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RESUMEN

Este artículo presenta un análisis sobre las percepciones y 
niveles de satisfacción de los participantes en la iniciativa de 
innovación social denominada Trueque Solidario, desarrollada 
en comunidades rurales de la zona central de Chile durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19. La experiencia surgió 
como respuesta a la necesidad urgente de alimentos e insumos 
de protección sanitaria, mediante un modelo de intercambio no 
monetario entre pequeños productores, organizaciones socia-
les y gobierno local, articulado por una universidad regional. 
Desde el enfoque de la innovación social, el Trueque Solida-
rio se plantea como una estrategia de transformación territorial 
sustentada en la participación activa de los actores, la colabo-
ración intersectorial, la co-construcción de soluciones y la ge-
neración de valor social. La investigación empleó un enfoque 
metodológico mixto, aplicando 15 entrevistas semiestructuradas 

y 120 encuestas a pequeños productores, profesionales del go-
bierno local y miembros de organizaciones de la sociedad civil.

Los resultados indican que la colaboración entre universi-
dad y gobierno local no solo permitió la revitalización de una 
práctica ancestral de carácter relacional, sino que también 
contribuyó al fortalecimiento de los vínculos comunitarios y al 
fomento de la confianza y solidaridad en el territorio. Se plan-
tea como conclusión que las universidades tienen la posibilidad 
de desempeñar un rol estratégico como articuladoras entre co-
munidad y Estado, generando respuestas innovadoras ante con-
textos de crisis. A través de una rigurosa sistematización, este 
estudio contribuye al ámbito de la innovación social universita-
ria, al demostrar que la recuperación de prácticas tradiciona-
les como el trueque puede ser concebida como una herramienta 
eficaz para la cohesión social y la transformación territorial.
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ARTICULANDO LA UNIVERSIDAD EN EL 
TERRITORIO: EL TRUEQUE SOLIDARIO COMO 

UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

CAROLINA ROJAS AGUILAR, CLAUDIA CONCHA SALDÍAS Y 
GERARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

pública, la pérdida de cohesión social, 
los procesos migratorios y una crecien-
te desconfianza institucional. Estas 
problemáticas, de naturaleza compleja 
y alcance global, requieren enfoques 
integrales que consideren las múltiples 
escalas en las que operan y promuevan 
la participación activa de diversos 

actores para la construcción de solu-
ciones sostenibles.

La pandemia de 
COVID-19 representa un ejemplo paradig-
mático de esta complejidad. Su impacto 
se manifestó de forma desigual en la po-
blación, afectando especialmente a los 
sectores más vulnerables. En este 

Introducción

a sociedad contemporá-
nea se encuentra en-
frentando una serie de 
crisis interrelacionadas, 
que se evidencian en el 

deterioro ambiental, la inseguridad 
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contexto, se demandó a las universidades 
ampliar sus funciones tradicionales, asu-
miendo un papel más activo en la res-
puesta a las necesidades sociales y articu-
lando el conocimiento académico con las 
demandas del entorno (Ali et al., 2021).

Este compromiso uni-
versitario supone la necesidad de tras-
cender las aulas, establecer diálogos con 
los territorios y co-construir respuestas 
junto a sus actores (Duarte et al., 2021). 
Desde esta perspectiva, Pérez et al. 
(2019) y Salas et al. (2021) resaltan el 
valor estratégico asignado a las universi-
dades en la promoción de modelos de 
desarrollo alternativos mediante iniciati-
vas de innovación social.

Este artículo examina la 
experiencia del Trueque Solidario, desa-
rrollada durante la emergencia sanitaria 
por COVID-19 en una comuna rural de la 
zona central de Chile. Esta iniciativa faci-
litó el acceso a alimentos e insumos sani-
tarios mediante una estrategia de inter-
cambio entre universidad, gobierno local y 
organizaciones de la sociedad civil.

