
Resumen

En la entrevista que ofrecemos a continuación, Graciela Fernández re-
corre una serie de tópicos de enorme vigencia en este convulsionado 
tiempo histórico, en el marco de la declaración de la Organización de 
Naciones Unidas, del 2025 como Año Internacional de las Cooperativas. 
Los desafíos del cooperativismo como proyecto integral, el vínculo con 
los Estados y los organismos multilaterales, la necesidad de promover 
tareas que potencien la intercooperación, son algunas de las ideas que 
aborda. En relación al trabajo interno, destaca la necesidad de formar y 
fortalecer a las y los asociados de las cooperativas, así como avanzar en 
niveles mayores de democracia protagónica y participativa en las enti-
dades. Aporta reflexiones sobre la equidad de género en las organizacio-
nes solidarias, al tiempo que la entrevista trasunta una (pre) ocupación 
por valorar lo propio, dar la batalla cultural y no resignarse a un contex-
to plagado de injusticias, pero también de posibilidades solidarias.

Palabras Clave: Graciela Fernández, Cooperativa de las Américas, Alian-
za Cooperativa Internacional.

1 Gerente de Formación Integral del Banco Credicoop. Director de Idelcoop. Co-
rreo electrónico:  pabloadrianimen@gmail.com
2 Licenciada en Comunicación Social. Editora de la Revista Idelcoop.
Correo electrónico:  analaulopez@gmail.com

Intercooperación y 
visibilización como marca
de época
ENTREVISTA A GRACIELA FERNÁNDEZ,
EX PRESIDENTA DE COOPERATIVA DE LAS 
AMÉRICAS Y VICEPRESIDENTA DE LA ALIANZA 
COOPERATIVA INTERNACIONAL

INTRODUCCIÓN: PABLO IMEN1

ENTREVISTA: ANA LAURA LÓPEZ2

Revista Idelcoop, No 244,  
Intercooperación y visi-
bilización como marca 
de época. Entrevista a 
Graciela Fernández, ex 
presidenta de Coope-
rativa de las Américas 
y vicepresidenta de la 
Alianza Cooperativa In-
ternacional 
ISSN Electrónico
2451-5418
P. 12-27 / Sección: Re-
flexiones y Debates 



ANA LAURA LÓPEZ 

13
REFLEXIONES

Y DEBATES

Resumo

Intercooperação e visibilidade como uma marca dos tempos. En-
trevista com Graciela Fernández, ex-presidente da Cooperativa das 
Américas e vice-presidente da Aliança Cooperativa Internacional

Na entrevista a seguir, Graciela Fernández discute uma série de tópicos de enor-
me relevância nestes tempos turbulentos, com base no fato de que 2025 foi de-
clarado pelas Nações Unidas como o Ano Internacional das Cooperativas. Os 
desafios do cooperativismo como um projeto integral, o vínculo com os Estados 
e as organizações multilaterais e a necessidade de promover tarefas que forta-
leçam a intercooperação são algumas das ideias que ela aborda. Com relação 
ao trabalho interno, destaca a necessidade de capacitar e fortalecer os coope-
rados, e de avançar para maiores níveis de protagonismo e democracia partici-
pativa nas cooperativas. Proporciona reflexões sobre a equidade de gênero nas 
organizações solidárias, enquanto a entrevista também revela uma (pré) ocu-
pação de valorizar o próprio, travar a batalha cultural e não se conformar com 
um contexto assolado por injustiças, mas também por possibilidades solidárias.

Palavras-chave: Graciela Fernández, Cooperativa das Américas, Aliança Co-
operativa Internacional

Abstract

Intercooperation and visibilization as a hallmark of the time. Inter-
view with Graciela Fernández, former president of Cooperative of the 
Americas and vice-president of the International Cooperative Alliance

In the interview we offer below, Graciela Fernández covers a series of topics of 
great relevance in this convulsed historical time, taking as a basis that 2025 was 
declared by the United Nations as the International Year of Cooperatives.
The challenges of cooperativism as an integral project, the link with the States 
and multilateral organizations, the need to promote tasks that enhance inter-
-cooperation, are some of the ideas dealt with in this interview.
In terms of internal work, the emphasis is placed on the need to train and stren-
gthen the members of the cooperatives, as well as to advance to higher levels of 
protagonist and participatory democracy in the entities.
Also present are reflections on gender equity in solidarity organizations and an 
intention to value one's own, to fight the cultural battle and not to resign oneself 
to a context plagued with injustices, but also with possibilities for solidarity.

Keywords: Graciela Fernández, Cooperative of the Americas, International 
Cooperative Alliance.
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INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de agosto, el Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini (CCC) fue sede 
de un panel a propósito del Día Internacional 
de las Cooperativas. Coordinado por Valeria 
Mutuberría Lazarini, aportaron sus respectivas 
perspectivas Juan Carlos Junio –director del 
CCC y presidente del Instituto Movilizador de 
Fondo Cooperativos (IMFC)– Héctor Jacket –
gerente de Supermercados de la Cooperativa 
Obrera– y Graciela Fernández –presidenta de 
Cooperativa de las Américas–.

Luego de la realización de ese panel y de otor-
garnos esta entrevista, Graciela presentó su 
renuncia ante el Consejo de Administración 
de Cooperativas de las Américas en la reunión 
99ª realizada en Washington el 1 de octubre de 
2024. En el comunicado oficial destaca que el 
motivo de su renuncia obedece a cuestiones 
estrictamente personales.3

En la entrevista que ofrecemos a continuación, 
la –hasta ese momento– presidenta Gracie-
la Fernández4 recorre una serie de tópicos de 
enorme vigencia en este convulsionado tiem-
po histórico.

Cabe destacar el alcance del movimiento coo-
perativo en Nuestra América: la ACI integra a 

97 organizaciones afiliadas, 71.000 cooperati-
vas y 450 millones de personas que son parte 
de las Cooperativas.  Tal amplitud da cuenta de 
una realidad concreta y de los retos que el coo-
perativismo debe afrontar y superar.

Los desafíos del cooperativismo como proyec-
to integral, no sólo económicos o de gestión, 
están vinculados al abordaje de las relaciones 
con los ámbitos estatales –como municipios o 
Estados nacionales– y supraestatales –como 
la Organización Internacional del Trabajo y las 
Naciones Unidas–. Por otra parte, se señala en 
esta entrevista la necesidad de promover ta-
reas que potencien la intercooperación (sexto 
principio) impulsando el alcance del coopera-
tivismo en un plano práctico y organizativo. 

