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Resumen

El proyecto de extensión y voluntariado uni-
versitario CREES (Construyendo Redes Em-
prendedoras en Economía Social) de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes trabaja desde 
hace cuatro años en la construcción colectiva 
del sector de la Economía Social y Solidaria 
(ESS) junto con organizaciones de la socie-
dad civil y distintas áreas de los Gobiernos 
municipal y provincial. Actualmente son tres 
las áreas de trabajo mediante las que lleva 
adelante su tarea: la conformación de un es-
pacio de gestión asociada en ESS y Desarro-
llo Local; la asistencia a empresas sociales; 
y el armado de un Diploma en Extensión 
Universitaria de “Operador Socioeducativo 
en Economía Social y Solidaria”. Asimismo, 
entre las distintas actividades desarrolladas 
desde el proyecto se encuentra la imple-
mentación de un dispositivo para el forta-
lecimiento del sector: el Crédito a la Comer-
cialización Solidaria (CCS). Se trata de una 
herramienta de la socioeconomía que con-
siste en la construcción de un Mercado Soli-
dario con utilización de una Moneda Social 
que cumple con las funciones de medio de 
intercambio y de crédito. Entre las ventajas 
del mismo se cuentan la de fortalecer a los 
actores de la ESS, fomentar formas de con-
sumo solidario y reconstruir lazos sociales 
entre los integrantes de la red.

Palabras clave: universidad / 
socioeconomía / crédito / capacitación /
redes / organizaciones / emprendedores

National University of Quilmes and 
extension. Development of social 
technologies to promote Another 
Economy: the implementation of 
Credit to Solidarity 
Commercialization

Development of social technologies to 
promote the Other Economy

Abstract

The extension and university volunteer project 
CREES (Building Entrepreneurial Networks in 
Social Economics) of the National University of 
Quilmes has worked for four years in the 
collective construction of the Social and 
Solidarity Economy (ESS) in conjunction with 
civil society organizations and different areas of 
municipal and provincial governments. 
Nowadays there are three areas of work through 
which its task is carried out: the creation of an 
associated management space in ESS and Local 
Development; assistance to social enterprises, 
and the creation of a Diploma in University 
Extension as "Socio-Educative Operator in 
Social and Solidarity Economics." Besides, 
among the various activities developed in the 
project, is the implementation of a device for 
strengthening the sector: Credit to Solidarity 
Commercialization (CCS). This is a socio-
economic tool that consists in building a 
Solidarity Market with the use of a Social 
Currency that complies with the functions of a 
medium of exchange and credit. Among its 
advantages are the strengthening of ESS 
actors, the promotion of solidarity 
consumption patterns and the rebuilding of 
social bonds among the members of the 
network.

Key words: university / socioeconomics / 
credit / training / networks / organizations / 
entrepreneurs
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A Universidade Nacional de 
Quilmes e a extensão. 
Desenvolvimento de tecnologias 
sociais para a promoção de 
Outra Economia: A 
implementação do Crédito à 
Comercialização  Solidária

Resumo

O projeto de extensão  e voluntariado 
universitário CREES (Construindo Redes 
Empreendedoras em Economia Social) da 
Universidade Nacional de Quilmes trabalha 
desde há quatro anos atrás na construção  
coletiva do setor da Economia Social e 
Solidária (ESS) junto com organizações  da 
sociedade civil e diferentes áreas dos 
Governos municipal e provincial. Atualmente 
são três as áreas de trabalho mediante as 
quais leva adiante sua tarefa: a conformação
de um espaço de gestão associada a ESS e 
Desenvolvimento Local; a assistência à
empresas sociais; e a elaboração  de um 
Diploma em Extensão  Universitária de 
“Operador Sócio educativo em Economia 
Social e Solidária”. Também, entre as 
diferentes atividades desenvolvidas desde o 
projeto se encontra a implementação de um 
dispositivo para o fortalecimento do setor: o 
Crédito à Comercialização Solidária (CCS). 
Se trata de uma ferramenta da 
socio economia que consiste na construção 
de um Mercado Solidário com utilização  de 
uma Moeda Social que cumpre com as 
funções  de meio de intercambio e de 
crédito. Entre as vantagens do mesmo se 
contam a de fortalecer aos atores da ESS, 
promover formas de consumo solidário e 
reconstruir laços sociais entre os integrantes 
da rede.

