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Este folleto recoge cuatro art²culos con los que se pretende dar una peque¶a aproximaci·n al tema 
de la econom²a solidaria.  El primer art²culo sienta las bases de la econom²a solidaria, b§sicamen-
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necesidades b§sicas y aumentar su calidad de vida.  El segundo art²culo es un estudio realizado 
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algunos de los instrumentos financieros de la econom²a social y solidaria en Europa y se analiza su 
impacto en la creaci·n de empleo.  El cap²tulo III es un extracto del libro de M. Kennedy, Dinero sin 
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SELBA es una entidad independiente y sin §nimo de lucro, creada con el objetivo de promover 
formas de vida perdurables, especialmente en el mundo rural.

Para conseguir este objetivo, SELBA realiza actividades para:

ð difundir las ideas de sostenibilidad ecol·gica y social, documentos como la Agenda 21, y modelos 
de vida sostenible -ecoaldeas y ecopueblos-,

ð capacitar en pr§cticas respetuosas con el entorno y en t®cnicas de participaci·n y dinamizaci·n 
social,

ð asesorar en la planificaci·n de proyectos de desarrollo, especialmente en zonas rurales deprimi-
das.

Todo ello, bas§ndose en los principios del desarrollo sostenible y a escala humana, y en el respeto por la 
Naturaleza y las personas.

En la consecuci·n de sus objetivos, SELBA act¼a de acuerdo con unos valores y principios 
®ticos:

ð Respeto por la Naturaleza
La naturaleza no es un simple recurso econ·mico que se deba esquilmar, es vida y salud que debemos 
comprender y cuidar.

ð Respeto por las personas
Las actividades humanas deber²an favorecer, y no perjudicar, la salud f²sica y mental de las personas, 
respetar su integridad y enriquecerse con la diversidad de ideas y creencias.

ð Simplicidad
Apostamos por formas de vida y tecnolog²as simples, que nos hagan menos dependientes y con un m²ni-
mo impacto ambiental.

ð Informaci·n veraz y transparente
Consideramos que estas dos condiciones son imprescindibles para una efectiva igualdad de oportunida-
des.

ð Colaboraci·n
Colaborando nos ser§ m§s sencillo alcanzar nuestras metas, organizar mejor nuestro tiempo, ser m§s 
libres y no estar solos.



A modo de Introducci·n

Este cuaderno recoge diversos art²culos relacionados de una u otra manera con la econom²a solidaria.  Nuestro 
objetivo es dar al lector una visi·n introductoria del enorme potencial que esta forma de entender la econom²a posee 
para favorecer la creaci·n de un sistema social en el que el individuo y la comunidad local recuperen su autonom²a 
y capacidad de gesti·n de los recursos, extendiendo la participaci·n democr§tica a un §mbito ahora excluido.

El primer cap²tulo de este cuaderno sienta las bases de la econom²a solidaria, b§sicamente una actividad al servicio de 
la comunidad con la que ®sta en su conjunto busca satisfacer sus necesidades b§sicas y aumentar su calidad de vida.  
Se trata de una actividad que cada comunidad debe gestionar de una manera aut·noma y democr§tica, priorizando el 
bienestar de las personas (en su conjunto) y el cuidado del entorno sobre la obtenci·n de beneficios (por unos pocos) 
y el desarrollo a ultranza.
La econom²a solidaria no es contraria al mercado (anterior al capitalismo), siempre que ®ste se limite a la circulaci·n 
de productos y servicios ofrecidos por empresas solidarias, dejando fuera a la tierra (bien colectivo) y al trabajo 
humano que no puede ser mercanc²a en venta.  Tampoco es incompatible con determinadas formas de colectivismo 
o comunismo.
En la econom²a solidaria se mantiene la triple funci·n del dinero (unidad de valor, medida de cambio, instrumento 
de ahorro), pero se niega que pueda ser un bien en s² mismo con un precio variable con la especulaci·n de los mer-
cados financieros.  Desde la econom²a solidaria se promueve un cambio en los h§bitos de los ahorradores hacia una 
inversi·n socialmente responsable, utilizando los instrumentos de financiaci·n solidaria existentes.  No obstante, la 
econom²a solidaria valora muy positivamente la posibilidad de realizar transacciones econ·micas sin dinero, apoyan-
do la recuperaci·n de los sistemas de trueque.  Tambi®n promueve el uso de una moneda local y complementaria.
La econom²a solidaria tiene muy en cuenta la Naturaleza y la Salud proponiendo modelos de producci·n no conta-
minantes ni t·xicos para la salud, favoreciendo la biodiversidad y utilizando recursos renovables.
En cuanto al trabajo, ®ste no ha de ser s·lo un medio para ganarse la vida, sino tambi®n un medio de realizaci·n 
personal.  Para ello, la econom²a solidaria propone la creaci·n de empresas solidarias gestionadas por los propios 
trabajadores y cuyo objetivo sea dar una respuesta a las necesidades que se plantean desde la propia comunidad.
Por ¼ltimo, desde la econom²a solidaria se propone el concepto de tecnolog²a apropiada, aplicable a peque¶a escala, 
ecol·gicamente sostenible y compatible con pr§cticas tradicionalmente existentes y que se han revelado eficientes.

El cap²tulo II recoge un estudio realizado por la Asociaci·n Internacional de Inversores en Econom²a Social 
(INAISE) en el que se describen algunos de los instrumentos financieros de la econom²a social en Europa y se analiza 
su impacto en la creaci·n de empleo.  No son por supuesto los bancos tradicionales ni las cajas de ahorros.  Se trata 
de organizaciones muy recientes que financian proyectos en §reas relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo 
social, la cultura, el desarrollo local, etc.
La tipolog²a de estos nuevos instrumentos de financiaci·n es variada: desde fondos locales o clubs de inversi·n hasta 
instrumentos financieros de redes empresariales (redes de cooperativas), pasando por bancos ®ticos u organizaciones 
ligadas a instituciones p¼blicas.
Su efectividad en la creaci·n de empleo, a pesar de contar con un apoyo casi nulo por parte de los organismos p¼bli-
cos, es sin duda mucho mayor que la de otras inversiones p¼blicas o privadas.  Por poner un ejemplo, los incentivos 
dados por Portugal en 1991 a las empresas Ford y Volkswagen para instalarse en dicho pa²s supusieron un gasto por 
empleo creado de 221.000 euros (m§s de 36 millones de ptas.), mientras que estos instrumentos financieros alterna-
tivos tienen un gasto medio por empleo creado de unos 8.000 euros (menos de 1.5 millones de ptas.).
Adem§s de su efectividad en la creaci·n de empleo, los instrumentos financieros de la econom²a solidaria tienen tam-
bi®n numerosos efectos complementarios de tipo social (fortalecimiento de los lazos sociales, creaci·n de redesé), 
cultural y psicosocial (aumento de la confianza en uno mismo, mayor cohesi·n y apoyo entre los socios, impulso a 
la participaci·n de la mujeré), y ambiental.
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El cap²tulo III es un extracto del libro de M. Kennedy, Dinero sin Inflaci·n ni inter®s, en el que se invita a cada 
colectivo o comunidad a la creaci·n de una moneda propia, libre de estos dos grandes males de la econom²a como 
son la inflaci·n y los intereses.
En este libro, la autora demuestra que con el actual sistema de intereses opera un mecanismo de redistribuci·n oculta 
que constantemente transfiere dinero de los que tienen menos a los que tienen m§s.  Por ejemplo, s·lo en Alemania, 
se transfieren a diario entre 500 y 600 millones de marcos de los que trabajan a los que detentan el capital.
Es este sistema el que mantiene atados a los pa²ses del llamado Tercer Mundo que nunca acaban de pagar la Deuda 
pendiente con el Primer Mundo.  Los pr®stamos que les concedemos ya s·lo sirven para pagar intereses de pr®stamos 
anteriores sin poder ser utilizados en inversiones realmente productivas.  Todas las personas que vivimos en la forta-
leza Occidente nos beneficiamos de este sistema en silencio, manteniendo nuestro dinero en los bancos y buscando 
un beneficio por un trabajo que no hemos hecho.

Por ¼ltimo, en el cap²tulo IV se expone el caso de Damanhur, comunidad italiana pionera en poner en marcha un 
sistema de moneda complementaria (el cr®dito) que ha sido todo un ®xito.  Un ®xito sin duda basado en una filosof²a 
muy particular que parte de una concepci·n del trabajo como medio para satisfacer las necesidades materiales y 
espirituales y para producir riqueza social.

