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l incremento de Residuos Sólidos Urbanos –RSU- y la dificultad de su tratamiento es un 

problema prioritario en las agendas internacionales, nacionales y locales que afecta a toda 

la población, especialmente a la marginal. Por esa razón, los objetivos de este trabajo han sido: 

Investigar las Mejores Prácticas para el tratamiento  de Residuos Sólidos Urbanos, 

especialmente las emprendidas por mujeres y Evaluar la factibilidad de implementar un sistema 

de micro-créditos a fin de posibilitar emprendimientos de mujeres para el reciclado de residuos, 

como actividad rentable. 

Con esa finalidad se analizó la producción teórica en el tema especialmente las Mejores 

Prácticas  y como estudio de caso, se trabajó en el Bº Libertador II de Catamarca utilizando 

métodos cuali-cuantitativos. 

Se arribó a la conclusión de que existe la posibilidad de proporcionar a través del Rotary Club 

con centro en la Casa del Niño del Bº Libertador II, microcréditos solidarios sin garantía a las 

mujeres más necesitadas para que realicen una actividad independiente y creativa respecto a la 

reutilización de residuos, aplicando el modelo del Banco Grameen creado por Muhammad 

Yunus.  

Metodología: La investigación forma parte del Proyecto Vivienda y Ambiente. Representaciones 

Sociales y Prácticas en Barrios Estatales y Asentamientos Espontáneos del Gran Catamarca 

que integra el Programa Hombre y Ambiente en la Cuenca del Río del Valle, que desarrolla el 

Lipa – Laboratorio de Investigaciones y Proyectos Ambientales- de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad Nacional de Catamarca en coordinación con el Dpto. Trabajo Social.  

En primera instancia, se realizó el relevamiento y análisis crítico de trabajos publicados sobre la 

problemática de los residuos sólidos urbanos, las mejores prácticas para su tratamiento , 

también sobre economía solidaria en particular lo relativo a microcréditos solidarios sin garantía .  

Para el estudio de caso, se trabajó en el Bº Libertador II de Catamarca realizando entrevista en 

profundidad a 30 mujeres con posibilidad de integrarse al programa en la primera instancia y se 

aplicó la técnica de grupos focalizados  con los integrantes del Rotary Club San Fernando de 

Catamarca a fin de evaluar la factibilidad de que actúen como gestores /administradores en la 

implementación del programa de microcréditos solidarios. 
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La problemática de los residuos sólidos urbanos 
 

El incremento de Residuos Sólidos Urbanos –RSU- provocado principalmente por una cultura de 

consumo sin reciclaje, es un problema considerado prioritario por la población, que figura entre 

los principales temas en la mayoría de las agendas internacionales, nacionales y locales. 

En España la cantidad de RSU generada es de alrededor de 1 Kg./hab./día en las ciudades 

grandes y medianas, y algo menor en ciudades pequeñas y pueblos. En EEUU la media es de 

más de 2 Kg./hab./día. En la ciudad de Catamarca se producen unos 150.000 Kg./hab./día, lo 

que representa alrededor de 1 Kg./hab./día, es decir unas 54.000 tn. /año. 

La contaminación ambiental urbana que producen los RSU se traduce en mal olor, enfermedad, 

pérdida de valor patrimonial y turístico, etc. que afectan a toda la población, especialmente a la 

marginal. Es posible mejorar muy significativamente el tratamiento y disminuir la contaminación 

reduciendo la producción, el volumen y la peligrosidad de los RSU, también es factible reciclar y 

reutilizar lo producido, cambiando un proceso lineal de descarte sin reutilización, por uno circular 

que retorna lo desechado al proceso productivo. 

En las áreas urbanas en una cultura de lo descartable se usan cada vez más envases de "usar y 

tirar", se arrojan residuos donde quiera y se forman basurales espontáneos, la basura se genera 

principalmente en la actividad doméstica y comercial.  

 

Composición de los RSU  
Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden basura, muebles y 

electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de la actividad comercial, restos del cuidado 

de los jardines, la limpieza de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras 

domésticas que está compuesta por:  

 Materia orgánica.- Son los restos procedentes de la limpieza o la preparación de 

los alimentos junto la comida que sobra.  

 Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc.  

 Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos desechables, etc.  

 Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc.  

 Metales.- Latas, botes, etc.  

