operan dentro 
de lógicas atravesadas por el capital, no se rigen ex-
clusivamente por la lógica del mercado, sino que se 
sostienen en dinámicas de reciprocidad y produc-
ción colectiva que desafían la mercantilización de la 
vida social.

En nuestras reconstrucciones destacamos dos ex-
periencias específicas: el certamen solidario “Voces 
de La Pampa”, que fomenta la producción literaria 
local, y el encuentro regional de cooperativas de 
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trabajo que dio lugar a la formación de la Federación 
Pampeana de Cooperativas de Trabajo (FECOPA). 
Estas iniciativas muestran cómo las prácticas y sa-
beres basados en la solidaridad económica se arti-
culan en situaciones concretas que resignifican el 
trabajo territorial.

“Voces de la Pampa”: certámenes solidarios

Desde sus inicios, Visión 7 ha establecido un espa-
cio de expresión destinado a la visibilización de au-
tores pampeanos. La creación de su propia marca, 
7 Sellos Editorial Cooperativa, se consolidó como 
“un hito importante a nivel regional” (trabajo terri-
torial, 22.02.2024). Esta editorial se destaca por su 
trabajo en edición y diseño editorial, publicación e 
impresión, crítica literaria, prensa y difusión, ade-
más de la organización de presentaciones de libros. 
Su acompañamiento continuo a creadores y artis-
tas abarca todas las etapas del proceso creativo y 
editorial, desde la conceptualización y redacción 
hasta la edición y publicación. Como señaló Pablo 
Fontana (2024), este enfoque ha sido fundamental 
para la promoción y el fortalecimiento de la produc-
ción literaria pampeana, brindando una plataforma a 
creadores y artistas que, de otra forma, podrían no 
tener acceso a los medios necesarios para difundir 
su trabajo.

Tal apoyo no solo asegura que las y los autores per-
feccionen sus obras, sino también que se sientan 
respaldados en su desarrollo profesional. Además, 7 
Sellos se caracteriza por su inventiva en la produc-
ción de contenidos, ofreciendo productos literarios 
que destacan “la diversidad y riqueza cultural pam-
peana” (trabajo territorial, 22.02.2024). La editorial 
busca resaltar los relatos y perspectivas locales, 
contribuyendo a la preservación y promoción del 
patrimonio cultural de La Pampa y sus alrededores. 
Su enfoque inclusivo y colaborativo ha permitido 
que escritores/as e ilustradores/as emergentes en-
cuentren un terreno para dar a conocer sus traba-
jos, fomentando una producción cultural y literaria 
diversa. En este sentido, nos parece que 7 Sellos no 
solo opera como una herramienta de publicación, 
sino también como un actor que articula, dinamiza y 
enriquece el campo literario pampeano.

Una de las iniciativas más destacadas de Visión 7 
en su misión política de “fomentar la creatividad y la 
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participación” ha sido el Certamen de Microrrelatos, 
Relatos Breves e Ilustraciones, organizado desde 
2016 (trabajo territorial, 22.02.2024). Esta serie de 
llamados “certámenes solidarios” se han convertido 
en una plataforma que “busca dar la oportunidad a 
los autores de poder expresar sus ideas, experien-
cias y valoraciones […] que reflejen las diversas mi-
radas en constante movimiento” (Plan B Noticias, 
30 de mayo de 2020). Asimismo, la iniciativa ha 
contado con el respaldo de diversas instituciones 
y organizaciones, como la Secretaría de Cultura de 
La Pampa, la Secretaría de Cultura y Educación de 
la municipalidad de Santa Rosa, CPETv Canal 2, la 
Comisión de Asociados Banco Credicoop Filial 251 
y la Federación Pampeana de Cooperativas, lo que 
refuerza el alcance territorial de estos certámenes.

El certamen solidario incluye la publicación de un 
“libro-agenda” que contiene los microrrelatos selec-
cionados. Estos son comercializados para recaudar 
fondos destinados a desayunadores y merende-
ros comunitarios de Santa Rosa. Las categorías de 
participación incluyen: infancias de nivel primario 
(segundo ciclo), adolescentes de nivel secundario, 
escritores y movimientos cooperativos, ONGs, co-
lectividades e instituciones. Además, los microrre-
latos seleccionados son leídos por referentes cultu-
rales pampeanos, por ejemplo, en la Feria del Libro 
de La Pampa, y transmitidos en formato audiovisual 
por CPETv, el canal cooperativo que proporcio-
na las herramientas necesarias y la emisión en su 
programación.