Palavras chave: universidade / sócio 
economia / crédito / capacitação /redes / 
organizações / empreendedores
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En el presente trabajo nos proponemos re-
latar el desarrollo de la experiencia de ex-
tensión llevada adelante por un grupo in-
terdisciplinario de docentes, graduados y 
estudiantes de la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) en la construcción colectiva 
del sector de la Economía Social y Solida-
ria (ESS) en la zona sur del Conurbano Bo-
naerense (Quilmes, Berazategui, Florencio 
Varela). En primer lugar, las circunstancias 
que propiciaron al surgimiento del Proyec-
to CREES (Construyendo Redes Emprende-
doras en Economía Social) para luego co-
mentar sus objetivos y las tareas que se 
han implementado desde sus tres líneas de 
trabajo: la construcción de un espacio de 
gestión asociada en Economía Social y De-
sarrollo Local, la asistencia y capacitación a 
empresas sociales, y el armado del Diploma 
de Extensión Universitaria de “Operador so-
cioeducativo en Economía Social y Solidaria” 
(DOCESS). 
Finalmente, concluiremos el trabajo con el 
relato de una nueva tecnología social desa-
rrollada en el marco del mencionado espacio 
de gestión asociada: el Crédito a la Comer-
cialización Solidaria (CCS), una experiencia 
de construcción de un Mercado Solidario en 
el que se utiliza una Moneda Social vincula-
da al microcrédito. El mismo tuvo resultados 
alentadores que nos permiten pensar en las 
posibilidades que ofrece al sector de la ESS 
el desarrollo y la replicabilidad de dispositi-
vos que contribuyen tanto, al fortalecimiento 
económico de los productores participantes 
como a la concientización de los consumi-
dores sobre la necesidad de una forma de 
consumo más solidaria. Además contribuye 
a la reconstrucción de lazos sociales con la 
consiguiente reversión del fuerte proceso de 
desafiliación social sufrido por los sectores 
populares durante las últimas décadas.

Introducción Contexto de surgimiento del 
Proyecto CREES

A lo largo de las últimas décadas asistimos a 
una serie de transformaciones socioeconómicas 
que; en términos de pobreza estructural, cre-
ciente problemática laboral y déficit en la pro-
visión y acceso a servicios públicos de calidad; 
tuvieron su expresión más dramática con la cri-
sis de 2001. Si bien con la recuperación econó-
mica de los últimos años se observan mejoras 
relativas, resulta aún muy difícil la reinserción 
plena de los sectores socialmente más vulnera-
bles, ya que el ritmo de crecimiento del empleo 
formal no alcanza a compensar los efectos so-
ciales de varios años de fuerte exclusión socio-
laboral. Asimismo, como mencionáramos más 
arriba, una de las consecuencias más nefastas 
de la exclusión -originada en los problemas en 
el mercado de trabajo- fue el proceso de desa-
filiación social en términos de ruptura de víncu-
los relacionales (Castel, 1997).
Sin embargo, como respuesta social a las trans-
formaciones mencionadas, se pudo evidenciar 
una notable expansión de distintas iniciativas 
socioeconómicas autónomas llevadas adelante 
por los propios sectores populares y sus orga-
nizaciones de apoyo. Microemprendimientos, 
cooperativas de trabajo y empresas recupera-
das son parte de un conjunto de experiencias 
económicas que, además de autónomas (de los 
sectores público y privado) se caracterizan por 
su finalidad social y por el carácter asociativo y 
democrático en la toma de decisiones. Herede-
ras de la tradición histórica del cooperativismo 
y del mutualismo, denominaremos Economía 
Social y Solidaria a este nuevo conjunto de ex-
periencias (Pastore, 2009).
A partir de dicho diagnóstico, desde el año 2004 
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) dio 
un fuerte impulso a su política de relación con el 
medio social desde la Dirección General de Apo-
yo y Vinculación a Sectores Sociales y Producti-
vos de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
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Descripción del proyecto