Tal vez, no menos importante sea para muchos las dos hojas finales de recursos con referencias a otras lecturas en las 
que ampliar conocimientos sobre econom²a solidaria y financiaci·n solidaria, y un listado de direcciones de organi-
zaciones (casi todas del estado espa¶ol) que trabajan en alguno de los temas comentados en este cuaderno.
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I.  Principios de la Econom²a Solidaria

por Ulysses

Econom²a y economicismo  

La actividad econ·mica es una componente b§sica del conjunto de actividades humanas, junto a las actividades 
socioculturales y la actividad pol²tica.  El prop·sito fundamental de la actividad econ·mica es satisfacer las nece-
sidades b§sicas de la comunidad, tales como alimentaci·n, vivienda, salud, educaci·n y cultura, y aumentar en lo 
posible el bienestar humano.  La Ciencia Econ·mica deber²a tener como fin ayudar a la sociedad en la consecuci·n 
de estos objetivos, formulando propuestas que sirvan para crear, distribuir y consumir racionalmente la riqueza.  Su 
utilidad se basa en dos supuestos: la escasez de recursos y la competici·n entre la asignaci·n de recursos.  Por ello, 
toda propuesta econ·mica va emparejada, en ¼ltima instancia, de una decisi·n pol²tica, en la que se han de tener en 
cuenta, entre otras, las componentes ®tica y social.
El economicismo es una forma de pensamiento, basada en la creencia de que la Teor²a econ·mica puede por s² sola 
solucionar los problemas econ·micos en sentido amplio, al margen de decisiones pol²ticas y consideraciones ®tico-
sociales.  Se presenta como una teor²a objetiva, libre de juicios de valor, y que debemos aceptar necesariamente.  Sin 
embargo, es imposible eliminar los juicios de valor en econom²a, pues siendo el objetivo ¼ltimo de ®sta aumentar el 
bienestar humano, es ®ste un concepto resbaladizo que incluye factores, como la salud, la calidad ambiental, la satis-
facci·n personal, familiar y comunitaria, etc., dif²ciles de valorar econ·micamente.  La econom²a solidaria asume 
que toda propuesta econ·mica debe tener en cuenta consideraciones ®ticas, sociales y medioambientales y que 
debe, por tanto, decidirse pol²ticamente, es decir de acuerdo con los valores y reglas de la comunidad.

Capitalismo y mercado

En el modelo econ·mico capitalista, la distribuci·n de la riqueza se lleva a cabo de manera "natural" en el llamado 
mercado libre.  El mercado es el "lugar" al que cada individuo acude a intercambiar "libremente" sus bienes con el 
fin de conseguir lo necesario para satisfacer sus necesidades.  Ahora bien, los bienes que considera el mercado capi-
talista son los que se derivan de los tres factores siguientes: la tierra, que incluye la energ²a, los minerales y todos 
los dem§s recursos naturales; el capital, que incluye, adem§s del capital financiero, las m§quinas y la infraestructura 
tecnol·gica; y el trabajo, el esfuerzo humano que se suma a la producci·n y le da valor a¶adido.  La combinaci·n 
de estos tres factores produce una riqueza, en forma de productos y servicios, que en teor²a se distribuye entre todos 
los participantes en el juego del mercado: los trabajadores "venden" su mano de obra a cambio del salario, los pro-
pietarios ponen a disposici·n sus tierras y recursos a cambio de una renta, los banqueros prestan dinero a cambio de 
intereses y los empresarios ponen su capital para obtener beneficios.  Todo muy bonito.
El problema es que este supuesto "reparto natural" no es en absoluto justo, primero porque muchas personas en todo 
el mundo ni siquiera entran en el mercado, al no poder ofrecer ni un trabajo cualificado; segundo, porque beneficia 
descaradamente a los propietarios del capital (capitalistas) en detrimento de los trabajadores; tercero y fundamental, 
porque no se cuestiona la nula legitimidad de la propiedad actual, consecuencia de un proceso hist·rico de expolia-
ci·n que ha conducido a una situaci·n en la que la mayor²a del capital se concentra en manos de unas pocas personas, 
mientras que la mayor²a s·lo dispone de su trabajo.  El Estado, tan denostado por los partidarios del mercado libre, 
avala esta situaci·n, al reconocer y asegurar los derechos de propiedad (aunque sus or²genes sean oscuros o se haga 
un mal uso de ella), al obligar a que se cumplan los contratos que se establecen en el mercado (aunque sean injustos) 
y al intervenir en favor del capital en caso de deficiencias en el mercado, y siempre en perjuicio del trabajo.  
En el Capitalismo, la riqueza tiende a concentrarse cada vez m§s en menos manos, dejando sin nada a un n¼mero 
creciente de personas de todo el mundo: son los ñdespose²dosò del capital, todos aquellos grupos humanos que con-
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segu²an salir adelante practicando una econom²a simple basada en recursos locales y que en los ¼ltimos a¶os han 
sido despose²dos de dichos recursos utilizando m®todos de dudosa legalidad.  Es el caso de los pueblos ind²genas de 
todo el mundo, pero tambi®n es el caso de peque¶as comunidades rurales de numerosos pa²ses industrializados, cuyos 
miembros han acabado engrosando los suburbios marginales de las grandes ciudades industriales.
El modelo econ·mico capitalista se asienta en una ®tica utilitarista, seg¼n la cual s·lo cabe esperar el bienestar com¼n 
como resultado inesperado de la b¼squeda del bienestar propio que ego²stamente emprende cada individuo aislada-
mente.  Este principio tiene como consecuencia que los participantes en el sistema econ·mico den m§s importancia 
a la obtenci·n de ganancias propias que al aumento del bienestar de la comunidad y, en general, del bienestar de toda 
la humanidad, desvirtuando as² el aut®ntico prop·sito de la econom²a.  La b¼squeda creciente de ganancias tiene con-
secuencias muy desastrosas en todos los niveles del ciclo econ·mico: en la producci·n, en el comercio y en el consumo.
En el nivel productivo, los efectos negativos tienen que ver principalmente con la degradaci·n medioambiental 
(agotamiento de recursos, residuos t·xicos, etc.), con la explotaci·n humana (p®simas condiciones de trabajo, discri-
minaci·n por sexo, origen, etc.) y con el excesivo desarrollo tecnol·gico (problemas ®ticos de algunas tecnolog²as 
como la ingenier²a gen®tica, aumento del desempleo, etc.).  Normalmente, estos efectos negativos de la producci·n 
no se contabilizan a la hora de poner el precio de los productos y servicios ofrecidos, lo que proporciona una mayor 
ganancia a los capitalistas, que no incluyen en sus gastos los costes externos de su actividad (externalidades), tenien-
do que ser asumidos por la sociedad en su conjunto.
En el nivel comercial, el modelo de libre comercio impuesto por el neoliberalismo legitima la explotaci·n por 
parte de los pa²ses desarrollados de los pa²ses pobres sin recursos tecnol·gicos, perpetuando as² una situaci·n de 
desigualdad en la que unos pocos concentran en sus manos una gran riqueza, mientras que la gran mayor²a est§n 
irremediablemente condenados a la pobreza.  Los grandes beneficiados de este modelo comercial son las empresas 
multinacionales y los grandes grupos financieros que acumulan m§s poder que los propios gobiernos.  
El mito del libro comercio ha sido impulsado por los pa²ses poderosos a trav®s de instituciones como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organizaci·n Mundial del Comercio (OMC).  Su finalidad 
es abrir las econom²as del Tercer Mundo a los productos y servicios del Norte, a cambio de las materias primas.  El 
intercambio favorece abus²vamente al Norte, que establece los precios a su antojo, a la vez que mantiene sumisos a 
los pa²ses del Sur a trav®s de la Deuda.
Por ¼ltimo, en el nivel del consumo, el problema es el consumismo creciente e irresponsable, favorecido por la 
implantaci·n de sofisticadas t®cnicas de marketing y por el aumento de la publicidad en los medios de comunicaci·n 
de masas.  El aumento del consumo in¼til y voluble va parejo del aumento en el uso de recursos, con los consi-
guientes problemas de agotamiento y de contaminaci·n, pero tambi®n va parejo del aumento en la movilidad del 
trabajo, creando una situaci·n permanente de inestabilidad en los trabajadores.  Adem§s, la producci·n se dirige casi 
exclusivamente a aquellas capas sociales o regiones geogr§ficas que pueden consumir, dejando en el olvido a una 
mayor²a de poblaci·n que vive claramente bajo el umbral de la pobreza.  El consumo masivo y poco exigente redunda 
tambi®n en una disminuci·n de la calidad del producto consumido, en el empleo de materiales cuyas consecuencias 
para la salud se desconocen, etc.  
La econom²a solidaria reconoce la importancia de estos problemas y propone, para solucionarlos, el impulso 
de modelos econ·micos alternativos al capitalismo, basados en los siguientes principios:  
ð El objetivo fundamental de la econom²a ha de ser la satisfacci·n de las necesidades b§sicas de la comunidad 
en su totalidad, eliminando por tanto las bolsas de pobreza y de marginaci·n, y aumentando paulatinamente 
el bienestar de todos.

ð Todas las actividades econ·micas que se lleven a cabo con ese objetivo han de ser ecol·gica y socialmente 
sostenibles, lo que significa que han de ser:

ð aut·ctonas y aut·nomas,
ð autosuficientes, reduciendo el intercambio al §mbito local o regional, 
ð igualitarias y no discriminatorias y  
ð sujetas a las decisiones pol²ticas de la comunidad.  

Es evidente que la instauraci·n de un modelo econ·mico con estas caracter²sticas tiene tambi®n importantes requisi-
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tos en relaci·n con la estructura pol²tica, organizativa y participativa, de una comunidad.  Es conveniente que dicha 
estructura est® fundada en principios de participaci·n igualitaria y democr§tica y que goce de cierta autonom²a.  Por 
otra parte, la eliminaci·n de la pobreza no consiste solamente en permitir que las comunidades o pa²ses m§s pobres 
satisfagan sus necesidades b§sicas, supone tambi®n reducir las diferencias entre distintos colectivos dentro de una 
misma sociedad o pa²s y entre las distintas sociedades o pa²ses.
Estos principios no son incompatibles con el libre mercado (m§s antiguo que el capitalismo), siempre que ®ste 
se limite a la circulaci·n de productos y servicios ofrecidos por empresas solidarias, se excluya la tierra del 
mercado consider§ndola como bien colectivo y no incluya el trabajo humano como mercanc²a en venta.

