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RECICLAR Y “RECICLARSE” EN ÉPOCAS DE PANDEMIA: 
EL CASO DE EL CORRE CAMINO
Bazán, Claudia Iris; Siedl, Alfredo Claudio José; Cazes, Marcela; Armentano, Fabian Marcelo 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
Esta ponencia se enmarca en la investigación “Modalidades de 
liderazgo en los Nuevos Movimientos Sociales que resisten la 
exclusión en la Argentina: tensiones entre las reivindicaciones 
y la política” y se abordan dos ejes. Por un lado da cuenta de la 
situación actual de la Cooperativa de Trabajo El Corre Camino, 
con quienes se ha venido trabajando desde hace casi diez años. 
Por el otro, y partiendo de la conceptualización de Dejours sobre 
la pandemia y la precarización del trabajo, reflexiona acerca de 
las estrategias implementadas por la cooperativa en este con-
texto, lo que no puede ser separado de las estrategias que viene 
afianzando en los últimos años. En cuanto a su situación actual, 
se analizan los logros alcanzados en los últimos años, a partir 
del fortalecimiento de la cooperativa -desde la perspectiva de la 
Psicología Comunitaria- y de la trama de relaciones que susten-
ta su actividad. En relación con la pandemia, se describe cómo 
en un contexto de precarización del trabajo atravesado por la 
cuarentena, los cooperativistas, ante la reducción de las posibi-
lidades de trabajo y considerándose una población en riesgo por 
sus trayectorias vitales marcadas por la precariedad, optaron 
por enfocarse en el trabajo comunitario y solidario.
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ABSTRACT
RECYCLE AND “SELF RECYCLE” IN PERIOD OF PANDEMIC: 
THE ROAD RUNNER CASE
This report is framed in the investigation “Forms of leadership 
in New Social Movements that resist the exclusion in Argen-
tine: tensions between vindications and politic” and two axes 
are addressed. On one hand accounts about the present situa-
tion of the Road Runner Worker Cooperative, with whom it has 
being working since almost ten years ago. On the other one, and 
beginning on Dejours’s conceptualization about pandemic and 
precarization of work, reflects about the implemented strategies 
by the cooperative in these contexts, what it can’t be separated 
of strategies that it is strengthening in the last years. In order 
to the present situation, it is analyzed the gains made in the 
last years, from cooperative strengthening - from Community 
Psychology - and the web of relationships that supports its ac-
tivity. In relation to pandemic, it is described how in a context 
of precarization of work crossed by quarantine, the members of 

the cooperative, in front of working reduction possibilities and 
considering themselves a population at risk in order to its vital 
trajectories marked by precariousness, opted to focus on com-
munity and supportive work.

Keywords
Solidarity - Growth - Resilience - Pandemic

Introducción
Este artículo forma parte del proyecto “Modalidades de lideraz-
go en los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) que resisten la 
exclusión en Argentina: tensiones entre las reivindicaciones y la 
política”[i] que estudia especialmente la figura de los líderes, así 
como el conflicto que se genera entre lograr respuestas a sus 
demandas reivindicativas y poner en cuestión el sistema socio-
político. En cuanto a la perspectiva teórica, la investigación se 
enmarca en el Paradigma de la Construcción y la Transforma-
ción Críticas, que comprende a la Psicología Social y Política 
de la Liberación; la Psicología Social Comunitaria y la Psicolo-
gía Social Crítica (Montero, 2004), a las que suma la Psicología 
Social Histórica de corte psicoanalítico (Robertazzi, 2005). En 
cuanto a los aspectos metodológicos, es una investigación ex-
ploratoria y descriptiva, con un diseño participativo que consiste 
en un estudio de casos múltiples. En cada uno de los casos a es-
tudiar en profundidad, se aspira a administrar la Investigación-
Acción Participativa, mediante método y técnicas cualitativas: 
entrevistas; observación participante y no participante; análisis 
de documentos producidos por los mismos protagonistas. La 
cooperativa de trabajo El Corre Camino, constituye uno de los 
casos que se estudia en el marco de esta investigación.