Inicialmente, la vinculación se llevó adelante 
en lo referente a capacitación de empren-
dimientos productivos de la ESS en el área 
geográfica de referencia de la Universidad, a 
partir de la iniciativa del equipo universitario 
que promueve el presente proyecto. Poste-
riormente, con el objetivo de complementar 
la etapa de capacitación en Economía So-
cial con una mayor inserción en el territo-
rio, desde fines del 2005 nos incorporamos 
al Programa de Acompañamiento y Tutorías 
a Emprendimientos Productivos “Manos a 
la Obra” del Ministerio de Desarrollo Social. 
Allí, realizamos asistencia técnica a casi un 
centenar de emprendimientos del Programa 
que, además, está asociado con la Fundación 
del Padre Luis Farinello. 
La envergadura de la tarea permitió la in-
tegración de un equipo interdisciplinario de 
docentes y graduados que se desempeñan 
en diversas áreas y/o licenciaturas de la 
UNQ, tales como Administración, Hotelería, 
Ciencias Sociales, Comercio, Comunicación, 
Economía, Psicología, Terapia Ocupacional 
y el Centro de Derechos Humanos “Emilio 
Mignone” (centro con amplia trayectoria de 
vinculación social con el medio). A su vez, la 
tarea iniciada tuvo un significativo eco en la 
comunidad, ya que a los emprendimientos 
del plan “Manos a la Obra” se sumó la ne-
cesidad de capacitación y asistencia técnica 
a representantes de organizaciones socioco-
munitarias.
A partir de esa creciente demanda social se 
hacía necesaria una ampliación de la incor-
poración y formación de recursos humanos, 
que permitiera dar una respuesta más apro-
piada y a la vez potenciara nuevas experien-
cias de formación y prácticas académicas con 
una perspectiva de aprendizaje solidario.
Con ese objetivo, en el año 2006 nos presen-
tamos al Programa de Voluntariado Universi-
tario de la Secretaría de Políticas Universita-
rias del Ministerio de Educación de la Nación; 

para poder integrar a estudiantes de distintas 
carreras de la Universidad interesados en pro-
fundizar su formación y desarrollar prácticas 
profesionales con un sentido de utilidad social. 
Es así como nace el Proyecto CREES, con el pro-
pósito de que los estudiantes de la UNQ efectúen 
una práctica solidaria de formación profesional, 
impulsando su colaboración con un conjunto ar-
ticulado de acciones de promoción y apoyo a la 
ESS. 
En el año 2007 se consolidó el Proyecto CREES 
con aprobación en la primera convocatoria a 
proyectos de Extensión Universitaria realizada 
por la UNQ. De la misma manera, se comenzó 
a articular la docencia universitaria y la investi-
gación académica en Economía Social y Solida-
ria. En la docencia de grado, esto se concretó 
con la apertura del curso Teoría y práctica de la 
economía social(1) y, en el posgrado, impartien-
do cursos sobre la temática tanto en la propia 
Universidad(2) , como en otras instituciones de 
formación de posgrado(3) .  

Objetivo y áreas de trabajo 
del proyecto

El objetivo general del Proyecto es favorecer la 
promoción y el fortalecimiento de la ESS en la 
región, promoviendo la formación y prácticas 
educativas solidarias de estudiantes, graduados 
y docentes de la Universidad Nacional de Quil-
mes en servicios comunitarios vinculados a sus 
recorridos académicos. Entre éstos, podemos 
mencionar los relacionados con la construcción 
de espacios de gestión asociada entre organi-
zaciones de la ESS, la promoción de aquellas 
experiencias de cooperación social en las que se 
incluye a personas en situación de vulnerabilidad 
(exclusión social, discapacidad, salud mental, 
etc.) y las distintas actividades de formación, 
capacitación y transferencia metodológica des-
tinadas a los múltiples actores que componen
el sector.
Actualmente el proyecto CREES se divide en tres 
áreas operativas:
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Espacio local de gestión asociada en 
economía social y desarrollo local: La 
Mesa de Promoción de la Economía Social 
y Solidaria de Quilmes(4) .