El proceso se inició me-
diante un catastro telefónico para identifi-
car necesidades urgentes, el cual eviden-
ció un acceso limitado a alimentos en zo-
nas urbanas vulnerables y escasez de insu-
mos sanitarios en áreas rurales dispersas. 
A partir de ello, la universidad y el 
Programa de Desarrollo Local 
(PRODESAL) diseñaron una estrategia de 
trueque, en la que la universidad aportó 
200 kits de sanitización y PRODESAL 
entregó una base de datos de pequeños 
productores hortícolas con dificultades de 
acceso a productos sanitarios.

La implementación in-
cluyó diversos elementos clave: definición 
de roles entre los actores, identificación 
de productores voluntarios, vinculación 
con comedores solidarios, planificación 
logística, permisos de tránsito y uso de 
tecnología para optimizar las rutas de dis-
tribución. El trueque, como práctica de in-
novación social, se fundamenta en los 
principios de la economía solidaria, donde 
la cooperación y la reciprocidad se consti-
tuyen como herramientas esenciales para 
enfrentar la denominada crisis multidi-
mensional (Pérez Orozco, 2010), que 
afecta no solo la economía, sino también 
las formas de producción y reproducción 
de la vida social.

Discusión Bibliográfica y Perspectiva 
Teórica

La revisión de literatura 
que se presenta analiza el trueque solida-
rio como una iniciativa de innovación so-
cial orientada a la solución de problemáti-
cas sociales mediante la colaboración 

entre universidad, gobierno local y comu-
nidad en contextos de crisis.

La economía solidaria 
constituye un eje clave para la compren-
sión del trueque en situaciones de crisis, al 
enfatizar la cooperación, la autogestión y la 
generación de valor social más allá del lu-
cro (Caillé, 2003; Coraggio, 2020). 
Manríquez et al. (2017) señalan que esta 
perspectiva permite la articulación entre la 
sociedad civil y el Estado, fortaleciendo re-
des de producción y consumo sostenibles.

Desde esta perspectiva, 
se observa la configuración de un ‘con-
trapoder alternativo’ como elemento fun-
damental para la resistencia y la trans-
formación social, lo que constituye un 
marco teórico útil para comprender el 
potencial del trueque solidario como ca-
talizador de alternativas viables en esce-
narios de crisis (Díaz-Muñoz, 2015). 
Asimismo, la economía solidaria propo-
ne la coexistencia con el sistema capita-
lista, enfocándose en la colaboración y 
la autogestión (Caillé, 2003; Pérez, 
2013). Manríquez et al. (2017) la pre-
sentan como una modalidad de hacer 
economía y como un movimiento políti-
co, que permite a las comunidades gene-
rar iniciativas, aprender, inspirarse y co-
laborar de acuerdo con su contexto, con 
el objetivo de fortalecer la asociatividad 
en la producción, distribución, circula-
ción y consumo de bienes y servicios, 
no con fines de lucro, sino orientados a 
satisfacer las necesidades comunitarias 
(Coraggio, 2020).

Desde el enfoque de la 
innovación social, el trueque se enmarca 
como una estrategia de transformación te-
rritorial basada en la participación activa 
de los actores involucrados (Martínez-
Celorrio, 2017). Moulaert et al. (2014) in-
dican que la innovación social surge de la 
interacción entre saberes académicos y co-
nocimientos comunitarios, facilitando so-
luciones adaptadas a las necesidades loca-
les. Martínez-Celorrio (2017) también des-
taca que este enfoque opera como un en-
granaje, en el cual los beneficiarios 
asumen un rol activo tanto en la toma de 
decisiones como en la creación de nuevas 
estructuras organizativas en red. Este en-
foque apunta a fortalecer la inclusión so-
cial, mejorar la calidad de vida y promo-
ver el bienestar humano.