Dinero y finanzas

En econom²a el dinero tiene tres funciones: 1. como unidad de valor (el precio de las cosas), 2. como medida de cam-
bio (se utiliza en las transacciones, en lugar del trueque) y 3. como dep·sito de valor (permite ahorrar de una forma 
c·moda los recursos que no se van a consumir inmediatamente).  Sin embargo, en el modelo econ·mico capitalista, la 
funci·n convencional del dinero se pervierte, para convertirse en un bien en s² mismo.  En teor²a, el dinero no deber²a 
ser m§s que un instrumento de la actividad econ·mica, una herramienta que facilita las transacciones y el ahorro, pero 
nunca una riqueza en s² mismo.  El dinero que ahorramos, y que entra en el sistema financiero principalmente a trav®s 
de los bancos, se deber²a usar para prestarlo a otras personas que quieren emprender alguna actividad productiva. Sin 
embargo, cada vez m§s el dinero que fluye en el sistema financiero tiene otros destinos, completamente improducti-
vos.  En primer lugar, gran parte del dinero se dedica a pr®stamos para el consumo, lo que ha conducido a una explo-
si·n de la deuda de todo tipo (personal, de empresas y de gobiernos).  Un cr®dito para el consumo equivale a gastar 
una parte de las rentas futuras, rentas que todav²a no han llegado y que tal vez no lleguen nunca, lo que inestabiliza 
todo el sistema econ·mico.  Otro ejemplo de inversi·n improductiva es el mercado especulativo de divisas: el dinero 
se invierte en la compraventa de divisas con la ¼nica intenci·n de ganar m§s dinero aprovechando los diferentes tipos 
de cambio.  En este caso, la riqueza de algunos supone el empobrecimiento de muchos.  Por ¼ltimo, en otros casos, el 
dinero se invierte en actividades que tampoco generan riqueza para la sociedad, sino que, al contrario, la destruyen.  
Es el caso de las inversiones en armamentos o en industrias que son muy da¶inas para el medio ambiente y para la 
salud.  Los beneficios que tales inversiones generan poco tienen que ver con la creaci·n de riqueza.  Se consiguen a 
costa de desviar parte de la renta producida por otras actividades realmente generadoras de riqueza social.
La reforma del sistema financiero mundial no es f§cil desde el punto de vista pol²tico, dado el enorme poder aut·-
nomo que las instituciones financieras gozan al margen de los gobiernos.  Algo tan elemental como la aplicaci·n 
de un peque¶o impuesto (menor del 1 por mil) a las transacciones financieras mundiales (Tasa Tobin) requiere un 
voluntad pol²tica tan decidida que hasta ahora ning¼n gobierno parece dispuesto a aceptar.  A la lucha pol²tica en el 
nivel global es necesario a¶adir una perspectiva de abajo arriba: introduciendo peque¶os cambios en los h§bitos de 
ahorro y de consumo de la gente, se podr²an crear nuevas estructuras que acaben con la situaci·n actual, que favorece 
exclusivamente a unos pocos y condena a la pobreza a los m§s.  En algunos pa²ses desarrollados, estos cambios 
en los h§bitos de los ahorradores se est§n introduciendo poco a poco, lo que est§ repercutiendo en un mayor 
desarrollo de lo que ser²a una "inversi·n socialmente responsable".  Este tipo de inversi·n se caracteriza por 
tres factores: 
ð fondos ®ticos: consideraciones de orden ®tico se tienen en cuenta a la hora de conceder el cr®dito, tanto en las 
repercusiones medioambientales de la actividad para la que se solicita inversi·n, como en sus repercusiones 
humanas.

ð participaci·n activa de los inversores: los ahorradores que depositan el dinero en estos fondos est§n permanen-
temente informados de cu§l va a ser el destino de su dinero, pudiendo influir en la formulaci·n de las l²neas 
directrices de pr®stamo.  

ð inversiones alternativas: se promueven especialmente proyectos "alternativos", de car§cter ecol·gico, social 
o cultural.  

Estos cambios en el ahorro se deben complementar necesariamente con cambios en los h§bitos de consumo, pues de 
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nada sirve invertir el dinero en actividades "alternativas", si los bienes y servicios producidos por estas actividades 
no son preferidos por los consumidores sobre los ofertados por las grandes empresas.
A pesar del avance en la inversi·n socialmente responsable, todav²a existen muchos grupos sociales con una carest²a 
cr·nica de dinero y sin garant²as con las que solicitar un cr®dito.  Estos grupos, que s·lo cuentan con su trabajo, no 
pueden esperar a un dinero venido de lejos para llevar a cabo la actividad econ·mica necesaria para su subsistencia.  
Por ello, es necesario desarrollar otras formas de actividad econ·mica en las que se pueda prescindir del dine-
ro.  Uno de estos sistemas, que permiten a las personas que carecen de dinero ampliar su actividad econ·mica, y que 
se ha introducido en los ¼ltimos a¶os retomando viejas costumbres ya olvidadas, es el de los LETS (Local exchange 
trade systems), sistemas locales de intercambio comercial.  El LETS consiste en un simple registro de bienes y ser-
vicios y de qui®n los ofrece, y en un sistema inform§tico sencillo que mantiene un registro de las transacciones, con 
una unidad de cuenta que puede estar relacionada o no con la unidad monetaria nacional.  Los principales problemas 
de los LETS son que las comunidades que m§s podr²an beneficiarse de ellos no suelen tener los conocimientos nece-
sarios para ponerlos en marcha, que resulta dif²cil ganarse la confianza de los comerciantes locales y que no est§n 
regulados fiscalmente ni en relaci·n con los subsidios.  Parte de estos problemas se evitar²a con la introducci·n de 
una moneda local legalmente reconocida, aceptada por todos los miembros de la comunidad y a salvo de los vaivenes 
del sistema financiero internacional.  

Ecolog²a

Referirse a la Tierra, con toda su riqueza de sistemas vitales, como ñcapital ecol·gicoò es sin duda poco acertado, e 
incluso peligroso, ya que se la est§ reduciendo al nivel de mero instrumento para uso humano.  Y es precisamente 
este ñusoò el que ha conducido a una situaci·n de imparable degradaci·n medioambiental.  La tierra no es sin m§s 
un factor de la producci·n, un recurso a explotar, como parecen afirmar los economistas m§s fan§ticos.  La Tierra 
es el soporte de la vida.  Ahora bien, incluso aunque se considerara a la Tierra, al margen de la acci·n humana, 
como un sistema econ·mico, ser²a ®ste un buen modelo para imitar, pues se trata de un sistema sostenible y de 
alta productividad.  La clave de su ®xito est§ en que se trata de un ñsistema econ·micoò totalmente renovable 
y sin residuos, cuya fuente de energ²a es el sol.
Por contra, el modelo econ·mico convencional no distingue entre recursos renovables y recursos agotables, pues 
todos se consideran potencialmente infinitos.  El resultado es un sistema no sostenible, en el que algunos ñrecursosò 
se han agotado, o est§n por agotarse.  Y cuando hablamos de ñrecursos agotadosò estamos hablando, en ocasiones, 
de especies desaparecidas, estamos hablando de una reducci·n de la biodiversidad.
Por otra parte, este modelo no tiene en cuenta los residuos de la producci·n, que se vierten alegremente a la atm·sfe-
ra, en las aguas de los r²os, lagos o mares, o se tiran directamente a la tierra.  Cuando estas emisiones sobrepasan el 
nivel hasta el cual el entorno puede neutralizarlas o transformarlas con seguridad nos encontramos con el fen·meno 
de la contaminaci·n.  Las consecuencias de la contaminaci·n son desastrosas para el entorno, pero tambi®n para 
los seres humanos que lo habitan, pues un entorno degradado incide directamente en la calidad de vida.  Adem§s, 
muchas de estas consecuencias son irreversibles y otras nos son todav²a desconocidas.  Por ello, es imprescindible 
tender hacia un modelo econ·mico de contaminaci·n cero, en el que se impulse adem§s la restauraci·n de 
los ambientes degradados.  Entre tanto, se deber²a obligar a quienes contaminan a resarcir a la comunidad de los 
ñcostesò ambientales generados por dicha contaminaci·n, bien pasando tales costes a su cargo, bien mediante un 
impuesto con el que afrontar el deterioro ambiental producido.
La econom²a solidaria promueve un modelo econ·mico sostenible de contaminaci·n cero, en el que el ñcapitalò natu-
ral no decrece en ning¼n momento, sino que antes bien aumenta, al impulsar medidas de restauraci·n y recuperaci·n 
de entornos degradados.  Ello implica entre otras cosas, 
ð Impedir la desestabilizaci·n de elementos mundiales como el clima y la capa de ozono
ð Proteger todos los ecosistemas para favorecer la biodiversidad
ð Permitir la renovaci·n real de los recursos renovables: recogida sostenible de los mismos, mantenimiento de 
la fertilidad del suelo, de los ciclos hidrobiol·gicos, del manto vegetal, etc. 

ð Hacer un uso intensivo de los recursos no renovables (dise¶os duraderos, reparaciones y reciclado), sin sobre-
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pasar en ning¼n caso un m²nimo de reservas y buscando en todo momento alternativas al consumo de dichos 
recursos

ð Evitar que los vertidos y emisiones al aire, suelo y agua excedan la capacidad del planeta de absorberlos, 
neutralizarlos y reciclarlos

ð Evitar todas las actividades humanas que tengan alto riesgo para la vida en el planeta (como las armas y la 
energ²a nuclear), etc.  