Se trata de un espacio interinstitucional y aso-
ciado que busca promover de manera articu-
lada el desarrollo local y la ESS en el partido 
de Quilmes. El área es producto de un proce-
so participativo que involucró a un reconocido 
conjunto de organizaciones sociales de la loca-
lidad, áreas competentes del Municipio de Quil-
mes, del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ).
Dicha Mesa, surgió hace cuatro años a par-
tir de la necesidad de articular el trabajo de 
numerosas entidades de la ESS, no sólo con 
la acción del Estado local y provincial, sino 
también con las entidades científico-técnicas 
del distrito. Es por ello que se decidió tra-
bajar en forma conjunta en la organización 
del “Primer encuentro distrital de microem-
prendedores, Estado y Organizaciones de la 
Sociedad Civil” realizado en el año 2006; del 
que participaron unos trescientos emprende-
dores de la economía social, representantes 
de organizaciones sociales, funcionarios lo-
cales, estudiantes, docentes y profesiona-
les. El objetivo del encuentro fue impulsar 
el intercambio de experiencias de empren-
dimientos con escasa vinculación previa, la 
realización de un cuadro de auto-diagnósti-
co de necesidades, y la definición de líneas 
estratégicas de acción común entre Estado, 
entidades asociativas y centros científico-
técnicos del territorio.
El objetivo se cumplió ampliamente, ya que 
durante el año siguiente al Encuentro se cons-
tituyó la Mesa de Promoción de la Economía 
Social y Solidaria de Quilmes. Además, las 
reflexiones y conclusiones de allí sustraídas, 
configuraron el núcleo central del Proyecto 
Integral de Desarrollo Socioproductivo del 
distrito de Quilmes, presentado al Programa 
“El trabajo dignifica” del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. 

Dicho Proyecto, que actualmente sigue en eje-
cución, intenta fortalecer al sector de la ESS 
del distrito, desarrollando acciones de capaci-
tación, acompañamiento técnico y servicios a la 
producción en el marco de la ESS. Lo significa-
tivo es que este trabajo compartido hizo crecer 
la confianza y los acuerdos a largo plazo entre 
las entidades participantes, forjándose una rica 
experiencia de gestión asociada desde la cual 
se están impulsando tres líneas estratégicas de 
acción: a) Fortalecimiento económico y técni-
co del sector; b) Formación y acompañamiento 
técnico en economía social y desarrollo local; c) 
Impulso a la convergencia organizativa y repre-
sentación colectiva de la ESS en el distrito.

Acompañamiento, capacitación y 
vinculación de empresas 
sociales

Las iniciativas vinculadas a la trayectoria de 
empresa social son desarrolladas por colectivos 
de personas, cuyo propósito es dar respuesta 
a los problemas de desafiliación social contem-
poráneos, ofreciendo posibilidades de inserción 
sociolaboral a personas en situación de ex-
clusión o vulnerabilidad social, y/o desarrollar 
servicios para la comunidad. En el caso de la 
Argentina, hay un conjunto de experiencias de 
este tipo que articulan el bienestar de la comu-
nidad con la integración social y la potenciación 
de capacidades humanas. Dichas prácticas se 
han constituido como verdaderas estrategias de 
inclusión social. 

La formulación y creación del Área se realizó a 
comienzos del 2008 en relación a la demanda 
presente en el Proyecto, vinculada a múltiples 
necesidades de capacitación con el fin de forta-
lecer dicha estrategia de inclusión sociolaboral. 
En este sentido, se han desarrollado diferentes 
actividades tendientes a colaborar con la capa-
citación, acompañamiento técnico y realización 
de estudios, vinculadas a dos redes locales de 
este tipo de emprendimientos sociales: 
Redesa (Red de Empresas Sociales de Argenti-
na) y Proyecto ISOLE (Integración Socio-eco-
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nómica y Lucha contra la Exclusión social en 
áreas prioritarias de la Argentina) “Empren-
diendo Libertades”.
 