En relación con el trabajo interno, es preciso 
atender a la necesidad de formar y fortalecer 
a las y los asociados de las cooperativas, así 
como avanzar en niveles mayores de demo-
cracia protagónica y participativa en las coo-
perativas. La entrevistada reflexiona acerca de 
la equidad de género en las entidades solida-
rias y resalta la necesidad dar la batalla cultural 
en estos tiempos de crisis, injusticia y desigual-
dad profunda, tomando como herramienta los 
principios de la solidaridad y la cooperación. 

A continuación, compartimos conceptos muy 
fértiles y potentes, en la voz de una referente y 
una autoridad en el campo del cooperativismo, 
lo que es decir que tal testimonio debe valorar-
se por ser ella una experimentada luchadora y 
constructora cooperativista y porque aporta 
una visión que proviene de su paso por la ges-
tión oficial en nuestro movimiento Cooperativo.

En tu última visita a Argentina participaste 
de un panel en el Centro Cultural de la Coo-
peración “Floreal Gorini” bajo el título “La 
vigencia del modelo solidario”. ¿Por qué es 
necesario que hoy hagamos un panel con 
ese nombre? ¿Por qué considerás que es ne-

3 Se puede ver el comunicado en: https://aciamericas.coop/
noticias/graciela-fernandez-deja-la-presidencia-y-asume-
jose-alves/
4 Graciela Fernández (Uruguay) es doctora en Derecho 
y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de 
Uruguay. Ejerció la presidencia de Cooperativas de las 
Américas hasta octubre de 2024, cuando presentó su re-
nuncia por cuestiones personales. Desde octubre de 2018 
ocupó el cargo de vicepresidenta de la ACI. Fue presidenta 
de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP) de 2014 a 2020. También presidió el Centro 
Cooperativista Uruguayo (CCU) entre 2010 y 2020 y dirigió 
el Departamento Jurídico de esta entidad. Tuvo su paso 
por el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. También 
formó parte del consejo de asesoramiento del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en representación del mo-
vimiento cooperativo y de la economía social de Uruguay.

https://aciamericas.coop/noticias/graciela-fernandez-deja-la-presidencia-y-asume-jose-alves/
https://aciamericas.coop/noticias/graciela-fernandez-deja-la-presidencia-y-asume-jose-alves/
https://aciamericas.coop/noticias/graciela-fernandez-deja-la-presidencia-y-asume-jose-alves/
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cesario que hablemos de esa vigencia, que la 
reafirmemos, que la visibilicemos? 

Yo creo que, en realidad, hay necesidad de re-
marcar el concepto de solidaridad. Quienes in-
tegraron el panel fueron muy claros en marcar 
la vigencia de la solidaridad dentro del movi-
miento cooperativo, dentro las expresiones de 
la economía social y solidaria. Pero no debe-
mos olvidarnos que no estamos viviendo solos 
y aislados, sino que conformamos parte de un 
todo. Y en ese todo de la sociedad y en todo 
el continente americano hay problemas impor-
tantes, marcas que son iguales en todo el con-
tinente americano, desde Canadá a La Pampa.

En ese exacerbado individualismo que existe, 
en la necesidad de que las cosas deben resol-
verse ya, en la inmediatez, hay poca reflexión, 
poco diálogo social. Entonces el concepto de 
solidaridad lo veo marcado en un espectro am-
plio, tanto en lo que tiene que ver con lo social, 

en lo que tiene que ver con lo económico y en 
lo que tiene que ver con lo ambiental. A mí me 
parece que debe transversalizar todas esas bre-
chas brutales que estamos sufriendo en todo el 
continente. Me parece que es una buena con-
vocatoria hablar de la solidaridad y más feste-
jando el Día Internacional de las Cooperativas.

No debemos olvidar que nosotros somos un 
movimiento donde el tema central son las per-
sonas, la persona en el centro. Y al tener la per-
sona en el centro, el concepto de solidaridad y 
ayuda mutua y democracia, debe atravesarnos 
continuamente. Por lo tanto, nunca está de 
más repetirlo ni reiterarlo. 

Justamente teniendo en cuenta este con-
texto y esta idea de que no somos una isla, 
que estamos inmersos con nuestro modelo, 
con nuestra propuesta, en el mundo con to-
das sus complejidades, en América nos toca 
atravesar también distintos procesos. Vemos 
cómo los proyectos de la derecha avanzan en 
el plano de lo político llegando a los Estados. 
¿Cómo se aborda desde la propuesta coope-
rativa o desde un organismo como la Alianza 
Cooperativa Internacional o Cooperativa de 
las Américas ese diálogo con los Estados en 
este contexto y con estas diversidades y mo-
delos muchas veces en pugna? 

Cooperativa de las Américas en este momento 
viene marcando fuertemente algunos concep-
tos que dejamos ver en la reunión del 9 de julio 
en Naciones Unidas celebrando el pre anuncio 
del Año Internacional de las Cooperativas 2025. 
Nosotros estamos convencidos de que Améri-
ca ha atravesado, como ninguna otra región, 
una de las peores crisis que han sucedido en la 
historia. Pero, además, como marca CEPA,5 cri-
sis acumuladas. Crisis de salud por el Covid-19, 
crisis económicas con los temas de inflación y 

“Nosotros estamos convencidos 
de que América ha atravesado, como 

ninguna otra región, una de las peores 
crisis que han sucedido en la historia. 

Pero, además, como marca CEPAL,   
crisis acumuladas. Crisis de salud por 

el Covid-19, crisis económicas con 
los temas de inflación y tributarios 
que atraviesan el continente, crisis 
ambientales (no debemos olvidar 
lo sucedido en el sur brasilero, en 

el propio Canal de Panamá. En el sur 
brasilero sobró agua, en el Canal de 

Panamá faltó agua).” 

5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).   
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tributarios que atraviesan el continente, crisis 
ambientales (no debemos olvidar lo sucedido 
en el sur brasilero, en el propio Canal de Pana-
má. En el sur brasilero sobró agua, en el Canal 
de Panamá faltó agua). Estamos atravesando 
una crisis climática importante, crisis demo-
cráticas en el continente. Y todo eso afecta 
nuestro desarrollo económico, no hay duda, y 
nuestro desarrollo social, de justicia social.

América queda con grandes dificultades, a 
pesar de ser el continente en mayor biodi-
versidad, mayor cantidad de agua, grandes 
exportadores de alimentación, América se 
encuentra con problemas importantes. Y no-
sotros creemos que debemos enfocar algunos 
puntos para poder avanzar. Primero creemos 
que hoy, y parece una paradoja, pero hoy el 
movimiento cooperativo está rodeado de re-
soluciones y normativas que lo van a ayudar 
a poder visibilizar e incidir sobre las políticas 
públicas. Recordemos que los organismos in-
ternacionales, Naciones Unidas, no sólo nos 
reconoce (y no es casualidad, sino que es total-
mente justificado) como un instrumento clave 
del desarrollo económico en territorio, loca-
lidades y comunidades. Y otra vez nos pone 
arriba de la mesa: 2025 Año Internacional de 
las Cooperativas. Pero nos reconoce OIT,6 nos 
reconocen las resoluciones de abril del 2023 
de Naciones Unidas diciendo que somos el 
instrumento para el desarrollo de la economía 
social y solidaria.