 Otros  

En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón es más alta, constituyendo 

alrededor de un tercio de la basura, seguida por la materia orgánica y el resto. En cambio en las 
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menos- desarrolladas es mucho menor la producción de papeles, plásticos, vidrio y metales, por 

lo tanto la proporción de materia orgánica es mayor -hasta las tres cuartas partes.  

La composición y cantidad de los residuos varían según los días y las épocas del año, en los 

lugares turísticos las temporadas altas registran un aumento importante en los residuos 

producidos. También en épocas o días especiales como fiestas y ferias, acontecimientos 

deportivos importantes, etc. se establecen diferencias. En verano la proporción de materia 

orgánica suele ser mayor, mientras que en invierno aumenta la proporción de cenizas. Para un 

buen diseño de recogida y tratamiento de la basura estas variaciones deben ser tenidas en 

cuenta. 

 

Tratamiento de los RSU  
Gestionar adecuadamente los RSU, es uno de los mayores problemas de muchos municipios. El 

buen tratamiento incluye varias fases:  

 Disminuir la producción de residuos: se puede reducir muy significativamente la 

producción de residuos, si se actúa con inteligencia socio-ambiental. 

 Recogida selectiva: la utilización de contenedores por separado para el papel, vidrio, 

plásticos, metal, pilas, etc. está cada vez más extendida, en las comunidades más avanzadas la 

separación se hace en el domicilio. Es importante que no se produzca roturas de las bolsas y 

contenedores, colocación indebida, derrame de basuras en calles, etc. y se debe disponer de 

camiones que permitan retirar los residuos por separado.  

 Reciclaje y recuperación de materiales: lo ideal es recuperar y reutilizar la mayor parte 

de los RSU con menos mucho gasto energético y de recursos no renovables. Con papel, telas, 

cartón se hace nueva pasta de papel y se evita talar nuevos árboles. Con vidrio se puede 

fabricar nuevas botellas y envases sin extraer más materia prima. Los plásticos se separan, 

porque algunos se pueden usar para fabricar nueva materia prima y otros para construir objetos 

diversos.  

 Plantas de selección: en los vertederos más avanzados existe una zona de selección 

para dividir los residuos, en función de su posibilidad de reuso, manualmente y /o con máquinas 

(se retiran las latas con sistemas magnéticos), cosas voluminosas, etc.  

 Compostaje: la materia orgánica fermentada forma el "compost" que se usa para abonar 

suelos, alimentar ganado, construir carreteras, obtener combustibles, etc. Para que se pueda 

utilizar sin problemas es fundamental que la materia orgánica no llegue contaminada con 

sustancias tóxicas, es muy frecuente que tenga exceso de metales tóxicos que hacen inútil al 

compost para usos biológicos al ser muy difícil y cara su eliminación.  
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 Incineración: quemar las basuras tiene ventajas e inconvenientes, reduce mucho el 

volumen de vertidos (quedan las cenizas) y se obtiene cantidad apreciable de energía, pero se 

producen gases contaminantes, algunos potencialmente peligrosos para la salud humana, como 

las dioxinas. Existen incineradoras de avanzada tecnología que, si funcionan bien, reducen 

mucho los aspectos negativos, pero son caras de construcción y manejo y para que sean 

rentables deben tratar grandes cantidades de basura. 

 Vertido: es el procedimiento más común, no el mejor, de tratar la basura; aún en los 

buenos sistemas de reciclaje o incineración, al final quedan restos que deben ser llevados a 

vertederos. Uno de los mayores riesgos es la contaminación de aire /suelo /agua, por lo tanto, 

deben estar bien construidos y utilizados para minimizar su impacto negativo . Otro riesgo son 

los malos olores y la concentración de gases explosivos producidos por la fermentación, para 

evitarlo se colocan dispositivos que los recogen para producir energía. También hay cuidar los 

impactos visuales. 

  

 

MEJORES PRÁCTICAS: 
 

El Programa Buenas Prácticas surge como parte de las iniciativas adoptadas en la Segunda 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II o Cumbre de 

Ciudades) celebrada en junio de 1996 en Estambul/ Turquía, para mejorar el entorno y modo de 

vida de las crecientes urbanizaciones.  

Por el éxito de la convocatoria el Centro de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos  

(Hábitat) adoptó el término Buenas Prácticas, para calificar las actuaciones que transforman los 

procesos de acción y originan un cambio positivo en los métodos de intervención tradicionales. 

