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PRÓLOGO

La producción de conocimiento en el ámbito universitario se despliega en diversos procesos, formas y 
manifestaciones. En todos los casos, esa producción consiste en una construcción colectiva que involucra a 
distintos actores. En una de esas instancias, la generación de conocimiento proviene de espacios de articulación 
entre quienes trabajan en la misma universidad con quienes lo hacen en otros ámbitos, en este caso, en el 
territorio. Por este último entendemos no solo un sitio geográfico, sino una mixtura de trayectorias, saberes, 
propuestas. Por ello, la extensión/vinculación que propone hoy el sistema universitario no consiste en “salir a 
enseñar”, a transmitir ciertos saberes, sino que la producción de estos se da justamente en la interacción, en la 
vinculación entre los espacios, trayectorias, experiencias. Esa lógica es la que ha producido este valioso material 
, fruto del proyecto “Fortalecimiento de trayectos formativos para la educación y el trabajo. Experiencias de 
articulación con actores de la economía popular y social de Florencio Varela” y que nos presenta aquí esta caja 
de herramientas. Lo sabemos: el mundo del trabajo se ha transformado notoriamente en las últimas décadas, 
tanto en lo que hace a sus procesos de producción, como a los cambios en el tipo de demanda que el mercado 
presenta, las trayectorias laborales, el tipo de capacidades que se requieren, entre tantas otras. Las trabajadoras 
y los trabajadores lo saben con claridad: un mundo se transformó en algunos casos de manera violenta y los 
procesos aprendidos durante años, quizás ahora, no colaboran del mismo modo en favor del desarrollo laboral 
de las personas. Hay un mundo que cambió y si bien no podemos saber con precisión cuáles dimensiones se 
establecen de manera permanente, es claro que se han dejado atrás algunas otras. 

El trabajo realizado por las docentes investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 
UNAJ Andrea Del Bono, María Noel Bulloni y Gabriela Pontoni  es justamente un notable aporte para colaborar 
en esos nuevos procesos laborales que desafían a mujeres y hombres. Esta “CAJA DE HERRAMIENTAS PARA 
EMPRENDER DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR”  parte del proyecto mencionado, iniciativa que se  articuló 
con instancias estatales como la Municipalidad de Florencio Varela (a través de la Dirección de Políticas 
Integradoras, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social), los Centros Integradores Comunitarios, con 
quienes se trabajó para alcanzar un diagnóstico que posibilitara diseñar un material ajustado a las necesidades 
y expectativas de sus potenciales beneficiarios. En ese conocimiento es que este manual provee recursos en 
relación a la economía social/popular, como un espacio que no puede ser pensado ya como mera emergencia, sino 
que, acumulados varios años de experiencias, constituye un sector que puede dar cuenta de emprendimientos 
sostenidos en el tiempo. La autogestión es una de esas formas de economía social, que encuentra en este 
manual, una serie de recursos que serán de utilidad para quienes estén ya embarcados en una iniciativa de este 
tipo o quizás les surja la idea de hacerlo a partir de la lectura. 

Como dicen las propias autoras: “esta caja de herramientas busca colaborar y acompañar los procesos 
individuales y colectivos de capacitación en pos de fortalecer y mejorar las condiciones organizativas de quienes 
se propongan emprender en el marco de la economía social y popular.” Su lectura confirma esa premisa. Por eso 
nos encontramos ante el resultado de un trabajo de investigación y vinculación, que les brinda a los actores del 
territorio, una herramienta para el crecimiento. 

Sergio De Piero 
Director ICSyA-UNAJ

4
EMPRENDER DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

CAJA DE HERRAMIENTAS



1INTRODUCCIÓN

Esta caja de herramientas forma parte de los resultados del proyecto “Fortalecimiento de trayectos formativos 
para la educación y el trabajo. Experiencias de articulación con actores de la economía popular y social de 
Florencio Varela”, financiado por  la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la 
Nación, en el marco de la Convocatoria a la presentación de propuestas de Extensión Universitaria denominada 
“Universidad, Cultura y Territorio 2021”.

Esta iniciativa fue motorizada por un grupo de docentes-investigadoras de la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche (UNAJ)1, nucleadas en el Programa de Estudios del Trabajo, perteneciente al Instituto de Ciencias 
Sociales y de la Administración (https://pet.unaj.edu.ar/). Asimismo, el equipo de docentes se articula en torno a 
tres asignaturas de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo: Sociología de las Organizaciones, Gestión Laboral 
de la Gestión Pública y Relaciones Laborales Comparadas, configurando así, un equipo interdisciplinario al que 
se sumó el valioso aporte de estudiantes y graduadas.

En ese marco, los objetivos del Proyecto apuntaron a trabajar articuladamente con la Secretaría de Desarrollo 
Social de la Municipalidad de Florencio Varela, a través de la Dirección de Políticas Integradoras, en pos de 
desarrollar intervenciones que posibilitaran incrementar las capacidades y herramientas de inserción en el 
mundo del trabajo de quienes presentaran o tuvieran inquietudes acerca de la puesta en marcha de experiencias 
laborales en el marco de la economía social y popular. 

Con tal propósito, se buscó complementar la oferta de cursos y talleres de oficios que se desarrollan en los 
Centros Integradores Comunitarios (CIC) de la localidad, con un Ciclo de Formación orientado a la promoción del 
trabajo y la gestión comunitaria. Es por esto que el objetivo general del Proyecto fue contribuir al fortalecimiento 
de procesos formativos/productivos de modo integral, así como la gestión del conocimiento y la articulación 
de redes de actores de la economía social y popular en el ámbito local, fomentando la puesta en marcha de 
estrategias orientadas a la producción, el trabajo y el autoempleo, en el marco de proyectos y experiencias 
socio-productivas individuales o asociativas. 