Entonces creo que nosotros debemos aprove-
char eso. Debemos aprovechar este momento 
y esa normativa que va a favor nuestro. Noso-
tros debemos insistir sobre las políticas de Es-
tado, no políticas de gobiernos de turno, sino 
políticas de Estado.

Con todo esto, nosotros nos debemos visibili-
zar y debemos golpear la puerta mostrando lo 

que somos y mostrar nuestras buenas prácticas. 
Digo, es increíble en el territorio lo que se ha lo-
grado de integración e intercooperación en el 
movimiento cooperativo de las Américas. Los 
argentinos ni hablar, ustedes tienen ejemplos 
importantísimos en el agro de integración coo-
perativa que hoy son ejemplos en el continen-
te, como es el tema de la integración sectorial 
en las cooperativas de ACA. No hay duda que 
agrupar 137 cooperativas no es una cuestión 
sencilla. Argentina tiene el ejemplo de la red de 
las cooperativas de servicios públicos. Eso no se 
da en cantidad de países de nuestro continen-
te y han sido reconocidas por lo que mostraron 
durante la pandemia. Las brechas de digitaliza-
ción y conexión son importantísimas en nues-
tro continente y han sido un ejemplo. 

¿Con esto qué quiero decir? Nosotros debe-
mos insistir, somos resilientes y siempre segui-
mos para adelante. Nosotros debemos insistir 
con nuestra incidencia en políticas públicas, 
demostrándonos y demostrándole a cada país 
el reconocimiento de los organismos multila-
terales, de los organismos de naturaleza inter-
gubernamental e internacionales, lo que han 
reconocido en el movimiento cooperativo. Eso 
significa que nos va a servir para incidir en po-
líticas públicas y en muchos los países de Amé-
rica para lograr los cambios en legislación.

Yo creo que es un momento que debemos uti-
lizar, no nos podemos quedar quietos ni ame-
drentarnos por otro tipo de situaciones. Hemos 
vivido momentos de este tipo muchas veces en 
la historia del movimiento cooperativo y, ade-
más, somos hijos de la necesidad y hemos sabi-
do mostrar un resultado importantísimo. 6 Organización Internacional del Trabajo.   

“Nosotros debemos insistir
sobre las políticas de Estado,

no políticas de gobiernos de turno,
sino políticas de Estado.” 
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No debemos olvidar que en el continente ame-
ricano somos 450.000.000 cooperativistas y eso 
tiene que pesar en nuestro discurso. Tiene que 
pesar y tiene que incidir y hay que repetirlo y 
mostrar las buenas prácticas en el territorio y 
localidad y los buenos ejemplos. No sólo somos 
instrumento… y yo no lo digo con desmedro 
cuando la gente nos dice que el cooperativismo 
solamente está para solucionar problemas so-
ciales y empresas cerradas, etc. Yo reitero: qué 
orgullo que podamos ser un instrumento para 
solucionar los problemas en aquellos lugares 
que el Estado no los puede solucionar. Qué or-
gullo poder solucionar en aquellos lugares que 
las sociedades comerciales estrictamente con 
marcas liberales y capitalistas no lo pudieron 
hacer, y nosotros con otro concepto de lo que 
significa la competencia, bajo esa regla de coo-
peración y democracia, lo hemos podido hacer. 
Entonces creo que tenemos mucho para conti-
nuar avanzando. 

¿Cómo analizas a nivel regional el desarrollo 
de las políticas públicas y el sector? 

Primero hay que tener clara una cosa: la reali-
dad de los países en América no es toda igual. 

Las políticas públicas en materia de coopera-

tivismo, en muchos de los países, no se dan. Y 
el cooperativismo tiene una alta relevancia. No 
podemos generalizar. Cada país tiene una rea-
lidad totalmente diferente.

Venimos del Congreso de Colombia, donde el 
centro de la cuestión estuvo en que nada po-
demos esperar si no es de nosotros mismos. El 
compromiso cooperativo de salir desde el mo-
vimiento cooperativo. Nosotros no podemos 
esperar únicamente las cuestiones desde el 
Estado. Y esa realidad no se da en todo el con-
tinente americano.

Algunos países han logrado una incidencia 
importantísima en las políticas públicas y han 
logrado gestionar en forma conjunta de los 
institutos, gestionando en forma conjunta con 
los institutos el desarrollo y progreso del coo-
perativismo. Por supuesto, eso es relevante y 
es muy importante.

Ahora, eso no quiere decir que si nosotros no 
podemos estar presentes en forma conjunta 
con el Estado gestionando, desarrollando, et-
cétera, el cooperativismo deje de existir o no 
vaya a tener las pautas de desarrollo. Yo no 
creo que eso sea así. Realmente no lo creo.

Creo que deberá incidir igualmente a través de 
su actividad social, como lo ha hecho siempre. 
Es un movimiento social, no ha callado nunca 
lo que necesita. Continúa trabajando y conti-
núa progresando. Por eso digo que es clave 
sostener las buenas prácticas, es clave seguir 
desarrollando nuestra identidad cooperativa, 
es clave seguir visibilizándonos. Y es clave con-
tinuar golpeando las puertas, como lo hemos 
hecho siempre.

El cambio en legislación, el cambio en políticas 
públicas en materia cooperativa se ha dado en 
toda la historia de los países del continente, en 
algunos más y en otros menos. En algunos he-
mos tenido gobiernos que nos han escuchado 

“Venimos del Congreso de Colombia, 
donde el centro de la cuestión

estuvo en que nada podemos esperar
si no es de nosotros mismos.

El compromiso cooperativo de salir 
desde el movimiento cooperativo. 

Nosotros no podemos esperar 
únicamente las cuestiones desde el 
Estado. Y esa realidad no se da en
todo el continente americano.” 
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más y en otros que no nos han escuchado nada 
y algunos que nos han escuchado mucho.

Creo que nosotros debemos seguir incidiendo. 
Pero además, tenemos que buscar también 
en otros lados. Hoy las alianzas estratégicas 
para el movimiento cooperativo pasaron a ser 
clave. Nosotros tenemos una agenda que es 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la Organización de Naciones Unidas 
(ODS),7 demostrar que hemos cumplido en el 
territorio como no ha cumplido ninguna otra 
organización.