Si bien el certamen solidario incentiva la creación 
literaria, también busca fortalecer el sentido de 
“colectividad y pertenencia” (trabajo territorial, 
22.02.2024) entre las y los participantes, promo-
viendo la colaboración y el intercambio de ideas. Al 
visibilizar las voces locales y alentar la participación, 
el certamen desafía las estructuras tradicionales de 
producción y difusión cultural dominadas por los 
centros urbanos más grandes y otros países. De este 
modo, el certamen contribuye a reconfigurar las di-
námicas culturales, fomentando un mayor acceso 
en la representación y al campo literario.

En este sentido, la experiencia situada de trabajo 
cooperativista genera una democratización de la 
producción literaria y artística, que pretende con-
tribuir a una política de acceso en la que las voces 
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y experiencias de autores y artistas sean valora-
das y visibilizadas en otros espacios, como la Feria 
Provincial del Libro de La Pampa. El carácter itine-
rante de la Feria es “motivo de orgullo” para Visión 7, 
como expresó Pablo Fontana: “cuando terminamos 
la feria, realizamos un balance entre todas las edito-
riales y contamos cuántos libros se vendieron. Esto 
me da esperanza ya que inyectamos 140 libros en 
tal o cual localidad” (trabajo territorial, 22.02.2024).

En la Feria Provincial del Libro de La Pampa, diver-
sas editoriales, mayormente independientes y coo-
perativas, tienen un rol importante en este evento, 
acompañando a la Secretaría de Cultura desde su 
inicio en 2011. Estas pequeñas y medianas editoria-
les se caracterizan por la diversidad de públicos que 
convocan, por su apoyo a la publicación de auto-
res y por la búsqueda constante de canales de “dis-
tribución alternativos”, como es el caso de la Feria 
Provincial (Agencia Provincial de Noticias, 12 de sep-
tiembre de 2023). Estos emprendimientos, como 7 
Sellos, se enfocan en segmentos que la mayoría de 
los grupos comerciales hegemónicos no contem-
plan, tanto en el tratamiento de géneros especí-
ficos como en la difusión y publicación de nuevas 
propuestas.

HACIA UNA RED 
TERRITORIAL: 

ENCUENTRO DE 
COOPERATIVAS DE 

TRABAJO
La provincia de La Pampa tiene una consolidada 
historia de cooperativismo tradicional en servicios 
como electricidad, agua potable, telefonía e inter-
net. No obstante, el boom del cooperativismo de 
trabajo dio lugar a la aparición de nuevos actores 
que diversificaron el ámbito cooperativo pampeano 
al incorporar actividades como el trabajo gráfico, la 
comunicación, el textil y los servicios de apoyo. Este 
auge cooperativista, iniciado en 2003 como parte 
de una política social nacional, se fortaleció en 2009 
con la implementación del Programa Ingreso Social 
con Trabajo (Arcidiácono & Bermúdez, 2018).

El desarrollo del cooperativismo de trabajo en La 
Pampa condujo a la necesidad de crear una federa-
ción que agrupara a estas nuevas iniciativas. Según 
documentó Agustina Manso (2021), en Santa Rosa 
y sus alrededores, este proceso fue liderado por 
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cooperativas como Visión 7 (gráfica), Coopecad 
(mandaderos), Textil Pampeana (ERT textil), 
Coopeunión (mantenimiento), Emisora Pampeana 
(emisora radial) y La Tosca (emisora radial). En fe-
brero de 2015, estas organizaciones lograron con-
solidar la Federación Pampeana de Cooperativas 
de Trabajo (FECOPA), que quedó integrada formal-
mente por ocho cooperativas y cuya presidencia fue 
asumida por Visión 7. No obstante, muchas coope-
rativas no pudieron incorporarse debido a los estric-
tos requerimientos administrativos impuestos por 
los organismos de control estatal.