Para Moulaert et al. 
(2014), la innovación social se nutre de 
los conocimientos académicos y las expe-
riencias prácticas comunitarias, generando 
respuestas más integrales y sostenibles. En 
contextos de crisis, Blanco et al. (2016) 
analizan el caso de Cataluña, mostrando 
que las prácticas de innovación no siem-
pre emergen de los sectores más desfavo-
recidos, sino que a menudo provienen de 

grupos con mayores recursos. Este hallaz-
go resulta relevante para comprender el 
rol del trabajo articulado entre universidad 
y gobierno local, como posibles motores 
para el fortalecimiento de la capacidad or-
ganizativa y de acción social en comuni-
dades rurales en tiempos de crisis. La 
cooperación se identifica como un ele-
mento central, lo que sugiere que la im-
plementación de iniciativas de trueque so-
lidario podría facilitar la organización co-
munitaria y la acción cooperativa.

Desde esta perspectiva, y 
como advierte Coraggio (2016), se plantea 
que las universidades enfrentan el desafío 
de articular su quehacer con las comunida-
des locales, contribuyendo a la construc-
ción de respuestas pertinentes y eficaces 
mediante la co-creación de proyectos con 
incidencia pública. Esto implica una deci-
sión institucional orientada a vincular la 
investigación, la docencia y la extensión 
con las demandas del territorio (Senior-
Naveda et al., 2021), lo cual requiere ac-
tuar con capacidades suficientes para pro-
mover procesos de transformación.

Esta mirada se funda-
menta en una racionalidad económica de 
carácter endógeno, que promueve el desa-
rrollo local a través de la cooperación y 
la asociatividad. Su dimensión solidaria 
abarca un conjunto diverso de prácticas 
económicas, orientadas a garantizar la se-
guridad de los medios de vida, al tiempo 
que impulsa la democratización de la 
economía y de sus procesos (Castelao y 
Srnec, 2012). En este marco, el valor so-
cial se comprende como el proceso de 
generar beneficios colectivos que tras-
cienden los intereses individuales, impac-
tando positivamente en la comunidad me-
diante la satisfacción de necesidades co-
munes, el fortalecimiento de redes socia-
les y la promoción de prácticas inclusivas 
y sostenibles.

Finalmente, Humphrey y 
Hugh-Jones (1998) identifican el trueque 
como una práctica ancestral consistente en 
el intercambio de productos, saberes o 
servicios en función de necesidades espe-
cíficas, y que puede realizarse entre veci-
nos, familias, comunidades o pueblos en-
teros. Estos autores distinguen el trueque 
de otras formas de intercambio (moneta-
rias y no monetarias), señalando, entre sus 
principales particularidades: i) la existen-
cia de una demanda concreta de bienes o 
servicios diferentes en tipo, donde los ar-
tículos se intercambian por mercancías o 
prestaciones; ii) la relevancia de los acto-
res involucrados, quienes participan en 
igualdad de condiciones y conservan su 
estatus de paridad durante todo el proce-
so; iii) la ausencia de criterios externos de 
equivalencia, lo que implica que los obje-
tos intercambiados no están sujetos a un 



141MARCH 2025 • VOL. 50 Nº 3

valor de cambio preestablecido; iv) la rea-
lización del intercambio en contextos de 
interacción directa, cara a cara, donde las 
personas y los circuitos de las mercancías 
son conocidos (aunque pueden existir ex-
cepciones temporales); y v) el acceso a la 
información como elemento esencial para 
que el trueque tenga lugar.

Las referencias al true-
que lo describen frecuentemente como un 
sistema de intercambio de bienes y servi-
cios, reconocido como un componente 
cultural positivo para la identidad territo-
rial (Bergesio y González, 2020). Aunque 
el trueque es una práctica tradicional de 
los pueblos originarios y del ámbito cam-
pesino, se ha visto en declive como resul-
tado de transformaciones en la configura-
ción territorial, que han favorecido el des-
poblamiento y la urbanización de las zo-
nas rurales (Jakel et al., 2022). A ello se 
suman los cambios en la estructura pro-
ductiva y social impulsados por el modelo 
neoliberal (Marinangeli y Páez, 2019). 
Resulta paradójico que, en contextos de 
crisis, estas prácticas económicas tiendan 
a reactivarse, funcionando como una res-
puesta práctica ante necesidades sociales 
reales y actuales, al tiempo que contribu-
yen a transformar las relaciones sociales y 
los sistemas económicos desde una lógica 
de valores, ideas y proyectos solidarios 
(Castro et al., 2022; Razeto, 2000).