En esa clave, el primer paso para lograr ese objetivo fue elaborar un diagnóstico para conocer la población destino 
del Ciclo de Formación propuesto. Esta iniciativa mostró que en los cursos y talleres de oficios que se brindan en 
los CICs participan, principalmente, mujeres, característica que se potencia de acuerdo a la temática de cada 
espacio de formación, reforzando el sesgo de género de oficios como peluquería, corte y confección o pastelería 
(en los que solo participan mujeres); en contraposición a lo que ocurre en los cursos de electricidad y electrónica 
(espacios a los que sólo asisten hombres). En términos educativos, se encontró que el 80% de los/as asistentes 
tiene un nivel entre medio y alto (secundaria completa o estudios terciarios en curso). Si bien esta situación es 
similar entre hombres y mujeres, lo que se observó es que la relación entre inserciones laborales e ingresos son 
disímiles, pues las mujeres, aún con similares calificaciones que los varones, mostraron menores porcentajes 
de ingresos (85% varones, 62% mujeres). Es importante destacar que quienes asisten a los CICs en el marco 
de estos cursos y talleres, buscan no sólo establecer redes vinculares que posibilitan compartir cuidados, como 

1 Directora: Dra. Andrea Del Bono. Equipo de trabajo (docentes): Dra. Ma. Noel Bulloni y Dra. Gabriela Pontoni. 
Equipo de trabajo: Lic. Mariana Reiter, Lic. Mariela Chaile; Marcela Bartolo. Asistencia técnica para el diagnóstico en los CICs: Prof. Esteban Unamuno. 
Agradecemos la especial colaboración de autoridades y personal de la Dirección de Políticas Integradoras, perteneciente a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo 
Social de la municipalidad de Florencio Varela.
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también diferentes desafíos. Este espacio de sociabilidad integral, se convierte en un componente crucial a la 
hora de pensar en alternativas que posibiliten desarrollar emprendimientos autogestionados en el marco de la 
economía social y popular. Sin embargo, ésta se presenta como una esfera poco conocida por la mayoría de las/
os encuestadas/os (65%), aunque se observó una buena predisposición a explorar de qué se trata, conocer sus 
alcances, y especialemente, aprender cómo llevar a cabo emprendimientos en clave individual, o bien evaluar 
estrategias en clave asociativa. 

En ese sentido, se recogieron expectativas variadas acerca del ámbito de la economía social y popular, las 
cuales mostraron especial interés en conocer cómo organizar una propuesta en ese marco, cómo se administra, 
cuál es su fiabilidad, cómo se formaliza, cómo podría financiarse, entre otros aspectos de relevancia. En este 
marco de inquietudes e intereses, se recogió un elemento central para poder avanzar con la iniciativa propuesta 
desde el Proyecto: la predisposición del público objetivo de esta iniciativa de aprender nuevas habilidades o 
conocimientos.

Con este diagnóstico como brújula de trabajo, se avanzó con la elaboración de recursos que apuntan a llenar 
una caja de herramientas que colabore con la iniciativa de quienes buscan emprender desde la economía 
social y popular.  En esta clave, el contenido de este material  se orienta a brindar conocimientos  concretos 
que posibiliten la puesta en marcha y/o consolidación de emprendimientos autogestionados, asociativos y/o 
unipersonales, para quienes busquen desarrollar un emprendimiento autogestionado, incluyéndose dentro del 
sector de la economía social y popular. Si bien existen diversas maneras de definir a dicho sector, centralmente 
éste incluye actividades de producción (ya sea de un bien o de un servicio) y de reproducción (como las tareas 
de cuidado), encaminadas a crear insumos que permitan la reproducción material, así como generar alternativas 
que posibiliten desarrollarse en el plano laboral. Así, se establece un sistema de prácticas que organizan el 
proceso económico de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo.

Sin desconocer que los conceptos economía social y economía popular presentan diferencias entre sí, en esta 
propuesta estos conceptos se interpretan en forma conjunta. Ambas economías se implementan mediante 
unidades productivas o emprendimientos autogestionados, sean asociativos o unipersonales, cuyo objetivo 
apunta a mejorar la calidad de vida tanto de quienes las impulsan como para quienes forman parte de sus 
comunidades.

Cabe mencionar que cuando se habla de autogestión,  se trata de una forma específica de emprender, dado 
que quienes llevan adelante el trabajo, son a la vez, propietarios de su emprendimiento o negocio y, siendo 
así, serán los encargados de tomar las decisiones. La autogestión no solo se vincula con el modo en que se 
organiza internamente el emprendimiento, sino que también implica “un ejercicio de poder compartido” (Peixoto 
de Albuquerque, 2004), donde las personas cooperan y trabajan construyendo relaciones más horizontales y 
democráticas.  

En síntesis, con estas coordenadas como guía, esperamos que los recursos que integran esta caja de herramientas 
se conviertan en materiales de consulta útiles para quienes emprendan o deseen emprender desde la autogestión. 
Con tal propósito, en el primer “compartimento”  se encontrarán materiales que apuntan a poder transformar 
una idea en un emprendimiento autogestionado viable/realizable. Aquí se establecen los primeros pasos para 
llevar adelante un emprendimiento autogestionado, pensando en cómo generar ideas, identificar necesidades, 
planificar tareas, conocer y analizar el mercado (a quienes les voy a vender y con quienes voy a competir). En 
otro “compartimento”, se ubicaron herramientas que permitirán organizar un emprendimiento autogestionado, 
considerando la necesidad de ordenar el proceso de trabajo y la producción, la venta de productos, junto a 
algunas alternativas que apuntan a la formalización del emprendimiento autogestionado. También se hizo espacio 
en la caja para colocar propuestas de estrategias de promoción y de venta que posibiliten crear y planificar 
una estrategia de promoción, desarrollar una marca personal y una identidad visual, así como generar posibles 
espacios de comercialización, puntos de venta, brindar distintos medios de pago y manejar las redes sociales 
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en tanto instrumentos que faciliten estos procesos. Finalmente, en un “bolsillo complementario”, se sumó 
información sobre políticas públicas y recursos de financiamiento disponibles (de orden nacional, provincial 
y municipal) que eventualmente podrían facilitar el desarrollo de emprendimientos en el marco de la economía 
social y popular, diferenciando entre iniciativas.

Solo resta decir que esta caja de herramientas busca colaborar y acompañar los procesos individuales y 
colectivos de capacitación en pos de fortalecer y mejorar las condiciones organizativas de quienes se propongan 
emprender en el marco de la economía social y popular.
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2
¿CÓMO TRANSFORMAR UNA 
IDEA EN UN EMPRENDIMIENTO 
AUTOGESTIONADO VIABLE?