Diploma de Extensión 
Universitaria de Operador 
Socioeducativo en Economía 
Social y Solidaria

Recientemente, en el marco del proyecto 
CREES, la Universidad creó el Diploma de 
Extensión Universitaria de Operador So-
cioeducativo en Economía Social y Solidaria 
(DOSESS), convirtiéndose en una experien-
cia única de formación de pregrado.
En una primera instancia, dicho proyecto 
está vinculado al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y al Ministerio de Educa-
ción de la Nación, para atender las deman-
das de capacitación del sector en articula-
ción con las políticas públicas en el campo 
de la ESS y, en particular, a los orientadores 
de las mil doscientas cooperativas del plan 
“Argentina Trabaja”.
Asimismo, esta propuesta de Diploma está 
planteada como una trayectoria de forma-
ción que parte de las prácticas socioeconó-
micas que los actores participantes realizan 
en sus espacios socio-ocupacionales con el 
objetivo de ofrecer encuadres de interven-
ción y herramientas socioeconómicas y de 
educación social específicas, que contribu-
yan a fortalecer dichas prácticas. De este 
modo, se espera que el programa de for-
mación en extensión universitaria sea de 
utilidad para fortalecer un amplio conjunto 
de experiencias de autogestión colectiva en 
ESS que se desarrollaron bajo la forma de 
cooperativas de trabajo. En relación al ob-
jetivo de formación desde y para las prácti-
cas socioeconómicas; acceder al programa 
de formación en extensión no requerirá un 
nivel particular de educación formal. 

El Crédito a la Comercialización 
Solidaria (CCS) 

El Crédito a la Comercialización Solidaria (CCS) 
parte de una serie de preguntas surgidas desde 
la práctica del acompañamiento territorial a ex-
periencias de la ESS,entre las que se destacan: 
¿cómo pensar instrumentos y dispositivos que 
fortalezcan dichas experiencias? ¿Qué significa 
pensar las finanzas solidarias como herramien-
tas para la consolidación de la Otra Economía? 
¿Cómo desarrollar experiencias que avancen 
desde el microcrédito hacia estrategias más in-
tegradas de finanzas solidarias? ¿Cuáles son los 
desafíos a enfrentar en ese proceso? 
Ante estas y muchas y variadas preguntas 
que nos interpelan desde la práctica cotidiana, 
nuestra respuesta fue la de reflexionar desde el 
diálogo de saberes, basándonos en un trabajo 
colectivo desde y con las organizaciones de la 
ESS que actúan en el territorio. En efecto, la 
experiencia del CCS que ahora relataremos, es 
fruto del trabajo de vinculación entre la Univer-
sidad y la comunidad que realizamos desde el 
proyecto CREES. 
El CCS consiste en una estrategia de financia-
miento que busca impulsar el desarrollo y for-
talecimiento de la ESS en uno de los principales 
cuellos de botella del sector, la comercialización 
y el desarrollo de mercados solidarios. En efec-
to, el CCS es un instrumento de financiamiento 
e incentivo a la comercialización y consumo de 
productos de la ESS que, por su trabajo territo-
rial, vincula a las organizaciones que están arti-
culadas en diversas redes de la socioeconomía. 
Asimismo, es una iniciativa que recoge expe-
riencias socioeconómicas previas de los sec-
tores populares, en particular la del Trueque 
nacida en el mismo territorio local y de gran ex-
pansión nacional en los años de la última crisis. 
Pues la forma en que se instrumenta el Crédito 
es a partir de la emisión y entrega de bonos de 
uso exclusivo en la Feria de ESS, como Moneda 
Social que cumple dos funciones simultáneas: 
medio de intercambio e instrumento de crédito. 
De esta manera, con la creación y circulación 
de dichos bonos de intercambio y crédito, se 
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retoma y amplía un instrumento financiero 
de una experien-cia de alto impacto social 
como fue el Club del Trueque.Al mismo tiem-
po, se recuperan los saberes comunes y la 
confianza social aún presentes en el ima-
ginario colectivo, sobre todo, si se tiene en 
cuenta que la Moneda Social se asienta en 
una experiencia asociativa de años de traba-
jo como es La Mesa de Quilmes.
El CCS se centra en el involucramiento y par-
ticipación activa de las organizaciones de la 
ESS, implicándolas en el impulso al consumo 
solidario entre sus asociados y aquellas otras 
personas que tienen algún vínculo de con-
fianza con ellos. De esta forma, vemos cómo 
la instrumentación del CCS permite también 
promover formas de consumo distintas a las 
tradicionales como por ejemplo, las vincula-
das a la solidaridad y a la confianza social. 
En este sentido, se plantea como un dispo-
sitivo que trabaja sobre tres espacios de la 
ESS: a) los productores de la economía
solidaria;  b) las organizaciones de represen-
tación o apoyo al sector y c) los consumido-
res vinculados a las mismas por relaciones 
de pertenencia, identidad o confianza.