Breve reseña histórica de la cooperativa El Corre Camino
En el año 2012 se formalizó la actividad de los cartoneros/re-
cuperadores urbanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) como servicio público, aunque ya en 2002 habían sido 
integrados al Servicio Público de Higiene Urbana por la ley 992 
de la CABA. En ese momento, El Corre Camino no logró inser-
tarse en ese sistema, pero fue abriéndose espacio como una 
alternativa. Su trabajo es gestionar los residuos, ofreciendo una 
respuesta superadora para la sustentabilidad de los ecosiste-
mas, ya que clasifica el 100% de los productos (Residuos Só-
lidos Urbanos) que recibe directamente de la mano de quienes 
los generan, limpios y secos. Son productos de alta calidad, por-
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que están limpios y por el trabajo de clasificación que realizan 
los cooperativistas. Muchos de estos productos son vendidos 
directamente a las fábricas de materia prima secundaria, evi-
tando los intermediarios, lo que aumenta exponencialmente los 
beneficios. Paralelamente, la cooperativa incorpora a personas 
que no tienen otra posibilidad de inserción, porque pertenecen 
al mercado informal de trabajo (personas que vivieron en si-
tuación de calle, ex convictos, etc.). El objetivo del proyecto es 
generar un lugar de trabajo digno para dichas personas y que 
esta modalidad se replique en otros contextos.
El Corre Camino se afirmó como una alternativa gracias tanto 
a la claridad de su proyecto como a las estrategias asociati-
vas que desplegó. Fue armando una red social que le permitió 
acceder a asesoramiento legal/contable, acompañamiento psi-
cológico y mejoramiento de las estrategias de comunicación. 
Asimismo, posibilitó la asociación con empresas, tanto en el 
retiro de residuos sólidos urbanos como en el apoyo económico 
a través de la Responsabilidad Social Empresaria. Dicha asocia-
ción facilitó la formalización de la cooperativa. La regularidad 
administrativo-contable le abrió numerosas puertas: apoyo de 
los organismos nacionales, acceso a subsidios, reconocimiento 
de la cooperativa como proveedora de un servicio para las em-
presas y el Estado, entre otros.
La cooperativa logró establecerse como una alternativa real, y 
como tal, está en constante crecimiento. En el momento en que 
se está escribiendo esta ponencia, y en medio de la pandemia 
por el COVID-19, finalizó la inscripción en el Organismo Provin-
cia de Desarrollo Sostenible, que garantizará un piso económico 
para los cooperativistas, ya que las grandes empresas de la Pro-
vincia de Buenos Aires con las que ya trabaja y otras que pue-
den llegar a incorporarse, deberán pagar un canon por el retiro 
de los residuos, además del producto de la venta del material, 
lo cual le permitirá consolidarse como una verdadera empresa 
de reciclado. Esta gestión fue posible gracias a que personas 
vinculadas al ámbito empresarial y al Estado nacional creen en 
la viabilidad del proyecto y en su capacidad para ofrecer una 
alternativa tanto para el tratamiento de la basura, como para 
la inclusión de personas que están fuera del sistema. Es decir, 
gracias a la trayectoria de la cooperativa.
La red social de la cooperativa (Rovere y Tamargo, 2005) sigue 
creciendo. A pesar de la recesión de los últimos años, la coope-
rativa recibió el apoyo de organismos nacionales. En particular, 
en 2017 la Administración de Bienes del Estado (AABE) le cedió 
dos espacios de trabajo y Desarrollo Social de la Nación le otor-
gó un subsidio con el cual se pudieron comprar herramientas 
(compactadora, autoelevador, trituradora de plástico), todo lo 
cual significó un antes y un después para la cooperativa, ya que 
le permitió evolucionar en un contexto de grandes dificultades 
económicas. Los organismos del Estado -e incluso funcionarios 
que ya no son parte de la gestión de Gobierno, pero siguen com-
prometidos con la cooperativa- no dejan de apoyarla. En este 
contexto la presencia de los investigadores es reconocida como 