2.1 ¿CÓMO IDENTIFICAR UNA OPORTUNIDAD PARA DESARROLLAR UN 
EMPRENDIMIENTO?

¿Existen distintos tipos de necesidades?

¿Cómo generar ideas que representen posibles oportunidades para emprender? 
 
¿Por qué es importante estudiar las posibilidades reales para concretar nuestras ideas? 

2.2 DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN: FIJAR OBJETIVOS. PLANIFICAR ACTIVIDADES. 
IDENTIFICAR RECURSOS ¿ES IMPORTANTE PLANIFICAR? ¿POR QUÉ? 

Posicionamiento y modelo de emprendimiento

¿Qué elementos pueden darle valor al bien/producto o servicio que producimos?

2.3 CONOCER EL MERCADO: ¿A QUIÉN/QUIÉNES LES VOY A VENDER? ¿CON QUIÉN 
O QUIÉNES VOY A COMPETIR?

2.4 RESUMEN DEL MÓDULO
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En síntesis, planificar nos permite definir un conjunto de decisiones aceptadas por quienes integran el emprendimiento 
autogestionado. Siempre y cuando la planificación sea dirigida al logro de objetivos, “hacer algo” realizable y concreto, 
se podrá evaluar y revisar si las decisiones tomadas han sido las correctas o es necesario adaptarlas o modificarlas en 
función de cómo se van dando los resultados.

Planificar es un proceso, es decir es una actividad continua que no termina con la formulación u organización de un plan 
determinado, sino que implica una revisión permanente entre medios, actividades y fines y, sobre todo, de caminos y 
procedimientos a través de los cuales se pretende llegar a nuestro/s objetivo/s. 

DIAGNÓSTICO: aquí vamos a  realizar un doble análisis: externo e interno. El primero parte de considerar el contexto (en-
torno, territorio, historia y/o situación) dentro del cual se inserta el emprendimiento autogestionado (el barrio, la ciudad, 
la región). Por su parte, el análisis interno refiere a la organización hacia el interior del emprendimiento autogestionado. 
A partir de analizar estas dos dimensiones tendremos un acercamiento a los desafíos a los que nos enfrentaremos en un 
futuro no muy lejano y a las posibilidades de resolverlos.

PROGRAMACIÓN: en esta etapa vamos a programar las actividades del emprendimiento autogestionado, es decir, con-
cretamos las acciones, definiendo dónde y cuándo se van a realizar. La programación es la herramienta ejecutora de la 
planificación.

EVALUACIÓN: por último, este momento nos va a proporcionar información para verificar si lo que planificamos en el em-
prendimiento autogestionado nos permite obtener los resultados previstos.

Durante la planificación nos marcamos un camino a recorrer. En un primer momento fijamos nuestros objetivos, luego 
planificamos las actividades y, por último, identificamos con qué recursos las llevaremos adelante.

El siguiente cuadro sintetiza los pasos del proceso de planificación:

Fijar objetivos Planificar actividades Identificar los recursos
Preguntas disparadoras ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué recursos cuento para 

hacerlo?

Definición Es la finalidad del emprendimiento 
autogestionado.

Es el plan de acción que se 
llevará adelante para concretar el 
emprendimiento.

Es lo que necesitamos para llevar 
adelante el emprendimiento 
autogestionado.

Características Deben ser concretos, alcanzables, 
medibles a corto o mediano plazo.

Surge del diagnóstico de 
situación y de los objetivos. Debe 
ser realizable con los medios con 
los que cuenta el emprendimiento

Pueden ser recursos humanos 
(el equipo de trabajo), materiales 
(los insumos, maquinarias, 
tecnología, etc.), o financieros 
(el presupuesto y fuentes de 
financiamiento externas).

Para la planificación puede utilizarse como herramienta 
el modelo FODA. El FODA permite identificar FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS para 
el emprendimiento, tomando en cuenta tanto su 
vinculación con el entorno como sus características 
propias.
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2.4  RESUMEN DEL  MÓDULO
• Las mejores ideas son producto de una tarea metódica y ordenada. Es aconsejable tener siempre con nosotros un 

cuaderno y lápiz para anotarlas al momento que conversemos con personas de nuestra confianza sobre el proyecto.

• A partir de estudiar la factibilidad podemos seleccionar la idea que se llevará adelante, lo que implica abandonar una 
o varias alternativas que no son suficientemente viables. También podemos mejorar la idea o proyecto teniendo en 
cuenta las sugerencias o modificaciones que surjan del análisis realizado y del intercambio con personas de nuestra 
confianza. 

• La organización es la base del emprendimiento autogestionado. Para eso debemos incorporar en el hacer cotidiano 
la planificación. Planificar significa establecer o elaborar un plan de acción para desarrollar las actividades que 
requieran la elaboración de productos o la prestación de servicios.

• Durante la planificación delineamos un camino a recorrer. En un primer momento fijaremos los objetivos, luego 
planificaremos las actividades y, por último, identificaremos con qué recursos llevaremos adelante el emprendimiento 
autogestionado. 

• Planificar es un proceso, es decir es una actividad continua que no termina con la formulación u organización de 
un plan determinado, sino que implica una revisión permanente entre medios, actividades y fines y, sobre todo, de 
caminos, posibilidades y procedimientos a través de los cuales se pretende llegar a los objetivos propuestos.  

• Se llama análisis de mercado a la búsqueda de información necesaria sobre el sector de actividad económica en el 
que el emprendimiento autogestionado se desarrolla. Sirve para estudiar las condiciones y desempeño del sector (por 
ejemplo, panadería, pastelería, cocina, etc.) con el fin de tomar decisiones oportunas y rentables para darle mayor 
factibilidad al emprendimiento.

• Es importante que podamos elaborar el modelo de emprendimiento o “modelo de negocio”. El modelo del emprendimiento 
es un plan inicial en el que se recogen los aspectos claves de todos los ámbitos del emprendimiento que generen valor 
para los clientes de forma sostenible.
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3
¿CÓMO ORGANIZAR 
UN EMPRENDIMIENTO 
AUTOGESTIONADO?