La implementación  

En términos prácticos, la operatoria del CCS 
se implementa a partir de que cada organi-
zación y/o entidad solicita un monto especí-
fico de crédito a La Mesa para repartir entre 
sus asociados, quienes luego lo utilizan para 
realizar compras en el mercado solidario (la 
Feria). El Crédito se otorga en bonos que se 
usan como medio de intercambio los días que 
funciona la Feria (bonos con valores equiva-
lentes de uno a diez pesos). Cada consumi-
dor adquiere, de esta forma, un Crédito con 
su organización de referencia y, por su parte, 
esta organización toma un préstamo con La 
Mesa por el monto total de bonos que dis-
tribuye entre sus asociados o allegados. La 
devolución se hace en ese mismo orden, en 
cuatro cuotas mensuales sin intereses. Por 
lo tanto, el único requisito para que los in-

teresados puedan recibir un Crédito y comprar, 
es solicitarlo a una organización vinculada a La 
Mesa. Asimismo, al finalizar la Feria, los pro-
ductores cambian el total de bonos recibidos, 
por el equivalente endinero en efectivo.
Finalmente, las personas que compraron en la 
Feria con dichos bonos tienen un plazo (hasta el 
momento la devolución se hizo en cuatro cuotas 
mensuales) para devolver el crédito a su organi-
zación que, a la vez, cuenta con el mismo período 
para realizar la cancelación del total de créditos 
que solicitó a La Mesa.

¿Cuándo surge?

La experiencia del CCS se realizó por primera 
vez en la II Feria de la Economía Social y Sol-
idaria que organizó La Mesa en diciembre de 
2009, en la calle en que se encuentra una de 
las sedes del Centro de Formación Profesional 
N° 406 de Quilmes (entidad perteneciente a 
La Mesa) y en el día de entrega de diplomas 
a los graduados de los cursos de oficios que 
dicta dicho centro educativo. Para dar respaldo 
al crédito se puso a disposición, por decisión 
colectiva de los actores de La Mesa, el dinero 
de un subsidio que estaba originalmente des-
tinado a la constitución de un fondo rotatorio. 
Este fue utilizado como capital semilla para la 
implementación del CCS. 
En ese caso, del total de ventas realizadas en 
la Feria, dos tercios ($7.400 pesos) correspon-
dieron al sistema de créditos y un tercio a las 
ventas saldadas en efectivo. Es importante re-
marcar que el nivel de recupero del Crédito fue 
del cien por ciento, con un procedimiento muy 
sencillo para realizar el seguimiento y cobro 
sin tener costos operativos de funcionamiento. 
Ambos efectos positivos, recupero total y bajos 
costos operativos, se deben al mecanismo de 
funcionamiento del CCS, basado en la vincu-
lación, confianza y conocimiento que La Mesa 
tiene con la red de organizaciones que lo so-
licitan y, a su vez, que dichas organizaciones 
tienen con las personas a quienes les entregan 
los créditos para ser utilizados en la Feria.
Existe un beneficio mutuo entre consumido-
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res y productores que participan en el CCS, 
pues el mismo día en que la Feria finaliza los 
productores pueden cambiar los bonos por 
dinero y, por su parte, las personas vincu-
ladas a las organizaciones pueden acceder 
a un sistema de compra a crédito sin inte-
reses. A su vez, el bono incentiva el consu-
mo solidario, haciendo que el financiamiento 
circule hacia los canales de comercialización 
de la ESS (en este caso la Feria).  De allí 
el nombre de Crédito a la Comercialización 
Solidaria, pues su finalidad es potenciar la 
vinculación entre organizaciones, producto-
res y consumidores en un sistema que inte-
rrelaciona lo económico con lo solidario, la 
utilidad personal con el beneficio colectivo. 
Cabe destacar también los efectos que el 
CCS tiene sobre el desarrollo local al condi-
cionar la utilización de los bonos a los em-
prendimientos productivos que se encuen-
tran en el territorio (pues son aquellos que 
integran las organizaciones locales que par-
ticipan de La Mesa).