valiosa, por su contribución a la continuidad del proyecto y a 
su crecimiento; así como por su función como interlocutores. 
Para la cooperativa es muy importante el aval que significa la 
Universidad de Buenos Aires. Para sus integrantes, tanto la UBA 
como otras instituciones representadas por las madrinas y los 
padrinos de la cooperativa (Álvarez y Bazán, 2015), funcionan 
como carta de presentación ante los organismos oficiales. En 
palabras del presidente de la cooperativa: “no soy yo, es la co-
munidad que solicita”.
Investigadores y cooperativistas siguen trabajando juntos. Si 
bien es cierto que estos últimos puedan gestionar por sí mismos 
(Montero, 2006, diría que los agentes externos deberían llegar a 
ser prescindibles), también es cierto que más allá de las dificul-
tades de los cooperativistas, deben lidiar con los prejuicios de 
sus interlocutores. Ahí, la presencia de los investigadores -y de 
sus redes de contactos- vuelve a cobrar relevancia. Esto es algo 
que los cooperativistas conocen, por eso buscan nuestra esa 
participación permanente. Además, el paso del tiempo permitió 
consolidar una relación de confianza y respeto mutuo que facili-
ta el trabajo conjunto y el enriquecimiento mutuo.
En los países subalternos, las clases sociales vulneradas (obre-
ros precarizados, sectores desempleados), participan en una 
medida mayor que en el Primer Mundo, ya que en dicha par-
ticipación se juegan la existencia en términos de subsistencia. 
El caso de El Corre Camino no puede entenderse sin esta defi-
nición. Su líder y presidente, Coco, es “el pobre”, quien lejos de 
sucumbir ante el fatalismo (Martín-Baró, 1987), interpela a todo 
el conjunto de la sociedad. Lucha para entrar en el marco de la 
Ley, y lo hace mediante la Ley del Discurso; es decir usando las 
significaciones apropiadas para conmover y generar empatía, a 
partir de significantes relacionados con la ecología, el cuidado, 
la honradez, la solidaridad y la integración social. Coco logra 
captar el imaginario (Baczko, 1999; Marí, 1993) de la sociedad 
más amplia y se asigna una identidad por medio de una escena 
social valorizada. Tal vez el aspecto más interesante o singular 
de El Corre Camino es su mixtura entre las reivindicaciones sec-
toriales más específicas como grupo de ex indigentes, con otras 
más propias de un discurso políticamente correcto y propio de 
agendas contemporáneas amplias: la sustentabilidad ecológica, 
que implica una agenda más usual en sectores burgueses con 
necesidades básicas satisfechas. El mérito del presidente de la 
cooperativa es incorporarse a esta agenda de los nuevos movi-
mientos sociales, manejando además canales de comunicación 
eficaces; redes microsociales y nuevas formas de relación so-
cial (Robertazzi, Cazes, Bazán y Siedl. 2019).