Adem§s, contra el argumento de que la presi·n sobre los recursos (en particular, sobre la energ²a) aumenta con el 
crecimiento de la poblaci·n y del nivel de vida, la alternativa es consumir menos y m§s eficientemente (la calidad 
de vida no va necesariamente ligada a un mayor consumo, sino a un uso m§s racional de los recursos) y favorecer 
el uso de energ²as renovables.

Trabajo y empresa 

En el modelo econ·mico cl§sico, el trabajo es toda forma de actividad en la que se pone en juego el "capital" humano 
(el ¼nico con el que cuentan la mayor²a de las personas) para producir bienes y servicios, y con el que los que no 
poseen "nada" consiguen una renta.  No importan para nada las condiciones del trabajo, ni si la renta alcanza para la 
subsistencia o no, ni tampoco si lo producido es ¼til para la sociedad o no.  Sin embargo, esta modalidad de trabajo 
(trabajo asalariado con contrato laboral), propia del sistema industrial y capitalista, no es la ¼nica. El trabajo no 
ha de ser s·lo un medio para ganarse la vida, sino tambi®n un medio de realizaci·n personal, tanto en lo que 
respecta al car§cter de lo producido (valorando la creatividad en el trabajo) como por la manera de producirlo 
(valorando el trabajo colectivo y que abarca todas las fases de la producci·n).  Y por supuesto, ha de alcanzar 
para la subsistencia y para m§s.  Por ello, en lo que se refiere a la organizaci·n del trabajo, la econom²a solidaria 
preconiza la creaci·n de estructuras cooperativas de trabajo, basadas en la posesi·n colectiva de los medios de pro-
ducci·n, en la organizaci·n horizontal, en la toma de decisiones democr§tica y universal, en la distribuci·n equita-
tiva de los beneficios generados y en la posibilidad de que todo el mundo pueda contar con un trabajo remunerado, 
favoreciendo para ello la formaci·n permanente y la reinserci·n (empresas solidarias).
El modelo cl§sico presenta graves deficiencias en relaci·n con el trabajo.  En primer lugar, no valora el trabajo 
dom®stico, que llevan a cabo principalmente las mujeres, por lo que no les aporta rentas.  Aunque la actividad 
dom®stica suele suponer del 25 al 40% del PNB en los pa²ses industrializados, esta riqueza no entra en los c§lculos 
contables de los economistas, que califican a las mujeres de "poblaci·n econ·micamente no activa".  Lo mismo 
puede decirse de todas las asociaciones, organizaciones y movimientos voluntarios que crean con su "trabajo" una 
gran riqueza no contable, no monetaria, pero que contribuye a aumentar nuestra calidad de vida.  La econom²a soli-
daria apuesta por que se tengan en cuenta las actividades dom®sticas y de agrupaciones voluntarias, a la hora de la 
distribuci·n de la riqueza.
En segundo lugar, perpet¼a unas condiciones p®simas de trabajo: por mucho que se insista en la seguridad laboral, 
®sta se basa normalmente en unos m²nimos sencillamente inaceptables, pues no tienen normalmente en cuenta las 
consecuencias que para la salud de los trabajadores tendr§ a la larga el ejercicio de su actividad.  Se obliga a los 
trabajadores a realizar esfuerzos, f²sicos y mentales, que condicionan gravemente su capacidad futura; se les obliga 
a permanecer en lugares en los que inhalan continuamente sustancias que terminan por producir graves des·rdenes 
en su organismo; se les obliga a efectuar largos desplazamientos desde su casa al lugar de trabajo, lo que aumenta la 
contaminaci·n por transporte y el peligro de accidentes y provoca una situaci·n de desarraigo familiar.  Esto ¼ltimo 
es todav²a m§s exagerado en todas aquellas personas que trabajan en el sector de reparto, distribuci·n o transporte 
comercial.  La econom²a solidaria exige que todo el proceso de la producci·n, todo el ciclo vital del producto, sea 
limpio, no contaminante, y esto incluye por supuesto a los trabajadores que no deben en ning¼n caso verse expuestos 
a sustancias que puedan da¶ar su salud.  Por otra parte, al favorecer una econom²a basada en el nivel local y regional, 
elimina el exceso de transporte (y la contaminaci·n que ®ste acarrea) y permite a los trabajadores estar m§s cerca y 
m§s tiempo en sus entornos familiares o comunitarios.
En tercer lugar, en la empresa cl§sica capitalista, los trabajadores no controlan la producci·n ni intervienen por tanto 
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en la toma de las decisiones que les van a afectar de una u otra manera (reducci·n de plantilla, cierre, etc.).  Los 
trabajadores, para el capitalista, no son m§s que un instrumento necesario en la producci·n de una renta (plusva-
l²a).  Adem§s, la excesiva especializaci·n conduce a una situaci·n en la que cada trabajador s·lo interviene en una 
peque¶a parte del producto final, lo que convierte su trabajo en una actividad puramente mec§nica y carente de ali-
cientes.  No s·lo ocurre que al trabajador se le niega la propiedad sobre lo producido (lo que normalmente hace que 
se desentienda del proceso productivo), sino que en muchos casos ni siquiera sabe cu§l es el objeto producido.  La 
econom²a solidaria preconiza una actividad productiva a peque¶a escala y organizada en cooperativas, que por una 
parte, aun reconociendo la necesidad de una cierta especializaci·n, permita a los trabajadores sentirse satisfechos con 
el resultado de su trabajo, y por otra, los convierta en propietarios colectivos de los frutos de su trabajo.
En cuarto lugar, y como una de las peores consecuencias de la econom²a capitalista, tenemos el problema del des-
empleo, que impide participar del sistema de bienestar (recordemos: objetivo primero de la econom²a) a numerosos 
grupos humanos que no re¼nen las condiciones (o simplemente no quieren, dada la dureza de tales condiciones) para 
participar en el juego del mercado vendiendo su fuerza de trabajo.  Es posible que algunas personas, sobre todo en 
pa²ses industrializados, se las arreglen para subsistir sin llevar a cabo ninguna actividad econ·mica reglada, pero para 
la mayor²a, el desempleo tiene efectos nefastos: p®rdida de posibilidades vitales, p®rdida de contactos sociales, p®rdi-
da de autoestima y de seguridad, aumento de la tensi·n psicol·gica, etc. Y en los peores casos, esta situaci·n puede 
conducir a depresiones profundas, a trastornos de la salud y al suicidio.  Como suele ocurrir siempre, los colectivos 
m§s expuestos al desempleo son las mujeres, los inmigrantes y las personas que provienen de ambientas marginales 
y con escasa formaci·n.  La econom²a solidaria y solidaria tiene en cuenta este hecho, que supone un detrimento 
enorme del "capital" humano, y reivindica por tanto no s·lo una organizaci·n del trabajo sobre bases igualitarias, 
sino que se favorezca el acceso al trabajo de aquellas personas que m§s dificultades tienen para ello.
En cuanto a la empresa, en el modelo econ·mico capitalista, s·lo ñsirveò para dar dinero a sus accionistas y tener 
ñocupadaò a la gente.  En el modelo de la econom²a solidaria, la empresa (solidaria) tiene como principal objetivo 
generar modos de vida satisfactorios para los que trabajan en la misma y valor para la sociedad.  Ello exige que:  
ð Los propietarios de la empresa sean los que trabajan en ella, y no los que han prestado el capital, con lo cual 
la organizaci·n interna compete completamente a los trabajadores

ð Los gerentes de la empresa deben ser responsables de sus consecuencias ante la comunidad y particularmente 
ante los grupos implicados directamente, como los propios trabajadores y los consumidores.  

Desde el punto de vista ecol·gico, la responsabilidad empresarial se traduce en que toda actividad productiva que se 
lleve a cabo debe ser no contaminante, es decir su nivel de emisiones no debe sobrepasar la capacidad del entorno 
de neutralizarlas.  Adem§s, los bienes y servicios producidos no deben tener efectos negativos ni sobre el entorno ni 
sobre la salud de los trabajadores y de los consumidores.  Para ello, se deben utilizar materiales y recursos que en 
todo su ciclo vital, desde la extracci·n de materias primas hasta su eliminaci·n final, pasando por todo el proceso de 
fabricaci·n, embalado y distribuci·n, no tengan repercusiones medioambientales ni nocivas para la salud.  El an§li-
sis de los ciclos vitales de los materiales utilizados en la producci·n es una tarea fundamental, desechando aquellos 
componentes que en alguna etapa puedan revelarse como contaminantes.  Adem§s, toda empresa ecol·gicamente 
responsable deber²a ofrecer productos duraderos, f§cilmente reparables y, en ¼ltima instancia, reciclables.  Todos 
estos factores ecol·gicos deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un producto y deber²an 
influir considerablemente en las preferencias de los consumidores.
Por otra parte, la responsabilidad social de una empresa implica tener un car§cter no lucrativo, ya que no es el deseo 
de ganar dinero lo que la motiva, sino el de contribuir al bienestar de la comunidad.  Por ello, toda empresa social-
mente responsable no reparte beneficios entre sus socios-trabajadores, sino que ®stos se destinan a 

ð consolidar la empresa e incluso a crear m§s empleo dentro de la misma
ð otras empresas que est®n comenzando y que necesitan de un apoyo econ·mico inicial 
ð proyectos de solidaridad nacional e internacional.  