3.1 LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN 

¿Por qué es importante la organización del trabajo y cómo implementarla?

¿Cuáles son las principales áreas funcionales de todo emprendimiento?

¿De qué maneras las tareas domésticas y de cuidado pueden relacionarse con el desarrollo del 
emprendimiento? 

Costos y precios de los bienes y servicios del emprendimiento ¿Por qué es importante dedicarle tiempo a 
calcular los costos de producción?

¿Qué tipo de costos existen en un emprendimiento?

¿Por qué es importante distinguir entre los costos variables y los fijos?

¿Cómo calcular el valor de nuestro trabajo para incluirlo en el precio final?

3.3 PRIMEROS PASOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
AUTOGESTIONADO ¿QUÉ SIGNIFICA FORMALIZAR EL EMPRENDIMIENTO Y  
POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERLO?

3.4 RESUMEN DEL MÓDULO

¿Qué es el Monotributo y qué tipos existen?

¿En qué consiste el Monotributo Social? 

Y en el caso de que se trate de un emprendimiento asociativo… ¿De qué maneras puede formalizarse?

¿Qué características tienen las cooperativas de trabajo?

Otro aspecto a considerar: habilitaciones y permisos

Cuenta bancaria gratuita

3.2 VENDIENDO NUESTROS PRODUCTOS: LA COMERCIALIZACIÓN Y LOS  
MERCADOS ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS DISTINTOS TIPOS DE 
MERCADOS?
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COSTOS Y PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL 
EMPRENDIMIENTO ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEDICARLE 
TIEMPO A CALCULAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN?
Dedicarle tiempo a ordenar y poner en papel los costos de los bienes o servicios desarrollados, es muy importante para 
el emprendimiento porque ayudará definir el precio de venta de los productos o servicios del emprendimiento, estimar 
ese precio en función de nuestras necesidades y conocer lo que gastamos en insumos, suministros (luz, agua o gas), 
servicios (combustible o transporte) e instalaciones (maquinaria, alquiler, etc.). Además, con esta información en mente 
podremos planificar las compras e incluso considerar asociarnos con otros emprendimientos para hacerlas en conjunto.

¿QUÉ TIPO DE COSTOS EXISTEN EN UN EMPRENDIMIENTO?
De modo general, podemos decir que existen ciertos costos que casi todo emprendimiento suele tener y que es bueno 
poder cuantificar (“ponerle números”). Estos son:

• Costos de los insumos

• Costos de los suministros (luz, agua o gas)

• Costo de los equipos, maquinarias y vehículo

• Alquileres

• Reservas para nuevas inversiones o ampliaciones (una “reserva” de dinero para ir arreglando o mejorando maquinaria 
o instalaciones)

• Impuestos y tasas (Monotributo, tasas municipales, espacios de comercialización) 

• Tiempo de trabajo

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DISTINGUIR ENTRE LOS COSTOS 
VARIABLES Y LOS FIJOS?
Si analizamos los costos del emprendimiento teniendo en cuenta cómo se relacionan con la producción, veremos que 
hay algunos que se incrementan al aumentar la cantidad producida (costos variables) y otros que no (costos fijos). Por 
ejemplo, si fabricamos remeras la tela será un costo variable, mientras que el pago de un impuesto no. Entonces, a medida 
que incrementamos la producción, el peso de los costos fijos en el precio de nuestros productos tiende a ser cada vez más 
pequeño, ya que se reparte entre un mayor número de unidades producidas. 

Analizar los costos diferenciados en variables y fijos es importante porque permite hacer una mejor evaluación sobre 
si comprometernos a asumir un nuevo costo fijo, por ejemplo, la cuota de algún crédito o el alquiler de un local. Cuando 
estamos comenzando con el emprendimiento, lo mejor es armar una estructura de costos “liviana”, donde los costos fijos 
no sean los que predominen.  
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3.3  ¿QUÉ SIGNIFICA FORMALIZAR EL 
EMPRENDIMIENTO Y  POR QUÉ ES  IMPORTANTE 
HACERLO?
Cuando hablamos de formalizar el emprendimiento hacemos referencia a cumplir con el requisito de darle una forma legal. 
Para ello se deben llevar a cabo distintas presentaciones en organismos estatales y tomar en cuenta variadas normativas 
vigentes en el país. De este modo, el emprendimiento pasaría a cumplir con las obligaciones tributarias (impuestos), 
sanitarias (normas de higiene y seguridad que correspondan según la actividad) y laborales (registro en la seguridad 
social). El paso hacia la formalización nos evitará problemas futuros por incumplimientos legales, pero además puede 
darle al emprendimiento credibilidad, favorecer su visibilidad, el acceso a mercados y a financiamientos. 

Para el momento de la formalización es importante contar con cierta información: ¿Quiénes conformarán el emprendimiento? 
¿Cuántas personas lo integrarán? ¿Qué impuestos existen vinculados a la actividad que buscamos desarrollar? ¿Qué 
organismos existen donde podamos encontrar asesoramiento?

Existen distintas estructuras legales para registrar el emprendimiento, dependiendo de si queremos conformar un 
emprendimiento unipersonal o asociativo. En ambos casos, es importante inscribirse en algún régimen monotributista 
para poder emitir facturas, contar con una obra social y con aportes jubilatorios. También podemos asociarnos con otros y 
otras para construir un emprendimiento asociativo. La figura jurídica que suele utilizarse en esos casos es la cooperativa 
de trabajo limitada. Pero, primero nos detendremos en el régimen de monotributo. 

¿QUÉ ES EL MONOTRIBUTO Y QUÉ TIPOS EXISTEN?

El Monotributo en Argentina es un régimen simplificado de pago de impuestos al que pueden acceder los pequeños 
contribuyentes. Como señalamos anteriormente, representa la forma que tienen quienes trabajan de modo independiente- 
realizando una actividad por cuenta propia (individual o asociativa)- de contar con una obra social y con aportes 
jubilatorios. Además, esta inscripción permite a quienes emprenden poder emitir facturas por las ventas realizadas.