Pero no somos el centro de todo. Nosotros 
debemos mirar que hay organizaciones de la 
economía social y solidaria de la sociedad civil 
que han trabajado en territorio y comunidad 
de forma importante. Busquemos las alianzas 
necesarias para avanzar, transmitir esos crite-
rios, principios y valores. Posiblemente a algu-
nos no les guste escucharnos, pero eso es lo 
de menos. Hay que seguir reiterando, hay que 
seguir trabajando y hay que seguir insistiendo. 
No podemos bajar los brazos, de eso no hay la 
menor duda.

Respecto a la intercooperación y las alianzas 
que mencionas, ¿con qué foto nos encontra-
mos hoy y cómo se plantea trabajar sobre 
esos objetivos?

Yo creo que hoy nos encontramos con un debe 
importante en el tema intercooperación. No 
tengo dudas. 

Nosotros tenemos dos puntos claves en este 
momento que debemos desarrollar, que es-
tamos obligados a desarrollar. Uno de ellos 
es la integración regional con el fortaleci-
miento de nuestras organizaciones gremia-
les. Nosotros necesitamos un fortalecimiento 

de las organizaciones gremiales en nuestros 
respectivos países, en nuestros territorios, en 
nuestras comunidades. 

Aquellas organizaciones gremiales de los paí-
ses de América que están mayor desarrolla-
das y son más fuertes tienen un compromiso 
dentro de Cooperativa de las Américas, como 
región de la Alianza Cooperativa Internacio-
nal, como voz gremial, de ayudar, esforzarse 
y apoyar en aquellos lugares que no tenemos 
desarrollo gremial. Que tenemos cooperati-
vismo, pero que no tenemos desarrollo gre-
mial, que son cosas diferentes. Eso me parece 
que es clave. 

Y después uno se pregunta, cuando uno dice 
en todos lados que somos 97 organizaciones 
afiliadas a Cooperativa de las Américas, 71.000 
cooperativas, 450.000.000 de socios ¿por qué 
no están visibilizados relacionamientos de 
intercooperación como tendrían que existir? 
Si nosotros pudiéramos intercooperar las dis-

7 Los ODS de Naciones Unidas se pueden consultar en: 
www.un.org/sustainabledevelopment/es.   

“Necesitamos un fortalecimiento 
de las organizaciones gremiales en 

nuestros respectivos países,
en nuestros territorios, en nuestras 

comunidades. Aquellas organizaciones 
gremiales de los países de América 

que están mayor desarrolladas y son 
más fuertes tienen un compromiso 

dentro de Cooperativa de las Américas, 
como región de la Alianza Cooperativa 

Internacional, como voz gremial,
de ayudar, esforzarse y apoyar en 
aquellos lugares que no tenemos 

desarrollo gremial.” 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es
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tintas clases cooperativas, y a esto me refiero: 
cooperativas agrarias unidas a cooperativas de 
consumo, cooperativas de consumo que lo-
gran su distribución dentro sus comunidades, 
países, o en lo que soñamos con la integración 
regional, a través de cooperativas de trabajo. 
Si nosotros lográramos una cadena de valor 
productiva y financiada mediante el crédito 
por nuestras organizaciones, todos esos con-
ceptos de los que estábamos hablando de este 
capitalismo feroz (que es lo que tenemos y lo 
que existe), creo que estos medios terribles 
donde nos movemos, variarían.

¿Cómo se promueve ese debate?

Yo creo que lo que se promueve es en todas las 
organizaciones gremiales insistir sobre el con-
cepto. Cuando se hizo el Consejo Cooperativo 
de las Américas, en Colonia, marcamos una 
cuestión importante que es lograr ejemplos 
de intercooperación. Y estuvo presente quien 
presidía la Organización Mundial de las Coope-
rativas de Consumo y tuvo un intercambio con 
una de las cooperativas de consumo históricas 
de la Argentina, La Cooperativa Obrera, con la 
Federación de Consumo de Uruguay. Y hubo 
actividades concretas, hubo intercooperación 
entre La Obrera y las cooperativas de consumo 
de Uruguay. En concreto: determinado produc-
to vendrá de la Argentina hacia Uruguay y la fi-
nanciación para que eso pudiera darse se dio a 
través de una cooperativa de ahorro y crédito y 
también intervino el Instituto Cooperativo. Por 
lo tanto, ahí hubo una actividad concreta de in-
tercooperación, de políticas públicas convenci-
das porque dieron acciones concretas.

Nosotros en Asunción, en la Cumbre Coope-
rativa de las Américas en Asunción, cerramos 
claramente diciendo que el compromiso 
cooperativo estaba en nosotros mismos. Que 
se había acabado la época de los discursos y 
que teníamos que ir a acciones concretas. Y 
que las acciones concretas existen en el te-

rritorio y nadie las conoce, que es lo que nos 
preocupa muchísimo. 

Existen acciones concretas de cooperativas que 
han logrado un resultado en comunidad y en 
territorio excelente y han logrado negocios 
cooperativos de grandes resultados y han lo-
grado inclusión social. Por ejemplo, Costa Rica 
ha logrado que una cooperativa pueda incluir 
socialmente el trabajo de los migrantes, conver-
tirlo en un trabajo digno y decente y no en que 
el migrante termine trabajando en las pésimas 
condiciones que todos sabemos que sucede en 
el continente. Hay mucho de esto y no es mos-
trado y no es reiterado y no sé qué nos pasa que 
no visibilizamos las cosas lo suficiente.

Entonces, creo que, en el Año Internacional de 
las Cooperativas, un punto clave es mostrar 
todos nuestros ejemplos de intercooperación, 
subrayar sobre el concepto del negocio coo-
perativo en integración regional con nuestros 
códigos de identidad cooperativa, pero la pre-
sencia de empresas cooperativas con resulta-
dos para nuestros socios cooperativistas. Y eso 
no lo tenemos que esconder, nuestros socios 
cooperativistas deben encontrar un lugar don-
de la gobernanza sea democrática, donde esté 
la esencia de la ayuda mutua, pero donde, ade-
más, haya excedente. Donde los cooperativis-
tas encuentren allí un lugar de trabajo digno y 
decente y con resultados. Si no, las cuestiones 
se vuelven complejas…

Otro de los puntos que mencionaste como 
clave es el de la Identidad, como desafío in-
terno fuerte. 