Igualmente, las relaciones comerciales que establece son equitativas, pagando un precio justo por los productos 
adquiridos y rechazando aquellos cuya producci·n en origen se basa en condiciones de explotaci·n.  Adem§s, ase-
gura la transparencia de la informaci·n, interna y externa, en relaci·n con los aspectos financieros y humanos de 
su actividad.  Por ¼ltimo, toda empresa socialmente responsable favorece la inserci·n de personas con dificultades, 
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como minusv§lidos, ex-presidiarios, inmigrantes, mujeres con cargas familiares, minor²as ®tnicas, etc.

La tecnolog²a

Una de las componentes m§s importantes del capital es la tecnolog²a, t®rmino ®ste que comprende todos los medios 
por las cuales se producen los bienes y los servicios, incluyendo desde las m§s sencillas herramientas hasta las altas 
tecnolog²as de la informaci·n o de la ingenier²a gen®tica.  Sin embargo, en la actualidad la tecnolog²a moderna 
se ha constituido en un fin en s² mismo, independiente del bienestar real que pueda aportar a la sociedad; por 
ello m§s que representarsela en su forma material de herramientas o m§quinas, es mejor represent§rsela como una 
red, o conjunto de redes (seg¼n las diferentes tecnolog²as que, en ocasiones, compiten entren s²), de relaciones f²sicas 
y sociales que alcanza todos los rincones del planeta y de la sociedad, y en la que est§n inmersos grandes grupos 
de poder (empresas multinacionales), todos los gobiernos de los pa²ses desarrollados, instituciones gubernamentales 
(como el ej®rcito y los centros de investigaci·n) y, en menor medida, grupos de consumidores y usuarios m§s o 
menos organizados.  Todos los grupos afectados, con diferentes intereses, aspiran a influir social y pol²ticamente en 
beneficio propio.  
En la l·gica del mercado, el beneficio econ·mico es evidentemente uno de los motivos impulsores del desarrollo 

tecnol·gico.  Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores a la hora de explicar la rapidez de este desarrollo: 
una componente importante del impulso que se da a la investigaci·n en tecnolog²a es la b¼squeda de poder y de 
control, que se manifiesta con m§xima claridad en la inversi·n masiva en tecnolog²a militar.  Los pa²ses capaces de 
desarrollar ñtecnolog²a puntaò tienen m§s peso pol²tico en la escena internacional e influyen m§s en la toma de las 
decisiones importantes, sobre todo si dicha tecnolog²a produce sofisticadas armas que ning¼n otro pa²s pueda contra-
rrestar.  Por ¼ltimo, una tercera componente del impulso tecnol·gico se halla en el car§cter de la propia investigaci·n 
cient²fica: la ciencia no tiene l²mites, afirman muchos investigadores convencidos, todo lo que puede saberse ha de 
saberse, todo lo que puede hacerse ha de hacerse.  Esta arraigada creencia en el poder de la ciencia y la tecnolog²a 
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de explicarlo todo y de resolverlo todo conduce, en muchos casos, a no reparar en los costes directos de la aplicaci·n 
de una determinada tecnolog²a, pues siempre habr§ otra capaz de arregarlo en el futuro.  
El impacto de la tecnolog²a en la naturaleza y en la sociedad es cada vez mayor y, desde luego, no siempre positivo.  
A los problemas ®ticos que plantea la investigaci·n, y posterior uso, de determinadas tecnolog²as, como la biotecno-
log²a, que manipula las formas de vida existentes y crea artificialmente otras nuevas, hay que a¶adir los problemas 
medioambientales ðmuchas tecnolog²as tienen un impacto muy negativo en el medioambienteð, los problemas 
sociales ðla tecnolog²a se utiliza m§s para aumentar la productividad del trabajo que para aumentar la calidad de la 
vida laboral; el empleo extensivo de m§quinas lleva aparejado la reducci·n del n¼mero de puestos de trabajo con el 
consiguiente aumento del desempleoð y los problemas culturales ðla tecnolog²a moderna es insensible a la diver-
sidad tecnol·gica de los diferentes pueblos y culturas, a las que reemplaza bajo la presi·n de las poderosas fuerzas 
que la impulsan, a pesar de ser normalmente m§s cara y menos eficiente que las tradiciones tecnolog²as localesð.
Por todo ello, la econom²a solidaria propone el concepto de ñtecnolog²a apropiadaò que contiene las siguientes 
caracter²sticas: 
ð pragm§tica: conforme a la experiencia y los recursos humanos disponibles
ð accesible: f§cilmente adaptable y financieramente adecuada
ð compatible cultural y socialmente: que no haga desaparecer usos y pr§cticas tradicionalmente existentes y que 
se han revelado eficientes

ð aplicable a peque¶a escala
ð aut·noma y autosuficiente
ð ecol·gicamente sostenible: de bajo consumo energ®tico, sin residuos t·xicos, biodegradable
ð mejora las condiciones de trabajo
ð mejora la calidad de la vida social.  

Es decir, la tecnolog²a es apropiada si, adem§s de su dimensi·n econ·mica, tiene en cuenta las otras tres dimensiones 
de la actividad humana: la dimensi·n ecol·gica, la dimensi·n social y la dimensi·n cultural.  Se debe, por tanto, 
exigir que la evaluaci·n tecnol·gica no se haga exclusivamente desde una perspectiva economicista, sino que incluya 
todos los dem§s factores antes se¶alados.
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II.  Instrumentos Financieros de la Econom²a Social (IFES) en Europa 
      y su impacto en la creaci·n de empleo

(Resumen del trabajo realizado por la Asociaci·n Internacional de Inversores en Econom²a Social (INAISE) por 
encargo de la DG 5 de la Comisi·n Europea)    

1.  Introducci·n

La integraci·n europea no ha tenido ®xito en uno de los campos m§s importantes: el del empleo.  Las propuestas de 
Libro Blanco sobre el Empleo (1993), con las que se preve²a crear 3 millones de empleos, no se han puesto apenas en 
pr§ctica.  La efectividad de los fondos estructurales es tambi®n dudosa y nadie duda que habr§n de ser reexaminados 
cuando la Uni·n Europea se expanda hacia el Este.  Este particular contexto pol²tico ha conducido a la Comisi·n a 
explorar otras opciones con mayor detalle, en part²cular la b¼squeda de nuevos yacimientos de empleo (programas 
sociales) y el impulso de iniciativas locales.  Esta nueva aproximaci·n, bautizada por la Comisi·n como Desarrollo 
Local e Iniciativas de Empleo (ILDE) parece mucho m§s exitosa.  El problema es, sin embargo, c·mo financiar tales 
iniciativas.  Para la Comisi·n parece claro que su ®xito depende de su integraci·n con la promoci·n de la inversi·n local 
(proximity saving), mediante la creaci·n de redes locales, en las que empresarios, banqueros y pol²ticos locales est®n 
representados.  Ello s·lo ser§ posible si se definen mejor las peculiares caracter²sticas de la inversi·n local, tanto en 
relaci·n a los ahorradores (menores beneficios, pero mejores efectos externos), como en relaci·n a los promotores de 
proyectos (requisitos de garant²a m§s flexibles, pr®stamos acompa¶ados de apoyo t®cnico y financiero).
Por otra parte, en los ¼ltimos 20 a¶os se ha producido en toda Europa un auge de nuevas organizaciones financieras, 
ligadas de una u otra forma a la econom²a social (una econom²a que en sus objetivos y m®todos busca crear valor 
para la sociedad en su totalidad).  Aunque estas organizaciones no son conocidas para el gran p¼blico, est§n direc-
tamente relacionadas con los problemas del empleo, en tanto que se orientan a peque¶as (incluso muy peque¶as) 
empresas con un alto potencial de empleo, normalmente en sectores innovadores (social, medioambiental y local) 
y practicando una forma "suave" de hacer banca (tanto en las garant²as exigidas como en los beneficios), lo que les 
permite financiar proyectos de escasos beneficios y, sobre todo, financiar sectores de la poblaci·n o §reas que han 
sido abandonados por los bancos tradicionales y las instituciones financieras.
El objetivo de este trabajo es describir lo m§s exhaustivamente posible los nuevos Instrumentos Financieros de la 
Econom²a Social (en adelante, IFES), en la Uni·n Europea, y analizar su impacto en la creaci·n de empleo.  Otros 
objetivos colaterales son poner de relieve los elementos innovadores de las diferentes t®cnicas de financiaci·n usa-
das, describir los factores que podr²an ayudar a aumentar el potencial de los IFES, analizar las causas de los fracasos 
para ganar experiencia, contribuir a crear una atm·sfera institucional que sea favorable al desarrollo de los IFES 
demostrando su importancia y su positivo impacto en la econom²a, etc.
Los instrumentos estudiados no son evidentemente los bancos de la econom²a tradicional, ni siquiera aquellos en 
teor²a m§s implicados con los asuntos sociales (como las Cajas de Ahorros).  Se trata de organizaciones muy recientes 
que apenas exist²an hace 20 a¶os.  Financian proyectos con un gran valor a¶adido en §reas relacionadas con el medio 
ambiente, desarrollo social, cultura, desarrollo local y creaci·n de empleo.  Los principales criterios para su selec-
ci·n fueron su car§cter innovador, atender a una diversidad de organizaciones y buscar una m²nima representaci·n 
geogr§fica.  En total se han analizado 48 organizaciones de diferentes pa²ses europeos.

2.  Caracter²sticas generales de los instrumentos financieros

ð Se trata sin duda de "instrumentos financieros", luego no son ni ayudas ni subsidios.  En algunos casos s·lo 
ejercen algunas funciones de los bancos, en otros son "bancos" propiamente dichos.