Consiste en aportar una cuota fija que contiene un componente de impuestos, otro de aportes a la jubilación y obra social 
(en un solo pago mensual). El valor total del impuesto dependerá de determinados parámetros, como la facturación anual 
(estimada) que posee el emprendimiento. 

El trámite puede hacerse en línea. Para ello deberemos contar con una Clave Fiscal (una contraseña personal que permite 
hacer trámites en AFIP). Es recomendable consultar personalmente en la oficina de AFIP cercana al domicilio. 

Algunos sitios donde encontrar más información sobre el Monotributo:

https://www.argentina.gob.ar/tema/trabajar/monotributo

https://monotributo.afip.gob.ar/public/ayuda/index.aspx
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OTRO ASPECTO A CONSIDERAR: HABILITACIONES Y PERMISOS
Según la actividad a la que pertenezca el emprendimiento, hay que considerar si corresponde habilitar el local o tramitar un 
permiso para su desarrollo. Para eso, lo mejor es acercarse al Municipio, informarse al respecto y consultar los requisitos y 
documentación si fuese necesario.

En el Municipio de Florencio Varela el trámite de habilitación se realiza por Ventanilla Única: https://www.varela.gov.ar/
tramites/ventanillaunica.aspx

Además, puede gestionarse una  cuenta bancaria gratuita en cualquier entidad financiera que permita operar con cajeros 
automáticos

¿Cuáles son los requisitos para abrir una Cuenta gratuita universal?

• Ser una persona humana.

• Tener capacidad para contratar o para disponer libremente de tus ingresos.

• No tener cuentas en entidades financieras.

Para más información: 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/cuenta-gratuita-universal

https://www.youtube.com/watch?v=-ItKQ30li-4

https://www.bcra.gob.ar/Noticias/Relanzamiento-Cuenta-Gratuita-Universal.asp
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3.4 RESUMEN DEL  MÓDULO
• Para organizar el emprendimiento es recomendable detallar cómo será el proceso productivo, es decir, el procedimiento 

de producción de los bienes y servicios. Este proceso puede dividirse en tres grandes etapas: 1) estado inicial 2) 
proceso de transformación y 3) producto final.

• A su vez, para producir un bien o un servicio la organización del trabajo ocupa un rol importante. En esta organización, 
será necesario tener claridad sobre los tiempos y conocimientos requeridos en cada una de las actividades y tareas 
involucradas en el emprendimiento. Para los emprendimientos asociativos será necesario además establecer una 
división del trabajo, es decir, definir quién se ocupará de realizar cada tarea.

• Al momento de la organización del trabajo, es importante considerar que, en muchas ocasiones, las dificultades 
para establecer acuerdos y arreglos familiares relacionados al cuidado y la atención de la familia pueden limitar las 
posibilidades, sobre todo para las mujeres, de trabajar y desarrollar su emprendimiento.

• Los emprendimientos autogestionados que integran el sector de la Economía Social y Popular producen bienes y 
servicios que podrán ser destinados al propio uso o vendidos en los mercados. Podemos dividir los mercados en tres 
tipos: mercados capitalistas, mercado donde el cliente es el Estado, y mercado solidario o popular.

• Dentro de la Economía Social y Popular existen distintas modalidades de comercialización, en su mayoría, estas 
modalidades son colectivas.

• Dedicarle tiempo a ordenar y poner en papel los costos productivos nos ayudará a establecer el precio de venta, 
estimar ese precio en función de nuestras necesidades y conocer lo que gastamos en insumos, suministros, servicios 
e instalaciones. Además, si analizamos dichos costos teniendo en cuenta cómo se relacionan con la producción de 
los bienes o servicios del emprendimiento, veremos que hay algunos que se incrementan al aumentar la cantidad 
producida (costos variables) y otros que no (costos fijos).

• Para formalizar o dar forma legal al emprendimiento debemos cumplir con ciertos requisitos. Esta formalización puede 
darle credibilidad, favorecer su visibilidad, el acceso a mercados y a financiamientos. Existen distintas normativas 
legales para registrar un emprendimiento dependiendo de si el mismo es unipersonal o asociativo. 

• El Monotributo es un régimen simplificado de pago de impuestos al que pueden acceder quienes emprenden. Consiste 
en el pago de una cuota fija que contiene una parte de impuestos y otra de aportes a la jubilación y obra social.  
Además, podrán facturar las ventas realizadas. Existen dos tipos de monotributo: el Régimen Monotributista General 
y el Monotributo Social.

• Para acceder a una cuenta bancaria de forma gratuita se requiere: a) ser una persona humana; b) tener capacidad 
para contratar o para disponer libremente de tus ingresos; c) no tener cuentas en entidades financieras.

• Para formalizar un emprendimiento asociativo existen distintas opciones jurídicas. En el sector de la Economía Social 
y Popular lo más frecuente es la inscripción como Cooperativa de Trabajo Limitada. 

• En el caso de contar con local físico abierto al público se requiere de habilitaciones y permisos municipales, se 
recomienda revisar la normativa vigente.
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¿CÓMO DISEÑAR 
ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN Y DE VENTA?

4.1  NECESIDAD DE CREAR Y PLANIFICAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

4.2 CREACIÓN DE LA MARCA PERSONAL Y DE LA IDENTIDAD VISUAL DEL 
EMPRENDIMIENTO 

4.3 ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN: PUNTOS DE VENTA 

4.4 MEDIOS DE PAGO 

4.5 MANEJO DE REDES SOCIALES. RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE 
CONTENIDO 

4.6 RESUMEN DEL MÓDULO

4

31
EMPRENDER DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

CAJA DE HERRAMIENTAS









4.4 MEDIOS DE PAGO
Una vez en marcha el emprendimiento, es recomendable ofrecer variedad en las formas de pago A continuación, 
presentamos las dos formas de pago más difundidas y utilizadas a la hora de comercializar. 

• Efectivo: este medio de pago es el más aceptado y utilizado en todo el mundo. Aunque es muy práctico requiere 
de contar con cambio y puede representar un obstáculo ya que no todos los clientes contarán con el efectivo en el 
momento del pago. 