La precarización del trabajo
A nivel planetario los nuevos modelos de gestión capitalista 
(cuarta revolución industrial) plantean una notoria disminución 
de los puestos de trabajo. Consecuentemente, el modelo neoli-
beral ha producido una masa significativa de sectores sociales 
excluidos. En ese sentido, muchas de las ponencias que fueron 
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presentadas en el 2019, tanto en el IX Congreso ALAST (Bogo-
tá, Colombia), como en el 37 Congreso Interamericano de Psi-
cología (La Habana, Cuba), destacaron que la actual coyuntura 
significa el fin del trabajo tal como lo entendíamos en el siglo 
XX, de la mano del pleno empleo y el Estado benefactor. Por 
el contrario, plantearon la “uberización” o “gloverización” del 
empleo, como el gran mal del siglo XXI.
Según Gutiérrez Galeno (2019, pp. 4-5) (Secretario del Instituto 
de Derecho Laboral - Colegio de Abogados de La Plata),
Desde los años ochenta hasta la actualidad, el derecho labo-
ral fue desregulado, flexibilizado de forma salvaje y ‘liberado 
de sus cadenas corporativas para adaptarlo al nuevo modelo 
productivo reinante. Estas modificaciones, sumado al boom tec-
nológico, y luego de la crisis de 2008, amplificó el proceso con 
la aparición y proliferación del “modelo Uber” y su impacto en 
la realidad laboral.
Se podría pensar en un cambio estructural respecto de la vie-
ja clase obrera, en el cual emerge un nuevo sujeto trabajador 
del siglo XXI. Esta nueva realidad global reconfigura el espectro 
de las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas. 
La política del capitalismo de plataformas, basa su potencia en 
las “nuevas tecnologías” que le sirven para romper el sistema 
social de modo aparentemente irreversible. Este capitalismo 
busca doblegar la lucha obrera gracias, al menos en parte, a 
las nuevas tecnologías. Ante cada crisis económica-financiera, 
impone una nueva y masiva reestructuración general, como lo 
plantea Dejours (2020) respecto de la actual contingencia debi-
da al COVID-19. Ese nuevo precariado, en palabras del sociólogo 
Guy Standing no deja de crecer en la Argentina.
El porcentaje de empleo en negro supera al 35,4%, con una 
desocupación que afecta a 1.750.000 personas, con más de 
350.000 nuevos desempleados en 2018; tres de cada cuatro 
nuevos puestos de trabajo formal creados lo son bajo el régimen 
monotributista. Estamos “ante una nueva clase social caracteri-
zada por la inestabilidad laboral, la inseguridad a la hora de pla-
nificar el futuro, y, como marca principal, la pérdida del control 
del trabajo” señala el sociólogo. Lo grave de la situación, es que 
la “nueva clase” no se perciben como trabajadores, sino como 
emprendedores con una idea de progreso individual en contra-
posición a lo social (en Gutiérrez Galeno, 2019, p. 5).
Por su parte, Dejours (2006), sostiene que las nuevas formas de 
organización del trabajo repercuten tanto hacia el interior de la 
empresa como hacia afuera, sobre toda la población. Es más, 
afecta a los jóvenes que aún no trabajan, a la educación, a quie-
nes perdieron su empleo y están condenados a la precariedad, 
a la gente de barrios carenciados donde nadie tuvo un trabajo 
estable en años y a sus familias, que viven con adultos mental-
mente quebrantados por su relación con el trabajo. Estas nuevas 
formas de organización del trabajo crean una creciente pobreza, 
ligando la violencia colectiva con las patologías individuales. Por 
eso el autor destaca el concepto de “centralidad del trabajo”. El 
trabajo entendido como base de la identidad, fuente de sentido 

para la vida e indispensable para la realización social. El capi-
talismo no ceja en sus esfuerzos para degradarlo, para abaratar 
los costos y aumentar las ganancias.
En sintonía con el planteo de Dejours, Antunes (1995) destaca 
que el trabajo continúa siendo central en la vida de las personas. 
La actual coyuntura no significa el fin del trabajo sino más bien 
una nueva conformación. Implica una clase trabajadora más he-
terogénea, más fragmentada y más precarizada, como conse-
cuencia del subempleo y el desempleo, intensificando los nive-
les de explotación de los trabajadores (Antunes y Alves, 2004).
Sin embargo, Dejours (2006) enfatiza que no es válido el ar-
gumento según el cual la evolución que estamos presenciando 
sería inexorable por ser el resultado de una lógica endógena 
propia del sistema, es decir de la economía, del mercado, de la 
globalización, del sistema financiero internacional. Y especifica 
que para que esta “evolución” avance necesita inexorablemente 
de la “servidumbre voluntaria” de los trabajadores en el contex-
to del sistema neoliberal.
En la charla y debate que ofreció Dejours el pasado 30 de mayo, 
2020, acerca de “La pandemia y la crisis en el trabajo”, desta-
có como la pandemia, en vez de contribuir a la decadencia del 
neoliberalismo, va a influir en una precarización aún mayor del 
trabajo. Dejando de lado la caracterización que hizo, nos intere-
sa destacar que, como contracara, planteó que la única forma 
de enfrentar esta “evolución” es reivindicar el lugar central que 
tiene el trabajo en la vida de las personas y la importancia del 
compartir experiencias y saberes, así como la centralidad de la 
solidaridad. La uberización del mercado de trabajo lleva al aisla-
miento, a que los trabajadores no se conozcan y por lo tanto no 
puedan organizarse.