Hoy hay dos puntos, como yo te decía, la in-
tercooperación, como intercooperación entre 
cooperativas en los países, de acuerdo a nues-
tro concepto de América, la intercooperación 
a nivel regional, no hay duda. Pero, además, 
el tema de la gobernanza dentro de nuestras 
propias cooperativas. Y para esto hay dos te-
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mas claves: uno es capacitar a nuestros socios 
cooperativistas. Nosotros necesitamos muje-
res, jóvenes y liderazgo importante. Sin capa-
citación y sin educación nosotros no vamos a 
avanzar tampoco en este tema.

Muchas veces nuestros socios cooperativistas 
no tienen ni la capacitación ni la educación 
suficiente para entender cómo se maneja real-
mente la cooperativa. Queda en manos de un 
grupo de gestión, de liderazgos, de líderes y 
no va a las bases cooperativas. Eso nos limita 
en el desarrollo, eso nos limita en las decisio-
nes, porque si nuestra gobernanza está sobre 
bases democráticas y decidimos democrática-
mente nuestros órganos principales (bajo este 
tema que son las Asambleas), si nuestros so-
cios cooperativistas concurren a las Asambleas 
sin la suficiente educación y capacitación en la 
identidad cooperativa, no vamos a tener bue-
nas resoluciones sobre el tema. No saben de 
qué estamos hablando. Entonces, capacitación 
y educación son clave. Profesionales educados 
y capacitados en los temas cooperativos. 

Yo creo que la alianza con la Academia, con las 
Universidades, es otro tema clave. Nosotros 
debemos tener buena red de investigadores. 
Debemos tener alianza con las Universidades. 
Es por eso que hicimos un llamado a través de 
Cooperativa de las Américas, abierto, a que 
se presentaran investigaciones y trabajos so-
bre lo sucedido entre el año 2012, Año Inter-

nacional de las Cooperativas, y el 2024. ¿Qué 
ha pasado con el movimiento cooperativo? 
Hay un excelente trabajo de investigación que 
hicimos hace dos años con CEPAL, que habla 
sobre cómo se han desarrollado las políticas 
públicas en todo el continente.

El otro trabajo que se hizo es de legislación. Se 
hicieron entrevistas a todas las organizaciones 
cooperativas agremiadas del continente. ¿Qué 
opinaban? ¿Cuál era su legislación cooperativa 
y cómo se encontraba? Y han habido cambios 
entre el 2012 y el 2024. Yo creo que son temas 
que sería bueno traducirlos en investigar, por-
que yo puedo tener la sensación, porque nos 
pasaron cosas muy fuertes, entonces pode-
mos tener presente que entre el 2020 y el 2023 
pasaron cosas tan fuertes y cómo respondió el 
cooperativismo. 

Pero va realmente de la mano, como tú plan-
teabas con el gobierno de turno y con la po-
lítica pública reinante, y si no tenemos un 
gobierno de turno que nos apoye y no po-
demos incidir en las políticas públicas ¿hay 
retroceso? Bueno, yo creo que son preguntas 
para hacérselas. Podemos tener distintas sen-
saciones, pero lo que necesitamos son res-
puestas científicas, estadísticas. Necesitamos 
sumar conocimiento para el desarrollo. Si no-
sotros no tenemos estadísticas claras no nos 
visibilizan. Ese es otro punto que tenemos en 
contra, importante.

Ya que mencionas esta línea de trabajo de 
Cooperativas de las Américas, te consulto so-
bre los ejes que se plantean de cara al Año 
Internacional de las Cooperativas y el vínculo 
con organismos multilaterales.  

Tuvimos que hacer una agenda. La declaración 
del 2025 por parte de Naciones Unidas como 
Año Internacional de las Cooperativas no quie-
re decir que es un año de festejo, es un año de 
compromiso. Lo que nos pide Naciones Uni-

“Capacitación y educación son
clave. Profesionales educados y 

capacitados en los temas cooperativos. 
La alianza con la Academia, con las 
Universidades, es otro tema clave. 

Nosotros debemos tener buena red
de investigadores.” 
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das es: nosotros declaramos 2025 Año Interna-
cional de las Cooperativas ¿para qué? Para que 
el movimiento cooperativo se comprometa a 
demostrar y a mostrar qué hace el instrumento 
cooperativo. Para que los gobiernos los tengan 
presentes y saquen resoluciones. Que cuando 
hacen licitaciones, que cuando hacen llamados, 
que cuando hacen compras del Estado nos ten-
gan en cuenta. Para que nos tengan en cuen-
ta en las asimetrías reinantes, brutales, con las 
sociedades del capitalismo y nosotros. Para que 
nos tengan en cuenta los organismos de crédi-

to internacionales, para que nos escuchen, para 
que todo ese material sirva para hablar.

Entonces pensamos en una agenda, compro-
meternos en una agenda. Por un lado, trabaja-
remos con CEPAL el desarrollo productivo y te-
rritorial. Nosotros queremos estudiar y marcar 
cuál ha sido el desarrollo productivo, entendi-
do como todas las expresiones de producción, 
en los territorios. ¿Qué hemos hecho? Y lograr 
con CEPAL profundizar en ese tema. 

Pusimos un tema, para nosotros clave, que es 
el sistema agroalimentario, la soberanía ali-
mentaria y saber qué número de cooperativas 
agrarias hay en el continente americano, eso 
lo trabajaremos con FAO.8 Ya sacamos el llama-
do a la estadística para hacerlo. Intercambiar 
con FAO sobre este punto. FAO siempre nos 
ha dicho que nunca ha podido lograr que las 
cooperativas pasen su realidad, pasen sus nú-
meros, le den la información. Veremos si lo po-
demos hacer, es un tema complejo.

Con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), nos hemos comprometido a través de la 
Alianza Cooperativa Internacional y como re-
gión de América, en el centenario de la OIT, en la 
defensa del trabajo digno y decente en nuestras 
cooperativas. Comprometernos a que nuestras 
empresas cooperativas respeten lo que significa 
trabajo digno y decente en los trabajadores que 
componen las cooperativas de trabajo. 

Pero para nosotros hay un tema clave que, 
además se viene trabajando y va a trabajar la 
OIT en el próximo año, y es el sistema de cuida-
dos. Y elegimos el sistema de cuidados porque 
creemos que transversaliza dos cuestiones 
muy importantes en nuestro continente. Las 
mujeres: no va a haber autonomía en la eco-
nomía de las mujeres, necesaria para que pue-

“La declaración del 2025
por parte de Naciones Unidas como

Año Internacional de las Cooperativas
no quiere decir que es un año de 

festejo, es un año de compromiso. 
Lo que nos pide Naciones Unidas es: 

nosotros declaramos 2025
Año Internacional de las Cooperativas 

¿para qué? Para que el movimiento 
cooperativo se comprometa

a demostrar y a mostrar qué hace
el instrumento cooperativo.