• Medios de pago electrónico: esta modalidad está cada vez más extendida, la misma permite llevar una cuenta pre-
cisa de los ingresos y gastos, hacer compras de manera más fácil, pagar impuestos, enviar dinero, realizar transfe-
rencias bancarias y utilizar menos efectivo.

Tarjetas de débito Tarjetas de prepago Tarjetas de crédito

Las tarjetas de débito están 
asociadas a una cuenta bancaria de 
ahorro o cuenta corriente. Permiten 
retirar efectivo y realizar compras en 
el momento con el dinero disponible 
en la cuenta únicamente

Las tarjetas de prepago no están 
asociadas a ninguna cuenta bancaria. 
Se puede utilizar solo el dinero cargado 
a la tarjeta

Las tarjetas de crédito permiten 
realizar compras con un límite 
preaprobado de crédito por parte del 
banco emisor

Más información sobre medios de pago, Banco Central de la República Argentina: 
https://www.bcra.gob.ar/mediospago/politica_pagos.asp 

Más información sobre los medios de pago electrónico: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/inclusion-financiera/medios-de-pago-electronicos  
https://www.youtube.com/watch?v=dHYaJdVf-Uk&t=58s

Más información sobre opciones para cobrar: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/inclusion-financiera/como-potenciar-tus-ventas/opciones-que-existen-para-
cobrar-en-tu 

Más información sobre billetera virtual: 
https://www.youtube.com/watch?v=XWyYu0PFHg4&t=5s&ab_channel=MinisteriodeEconom%C3%ADa 
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RECOMENDACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDO: 

• Crear una cuenta nueva para difundir los bienes/productos o servicios del emprendimiento, ya que esto nos permitirá 
reflejar una estética e imagen propia de lo que ofrecemos al público.

• Completar toda la información del perfil: nombre del emprendimiento, descripción de lo que hacemos, ubicación (en 
qué país, provincia o localidad nos pueden encontrar), si realizamos envíos, y un medio de comunicación alternativo 
(un número de teléfono o correo electrónico) para brindar más información o concretar una venta.

• El diseño comunica la identidad del emprendimiento, por lo tanto, no generará el mismo impacto cualquier foto de 
perfil o de portada, por eso hay que pensar qué queremos transmitir con esa imagen.

• La presentación de la información en las publicaciones debe ser clara y concisa. Así, los usuarios sabrán bien si allí 
está lo que buscan.

• Contestar los mensajes de los usuarios o clientes, revisar las publicaciones que realizamos y generar un vínculo y 
demostrar la importancia que tiene para nosotros sus consultas o comentarios.

• Planificar la información que se publica, la cantidad de veces a la semana y los horarios, puede ayudarnos a simplificar 
esta tarea y a ganar tiempo. Por ejemplo, podemos planificar una vez al mes el contenido que subiremos durante las 
cuatro semanas siguientes.

Crear una cuenta de Facebook: 
https://es-la.facebook.com/reg/ 

Crear una página de empresa o marca en Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/creation/?ref_type=facebook_business_website 

Crear una cuenta de Instagram: 
https://www.instagram.com/accounts/emailsignup/ 

Pasos para crear una cuenta de correo electrónico: 
https://www.argentina.gob.ar/miargentina/crear-mi-cuenta/como-generar-un-correo-electronico
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4.6  RESUMEN DEL  MÓDULO 
• La estrategia de promoción es de utilidad para el emprendimiento autogestionado ya que ayuda a dar a conocer el 

bien/producto o servicio ofrecido por el emprendimiento.

• Para que una estrategia de promoción funcione tenemos que construir una red de contactos. Las redes de contacto 
son el conjunto de personas, u otros emprendimientos afines con las que mantenemos algún tipo de relación, ya sea 
laboral o personal.

• Para poder encarar una estrategia de promoción antes tenemos que definir nuestra marca personal que es la carta de 
presentación del emprendimiento autogestionado.

• Los valores de nuestra marca tienen que reflejarse en la identidad visual del emprendimiento, es decir, en los elementos 
gráficos y visuales que utilizaremos para comunicarnos con nuestros potenciales clientes.

• Luego de la creación de la marca del emprendimiento autogestionado podemos registrarla de forma legal. El registro 
nos da derecho al uso exclusivo del nombre de nuestra marca, además impide que otros comercialicen con la misma 
marca, sin nuestra autorización.  

• Los espacios de comercialización son los puntos de venta de los bienes/productos o servicios, pueden ser espacios 
colectivos o individuales. La elección de alguno de estos espacios puede variar de acuerdo con las características 
del barrio o localidad, en función de nuestras necesidades y del tipo de bien/producto o servicio que ofrezcamos para 
la venta.  

• Para ofrecer mayor comodidad a nuestros clientes es recomendable ofrecer variedad en las formas de pago. Las 
tarjetas de crédito permiten realizar compras con un límite pre aprobado de crédito por parte del banco emisor. Las 
tarjetas de débito están asociadas a una cuenta bancaria de ahorro o cuenta corriente. Permiten retirar efectivo y 
realizar compras en el momento con el dinero disponible en la cuenta únicamente. Las tarjetas de prepago no están 
asociadas a ninguna cuenta bancaria. Se puede utilizar solo el dinero cargado a la tarjeta.

• Las redes sociales online son canales de comunicación que pueden ayudarnos a darnos a conocer y estrechar 
relaciones con clientes, proveedores y con otros emprendedores y emprendedoras.  

38
EMPRENDER DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

CAJA DE HERRAMIENTAS



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE EMPRENDIMIENTOS 
AUTOGESTIONADOS

5
5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES 

5.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES: BUENOS AIRES 

5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES: FLORENCIO VARELA
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En distintos organismos públicos existen herramientas de asistencia y fortalecimiento para trabajadores y trabajadoras 
que quieren desarrollar y/o consolidar un emprendimiento. Algunas tienen como objetivo el otorgamiento de créditos o 
subsidios (financiamiento), otras generan instancias de capacitación o asistencia técnicas y otras buscan fortalecer 
circuitos para la comercialización. 