Uberización vs cooperativismo
En el marco de lo desarrollado en el apartado anterior, resul-
ta interesante la evolución de la cooperativa El Corre Camino. 
Siendo personas condenadas a la precariedad por el tipo de in-
serción social que tuvieron; como ya se señaló, en su mayoría 
son personas que vivieron en la calle y cuyo único acceso al 
mundo del trabajo fue en el mercado informal y precario; deci-
dieron conformarse como cooperativa e inscribirla en el marco 
de la legalidad. Una de las frases más contundentes de Coco es 
“nosotros queremos pasar de indigentes a contribuyentes”. Los 
cooperativistas asumieron el compromiso político, en el sentido 
que le da Montero (2006) en el marco del fortalecimiento, de 
transformar su realidad y transformarse a sí mismos.
En una nota del diario Página 12, en la que se entrevistó a De-
jours, el autor sostiene que
La forma en que nos apropiemos del trabajo y de lo producido, 
de las estrategias de defensa colectiva construidas por traba-
jadoras y trabajadores, dependerá que el trabajo pueda o no 
constituirse en un medio de experimentación de la solidaridad 
y la democracia, como antídoto a la alienación que impone el 
neoliberalismo” (Engler, 2019)
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Es justamente un grupo que pertenece a los sectores excluidos, 
el que ofrece una respuesta democratizante y solidaria. Es de-
mocratizante porque en ningún momento dejó de interpelar al 
Estado para poder desarrollar la actividad del reciclado, conso-
lidándose como actores agentes (Montero, 2006). Es solidaria, 
porque busca incluir a todas aquellas personas que viven en 
los márgenes de la sociedad. Es más, el compromiso de los 
cooperativistas es ofrecerse como modelo y como puente para 
que otras cooperativas logren integrarse al sistema del modo en 
que ellos lo lograron.
Tanto su vocación solidaria como el reconocimiento que alcanzó 
la cooperativa por parte de la comunidad pueden observarse 
especialmente desde que comenzó el aislamiento obligatorio. 
Sus actividades laborales se vieron drásticamente disminuidas 
por la inactividad de las empresas con las que trabaja. Además, 
como los integrantes de la cooperativa son población de riesgo, 
por sus trayectorias vitales marcadas por la precariedad, El Co-
rre Camino redujo su actividad del reciclado al mínimo posible 
por razones sanitarias. Pero no resignó su compromiso social. 
Si bien es una empresa dedicada principalmente al reciclado 
de residuos sólidos urbanos, desde que empezó la cuarentena 
impulsó iniciativas para adquirir donaciones de alimentos y pro-
ductos de limpieza, para distribuirlos en zonas particularmente 
afectadas.
El Banco Santander hizo una donación para paliar la falta de tra-
bajo y los invitó a participar junto con la Cooperativa La Juanita 
en un “programa solidario”. El Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social, les donó más de siete toneladas de productos (aceite, 
arvejas, leche en polvo, lentejas, fideos, harina de maíz y de tri-
go, así como kits de limpieza, alcohol en gel, repelentes y agua 
mineral). Estos y otros beneficios, provenientes de otras insti-
tuciones y sujetos particulares, fueron distribuidos en barrios 
carenciados de González Catán, Villa Caraza, Quilmes, Lanús y 
Pilar, entre otros.
Parafraseando a Dejours (2020), la única forma de enfrentar la 
uberización del mercado de trabajo es reivindicar el lugar cen-
tral que tiene el trabajo en la vida de las personas y la importan-
cia del compartir experiencias y saberes, así como la centrali-
dad de la solidaridad.

NOTA
[i] Sede: el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología, 

UBA. Directora: Dra. Margarita Robertazzi.
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