ð Principalmente son instrumentos de pr®stamo, proporcionado por ellos mismos o dando las garant²as para 
obtener el pr®stamo de un tercero.  
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ð Todos ellos ofrecen servicios adicionales a lo que es la intervenci·n financiera, siendo ®sta una caracter²stica 
que los diferencia claramente de los bancos tradicionales.  La existencia de estos servicios explica la baja tasa 
de fracasos que registran.

ð Son instrumentos muy j·venes (no m§s de 20 a¶os) y de tama¶o peque¶o.  Esto ¼ltimo es normalmente con-
secuencia de sus propios fines, aunque tambi®n se debe a que se hallan en una fase experimental.

ð Aunque el empleo es un objetivo importante, para la mayor²a de ellos existen objetivos declarados m§s 
urgentes, que apuntan hacia el desarrollo de la econom²a social (creaci·n de cooperativas, asociaciones, 
fundaciones, empresas comunitarias, etc.), hacia el desarrollo local, las preocupaciones ecol·gicas o sociales 
(integraci·n de grupos marginados: desempleados, mujeres, j·venes, artistas, inmigrantes o discapacitados).  
Representan sin duda un fen·meno nuevo dentro de la sociedad europea.  Se trata de instrumentos h²bridos 
(econ·micos y sociales al mismo tiempo), que responden al desempleo, a la exclusi·n social, al declive 
regional, a la degradaci·n medioambiental y en general a numerosos problemas de orden social en todas sus 
formas.  Responden a su manera al fracaso de la econom²a de mercado y de la sociedad.

3.  Tipolog²a de los IFES

Aunque ninguna categorizaci·n puede aspirar a ser exclusiva ni omnicomprensiva, de este estudio parece deducirse 
de una manera bastante clara la existencia de 4 tipos de instrumentos financieros alternativos:

I.  Fondos comunes (kitties), clubes de inversi·n, fondos locales.  Es el caso de Cigale, ART, Gen¯se, MAG 2, 
Herrikoa.  Sus principales caracter²sticas son las siguientes:
a. los recursos, financieros y humanos, proceden del lugar
b. autofinanciaci·n de los gastos ligados a sus actividades financieras
c. gastos generales bajos y amplia participaci·n de voluntarios, lo que permite dar asesor²a y hacer un segui-
miento de los proyectos

d. se dirigen a peque¶as empresas locales, peque¶as organizaciones y asociaciones
e. suelen funcionar en un vac²o legal, o incluso al margen de la legalidad

II.  Instrumentos con fuertes v²nculos con instituciones p¼blicas.  Es el caso de ADIE, FFA, FGIG en Francia, SIR, 
RIM en Portugal, PYBT y LIF en Inglaterrra.
a. una parte sustancial de los recursos proce del Estado o de instituciones cuasiestatales
b. son t²picas dos formas de intervenci·n: 1. ayudas dadas de una vez,  2. financiaci·n continuada a trav®s de 
subsidios.

c. la adicionalidad es un criterio recurrente para la inversi·n, es decir s·lo se interviene en §reas no alcanzadas 
por los bancos tradicionales.

d. operan directamente o a trav®s de una red de socios locales, que pueden financiar sus gastos de organiza-
ci·n.

 
III. "Bancos ®ticos".  Esta categor²a comprende bancos, como el GLS Gemeinschafsbank, Merkur, Triodos, 
EkoBanken, etc. y cooperativas de cr®dito como Cr®dal, Hefboom, MAG 2 Finance.
a. orientaci·n combinada hacia los ahorradores y hacia la consecuci·n de objetivos ®ticos (normalmente en 
relaci·n con la ecolog²a o el desarrollo social o sostenible).

b. amplia experiencia y conocimientos en los sectores de intervenci·n, debido a su car§cter pionero e innova-
dor.

c. los gastos de administraci·n no se financian con el margen bancario, por lo que
d. tienden a financiar proyectos en marcha m§s que proyectos nuevos, que necesitan estudios y servicios de 
apoyo que no pueden dar.

e. Los proyectos que necesitan servicios de apoyo m§s completo pueden, no obstante, hallar financiaci·n en estos 
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bancos de dos maneras: 
 i. por medio de "fondos sociales" encaminados a determinadas actividades ðcomo es el caso del Fondo para 
Artistas, del Triodos Bankð, que se gestionan en parte con fondos del banco, en parte con el apoyo de 
terceras partes.  

 ii. combinando proyectos de alto rendimiento con otros que no lo son, de manera que los beneficios de unos 
compensan las "p®rdidas" de otros.

 IV. Instrumentos financieros de redes empresariales.  BCI en Austria, Coop 57 en Espa¶a, Socoden en Francia, 
pertenecen a esta categor²a.
a. son autosuficientes, puesto que se financian a trav®s de la red a la que sirve el instrumento
b. tienen un alto nivel de efectividad 
c. proceden del movimiento cooperativista

Este ¼ltimo caso es especialmente interesante, pues supone una especie de "ayuda mutua": las cooperativas de la red 
destinan parte de sus ingresos al instrumento financiero, del que a su vez reciben apoyo financiero junto con otros 
servicios.

4.  Impacto de los IFES sobre el empleo (an§lisis cuantitativo)

Como ya se dijo antes, el empleo no es el principal objetivo declarado de muchos de estos instrumentos financieros.  
En algunos casos se trata de organizaciones creadas para resolver los problemas financieros de otras organizacio-
nes como cooperativas o peque¶as empresas.  En otros, se trata de favorecer el desarrollo local o regional, prefe-
rentemente en nuevas §reas de inter®s ambiental, cultural o social.  Por ¼ltimo, unos pocos tienen objetivos muy 
espec²ficos como dar ayuda a las personas muy endeu-
dadas, dar pr®stamos sin inter®s o establecer sistemas 
de intercambio local (LETS).  Sin embargo, todos ellos 
valoran el empleo como una consecuencia deseable de 
sus actividades.
Esta parte del trabajo ofrece un an§lisis de la creaci·n de 
empleo por los IFES.  La primera cuesti·n a tratar es la 
de la "inversi·n" realizada por empleo creado o mante-
nido.  Sigue un estudio del "coste" que acompa¶a estas 
intervenciones financiarias y se termina con un an§lisis 
sectorial.  Los resultados cuantitativos de este estudio 
son realmente sorprendentes:  23 INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS (MĆS DE LA MITAD DE LOS 
ANALIZADOS) NECESITAN INVERTIR MENOS DE 
8000 EUROS (MENOS DE 1.5 MILLONES DE PTAS.) 
PARA CREAR UN PUESTO DE TRABAJO, lleg§ndo-
se en algunos casos a la cifra, casi simb·lica, de 1200 
euros.  
En cuanto a los gastos generales, ®stos var²an de entre 
100 y 500 euros por empleo creado, indicados por 
Gen¯se, Goldrausch y SCEIF hasta los 8000 euros 
de bancos que incluyen servicios de apoyo dados por 
empleados pagados.  En muchos casos los bajos costes 
se deben a la utilizaci·n de voluntarios, normalmente 
personas bien preparadas que colaboran en dar apoyo 
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t®cnico.  Aunque el coste de los voluntarios es bajo, no es nulo, ya que tienen costes indirectos ligados a la formaci·n, 
gesti·n y coordinaci·n.
En cuanto al an§lisis sectorial, el estudio refleja un impacto preponderante en el sector terciario, aunque sin des-
cartar intervenciones de los IFES en los otros dos sectores de la econom²a.  Es especialmente significativo el papel 
extraordinariamente activo que estas organizaciones juegan en nuevos sectores con un alto potencial creador de 
empleo, incluso en algunos §mbitos no mencionados por la Comisi·n en su Libro Blanco sobre el empleo, como son 
el reciclaje, la agricultura ecol·gica y las energ²as renovables.
Entre los proyectos del sector primario, financiados por los IFES, destacan aquellos ligados a la agricultura ecol·gica 
y biodin§mica, actividades con alto potencial de empleo en las que se dejan sentir tambi®n las inquietudes medio-
ambientales de estos instrumentos.  En el sector secundario, las actividades financiadas incluyen la fabricaci·n de 
muebles, de tejas y azulejos, de equipamientos para §reas de juegos, de juguetes para ni¶os, de diversas artesan²as, 
la producci·n de instrumentos electr·nicos y turbinas de agua, la construcci·n ecol·gica, etc.  Por ¼ltimo, es el sec-
tor terciario el que acapara la mayor parte de intervenciones, en actividades como servicio personal y dom®stico, cuidado 
de ni¶os, nuevas tecnolog²as de la informaci·n, empleos para j·venes, venta al detalle, turismo, actividades audiovisuales, 
actividades culturales, tratamiento de residuos, protecci·n y mantenimiento de §reas naturales, gesti·n de la energ²a, etc.  
Las iniciativas citadas ilustran claramente el papel esencial que los IFES juegan en la puesta en marcha y la con-
solidaci·n de nuevos sectores con alto potencial de empleo.  Esto es una muestra del gran dinamismo de estos ins-
trumentos.  Sin embargo, los ejemplos individuales no deber²an hacernos olvidar el papel pionero de los IFES en el 
desarrollo de nuevas actividades y mercados en los que su actuaci·n se puede calificar de global.  Un caso ilustrativo 
de esto es el sector de alimentos ecol·gicos, en el que diferentes instrumentos financian la producci·n, la elaboraci·n 
y la distribuci·n de productos ecol·gicos y biodin§micos.