Para que los gobiernos los tengan 
presentes y saquen resoluciones.

Que cuando hacen licitaciones, que 
cuando hacen llamados, que cuando 

hacen compras del Estado nos
tengan en cuenta. Para que nos

tengan en cuenta en las asimetrías 
reinantes, brutales, con las sociedades 

del capitalismo y nosotros.” 

8 Por sus siglas en inglés: Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura.   
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dan tener autonomía en todo el sentido de la 
palabra, sin un sistema cuidado. 

Todos sabemos quiénes están a cargo del cuida-
do, no se precisan números, no se precisa nada. 
Cada una de nosotras, en nuestros respectivos 
hogares, sabemos qué es lo que sucede, y en 
nuestras familias, en nuestras comunidades, en 
nuestro trabajo, etc. Entonces ahí, para noso-
tros es clave: sistema de cuidados, transversali-
zando género y transversalizando jóvenes. 

Otro tema respecto al trabajo: la mayor infor-
malidad en el continente está sobre las muje-
res y sobre los jóvenes. Mujeres y género atra-
viesan todo el desarrollo económico, creo que 
del mundo entero.

Por otra parte, trabajaremos con UNESCO la 
capacitación y educación, y también la ense-
ñanza universitaria. ¿Cómo podemos lograr un 
intercambio sobre estos temas? Sin duda hay 
incidencia del cooperativismo en Argentina, 
Chile y Brasil en lo que se llaman las coopera-
tivas escolares. Pero nosotros queremos currí-
culas en las que aparezca el tema cooperativo, 
la economía social y solidaria. 

Otro tema de la agenda es ver si podemos lo-
grar la creación de un Fondo Cooperativo de 
Finanzas. Es clave un intercambio que se dará 
en el marco del Consejo Cooperativo de las 
Américas en Washington, que se va a hacer a 
través del Comité Mundial de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y Cooperativas de las Amé-
ricas con el BID. La propuesta es insistir con la 
creación de un fondo especial a través del apo-
yo de las relevantes e importantes cooperativas 
de ahorro y crédito del continente americano.9

Y esa va a ser nuestra agenda para poder avan-
zar en todos estos temas. Es compleja, no es 

sencilla. Tenemos que convencer. Y vos hoy me 
preguntabas cómo hacían… Nosotros fuimos 
los últimos días de junio a Santiago de Chile 
a tener un intercambio con el Movimiento 
Cooperativas Agrarias de Chile, con el Institu-
to de Desarrollo Cooperativo que recién acaba 
de iniciar su actividad en Chile, hace dos, tres 
meses. Y allí, en Chile ¿qué fue lo que hicimos 
para convencer a Cepal? Ir, golpear, pedir, en-
trar, sentarnos con ellos y hablar hasta el can-
sancio. Y capaz que tenemos que ir diez veces 
más o quince veces más.

Bueno, esa es la tarea. ¿Cómo lo hacemos? 
Diciéndoles lo que representamos, hablamos 
por boca de quién, quiénes somos. Y qué sig-
nifica, además, que hoy el movimiento coope-
rativo internacional tenga la presidencia mun-
dial en un rioplatense. Creo que es clave y que 
los argentinos lo tienen que tener en claro y 
aprovechar esta situación.

Mencionaste el tema de juventud como algo 
importante para trabajar. Lo asocio inmedia-
tamente al trabajo y todos los cambios que 
hay en el mundo del trabajo, en el mundo de 
los consumos, la manera de organizar la vida 
en general que tiene que ver con cambios 
tecnológicos. ¿Se debaten estos temas? ¿Es-
tán en la agenda del cooperativismo? 

Bueno, tú sabes que me asombró en Colombia 
y en la última jornada del Senado de México, 
en donde la Senadora de Relaciones Exteriores 

“Otro tema respecto al trabajo:
la mayor informalidad en el continente 

está sobre las mujeres y sobre los 
jóvenes. Mujeres y género atraviesan 

todo el desarrollo económico, creo
que del mundo entero.” 

9 Esa reunión estaba planificada para los primeros días de 
octubre, la entrevista fue dada previo a esa fecha.    
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y Política Internacional le dedicó una jornada a 
la economía social y solidaria, que me pareció 
algo fantástico. 

En Colombia y en México se marcó profunda-
mente que tanto la economía social y solidaria 
y el cooperativismo y las organizaciones gre-
miales, deben tratar de comprender la presen-
cia de jóvenes. Colombia, cerró el Congreso 
con dos jóvenes que plantearon, pedían por 
favor a los líderes y lideresas cooperativas que 
los escucharan, que se pudiera hacer el empal-
me generacional escuchándolos, porque los in-
vitan, pero no los escuchan. Y que ha cambiado 
el mundo y que ese mundo que ellos manejan, 
nosotros no lo manejamos, esta generación. 

Hablamos de la digitalización, hablamos de la 
inteligencia artificial, del eCommerce. Habla-
mos de esa digitalización necesaria. En Colom-
bia la mayoría son cooperativas de ahorro y 
crédito. Y pidieron, por favor, que se diera lugar 
porque si no les dan lugar a los jóvenes, si no 
se los escucha, si no los dejan conformar los or-
ganismos de decisión política de las cooperati-
vas, no van a poder estar mostrándole al resto 
lo que existe hoy en el mundo y que debe ser 
tenido en cuenta. Y que se piense el empalme 

generacional, junto con el tema de equidad de 
género, sino, no van a tener jóvenes en el mo-
vimiento cooperativo. 

Y ¿sabes lo que significa no tener jóvenes en 
el movimiento cooperativo? Nos condenamos 
al futuro, esto es como el medio ambiente, 
cuidémoslo hoy para nuestras generaciones 
del futuro. Esto es lo mismo. Esto es así. Si no 
integramos en los órganos de dirección de 
nuestras cooperativas a los jóvenes, no los es-
cuchamos, no logramos hacer el empalme, va 
a ser muy complicado. Y los jóvenes deberán 
tener la paciencia suficiente para capacitarse, 
educarse y escuchar, por supuesto, las expe-
riencias de quienes conducen hace rato. El em-
palme es necesario.

Hay países que tienen un número de pobla-
ción de alta edad muy importante, entre los 
que Uruguay se encuentra, entre los que Ar-
gentina se encuentra. No así Paraguay, que 
tiene un número de jóvenes impresionante, la 
población en Paraguay de juventud es impor-
tantísima y tiene presencia entre los jóvenes 
del movimiento cooperativo. 