En cada caso, será necesario prestar atención a quiénes están destinadas las herramientas, cuáles son los requisitos 
para participar y los plazos para inscribirse. Quizás el emprendimiento se encuentra en una etapa inicial y no cumple con 
los requisitos para participar en la totalidad de los programas, pero es importante conocer las posibilidades que pueden 
aparecer a futuro y las herramientas a las que podemos recurrir para favorecerlo en el recorrido. 

5.1  POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES
NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Potenciar Trabajo Contribuir a mejorar el empleo 
y generar nuevas propuestas 
productivas a través del desarrollo 
de proyectos socio-productivos, 
socio-comunitarios, socio-laborales 
y la terminalidad educativa, con el fin 
de promover la inclusión social plena 
para personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social y 
económica.

https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/potenciartrabajo

RENATEP El Registro Nacional de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Economía 
Popular busca reconocer, formalizar 
y garantizar los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de la 
economía popular para que accedan 
a herramientas que les permitan 
potenciar su trabajo.

https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/renatep

Plan Federal de Ferias Implementar distintas acciones 
para fortalecer ferias francas e 
itinerantes y mejorar los espacios 
de comercialización de la economía 
social y popular.

https://www.argentina.gob.ar/
noticias/plan-federal-de-ferias-
desarrollo-local-de-la-mano-de-la-
economia-popular

Mercados de cercanía Fomentar y fortalecer las diferentes 
estrategias de comercialización 
de la economía popular, social y 
solidaria, impulsadas por entidades 
gubernamentales y organizaciones 
sociales de todo el país.

https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/mercadosdecercania
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NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Comisión Nacional de Microcrédito Consolidar una política pública que 
conciba a los y las trabajadoras de la 
economía popular como integrantes 
de un sistema de finanzas basado en 
lazos solidarios. El acompañamiento 
permanente de las organizaciones 
es la base para que puedan expandir 
su actividad productiva, incorporar 
tecnologías y mejorar su capacidad 
de gestión.

https://www.argentina.gob.ar/
desarrollosocial/conami

Manos a la obra Brindar subsidios para que proyectos 
productivos o asociativos puedan 
renovar su equipamiento y fortalecer 
el proyecto productivo del cual 
forman parte.

https://www.argentina.gob.ar/
servicio/tramitar-subsidio-para-
proyectos-manos-la-obra

Soy Emprendedor Herramientas para el proceso de 
crear, desarrollar o consolidar 
emprendimientos.

https://www.argentina.gob.ar/tema/
emprender/soy-emprendedor

Capacitación para emprendedores y 
Pymes

Asistir en la búsqueda de alternativas 
de capacitación.

https://www.argentina.gob.ar/tema/
emprender/capacitacion

Busco financiamiento Brindar orientación respecto a 
programas, planes o herramientas 
crediticias para obtener 
financiamiento.

https://www.argentina.gob.ar/tema/
emprender/financiamiento

Emprendimiento Argentino Otorgar financiamiento para potenciar 
el proceso productivo y/o incrementar 
la escala del emprendimiento.

https://www.argentina.gob.ar/
servicio/acceder-al-programa-
emprendimiento-argentino

Herramientas para emprender Brindar financiamiento, 
capacitaciones y espacios para 
mejorar el desarrollo del proyecto: 
Red para emprender, Comunidad de 
Mentores y Escalar Emprendedores.

https://www.argentina.gob.ar/
produccion/herramientas-para-
emprender

Programa de Empleo Independiente 
(PEI)

Asistir técnica y financieramente 
a quienes quieran iniciar un 
emprendimiento o reforzar uno 
existente.

https://www.argentina.gob.ar/
trabajo/empleoindependiente

5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES
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5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES

NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Programa Trabajo Autogestionado Contribuir al mantenimiento 
y/o generación de puestos de 
trabajo, en unidades productivas 
autogestionadas por sus trabajadores 
y trabajadoras.

https://www.argentina.gob.ar/
trabajo/autogestionado

Programas destinados a productores y 
productoras agropecuarios

Desarrollar o fortalecer el trabajo 
y la producción de productores 
agropecuarios

https://www.argentina.gob.
ar/agricultura/programas-y-
proyectos?9=

https://www.argentina.gob.ar/
agricultura/financiamiento

NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Emprender Fomentar y promover el desarrollo de 
las actividades económicas basadas 
en la concepción de la Economía 
Social en todo el territorio de la 
provincia de Buenos Aires a través 
del fortalecimiento institucional, 
del capital humano y/o de las 
herramientas productivas.

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_
de_la_comunidad/asistencia/
emprender

Programa Impulsar Oficios Desarrollar y fortalecer pequeñas 
unidades económicas productoras de 
bienes y servicios desarrollados por 
personas egresadas de la formación 
laboral y técnica, que llevan adelante 
proyectos productivos de la mano de 
sus oficios.

https://www.trabajo.gba.gov.ar/
programas-provinciales/impulsar-
oficios

5.2  POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES:
BUENOS AIRES
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5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PROVINCIALES: BUENOS AIRES

NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Alas

Actividades Laborales de Autoempleo 
y Subsistencia

Formalizar la actividad económica y 
productiva y el autoempleo; promover 
la capacitación de los integrantes 
de las unidades productivas; apoyar 
las organizaciones que tienen 
base en la familia, la solidaridad y 
la cooperación; alcanzar formas 
asociativas que permitan el 
sostenimiento del emprendimiento, 
de los integrantes y sus familias; 
y brindar asesoría y consultoría 
sobre aspectos de producción, 
comercialización y gestión.

https://www.trabajo.gba.gov.ar/
programas-provinciales/alas

Envión Lograr la inclusión socioeconómica, 
política y cultural de los jóvenes 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social.