Se consideran Mejores Prácticas o Buenas Prácticas las ideas y experiencias ya implementadas 

que fueron las más apropiadas para afrontar la problemática urbana. 

El Programa de Liderazgo Local y Buenas Prácticas  se creó con el objetivo de “promover 

políticas y estrategias efectivas para el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos 

mediante la transmisión de información y conocimientos sobre experiencias y soluciones de 

eficacia probada”. Como instrumentos el Programa se basa fundamentalmente en dos 

iniciativas:  

 Premio Internacional de Dubai  otorgado bianualmente a diez casos, 

seleccionados por un Jurado Internacional Independiente según los siguientes 

criterios: 



A-INTER-VENIR  Pág. 72 a 84                                                                                          

                                                                                                                                             
A-INTER-VENIR- Nº6 ● MAYO 2008 

Facultad de Humanidades ● Universidad Nacional de Catamarca   
ISSN: 1851-8524 

 Impacto (aquí y ahora) 

 Asociación 

 Sostenibilidad 

 Liderazgo y Fortalecimiento de la Comunidad 

 Género e Inclusión Social  

 Base de Datos de Buenas Prácticas  como un instrumento para compartir y 

difundir las enseñanzas aprendidas con las Buenas Prácticas identificadas a partir 

de la convocatoria del Premio Internacional de Dubai.  

A través de esa información es posible relevar las actividades efectuadas en diversos países 

para resolver problemas ambientales urbanos, analizar y decidir cuales son las ideas, 

experiencias y prácticas más apropiadas y apropiables para cada caso específico. El sitio 

Ciudades para un Futuro más Sostenible ha publicado varias de estas experiencias. 

Una experiencia que ha sido aplicada con gran éxito para mejorar la situación de los sectores 

más excluidos y factible aplicar para mejorar el proceso de tratamiento de residuos, es otorgar 

microcréditos solidarios sin garantía a los más necesitados para que realicen una actividad 

independiente y creativa. Un ejemplo es el Banco Grameen que obtuvo la calidad de autónomo 

en 1983. 

 

 

¿QUE ES EL MICROCREDITO? 
 

El microcrédito surge como respuesta para aliviar la pobreza de los sectores más desprotegidos 

y al utilizar el termino microcrédito se debe aclarar de qué tipo de microcreditos se esta 

hablando: 

Yunus  sugiere una clasificación amplia de microcréditos: 

 Informal tradicional (créditos de los prestamistas, las casas de empeño, los 

créditos al consumo en el mercado informal etc.). 

 Basado en grupos informales tradicionales. 

 Destinado a un tipo de actividad determinada y contratada a través de bancos 

convencionales o especializados: crédito agrícola, el ganadero, pesquero, textil, etc. 

 Crédito rural realizado a través de bancos especializados. 

 Cooperativo (c. cooperativo, sociedades de ahorro y préstamo, cajas de ahorro 

etc.) 

 De consumo. 
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 Basado en acuerdos de colaboración entre bancos y ONG. 

 Otros tipos de microcrédito de ONG.. 

 Otros tipos de microcréditos no gestionados por ninguna ONG pero que 

tampoco requieren garantía o aval.  

 Grameen  (Grameencrédito). 

 

 

LA EXPERIENCIA GRAMEEN 
 

Es importante conocer el origen y la metodología de este modelo a los fines de evaluar si es 

posible adaptarlo a la realidad de Catamarca, máxime considerando que es la única provincia 

del NOA en la que el desempleo crece sin pausa desde el año 2006, pasó del 10,5% de 

desocupación en el primer semestre del 2006, al 14,2% en el primer trimestre de 2007. 

En la teoría económica tradicional, se considera el crédito como un mero medio con que lubricar 

los engranajes del comercio y la industria La dicotomía teórica imperante entre empresarios, 

hace caso omiso de la creatividad y el ingenio de todo ser humano y considera al autoempleo 

como un síntoma de subdesarrollo, como desconoce dónde ubicarlo, lo designa “sector 

informal”.   

Toda la atención que se dedica a la pobreza acaba cayendo dentro de la categoría de la llamada 

“Economía del desarrollo”, un campo que solo empezó a emerger tras la segunda guerra 

mundial y que se ha mantenido como una especie de idea secundaria o de reinterpretación del 

corpus principal de la teoría económica. M.Yunus  prefiere designarla como “economía popular”. 