5.  Interpretaci·n cualitativa.  El concepto de "adicionalidad"

Evaluar el impacto sobre el empleo de un instrumento o pol²tica no es una tarea f§cil.  La labor se ve dificultada en 
este caso por la heterogeneidad de los datos involucrados y por su fiabilidad, que en la mayor²a de los casos se debe 
a estimaciones, indicaciones u opiniones.  Adem§s, algunos instrumentos son demasiado recientes como para sumi-
nistrarnos datos cuantitativos.  Por ¼ltimo, otra dificultad se halla en la estimaci·n de los efectos inducidos.  Si un 
banco ecol·gico (caso real) invierte en un instituto de estudio y promoci·n de la energ²a e·lica, que llega a alcanzar 
un papel decisivo en el desarrollo del sector de la energ²a e·lica, en la que se han creado, con una fuerte implicaci·n 
de dicho instituto, unos 8000 puestos de trabajo, àse puede atribuir parte de este ®xito al banco, por haber invertido 
en este instituto?  La respuesta deber²a ser s², pero el problema de cuantificar su impacto resulta dif²cil.
Uno de los conceptos m§s importantes para comprender hasta qu® punto puede hablarse de creaci·n de empleo por 
parte de los IFES es el concepto de "adicionalidad" (additionality).  La adicionalidad se puede definir como el hecho 
de operar en segmentos del mercado que, por diversas razones, no est§n cubiertos por los intermediarios financieros 
tradicionales.  Es decir, el empleo resultante (creado, mantenido o recuperado) probablemente no existir²a sin la inter-
venci·n de los IFES.  Esta definici·n "negativa" (intervenir en los casos en los que el sector tradicional no interviene) 
no hace justicia al dinamismo de la econom²a social, en general, y los IFES en particular.  Por ello, parece apropiado 
definir la adicionalidad tambi®n de una manera positiva, como "el deseo de a¶adir una dimensi·n ®tica, ecol·gica y 
social a la dimensi·n estrictamente econ·mica del ahorro y la inversi·n".  
Para comprender mejor el criterio de adicionalidad, es necesario primero comprender las razones por las que las 
instituciones de financiaci·n tradicionales se niegan a intervenir en varios segmentos del mercado.  Un examen 
de estas razones permite dividirlas en 5 categor²as:
1. las personas o grupos que buscan la financiaci·n no encajan en el perfil cl§sico del empresario.  Es el caso de 
los instrumentos espec²ficos para mujeres, artistas, j·venes, minor²as ®tnicas, discapacitados, etc.

2. los bancos tradicionales no comprenden la naturaleza de la (nueva) econom²a social y dudan de la viabilidad 
de los proyectos que emergen en ella.

3. los proyectos que buscan financiaci·n plantean de una manera diferente la producci·n y el mercado, buscando 
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la innovaci·n social, econ·mica o ecol·gica.
4. los proyectos no reunen suficientes garant²as o se hallan en §reas de alto riesgo.
5. los solicitantes de financiaci·n carecen de experiencia en la gesti·n del dinero.

Una vez analizadas las razones de la ausencia de financiaci·n tradicional en determinados casos, cabe definir varios 
tipos de adicionalidad correspondientes a las diferentes razones dadas:  
1. Adicionalidad que cubre determinados sectores de la econom²a, considerados demasiado innovadores o de alto 
riesgo por las instituciones financieras tradicionales.  

2. Adicionalidad que cubre grupos de personas que carecen del "perfil ideal" del empresario.  
3. Adicionalidad que cubre ciertas estructuras econ·micas como cooperativas, empresas sociales, etc.  
4. Por ¼ltimo, adicionalidad que cubre §reas geogr§ficas, como zonas urbanas degradadas o comunidades rurales 
perdidas.

La adicionalidad de los IFES se manifiesta no s·lo en los §mbitos de actuaci·n, sino tambi®n en la prestaci·n de 
determinados servicios de apoyo al proyecto, o a la gente responsable del proyecto.  Estos servicios de apoyo 
incluyen, por ejemplo, 

ð asesor²a legal y de gesti·n
ð preparaci·n de un plan empresarial
ð realizaci·n de una investigaci·n de mercado y consejo estrat®gico.  

Estos servicios se ofrecen tanto en la fase de desarrollo del proyecto como en su fase operacional (seguimiento).  En 
algunos casos (un 33% de los IFES analizados) se prestan tambi®n servicios de formaci·n de las personas que van 
a llevar el proyecto, normalmente en gesti·n y contabilidad.  La prestaci·n de estos servicios resulta esencial para 
asegurar el mantenimiento de una estructura financiera estable, con una tasa muy baja de impagados.  Adem§s tiene 
una consecuencia a¶adida muy importante: las personas que reciben formaci·n para un proyecto, que finalmente no 
se realiza, suelen encontrar trabajo en otro lugar, como consecuencia de la formaci·n recibida.

6.  Algunas comparaciones

Para evaluar correctamente la efectividad de los instrumentos analizados en su capacidad para crear o mantener pues-
tos de trabajo es necesario incluir una comparaci·n de las estad²sticas de estas organizaciones y las de otros tipos de 
intermediarios financieros.  Esta comparaci·n se revela sin embargo dif²cil, ya que como se ha visto en el an§lisis de 
la adicionalidad, la mayor²a de los nuevos instrumentos operan en §reas abandonadas por las instituciones financieras 
tradicionales.  Una comparaci·n es todav²a posible si hacemos abstracci·n de la diferencia de objetivos y de sectores 
de actuaci·n de ambos grupos y nos limitamos a comparar num®ricamente las inversiones financieras de los IFES 
por empleo creado con las equivalentes de las instituciones tradicionales.
Aunque esta aproximaci·n presenta ciertas reservas metodol·gicas, se puede comparar, por ejemplo, la inversi·n 
financiera de los IFES por empleo creado con los gastos medios anuales dedicados al desempleo en la Uni·n 
Europea.  En 1995, el gasto medio anual por persona de la Uni·n europea para desempleo alcanz· los 9.000 euros 
(1.5 millones de ptas.), cifra superior a los 8.000 euros de inversi·n media por empleo creado de los IFES.  En el 
caso de fondos especiales para el empleo, promovidos por diferentes pa²ses europeos, la inversi·n media por empleo 
creado supera, unos pa²ses con otros, los 14.000 euros (2.3 millones de ptas.). 
En otros casos, los resultados son todav²a m§s favorables para los IFES.  As² por ejemplo, la actuaci·n del ERDF, a 
trav®s del Objetivo 1, en la regi·n belga de Hainault, supuso una inversi·n de 26.1 billones de francos belgas, inclui-
dos 7.8 billones de ayuda europea, para crear 3.438 puestos de trabajo, lo que significa que la cantidad invertida por 
empleo creado es de 7.6 millones de francos belgas (190.000 euros, casi 32 millones de ptas.)
Por ¼ltimo, se pueden comparar los valores de los IFES con los incentivos que dan los gobiernos a ciertas multina-
cionales para atraer inversiones.  Valgan los siguientes ejemplos: Los incentivos dados por Portugal en 1991 a las 
empresas Ford y Volkswagen suponen un gasto por empleo creado de 221.000 euros (m§s de 36 millones de ptas.), 
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los dados por Birmingham a Jaguar, en 1995, suponen un gasto de 112.000 euros (m§s de 18 millones de ptas), los 
dados por Lorraine (Francia) a Mercedes Benz, en 1995, alcanzan los 50.000 euros (8.5 millones de ptas.)
Las comparaciones, con todos sus posibles defectos, no dejan lugar a dudas: las inversiones realizadas por los IFES 
para crear un puesto de trabajo son bastante inferiores (incluso muy inferiores) a las realizadas por otros intermedia-
rios financieros.

7.  Efectos complementarios de las actuaciones de los IFES

Aunque la importancia de los IFES en la creaci·n de empleo se ha visto claramente en los apartados anteriores, ®ste 
no es sin embargo el objetivo principal de muchos de estos nuevos instrumentos financieros.  Sus actuaciones tienen 
como prioridad incidir de otra manera en el medio social y cultural, en la econom²a y en el entorno, de manera que 
la creaci·n de empleo es s·lo un efecto indirecto, aunque deseado, de sus actuaciones.
Entre las prioridades sociales y culturales de los IFES cabe se¶alar:
ð ayudar a la gente a escapar de la dependencia, permiti®ndoles crear peque¶as empresas con la ayuda de pr®s-
tamos (a bajo inter®s) y apoyo en la gesti·n.

ð apoyar proyectos que contribuyen al desarrollo del potencial econ·mico de una regi·n determinada
ð permitir la exploraci·n de nuevas actividades (reciclaje, energ²as renovables, servicios de proximidad...) o de 
nuevas formas de organizaci·n (cooperativas de trabajo, empresas de inserci·n...)

ð llenar el vac²o dejado por los organismos p¼blicos cuando retiran su ayuda a ciertos campos (en particular, de 
orden cultural) como resultado de limitaciones presupuestarias.

Con sus acciones, los IFES contribuyen a movilizar y organizar un entramado social que conduce a la creaci·n de 
actividades concretas que proporcionan servicios directos a la comunidad, y a la emergencia de un desarrollo eco-
n·mico con un talante m§s social y ecol·gico.  Este sistema funciona porque proporciona dinero donde no existen 
otras fuentes de financiaci·n y porque cuenta con el apoyo social y la red de solidaridad que se forma en torno a la 
relaci·n econ·mica.  Algunos ejemplos son significativos: 1. Beara LETS se presenta a s² mismo como un sistema 
econ·mico integrado socialmente.  Basado en la reciprocidad, permite el intercambio de bienes y servicios entre 
personas que normalmente estar²an excluidas del mercado por su falta de recursos.  Con su actuaci·n, Beara LETS 
recrea los lazos sociales a un nivel local y anima a las gentes a desarrollar sus capacidades para obtener ingresos.  
2. MAG 2 Finance (Italia) exige para financiar un proyecto que se cree previamente un grupo de apoyo (de coope-
rantes).  De esta manera demuestra, en contra de los postulados de la econom²a cl§sica, que la solidaridad puede 
preceder a la actividad econ·mica.  