De acuerdo con Vélez y 
Eschenhagen (2019), el trueque se forta-
lece frente a desastres que afectan la 
economía de mercado y dificultan la cir-
culación de bienes y servicios, constitu-
yéndose en un mecanismo tanto de con-
tención social como de innovación social. 
Según Eroski Consumer (2005), Arocena 
(2001) y, Argueta y Cortez (2016), la re-
aparición contemporánea de esta modali-
dad de intercambio está vinculada a si-
tuaciones límite, en las que la moneda 
corriente resulta insuficiente para soste-
ner transacciones convencionales, lo que 
propicia una revalorización del intercam-
bio y la reciprocidad.

Como indica Stein 
(2020), la promoción de la economía so-
cial y de sus organizaciones busca fomen-
tar sistemas de relaciones basados en la 
participación, la solidaridad y la recipro-
cidad. De este modo, se reactiva una for-
ma antigua de intercambio no monetario, 
latente en el imaginario de las comunida-
des rurales, que ante la emergencia resur-
ge como mecanismo que fortalece los 
vínculos sociales y el sentido de perte-
nencia comunitaria.

Metodología 

El diseño e implementa-
ción del Trueque Solidario fue llevado a 

cabo durante el año 2020, entre los meses 
de mayo y agosto, en una comuna rural 
de la zona central de Chile. La elección 
de esta localidad respondió a la existencia 
de vínculos previos entre la universidad y 
la comunidad, así como a las condiciones 
de vulnerabilidad de la población, eviden-
ciadas en la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (CASEN, 
2020), que indica una tasa de pobreza por 
ingresos de 14,9%, cifra que supera en 
4,1 puntos porcentuales el promedio na-
cional. Asimismo, se destaca el predomi-
nio de la actividad agrícola, la cual coe-
xiste entre un modelo tradicional —repre-
sentado por pequeños productores— y un 
modelo agroindustrial liderado por empre-
sas agrícolas.

El estudio se estructuró 
a partir de una metodología mixta, orien-
tada a explorar la percepción y satisfac-
ción de los participantes en la iniciativa 
Trueque Solidario. La información fue re-
copilada mediante una muestra intencio-
nada, conformada por 198 pequeños pro-
ductores hortícolas, 80 beneficiarios de 
comedores solidarios y 10 profesionales 
del gobierno local. La muestra consideró 
como criterio de inclusión la participación 
voluntaria, lo que garantizó un enfoque 
ético y participativo.

Se aplicaron 15 entrevis-
tas semiestructuradas, diseñadas a partir 
de un guion que abordó las siguientes di-
mensiones :i) diseño de la experiencia de 
trueque; ii) articulación y colaboración en-
tre actores; iii) aprendizajes colectivos y 
sentido de comunidad; y iv) valoración de 
la iniciativa como experiencia de innova-
ción social.

Las entrevistas conside-
raron tanto aspectos procedimentales 
como emocionales vinculados a la expe-
riencia. Paralelamente, se aplicaron 120 
encuestas a participantes y beneficiarios, 
orientadas a medir la satisfacción, el im-
pacto y la pertinencia de la iniciativa. 
Para el análisis de los datos cualitativos 
se utilizó la técnica de codificación te-
mática, mientras que los datos cuantita-
tivos fueron tratados mediante estadísti-
ca descriptiva.