Lo que representa este sector es el esfuerzo de muchas personas por crear sus propios puestos 

de trabajo Si los economistas llegaran a comprender las poderosas implicaciones 

socioeconómicas del crédito, reconocerían la necesidad de promoverlo como un derecho 

humano más.  

Yunus en su extensa trayectoria y enfrentamientos con organismos internacionales por 

desencuentros en la forma de considerar la pobreza y la implementación de mecanismos para 

superarla, especialmente con el Banco Mundial, explica que la mayoría de sus oyentes suponía 

que lo que trataba de hacer era paliar la pobreza prestando dinero a pequeños negocios o 

empresas para que se expandieran y dieran empleo a personas pobres. 

Le costó hacer  entender que lo que proponía era prestar dinero directamente a esas personas 

pobres. Los decisores políticos tienden a establecer una equivalencia directa entre la creación 

de puestos de trabajo y la reducción de la pobreza y los economistas suelen reconocer 
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solamente una única clase de empleo: el empleo asalariado. Además, Yunus, considera que los 

economistas tienden a concentrar sus investigaciones y sus teorías en los orígenes de la 

riqueza en las antiguas potencias coloniales y no en la realidad “a nivel micro” de las personas 

pobres.  

De las distintas alternativas para superar la pobreza que experimentó Yunus, tuvo éxito en 

ofrecer pequeños préstamos para autoempleo, para la industria artesanal y otras actividades 

generadoras de ingresos que aprovechan las habilidades que las personas poseen. Este 

programa de microcrédito fue la base del “Banco de los pobres” o “Banco Grameen” que 

prestaría a 4,35 millones de personas y adaptado en más 10 países de cinco continentes. 

Grameen viene de la palabra GRAM, que quiere decir “aldea”. El Grameen –G- está abocado al 

desarrollo económico a escala individual, considerando al desarrollo como cambio.  Si un 

individuo consigue mejorar su situación, cambia su vida entera y de una manera radical, este 

cambio no constituye una victoria sobre otras personas, sino sobre un estado de miseria 

individual.  

Las características generales del GRAMEENCREDITO son que: 
 Empezó como un desafío a la banca convencional que rechazaba a las 

personas pobres considerándolas “insolventes”. Por ello renunció a la metodología 

básica de la banca convencional y creó la suya propia. 

 Promueve el crédito entendiéndolo como un derecho humano. 

 Tiene como misión el ayudar a las familias pobres a salir por sí mismas de la 

pobreza. Está destinado a las personas pobres y más específicamente a las 

mujeres. 

 Su elemento más característico es que no se basa en ninguna clase de garantía 

(ni de contratos que se puedan hacer cumplir por vía judicial) para su concesión. Se 

basa en la “confianza” y no en los procedimientos y el sistema judiciales. 

 Se ofrece para crear autoempleo en actividades generadoras de ingresos y para 

facilitar viviendas para las personas pobres y no para el consumo. 

 Proporciona servicio “puerta a puerta” a las personas pobres basándose en el 

principio de que no son las personas las que deben ir al banco, sino el banco a las 

personas. 

 Para obtener préstamos, un prestatario potencial debe unirse a un grupo de 

prestatarios. 
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 Se pueden recibir préstamos siguiendo una secuencia continua, es decir 

siempre hay un nuevo préstamo disponible para un prestatario si ha reembolsado el 

anterior. 

 Todos los préstamos han de ser reembolsados en plazos o cuotas (semanales o 

quincenales). 

 Un prestatario puede contratar más de un préstamo al mismo tiempo. 

 El préstamo viene acompañado de programas de ahorro (algunos voluntarios y 

otros obligatorios) para los prestatarios. 

 Generalmente, estos préstamos se conceden a través de organizaciones sin 

ánimo de lucro o de instituciones cuyos propietarios principales son los propios 

prestatarios. Si se conceden a través de instituciones comerciales que no son 

propiedad delos prestatarios, se procura mantener el tipo de interés a un nivel 

acorde con la sostenibilidad del programa sin primar la rentabilidad de los inversores. 

 

En el G la principal ambición es la promoción social, satisfacer las necesidades de la gente y 

asegurar su bienestar, significa “confianza” es una institución fundada en la confianza mutua. 