Dentro de las actividades de la Federación, se rea-
lizan encuentros de grupos cooperativos con el ob-
jetivo de fortalecer el trabajo conjunto y abordar las 
dificultades inherentes a la gestión colectiva. Uno 
de los problemas identificados fue el acceso a la 
personería jurídica, esencial para participar en pro-
yectos, obtener financiamiento y acceder a créditos. 
Como señala Manso (2021), la administración de 
una cooperativa implica sortear complejos circuitos 
burocráticos, como mantener actualizados libros so-
ciales y contables, y presentar información periódica 
ante el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social), la AFIP (Administración Federal 
de Ingresos Públicos) y otros organismos estatales 
locales. Muchas cooperativas enfrentaron retrasos 
en estas presentaciones formales, lo que limitaba 
su operatividad. En respuesta, la FECOPA logró es-
tablecer redes de apoyo que facilitaron la socializa-
ción de estrategias y recursos para enfrentar estos 
desafíos, fortaleciendo así el funcionamiento colec-
tivo del sector.

El fortalecimiento del sector se evidenció en el 
Primer Encuentro de Cooperativas de Trabajo, 
celebrado en abril de 2023, con la participación 
de representantes de 58 cooperativas (Economía 
Solidaria, 11 de diciembre de 2023). En esta reu-
nión, se identificaron nueve puntos clave de política 
pública para el sector, entre ellos la necesidad de 
visibilizar las actividades de las cooperativas agru-
padas en la Mesa de Gestión de Cooperativas de 
Trabajo, cuyas producciones y esfuerzos suelen ser 
poco conocidos por la sociedad (Economía Solidaria, 
11 de diciembre de 2023).

En este contexto, la Mesa de Gestión impulsó la 
iniciativa “Compre Cooperativa” en abril del mismo 
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año, bajo la consigna: “El poder de elección de com-
pra lo tienen quienes consumen” (CPEtv Canal 2, 5 
de diciembre de 2023). La cooperativa de servicios 
públicos de Santa Rosa puso a disposición su in-
fraestructura y equipo técnico para la creación de 
11 spots publicitarios destinados a televisión, radio 
y redes sociodigitales. Estos spots buscaron incenti-
var a los consumidores a optar por productos y ser-
vicios cooperativos, promoviendo el trabajo solida-
rio y el desarrollo local-regional.

Figura 2. Integrantes de 
diversas cooperativas, 
incluida Visión 7, 
durante la presentación 
pública de los primeros 
spots producidos 
por el equipo de la 
CPEtv, en el marco 
del lanzamiento de 
“Compre Cooperativa”. 
Fuente: Economía 
Solidaria (2023).

El objetivo de “Compre Cooperativa” es promocio-
nar los productos y servicios de las cooperativas de 
trabajo. Aunque la iniciativa carece de financiamien-
to estatal, cuenta con el respaldo de la Subsecretaría 
de Cooperativas de La Pampa (Economía Solidaria, 
11 de diciembre de 2023). La propuesta es una es-
trategia a los históricos desafíos económicos y so-
ciales que enfrenta el sector. Por un lado, pone en 
valor la solidaridad, al fomentar que los consumi-
dores apoyen formas de organización que priorizan 
el bienestar colectivo por sobre el lucro individual. 
Por otro lado, subraya el rol activo del consumidor 
en el mercado, resaltando su capacidad de transfor-
mar dinámicas económicas a través de elecciones 
conscientes.

“Compre Cooperativa” no solo busca incrementar 
las ventas de las cooperativas, sino también gene-
rar conciencia sobre la importancia de la solidaridad 
económica y el consumo de productos locales pam-
peanos. Además, la colaboración entre cooperativas 
para compartir recursos y conocimientos técnicos ha 
dado lugar a lo que podríamos considerar una “red 
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territorial”. Esta red no solo impulsa la promoción de 
productos y servicios, sino que también destaca la 
necesidad de políticas públicas que garanticen que 
las estructuras y normativas estatales favorezcan 
este tipo de saberes y prácticas, asegurando su via-
bilidad y crecimiento a largo plazo. Esto incluye de-
mandas específicas, como el acceso a financiamien-
to, incentivos fiscales y programas de capacitación, 
que permitan fortalecer el cooperativismo.