Resultados

En el marco de la inno-
vación social Trueque Solidario, los testi-
monios recogidos en las entrevistas evi-
dencian que la iniciativa contribuyó al for-
talecimiento de la cohesión comunitaria y 
al fomento de la confianza mutua entre los 
actores involucrados. Por su parte, los re-
sultados de la encuesta de satisfacción re-
velan que el 90% de las personas encues-
tadas manifestó estar “muy satisfecho/a” 
con la experiencia, y que el 93% 

consideró que la iniciativa generó un im-
pacto positivo en su comunidad. Este true-
que nos recordó la importancia de la ayu-
da mutua en tiempos difíciles. Nos permitió 
acceder a insumos esenciales y reforzar la 
comunidad (Mujer productora agrícola).

Además, el análisis cua-
litativo permitió identificar tres factores 
clave en el desarrollo de la iniciativa:
Colaboración multisectorial: la alianza 
entre universidad, gobierno local y pro-
ductores facilitó una respuesta coordinada 
frente a la crisis.
Recuperación de prácticas ancestrales: el 
trueque resurgió como una alternativa vá-
lida ante la escasez de recursos.
Impacto social y territorial: la experiencia 
fortaleció redes de apoyo y propició 
aprendizajes colectivos significativos.

Un primer elemento rele-
vante es la participación de múltiples ac-
tores como impulsores de la iniciativa, 
destacando el rol del gobierno local, los 
pequeños productores hortícolas y la uni-
versidad. Un segundo factor es la colabo-
ración interinstitucional que emergió para 
dar respuesta a una necesidad social gene-
rada por la pandemia. Finalmente, el tra-
bajo realizado demostró capacidad para 
generar transformaciones en diversas di-
mensiones sociales, interconectando distin-
tas esferas del tejido comunitario.

Al ver reunidos a los pe-
queños productores del PRODESAL, las 
autoridades y la universidad, pude obser-
var como este trueque fortaleció los lazos 
comunitarios y fomentó el sentido de per-
tenencia y solidaridad. Ellos sin pensarlo 
participaron para colaborar y apoyarnos 
mutuamente, en esta crisis del Covid. Esto 
permitió además construir una red de 
confianza mutua y recuperar un modo de 
vida tradicional que se está perdiendo en 
el mundo campesino (Comedor solidario).

La pandemia del corona-
virus ha dejado como enseñanza central la 
importancia de implementar estrategias 
que contribuyan a la seguridad y sobera-
nía alimentaria. Si bien el Trueque 
Solidario se configura como una experien-
cia vinculada a una situación sanitaria ex-
cepcional, en la práctica, se presenta 
como un mecanismo con potencial para 
satisfacer necesidades básicas de poblacio-
nes afectadas por procesos de exclusión 
social (Leyton y Muñoz, 2016; Hintze, 
2003), los cuales limitan o inhiben la par-
ticipación en actividades económicas y so-
ciales fundamentales, generando condicio-
nes de carencia como resultado de la acu-
mulación de desventajas económicas y so-
ciales (García, 2013).

Como agricultora, sé lo 
importante que es tener distintos produc-
tos y mantener una variedad en mi 
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huerto. Sin embargo, en la pandemia fue 
difícil acceder a algunos productos bási-
cos, entonces al intercambiarlos fue de 
gran ayuda. Este trueque que pensó la 
universidad fue una solución en ese minu-
to, ya que pude obtener productos de 
aseos o mascarillas para mi familia 
(Mujer hortalizera).

Se destaca que, en con-
textos de crisis, este tipo de acciones 
económicas solidarias tienden a revitali-
zarse, privilegiando el beneficio colectivo 
por sobre el individual y potenciando el 
involucramiento comunitario. Esta parti-
cipación se sustenta en entramados de 
proximidad que responden a un sentido 
compartido de reconocimiento, pertenen-
cia y procedencia, configurando, en últi-
ma instancia, una red de vínculos que da 
origen a lo común (Sánchez, 2007; 
Krause, 2007).

Como pequeño produc-
tor agrícola, cada día me enfrento a los 
desafíos de la vida en el campo, y esta 
invitación fue un reflejo de la solidaridad 
y la colaboración que caracterizan a 
nuestra comunidad que siempre nos reu-
nimos generalmente en torno a la escue-
la. Yo experimenté una sensación de co-
munidad y cooperación que va más allá 
del intercambio comercial, porque se 
construyen relaciones significativas con 
otros miembros de la comunidad 
(Pequeño productor agrícola).