Es una tarea de capacitación y educación, creo 
que es un tema muy interesante para investi-
gar: por qué no tenemos el arraigo en los jóve-
nes que tuvimos en determinada generación, 
en esa generación de 60. ¿Por qué no? Sí, hay 
un cambio, yo estoy de acuerdo: lo instantá-
neo, la inmediatez sobre cualquier cosa en lo 
digital. Los cambios han sido brutales. Pero en 
todos los lugares, la mayoría de los congresos 
del continente del movimiento cooperativo, 
está marcando, que nos guste o no, la digita-
lización, la inteligencia artificial, la tecnología 
están sobre la mesa.

Me gustaría volver sobre el tema del sistema 
de cuidados. ¿Podrías profundizar sobre el 
concepto que mencionaste, entendiendo a 
los cuidados como eje clave en la innovación? 

“Si no integramos en los órganos
de dirección de nuestras cooperativas

a los jóvenes, no los escuchamos,
no logramos hacer el empalme,

va a ser muy complicado. Y los jóvenes 
deberán tener la paciencia suficiente 

para capacitarse, educarse y escuchar, 
por supuesto, las experiencias
de quienes conducen hace rato.

El empalme es necesario.” 
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Yo creo que, y acá me voy a poner un poco 
patriótica, Uruguay ha logrado en el tema del 
sistema de cuidados, innovar en este tema a 
través de las cooperativas sociales. Cuando, 
además, ha sido sumamente criticado.

Las cooperativas sociales en Uruguay apare-
cieron en la Ley General de Cooperativas, ya 
existían antes, son un fruto del año 2005, orga-
nizadas bajo el Ministerio de Desarrollo Social 
para población vulnerable. Para jefas y jefes de 
hogar en una situación muy compleja. 

Uruguay atravesaba una gran crisis económi-
ca, gravísima. Creo que en ese momento la 
atravesaban varios países, no sólo Uruguay, en 
donde la falta de trabajo en aquellos sectores 
de la población vulnerables, con menos capa-
citaciones, era completamente dura y difícil.

Fue una innovación social, y así lo dije en va-
rios lugares, el haber creado las cooperativas 
sociales. El haber logrado que población vul-
nerable, con graves dificultades, pudiera tener 
un emprendimiento, haberse sentado alrede-
dor de una mesa con una taza de té o de café a 
intercambiar cuál era su futuro, cómo estaban 
organizando su situación, cómo gestionaban 
su trabajo. Sí, algunas tuvieron mayores dificul-

tades y algunas fracasaron, a algunas les costó 
más, pero es un claro ejemplo de innovación 
social. Y va de la mano con el sistema de cui-
dados, porque si tú tienes un sistema de cui-
dado organizado, primero que va a ser fuente 
de organización de cooperativas de trabajo 
importantísimos. Va a ser un lugar para que en 
nuestras comunidades y territorios se puedan 
hacer emprendimientos de clase cooperativa, 
sumar formalidad, conseguir puestos de traba-
jo dignos y decentes, pero, además, nosotros 
tenemos todo para hacer grandes coopera-
tivas con los sistemas de cuidados. ¿Por qué? 
Porque nosotros tenemos el compromiso con 
la comunidad. No cualquiera puede entrar al 
sistema de cuidado. No cualquiera puede tra-
bajar en el sistema de cuidados. 

Entonces creo que, por un lado, lo necesita-
mos porque lo necesitan nuestras ciudadanas, 
nuestras mujeres, las que viven en nuestros te-
rritorios. Para poder ir a trabajar, para poder ir a 
estudiar, para formarse, educarse, capacitarse, 
para ser felices un ratito. Es clave el sistema de 
cuidados. 

¿Quién puede llevarlo adelante? Y yo creo que 
las cooperativas y las organizaciones de la eco-
nomía social y solidaria (no dejo afuera, porque 
hay ejemplos de ello), tienen todo para llevar 
el emprendimiento de este tipo, porque tienen 
una identidad especial con determinados prin-
cipios y porque se comprometen con la comu-
nidad, entonces lo van a poder llevar adelante.

Creo, además, que estamos creando nichos 
tan necesarios para el desarrollo económico 
que necesitamos. Yo, por lo menos, creo que 
ahí hay una veta muy importante. Argentina 
y Uruguay no son de los grandes ejemplos de 
informalidad en el continente, pero hay países 
del continente donde la informalidad es brutal 
y donde las mujeres no tienen asistencia social 
ni sanitaria. Y la prueba de eso fue el COVID, no 
tenían donde asistirse. 

“Argentina y Uruguay no son de
los grandes ejemplos de informalidad 

en el continente, pero hay países
del continente donde la informalidad

es brutal y donde las mujeres no
tienen asistencia social ni sanitaria.

Y la prueba de eso fue el COVID,
no tenían donde asistirse.” 
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Entonces, creo que si trabajamos sobre este 
tema podemos lograr solucionar varias bre-
chas existentes en este momento. No hay duda 
que, ahí sí coincido contigo en un tema, noso-
tros necesitamos una legislación adecuada en 
ese tema. Ahí se necesita una política pública 
adecuada, se necesita una política de sanidad 
adecuada. Es decir, hay un trabajo importante 
para hacer y para realizar. 

Pero tú no te olvides de una cosa, y es que ha 
habido un ejemplo importante en éstos últi-
mos días, donde los movimientos sociales si-
guen haciendo quebrar la aguja y logran mo-
vilizar cosas que, a veces, nos parece que no se 
pueden movilizar. 

Yo sigo creyendo en eso, creo que todos va-
mos a seguir insistiendo en la desigualdad 
brutal que existe en nuestro continente. A mu-
chos no les gusta sentirlo y creo que hay que 
reiterarlo para ver si a algunos les entra un po-
quito porque, también, para entender la des-
igualdad hay que mostrarla. 

A veces, hay que mostrar fuertemente la exis-
tencia de cuestiones en donde es necesario 
que los que tienen que tomar decisiones las 
tomen. Pero lo único que no podemos hacer 
es callarnos.

Sos la primera mujer presidenta de la región 
en 100 años de su existencia y vicepresiden-
ta de la ACI ¿Cómo analizas los avances y los 
obstáculos sobre el rol de la mujer en los es-
pacios de poder de estos organismos? 

No hay duda que ha habido avances. Sí, claro 
que ha habido avances. Si nosotros hoy ma-
peamos el continente, vemos que tenemos 
lideresas, que hay lideresas en el ambiente 
cooperativo. Pero no veo cambios fuertes en 
la legislación, en materia cooperativa, que tra-
duzcan el tema de género.