El potencial del CCS en la III 
Feria

Para la III Feria, realizada los días 1 y 2 de 
octubre de 2010 en la sede de la UNQ, esta 
línea de crédito incorporó nuevos actores. 
Fueron veintidós las organizaciones que so-
licitaron un total de 55 mil pesos para dis-
tribuir entre asociados y  personas vincula-
das. Para dar respaldo a esta demanda La 
Mesa solicitó un crédito por 50 mil pesos a 
Fuerza Solidaria, fideicomiso de la Provincia 
de Buenos Aires orientado al financiamiento 
de iniciativas de la ESS. La línea de crédi-
to utilizada implicaba una tasa de interés y 
gastos operativos muy conveniente que fue 
asumida en parte, por decisión de La Mesa, 
por medio de una contribución ($15 por día 
por puesto, lo cual significó en casi todos 
los casos compartir dicho gasto entre dos 
productores por puesto) que realizaron los 
productores participantes. 
  

Al analizar la operatoria de ambos días de co-
mercialización, se evidenciaron dos datos so-
bresalientes: el aumento sustancial de los va-
lores absolutos de ventas por día (se triplicaron 
tanto en bonos como en pesos) respecto de la 
venta diaria ocurrida en la Feria anterior, y la 
importancia del monto de ventas (2/3 del to-
tal) correspondiente a la operatoria del CCS. Es 
decir que, en la III Feria, como ya había suce-
dido en su edición anterior, la venta en bonos 
casi duplicó a la realizada en dinero en efectivo, 
dando cuenta nuevamente de la utilidad de esta 
herramienta para incentivar la comercialización 
y el consumo de la ESS. 

Las finanzas solidarias en la 
construcción de la Otra Economía

Consideramos que la creación, desarrollo y 
replicabilidad de dispositivos como el descri-
to, tiene múltiples repercusiones en el proce-
so de construcción y consolidación de la “Otra 
Economía”. 
Por un lado, como ya mencionamos, contribuye 
al mejoramiento de los canales de comerciali-
zación de lo producido por los distintos actores 
del sector de la ESS y, por lo tanto, conduce 
al fortalecimiento económico del mismo. La or-
ganización  periódica de ferias de la ESS con 
el fuerte estímulo que supone la utilización del 
CCS permite tanto dar visibilidad a los produc-
tores y a sus producciones, como también fo-
mentar formas alternativas de consumo, lo que 
se denomina “consumo solidario” y que implica, 
entre otras cosas, una relación directa entre 
productores y consumidores vinculados, en el 
caso de La Mesa, por medio de entramados or-
ganizativos y redes de confianza.
En este sentido, al ser un lugar de encuentro e 
integración entre los distintos productores que 
conforman las diferentes organizaciones, per-
mite consolidar un proceso de confluencia or-
ganizativa tanto al interior de la red como en 
relación a los actores de otrasredes de la ESS 
que son invitados a las ferias. Esto último pro-
mueve la replicabilidad de las distintas tecno-
logías sociales como el CCS entre los distintos 
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actores y redes que componen el sector.
La implementación del CCS de la forma en 
que se hizo, es decir, en el marco de un sis-
tema de mercado solidario y mediante la uti-
lización de una Moneda Social (que cumplía 
simultáneamente las funciones de medio de 
intercambio y de crédito) llevó a quienes 
componen La Mesa a pensar y reflexionar 
sobre distintas cuestiones que hacen al éxito 
-en términos de la finalidad social- del dis-
positivo. En tal sentido, los obligó a situarse 
en un lugar de “control social” toda vez que 
deben arbitrar respecto a ciertas tendencias 
propias de todo mercado (presencia de fuer-
tes desigualdades en las ganancias entre los 
distintos emprendimientos, inequitativa dis-
tribución de espacios, etc.) y algunas ame-
nazas inherentes a esta forma específica de 
mercado (la posible desproporción entre el 
monto total de crédito puesto a disposición 
en cada feria y la cantidad y variedad de bie-
nes ofertados en la misma, la necesidad de 
contar con un eficiente sistema de recupero 
de los créditos otorgados, etc.). En efecto, 
todo mercado solidario necesita estar bajo 
control social, con presencia de productores 
y consumidores asociados, para no tornarse 
excluyente (Plascencia, 2007).