La experiencia de la ruta 
del trueque articula tres elementos funda-
mentales a considerar. En primer lugar, la 
universidad se posiciona como un actor 
con potencial para impulsar y articular 
iniciativas orientadas a mejorar el bienes-
tar y la calidad de vida de las comunida-
des. En segundo lugar, permite responder 
a necesidades humanas no cubiertas debi-
do a la escasez de recursos. Finalmente, 
genera transformaciones en las relaciones 
sociales, especialmente en lo relativo a la 
gobernanza, al incrementar la participa-
ción del sector público, la sociedad civil 
y, en particular, de los grupos más vulne-
rables (Conejero y Redondo, 2016).

Desde esta perspectiva, 
la experiencia representa para la universi-
dad una oportunidad para alinear los pro-
cesos de generación y producción de co-
nocimiento con las necesidades del entor-
no, contribuyendo a la construcción de 
respuestas pertinentes y a la co-creación 
con la comunidad, y fortaleciendo su 
compromiso público a través de acciones 
con impacto social.

¡La experiencia fue in-
creíble, te lo juro! Como agrónomo en 
una comuna rural de Chile, apoyábamos 
a los pequeños productores agricultores 
en cultivos y comercialización. Pero llegó 
el bicho del COVID-19 y nos complicó la 

vida a todos. Ahí entra la universidad 
con la idea del trueque, acá en el pueblo 
había tanta necesidad, la gente no tenía 
acceso alimentos ni elementos sanitarios. 
Ahí surgió la idea del intercambio de 
hortalizas por productos de limpieza. Y 
así lo hicimos. ¡Fue un golazo! Lo mejor 
de todo fue que esas hortalizas que inter-
cambiamos luego fueron donadas a un 
comedor solidario y ollas comunes del 
pueblo. Trabajar en conjunto con la uni-
versidad nos dio ese empujón extra que 
necesitábamos. Nos sentimos respaldados 
(Gobierno local).

Como advierten Humphrey 
y Hugh-Jones (1998), este tipo de iniciati-
vas se caracteriza por desarrollarse a par-
tir de la voluntariedad de todos los parti-
cipantes, mediante un trabajo colaborativo 
estructurado de manera horizontal, en el 
cual todos los miembros poseen el mismo 
valor y no existen jerarquías. A ello se 
suma que no se aplican criterios externos 
de equivalencia en el intercambio, ya que 
este se fundamenta en la confianza mutua 
y en relaciones cara a cara.

Lo mejor de todo fue 
que pude cambiar mis productos por 
otras cosas que necesitaba y que no po-
día cultivar en mi hogar. ¡Qué maravilla! 
Conocí a un montón de gente, aprendí 
unos trucos nuevos para el cultivo y me 
sentí super valorada. La verdad es que 
me hizo sentir parte de algo más grande 
(Mujer jefa de hogar).

Considerando que este 
tipo de intercambio, en el contexto de la 
pandemia, se vincula a una situación lími-
te en la que la moneda circulante resulta 
insuficiente para realizar transacciones co-
tidianas, se genera una nueva percepción 
en torno al valor del intercambio y la re-
ciprocidad. (Argueta y Cortez, 2016).

¡Te cuento, compadre! 
Imagínate que soy un humilde agricultor 
acá en el campo, vendiendo mis hortalizas 
en la feria y ¡pum!, nos cae la pandemia. 
La cosa se puso fea, sobre todo porque 
había escasez de productos. Ahí entra la 
universidad con esta idea del trueque. ¡Y 
vaya si me vino bien! Porque yo tenía mis 
verduritas. Así que cuando me dijeron que 
podía cambiar mis vegetales por otros 
productos, no lo pensé dos veces. Fue un 
respiro, la verdad (Pequeño agricultor).