Para acceder a los microcréditos G se deben conformar grupos de cinco personas que se 

conozcan y que presenten emprendimientos independientes. Los créditos son individuales, pero 

las solicitudes de préstamos deben ser aprobadas por todo el grupo y cada uno de los 

integrantes se hace solidariamente responsable por los otros. Para simplificar el mecanismo de 

liquidación de los prestamos se resume así: 

 Los prestamos duran un año. 

 Las cuotas se pagan semanalmente. 

 Los pagos de devolución del préstamo comienzan una semana después de la 

entrega del mismo. 

 La tasa de interés es del 20%. 

 La cantidad de préstamo reintegrada semanalmente equivale al 2% del total 

prestado y ese total se devuelve en cincuenta semanas. 

Los montos otorgados son bajos y los intereses menores que los bancos tradicionales. Se 

requiere un Oficial de cuentas que analice la carpeta de proyectos y ayude a mejorarla, un grupo 

de expertos capacita a los interesados y se implementa un mecanismo capaz de cobrar las 

cuotas semanalmente.  

La regla general de G. es mantener el tipo de interés tan próximo al de mercado (es decir, al 

vigente en el sector bancario comercial) como sea posible sin sacrificar la Sostenibilidad. A la 
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hora de fijar dicho tipo, la referencia la marca el tipo de interés de mercado y no el de usura que 

fijan los prestamistas. La de llegar a las personas pobres es una misión innegociable para 

nosotros. La de alcanzar la Sostenibilidad es una meta direccional: debemos lograrla 

Sostenibilidad lo antes posible para que podamos ampliar el alcance de nuestra labor sin 

restricciones financieras. 

Concede una elevada prioridad a la construcción de CAPITAL SOCIAL. Este se fomenta 

mediante la formación de grupos y centros, el desarrollo de la calidad del liderazgo a través de 

la elección anual de líderes de grupo y de centro, la elección de miembros de la junta directiva, 

cuando la institución es propiedad de los prestatarios, etc.  

Para desarrollar un orden del día o programa social que los prestatarios hagan suyo (algo 

parecido a las dieciséis decisiones), promueve un proceso de intenso debate entre ellos y los 

anima a tomarse es decisiones en serio y a ponerlas en práctica. Pone especial énfasis en la 

formación de capital humano y de interés por la protección del medio ambiente.  

Supervisa la educación de los hijos, facilita becas y préstamos para educación superior. Para 

lograr la formación de capital humano, procura incorporar tecnologías (como la tecnología móvil 

o la energía solar) y fomentar la sustitución de la energía manual en los procesos cotidianos y 

de producción por la energía mecánica. 

El Grameencrédito se basa en la premisa de que las personas pobres tienen habilidades que 

han utilizado por poco o nada hasta el momento. No cree que la caridad o la beneficencia sea la 

solución a la pobreza, solo sirven para que ésta continúe, crean dependencia y suprimen la 

propia iniciativa que el individuo pudiera tener para atravesar el muro de la miseria. 

 El Grameen otorgó crédito a pobres, mujeres, analfabetos, a personas que aducían no saber 

nada sobre cómo invertir dinero y obtener ingresos. Creó una metodología y una institución para 

atender las necesidades financieras de las personas pobres y les facilitó un acceso razonable al 

crédito que les permitió aprovechar sus habilidades para ganar cada vez mayores ingresos con 

cada nuevo ciclo de préstamos. 

 
¿PORQUÉ PRESTAR A MUJERES? 
 

En Bangladesh los bancos tradicionales son sexistas, no prestan dinero a las mujeres, por ello el 

proyecto Grameen le interesa que al menos el 50% de los préstamos sean para mujeres. 

Además existen otras consideraciones socioeconómicas: 

 Cuando más dinero se presta a mujeres pobres, más rápidamente se producen 

cambios que el que se concede a un hombre. 
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 El hambre y la pobreza son más cosa de mujeres que de hombres, ellas sufren 

más intensamente, experimentan la experiencia traumática de no poder amamantar 

a su pequeño durante las épocas de hambruna y escasez. 

 Las mujeres pobres son las que tienen una posición social más insegura. 

 Las mujeres más desposeídas se adaptan más rápidamente y mejor al proceso 

de autoayuda que los hombres en su misma situación, aunque no sepan leer ni 

escribir, las mujeres pobres saben ver más lejos y están dispuestas a trabajar más 

para sacarse ellas mismas y a sus familias de la pobreza. 