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_
de_la_comunidad/asistencia/envion

5.3  POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES:
FLORENCIO VARELA

NOMBRE ¿QUÉ OBJETIVO TIENE? MÁS INFORMACIÓN

Emprendedores Promover el empleo y mejorar el 
ingreso de la población mediante 
herramientas integrales que 
permitan conformar una red interna y 
sostenible para emprendedores.

https://www.varela.gov.ar/
emprendedores/

Productores Brindar información, asesoramiento, 
y talleres de inscripción al RENAF 
(Registro Nacional de Agricultura 
Familiar); RENSPA (Registro 
Nacional Sanitario de Productores 
Agropecuarios) y Monotributo Social 
Agropecuario (MSA).

https://florenciovarela.gov.ar/
productores/
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CONSIDERACIONES FINALES 6
Como se hizo referencia  en la Introducción, el  Proyecto que sustenta este material  busca articular los intereses de quienes 
integran esta propuesta de extensión universitaria  con la agenda social de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el 
trabajo sostenido en el territorio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Florencio Varela, a través de 
la Dirección de Políticas Integradoras, en el municipio de Florencio Varela. De este modo, la integración de intereses y los 
acuerdos logrados entre estos actores, apuntaron a sumar herramientas que fortalezcan las capacidades institucionales 
en pos de mejorar las condiciones de vida de quienes forman parte de la comunidad. 

En esa clave, teniendo en cuenta el perfil de los/as asistentes a los diversos cursos y talleres de formación que se llevan 
a cabo en los CICs del municipio de Florencio Varela, el contenido de esta caja de herramientas apunta a acompañar 
a quienes desarrollan o quieren desarrollar actividades laborales, productivas y comunitarias dentro del sector de la 
economía social y popular. Los recursos y estrategias que se volcaron en estas páginas fueron pensadas para acompañar 
tanto a quienes están proyectando iniciar un emprendimiento, como para quienes ya se encuentran en una etapa más 
avanzada, sumando a sus iniciativas instrumentos concretos que faciliten la autogestión. Para lograr ese propósito, el 
diagnóstico realizado inicialmente, recogió las diversas expectativas de quienes participan de los cursos y talleres que se 
brindan en los CICs, respecto a lo que es y conocen sobre la economía social y popular. 

Con este diagnóstico como brújula de trabajo, se avanzó con la elaboración de recursos que apuntaron proveer una caja de 
herramientas cuyos materiales posibiliten la puesta en marcha y/o consolidación de emprendimientos autogestionados, 
asociativos y/o unipersonales, para quienes busquen desarrollar un emprendimiento autogestionado, en el marco de la 
economía social y popular. Como se advirtió inicialmente, las definiciones e interpretaciones sobre qué implica desarrollar 
actividades en este sector no son unívocas. Sin embargo, en este material  se considera que la economía social y popular 
condensa actividades de producción (ya sea de un bien o de un servicio) y de reproducción (como las tareas de cuidado), 
cuyo objetivo es generar insumos que posibiliten la reproducción material junto a alternativas que posibiliten desarrollarse 
en el plano laboral. Así, se establece un sistema de prácticas que organizan el proceso económico de producción, 
distribución, circulación, financiamiento y consumo.

Con esas coordenadas como horizonte, cada compartimento de la caja de herramientas buscó brindar elementos 
que combinan aspectos teóricos con ejercicios y ejemplos prácticos que posibiliten llevar a cabo un emprendimiento 
autogestionado. Estos insumos, junto al desarrollo de los talleres que permitirán mostrar e intercambiar este material con 
quienes estén interesados/as en conocer e incorporar estas herramientas a sus proyectos, podrán ayudar a viabilizar la 
puesta en marcha de sus propias iniciativas, ya sea en forma individual y/o asociativa.

Es por esto que en el primer módulo de este cuadernillo  se ubicaron los consejos y estrategias que apuntan a ordenar 
y canalizar en forma metódica y ordenada las primeras ideas respecto al emprendimiento autogestionado que se desee 
poner en práctica, con el objetivo de tomar las primeras decisiones que requiere la iniciativa. En estos primeros pasos, se 
recomienda elaborar un modelo de emprendimiento o “modelo de negocio”, en tanto plan inicial en el que se recogen los 
puntos clave de todos los aspectos del emprendimiento que generen valor para los clientes de forma sostenible.

Luego, se sumaron recomendaciones sobre la organización del proceso productivo, es decir, el procedimiento de 
producción de los bienes y servicios. Esto requiere tener en claro los tiempos y conocimientos que conlleva cada actividad 
y tarea involucrada en el emprendimiento. Al momento de la organización del trabajo, es importante considerar que, en 
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algunos contextos, las dificultades para establecer acuerdos y arreglos familiares relacionados al cuidado y la atención 
de la familia pueden limitar las posibilidades de trabajar y desarrollar su emprendimiento, especialmente para las mujeres, 
que como se ha señalado, son mayoría en los cursos y talleres que se desarrollan en lo CICs del municipio de Florencio 
Varela.  Es por esto que esta premisa se torna central a la hora de concretar las iniciativas iniciales.

También se ha puesto en valor la alternativa de formalizar o dar forma legal al emprendimiento, dado que puede darle 
credibilidad, favorecer su visibilidad y acceso a determinados mercados y fuentes de financiamiento. Es por esto que  
se incluyó  la descripción de distintas alternativas que ofrece normativa legal vigente respecto a las posibilidades de 
registrar un emprendimiento, dependiendo de si este es unipersonal o asociativo. 

Cabe destacar que los procesos de formalización facilitan el desarrollo de estrategias de promoción que colaboren con la 
posibilidad de dar a conocer el emprendimiento que se está desarrollando. Sumado a esto, para lograr mayor visibilidad, 
se enfatizó en que se  torna crucial construir redes de contacto (personas, u otros emprendimientos afines con las que 
establece algún tipo de relación/red, ya sea laboral o personal) que faciliten el proceso de dar a conocer la iniciativa que 
se está proyectando. Asimismo, se subrayó la importancia de pensar en cuáles serán los espacios de comercialización, 
teniendo en cuenta la relación entre el tipo de bien/producto o servicio que se busca ofrecer a los potenciales clientes, 
así como sus necesidades; sin perder de vista, además, la posibilidad de brindar cierta variedad en las formas de pago. 

En suma, esta batería de recomendaciones y herramientas apuntan a colaborar con quienes buscan desarrollar su 
emprendimiento autogestionado, sin dejar de reconocer que el camino a transitar presentará diversos desafíos pero 
también, surgirán oportunidades que, en algunos casos, se generan (y se pueden aprovechar), pensando estrategias de 
trabajo conjunto, en clave asociativa.
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