Conclusiones
A partir de nuestro análisis, sostenemos que las ex-
periencias de gestión colectiva, como la de Visión 7, 
deben ser comprendidas como formas situadas de 
producción económica, política y cultural. Estas ex-
periencias no surgen en el vacío, sino en contextos 
de políticas de ajuste y concentración económica, 
donde la consolidación de espacios comunes repre-
senta la construcción de experiencias formativas y 
estructuras organizativas, en tanto dimensiones de 
agencia, que disputan sentidos, prácticas y formas 
de organización socialmente legitimadas. Sin em-
bargo, la emergencia de estos espacios no son so-
luciones acabadas; más bien, constituyen procesos 
inestables, atravesados por tensiones, negociacio-
nes y limitaciones.

En particular, los espacios comunes permiten cons-
truir modos de trabajo y circulación de saberes que 
amplían los horizontes de posibilidad para sujetos 
históricamente subalternizados. No obstante, redu-
cir su análisis a una lógica binaria de “resistencia” 
frente a “dominación”, o a la dicotomía “arriba-aba-
jo”, resultaría simplificador. Estas experiencias se 
sostienen sobre complejidades que incluyen la ges-
tión cotidiana de diferencias, la distribución desigual 
de responsabilidades, la tensión entre objetivos co-
lectivos e intereses particulares y, en algunos casos, 
la reproducción de jerarquías internas.

El caso de Visión 7 caracteriza estas dimensiones. La 
cooperativa ha impulsado iniciativas como certáme-
nes solidarios, el programa “Compre Cooperativa”, 
su articulación con la UNLPam y su participación en 
actividades de la FECOPA. Todas estas acciones re-
velan una voluntad organizativa y un esfuerzo por 
consolidar un espacio político-cultural transforma-
dor. Pero, al mismo tiempo, emergen preguntas fun-
damentales: ¿hasta qué punto estas prácticas logran 
superar el confinamiento de la “autogestión” como 
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gestión de la precariedad? ¿En qué medida evitan 
ser absorbidas por la lógica del “emprendedurismo” 
que desplaza la responsabilidad de la sostenibili-
dad de la vida a las personas o al colectivo aislado, 
despolitizando la discusión sobre las desigualdades 
estructurales?

En este escenario, la universidad pública –y en 
particular la UNLPam– desempeña un rol clave. A 
través de la extensión crítica, ha acompañado es-
tas iniciativas, contribuyendo a su visibilización. Sin 
embargo, el desafío actual es avanzar hacia un in-
volucramiento que incida de manera concreta en el 
fortalecimiento de capacidades políticas y organi-
zativas, evitando limitarse a un diagnóstico superfi-
cial o intervenciones aisladas, así como a la mirada 
académica que “te baja línea”, desconociendo los 
tiempos y realidades del trabajo cooperativo. La ar-
ticulación entre extensión, docencia e investigación 
se presenta como un campo fértil, pero aún poco 
explorado, especialmente si pensamos a la univer-
sidad como un actor político capaz de tensionar las 
dinámicas de centralización cultural y contribuir a 
una redistribución más equitativa en términos de 
acceso y oportunidades en el territorio nacional.

Por último, pensar las prácticas asociativas pampea-
nas desde este marco implica revalorizar su poten-
cial como formas de producción de sentido y agen-
cia política, alejándolas del lugar de la excepción o 
la marginalidad. Pero también obliga a preguntarse: 
¿qué políticas públicas son necesarias para sostener 
estas prácticas más allá de la voluntad militante? 
¿Cómo evitar que la economía social y solidaria que-
de confinada a ser una respuesta local acotada, sin 
las fuerzas para disputar las formas hegemónicas de 
organizar la producción político–cultural y la vida en 
común?

Consideramos que el trabajo conjunto entre Visión 
7 y la UNLPam, en el marco del extensionismo crí-
tico, señala una dirección posible: la construcción 
de espacios comunes como enfoque metodológico, 
donde el diálogo, la producción de conocimientos y 
las prácticas asociativas se articulen territorialmen-
te. Sin embargo, también plantea el desafío de for-
talecer estas experiencias sin romantizarlas, recono-
ciendo tanto sus potencialidades como sus límites y 
reflexionando sobre qué otras condiciones son ne-
cesarias para que esas prácticas no solo persistan, 
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sino que también transformen las estructuras que 
las rodean.
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