 Cuando una madre indigente empieza a ganar unos ingresos, sus sueños de 

éxito giran inviablemente en torno a los hijos, su segunda prioridad es el hogar 

familiar, el dinero que ingresa en un hogar a través de una mujer reporta más 

beneficios para la familia en su conjunto. 

 Si las metas de desarrollo económico son mejorar el nivel de vida general, 

reducir la pobreza, crear oportunidades de empleo digno y reducir la desigualdad, 

entonces lo natural es trabajar a partir de las mujeres. Ellas no solo constituyen la 

mayoría de las personas pobres, de las subempleadas y de las económicas y 

socialmente desfavorecidas, sino que mejoran con mayor facilidad la situación tanto 

de los hijos como de los hombres. 

Los estudios en los que se compara el uso que hacen los varones y las mujeres de sus 

respectivos préstamos evidencian sistemáticamente esos resultados. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE CRÉDITO SOLIDARIO EN CATAMARCA, 
PARA RECUPERACIÓN DE RSU 
A los fines de incentivar actividades independiente y creativa relacionadas con la reutilización de 

residuos, se ha considerado la viabilidad de otorgar microcréditos solidarios sin garantía a 

mujeres, especialmente en una primera etapa a las que concurren a las Casas del Niño que 

dependen de la ONG Rotary Club San Fernando –RCSF-, según el modelo Grameen. 

La experiencia de trabajo comunitario que desarrolla el Rotary Club en las “Casas del Niño”, una 

de las cuales se encuentra ubicada en el Bº Libertador II (1000 viviendas), se ha evaluado que 

es el ámbito en el cual es posible implementar un proyecto de las características del Grameen. 

Las actividades del Rotary Club en el Barrio comenzó en el año 1995 y desde el inicio de la 

implementación del proyecto, cuyo principal objetivo es brindar apoyo escolar a los niños y evitar 

que permanezcan solos o en la calle, porque sus madres deben trabajar fuera del hogar; se 
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constato el compromiso que asumieron en las tareas que se desarrollan diariamente, atención 

de los niños, colaborar con el personal docente, en el cuidado y mantenimiento general 

(limpieza, elaboración de merienda, etc.). 

Se realizaron diagnósticos socioeconómicos mediante entrevistas y visitas en el hogar, previo a 

la implementación de proyecto por parte del RCSF, lo que permitió conocer el potencial creativo 

para superar las dificultades económicas que las afectan, en un gran porcentaje son mujeres sin 

pareja y son el único sostén de la familia.  

Para hacer frente a los requerimientos de manutención del hogar, realizan diversas actividades, 

por ejemplo, elaboran pan, empanadas, costuras y lavado de prendas de vestir, instalan kioscos 

en sus hogares, algunas se dedican a la clasificación de cartones en el microcentro de la ciudad. 

Muchas de ellas no pueden iniciar una actividad económica rentable, porque no disponen de los 

ingresos suficientes y mucho menos de garantía para acceder a créditos bancarios, o deben 

recurrir a prestamistas, en el caso de la recolección de cartones, a pesar de la dura tarea que 

realizan la cual involucra en ocasiones a los niños también, se les abona una mísera suma 20 

centavos por kilo. 

El Rotary, convencido por su experiencia que para superar la pobreza se deben brindar las 

oportunidades necesarias, en este caso la provisión de servicios financieros y reconociendo que 

todo ser humano es un emprendedor potencial, ofrece la posibilidad de implementar un Fondo 

Rotario de préstamos de acuerdo al modelo Grameen 

 

 CONCLUSIONES 
En el nuevo contexto de cambio económico y social de la Argentina el microcrédito es una 

herramienta muy útil para impulsar el desarrollo de la población en condiciones de vulnerabilidad 

social, especialmente para las mujeres. 

En ese contexto y de acuerdo a lo analizado anteriormente se puede inferir que en Catamarca 

es posible otorgar microcréditos solidarios sin garantía a mujeres de escasos recursos 

financieros, para que realicen una actividad independiente para la recuperación de RSU.  

La experiencia puede iniciarse a través del Rotary Club San Fernando, con centro en la Casa 

del Niño del Bº Libertador II, aplicando el modelo del Banco Grameen creado por Muhammad 

Yunus.  Considerando que la autentica solución a la pobreza pasa por dar rienda suelta a la 

energía y la creatividad de todos lo seres humanos. 
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