Perspectivas del proyecto

El vínculo y la relación humana son partes 
fundamentales del entramado para la Eco-
nomía Social y Solidaria y ese es uno de los 
principales logros de estos cuatro años de 
trabajo. 
Se estableció vínculo formal con más de 
treinta y cinco instituciones entre entida-
des estatales, de gobiernos y organizaciones 
de la sociedad civil. Además, sesenta y dos 
estudiantes realizaron prácticas educativas 
solidarias adscriptas al Proyecto de Volunta-
riado Universitario que se ejecutó por tres 
años consecutivos, a través de las convoca-
torias 2006, 2007 y 2008. Actualmente, ca-
torce personas; entre docentes, estudiantes, 
voluntarios y becarios, formamos parte del 

Proyecto constituyendo un equipo interdisci-
plinario de trabajo. En ese sentido, seguimos 
trabajando en el territorio con responsabilidad 
social y pensando en esta tarea como una de 
las misiones fundamentales de la Universidad 
Pública y defendiendo su papel transformador 
de la realidad.
El mayor desafío del Proyecto es mantener, pro-
fundizar y expandir estas prácticas ayudando 
a restablecer y fortalecer el entramado social: 
esa red que da sustento y apoyo a los sujetos; 
acompañándolos y evitando que caigan. Co-
nectar nodos, realizar estrategias articuladas y 
formar profesionales con conocimiento de las 
necesidades de la población es el desafío.
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1 Curso electivo de los Diplomas en Ciencias Sociales 
y en Economía y Administración de la Universidad.

2 Curso de Economía Social: enfoques, prácticas y po-
líticas, de la Maestría de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la UNQ.
  
3 Maestría en Psicología Social Comunitaria de la Facul-
tad de Psicología de la UBA y el Diploma de Posgrado 
en Desarrollo Local y Economía Social de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
  
4 Integran La Mesa de Promoción de la Economía 
Social y Solidaria de Quilmes:
Asociación Civil Horizonte (organización con más de 
diez años de trayectoria en la promoción de programas 
de microcréditos); Caritas Argentina Quilmes (Área 
de Trabajo y Microemprendimientos con una amplia 
trayectoria en promoción de emprendimientos socio-
productivos); FM Compartiendo; Fundación Farinello 
(entidad con reconocimiento en la región); MOCAR, 
Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y Re-
cicladores; Centro de Formación N° 406 (uno de los 
centros más importantes de la zona que brinda capa-
citación a cerca de dos mil alumnos por año);  Dire-
cción General de Educación,  Dirección de Proyectos y 
Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
Quilmes; COLCIC; Asociación Civil 20 de Noviembre; 
EMAC-CTA Solano; Unión de Comunidades; Fundemos-
UOM Quilmes; Cospe; Redesa.
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