Un an§lisis m§s detallado de los efectos complementarios (a la creaci·n de empleo) de los instrumentos analizados 
nos lleva a los siguientes resultados:

1.  Efectos complementarios de tipo social
ð fortalecimiento de los lazos sociales.  Es el caso de Merkur (Dinamarca) con su apoyo a la creaci·n de 
ecoaldeas y comunidades sostenibles, de SHD (Alemania) en su trabajo con ancianos, o de MAG 2 Finance 
(Italia) que tiene como principal objetivo el fortalecimiento de las relaciones sociales, desestructuradas por la 
marginalizaci·n econ·mica.

ð desarrollo de redes de personas y de organizaciones.  Pertenecer a una red es muy importante para el ®xito de 
los proyectos.  AKF (Dinamarca) ha desarrollado una red entre cooperativas que comparten varios recursos y 
entre las que la informaci·n circula libremente.

ð reducci·n de la criminalidad.  ART (Inglaterra), cuyo objetivo es regenerar las §reas marginalizadas de 
Birminghan, declara que "los principales beneficios microecon·micos tienen que ver con una menor depen-
dencia del sistema de seguridad social, con una menor criminalidad y con unas comunidades m§s cohesio-
nadas".
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2.  Efectos complementarios de tipo cultural y psicosocial.
ð desarrollo personal, aumento de la confianza en uno mismo y del esp²ritu emprendedor entre aquellos que van 
a comenzar un negocio.  

ð menor dependencia del Estado, y reducci·n de los des·rdenes depresivos
ð mayor cohesi·n y apoyo entre los socios de un mismo grupo.
ð desarrollo de una cultura empresarial
ð impulso a la participaci·n de la mujer en la vida comunitaria

3.  Efectos complementarios en econom²a y medio ambiente.
ð en el campo ambiental, los proyectos apoyados por los IFES, se pueden considerar como pioneros. Inauguran 
una nueva v²a para el futuro desarrollo de nuevas actividades.

ð contribuyen a la expansi·n de pr§cticas sostenibles, como la agricultura ecol·gica, el uso de energ²as renova-
bles, la promoci·n de productos sanos, etc.

8.  Recomendaciones

Las principales recomendaciones que se deducen a partir de este estudio son las siguientes:
ð cambiar el marco legal de los bancos.  Ahora mismo, y como consecuencia de una directiva europea, se requie-
ren 5 millones de euros (m§s de 800 millones de ptas.) de capital inicial para formar un banco.  Esta medida, 
que pretende hacer m§s seguros los bancos, perjudica claramente a los IFES, que por su propio funcionamien-
to, dificilmente alcanzan tal capital, y quedan normalmente muy limitados en sus actividades financieras, e 
incluso al margen de la legalidad.  Dada la importancia demostrada de los IFES se propone que se considere 
su singularidad y se les permita ejercer legalmente ciertas actividades financieras con un capital m²nimo de 1 
mill·n de euros (166 millones de ptas.)

ð modificar el sistema de impuestos en relaci·n con los IFES.  No existe actualmente ninguna distinci·n, en lo 
que a impuestos se refiere, entre organizaciones financieras comerciales y aquellas que funcionan sin §nimo 
de lucro.  Se deber²a definir una forma legal espec²fica para los IFES con su propio sistema impositivo.

ð impulsar el ahorro ®tico.  Por ejemplo, con ventajas fiscales para las personas que invierten en proyectos 
"®ticos".

ð crear fondos para la creaci·n de empleo, destinados especialmente a los IFES.
ð desarrollar e introducir m®todos de evaluaci·n de impacto, que tengan en cuenta el valor social a¶adido que 
preside las actividades financieras de los IFES.

ð modificar la legislaci·n social en relaci·n a la creaci·n de empresas/actividades.  Todav²a existen nume-
rosos obst§culos para la creaci·n de autoempleo, sobre todo entre las capas sociales m§s desfavorecidas.  
Exenciones fiscales y ajustes en el sistema de seguridad social son dos medidas que podr²an contribuir a 
solucionar el problema.

ð reconstruir el concepto de econom²a social.  Existe una enorme falta de informaci·n sobre los IFES y la eco-
nom²a social en que est§n envueltos.  Tampoco existe gente preparada ni centros de formaci·n.  Es necesario 
dar la m§xima difusi·n de esta nueva realidad, as² como identificar y promover centros de formaci·n que 
tengan que ver con la econom²a social.

ð ampliar el escaso conocimiento que se tiene sobre los IFES, con m§s estudios y mayor reflexi·n.
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III.  Dinero sin inflaci·n ni tasas de inter®s

Extracto-Resumen del libro Dinero sin inflaci·n ni tasas de inter®s, de Margrit Kennedy

1.  Cuatro conceptos err·neos muy extendidos acerca del dinero

El dinero comporta un aspecto positivo como facilitador del intercambio de bienes y servicios superando las limi-
taciones que impone el trueque.  Ahora bien, este lado positivo del dinero puede ser anulado si las personas que 
poseen m§s de lo que necesitan lo retienen, cedi®ndolo solamente por inter®s, es decir ñvendi®ndoloò por un precio 
superior al que tiene en s² mismo.  El resultado es que los que poseen menos del necesario deben pagar tributo a los 
que poseen m§s, en un trato a todas luces injusto.  Las consecuencias de este relaci·n asim®trica con el dinero son 
sin duda catastr·ficas para la sociedad en su conjunto, pero la aceptaci·n incuestionada de los fundamentos de esta 
relaci·n nos impiden apreciarlas claramente.  A continuaci·n se se¶alan cuatro de estos conceptos err·neos aunque 
arraigados:

1a)  Existe un ¼nico tipo de crecimiento.  En econom²a se habla de crecimiento de manera un²voca como si s·lo 
fuera posible una forma de crecimiento.  Lo cierto es que existen formas de crecimiento lentas, bien adaptadas 
a las posibilidades del entorno, y otras muy r§pidas (crecimiento exponencial) que terminan colapsando una 
vez agotado el substrato que mantiene dicho crecimiento.  Precisamente el dinero basado en el inter®s (inter®s 
compuesto) sigue una pauta de crecimiento exponencial, duplic§ndose en tiempos cada vez menores.  Como ejemplo 
curioso decir que un centavo invertido en el momento del nacimiento de Cristo, colocado a un 4% de inter®s, equi-
valdr²a en 1750 a una esfera de oro con un peso equivalente al de toda la Tierra.  En 1990 ser²an 8.190 esferas.  El 
resultado es evidente: el pago continuado de intereses es imposible.  Es necesario crear un sistema monetario con un 
crecimiento natural y no exponencial.

1b) S·lo se pagan intereses en caso de solicitar un pr®stamo en dinero.  Este es, sin duda, uno de los conceptos err·-
neos m§s importantes y m§s desconocidos.  Los intereses est§n incluidos en el precio de todo lo que pagamos.  
La cantidad depende de la proporci·n de capital y trabajo invertidos en bienes y servicios.  Cuanto mayor sea el 
capital invertido, mayor es el porcentaje del precio final del producto o servicio ofrecido que corresponde al costo 
del inter®s sobre dicho capital.  Como ejemplo, en el pago municipal del agua potable, que en las ciudades requiere 
la instalaci·n de costosas depuradoras, el coste de los intereses del capital invertido en la depuradora puede suponer 
hasta un 40% del precio del servicio.  Y lo mismo cabe decir para cualquier cosa que compremos, desde una golosina 
hasta un veh²culo.  En promedio pagamos alrededor de un 50% por costes de capital sobre todos los precios de 
nuestros bienes y servicios.  La conclusi·n es igualmente obvia: si no hubiera intereses, con el mismo trabajo 
tendr²amos acceso al doble de productos y servicios, o dicho de otra manera, podr²amos trabajar la mitad 
para tener lo mismo.

1c) Bajo el sistema monetario actual todos son afectados en igual medida por las tasas de inter®s.  El sistema actual 
tiene una apariencia ciertamente democr§tica: todos pagamos intereses al solicitar pr®stamos, o adquirir bienes y 
servicios y todos obtenemos intereses al ahorrar dinero.  En realidad, existe una gran diferencia entre aqu®llos que se 
benefician con el sistema y los que salen perjudicados.  Si dividimos la poblaci·n en 10 grupos1 seg¼n sus ingresos, 
8 de estos grupos tienen un balance negativo, es decir pagan m§s intereses de los que reciben, el noveno obtiene un 
poco m§s de lo que paga y el d®cimo obtiene el doble de lo que paga, es decir se lleva los dineros que pierden los 
otros 8 grupos.  Para ser m§s exactos, el 1% de la poblaci·n recibe 15 veces m§s de lo que paga y el 0.01% dos mil 
veces m§s.  En otras palabras, con el actual sistema de intereses opera un mecanismo de redistribuci·n oculta 
que constantemente transfiere dinero de los que tienen menos a los que tienen m§s.
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1  Estudio realizado en Alemania.  Cada grupo contiene 2.5 millones de hogares