La legislación nacional de nuestros continen-
tes no traduce (salvo raras excepciones) el 
tema de género y de equidad de género en las 
legislaciones en materia cooperativa. Chile, por 
ejemplo, tiene la composición que debe ser de 
equidad de género en su Consejo Directivo, 
pero son raras excepciones. Por su parte, sigue 
siendo molesto el idioma de género, continúa 
siendo molesto y está teniendo atrasos, uno lo 
nota. Varios líderes cooperativos no utilizan el 
idioma de género, con esa discusión de que la 
Academia Española dice que no es necesario, 
etcétera, etcétera. Eso creo que es un tema que 
no ha avanzado demasiado.

Y creo que tendríamos que traducir también, 
en nuestras organizaciones cooperativas, mo-
dificaciones en los estatutos, nuestra propia 
normativa diaria que nos rige, poniendo la 
foto de lo que es el tema de equidad de géne-
ro. Que, en la mayoría de los estatutos de nues-
tras organizaciones no se ha hecho.

En lo que tiene que ver con la Alianza Coope-
rativa Internacional, recalquemos que fue con 

“En lo que tiene que ver con
la Alianza Cooperativa Internacional, 
recalquemos que fue con la primera 
presidencia de Ariel Guarco, que se 
puso la silla de la representación de 
género. No existía con anterioridad.

Lo presidió primero María Eugenia Pérez 
Zea de Colombia, nuestro continente ha 

sido bendecido con ese tema,
y la segunda es Xiomara Núñez de 

República Dominicana, que hoy es la 
presidenta del Comité de Género.” 
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la primera presidencia de Ariel Guarco, que se 
puso la silla de la representación de género. No 
existía con anterioridad. Lo presidió primero 
María Eugenia Pérez Zea de Colombia, nuestro 
continente ha sido bendecido con ese tema, 
y la segunda es Xiomara Núñez de República 
Dominicana, que hoy es la presidenta del Co-
mité de Género.

Creo que hay mucha tarea por delante por ha-
cer, que es uno de los temas en que América 
ha venido trabajando (hoy Paraguay tiene la 
presidencia del Comité Regional de Equidad 
de Género de Cooperativa de las Américas, 
tiene una muy buena conformación, sin duda 
muy buenas lideresas de los movimientos coo-
perativos. Pero no se amplía, no crece la pre-
sencia de mujeres en el movimiento. Hablo en 
los órganos de conducción, no crece. 

Te doy un ejemplo: el Consejo Cooperativas de 
las Américas tiene representación de mujeres, 
mantiene un porcentaje. En la última votación, 
quedé yo sola como mujer en el ejecutivo, el 
resto son hombres. Hoy, ante el retiro de uno 
de ellos va a haber votación, es casi seguro 
que va a volver otra mujer. Pero, en realidad, 

no traducimos institucionalmente el tema de 
equidad de género. No lo traducimos.

¿Cuáles son los obstáculos? Yo creo que to-
davía no se ha podido romper con lo mismo 
que no podemos romper en otras cuestiones. 
Hay una cultura muy fuerte patriarcal que no 
ha sido cambiada ni se ha podido con ella, de 
fondo radical. Se ha avanzado mucho, no hay 
duda, pero está presente.

Y en esto, como tú decías, tiene que ver el 
tema de que la mujer necesita autonomía en 
su economía para poder tener decisiones, in-
dependencias, etc. Y para eso necesita un sis-
tema de cuidados en serio. Necesito un tiempo 
para todo, como te decía yo hoy, para estudiar, 
para trabajar, para estar presente. 

Yo tengo 67 años, a los 58 años empecé mi 
presencia… porque lo otro era trabajo, estuve 
25 años en el Centro Cooperativista Uruguayo 
como jefa de Cámara Jurídica y como presi-
denta, trabajando. Claro, trabajando en algo 
que ha sido lo que a mí me gustaba. Antes tra-
bajé siendo abogada de organizaciones sindi-
cales, en derecho laboral. Pero trabajando. 

Y para dedicarme a lo que mis hijos, con sorna 
los varones (tengo muchos hijos) dicen “mamá 
¿estás en tu hobby cooperativo?”. Para dedi-
carme (entre comillas) al “hobby cooperativo” 
tengo hijos grandes. Y lo tengo limitado tam-
bién por una situación especial en la cual el 
cuidado tiene que estar a mi cargo. Porque si 
no siento, por más de que tengo un excelente 
compañero de vida con un criterio muy amplio 
en el tema de equidad de género (sino yo no 
podría estar acá hablando contigo), eso igual 
hace que una sienta siempre el peso. Porque 
es nuestra educación, nuestra conformación, 
la que me dice que la que se tiene que hacer 
cargo del cuidado soy yo y no mi esposo. Eso 
forma parte de una cultura y no es fácil sacar-
nos de encima esa cultura. 

“Hay una cultura muy fuerte
patriarcal que no ha sido cambiada ni se 

ha podido con ella, de fondo radical.
Se ha avanzado mucho, no hay duda, 

pero está presente. Y en esto,
como tú decías, tiene que ver el
tema de que la mujer necesita 

autonomía en su economía para poder 
tener decisiones, independencias,

etc. Y para eso necesita un
sistema de cuidados en serio.” 
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Es una esclavitud nuestra que la tenemos que 
romper y que gracias, espero y lo he visto en 
mis hijas, que han roto muchísimo de lo que 
yo no pude, muchísimo. Todas ustedes han 
roto un montón de cuestiones. Nos queda un 
montón, claro que nos queda. Nos queda un 
montón porque todas nosotras sabemos por 
dentro y calladas que nos queda un montón.

Por dentro nosotras sabemos que nos queda un 
montón y que todos los días sufrimos, todos los 
días sufrimos, el que no se aplique la equidad de 
género. Todos los días cualquiera de nosotros, 
sentadas en los distintos lugares, sabemos que 
decimos algo y es muy diferente si es dicho por 
un hombre que si es dicho por una mujer.

“¡Qué brillante este hombre, lo que se le ocu-
rrió!”, veinte veces lo dijiste y nadie te escuchó. 

Entonces, digo, no importa, sigan para adelan-
te hermosas mujeres. Además, te digo, quedé 
impresionada. Vine con una brutal alegría, 
les decía acá en mi casa, de ver lo que viene, 
esa casa de ustedes, todas mujeres jóvenes 
que trabajan, que tienen un entusiasmo bru-
tal, que creen en lo que están haciendo, que 
muestran el lugar con un orgullo. Y eso me 
pareció estupendo. Pero a la vez, también, con 
una humildad, porque todas ustedes tienen 
un currículum así de largo.

La verdad que me vine satisfecha. Le decía 
a mi esposo, me vine llena de energía de 
ver que hay mujeres jóvenes que avanzan. Y 
bueno, lo disfruto con mis hijas y lo disfruté 
con ustedes. Además, me trataron con mu-
cha estima y cariño y esas cosas a una la lle-
nan de energía.