De esta forma, y como 
resultado de las encuestas aplicadas a las 
personas usuarias, se observa que la expe-
riencia fue altamente valorada por los be-
neficiarios. En relación con la satisfac-
ción, el 90% manifestó estar “muy satisfe-
cho” con la iniciativa, reconociendo que 
esta forma ancestral de intercambio se en-
contraba en proceso de desaparición en el 
territorio, y que su recuperación permite, 
por un lado, visibilizar el rol del 

localismo tradicional y de la economía 
informal en los sistemas alimentarios ru-
rales locales (Hendrickson et al., 2020), y 
por otro, contribuir a la cohesión social 
de la comunidad y a la generación de 
vínculos de ayuda mutua (Marinangeli et 
al., 2022).

Lo anterior se ve respal-
dado por la evaluación de la pertinencia 
de la iniciativa, en la que un 93% de las 
personas encuestadas declaró estar “muy 
de acuerdo”. Asimismo, el 94% expresó 
estar “muy de acuerdo” en volver a parti-
cipar en este tipo de iniciativas. Frente a 
la pregunta: ¿Considera que este tipo de 
iniciativas/proyectos son un aporte o ge-
neran impacto en usted?, el 99% respon-
dió estar “muy de acuerdo” o “de acuer-
do” con dicha afirmación. Este nivel de 
aceptación sugiere que el trueque es perci-
bido como una solución efectiva y soste-
nible, con potencial de replicabilidad en 
otros contextos.

En este sentido, esta ini-
ciativa que resurge durante la pandemia se 
suma a otras experiencias que, en tiempos 
de crisis, impulsan a las universidades a 
repensar su paradigma tradicional de vin-
culación con el medio. Este paradigma, 
históricamente asociado a la imagen de la 
torre de marfil, se ha caracterizado por re-
laciones verticales, tutelares y asistencia-
les, las cuales son desafiadas por la nece-
sidad de transitar hacia un nuevo enfoque 
basado en el compromiso con la imple-
mentación de acciones estratégicas orien-
tadas al servicio de la sociedad (Pérez et 
al., 2019).

En consecuencia, la uni-
versidad trasciende su rol formativo para 
transformarse en un agente clave en la ar-
ticulación y fortalecimiento del tejido so-
cial, abriendo la posibilidad de desplegar 
acciones que favorezcan la creación de 
conocimiento compartido, el diálogo y las 
relaciones de reciprocidad. Del mismo 
modo, se posiciona como un actor funda-
mental en la promoción de alternativas 
económicas centradas en la condición hu-
mana, por sobre la maximización de utili-
dades (Rocha et al., 2021).

Conclusiones

Respecto a la comunidad

La experiencia del 
Trueque Solidario adquiere relevancia al 
articular tres agentes clave —universidad, 
sistema público y sociedad civil— en el 
desafío de enfrentar la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19. La apertura al 
diálogo crítico que promueve esta iniciati-
va resulta esencial para el desarrollo de 
conocimiento en torno a estas formas eco-
nómicas, especialmente en contextos 
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rurales, donde la colaboración entre acto-
res locales constituye un elemento vital.

Como parte de los ha-
llazgos clave del Trueque Solidario, se 
concluye que uno de sus principales lo-
gros fue el fortalecimiento de redes comu-
nitarias. Los resultados indican que el 
trueque no solo permitió satisfacer necesi-
dades materiales inmediatas, como ali-
mentos e insumos sanitarios, sino que 
además revitalizó el tejido comunitario. 
Este fortalecimiento se reflejó en la coo-
peración entre pequeños productores agrí-
colas, organizaciones locales y la universi-
dad, quienes trabajaron bajo principios de 
horizontalidad y confianza mutua.

La ruta del trueque rom-
pe con las lógicas tradicionales de trabajo, 
al instalar como ejes fundamentales la co-
laboración y la horizontalidad, junto con 
la promoción de la participación social y 
el empoderamiento comunitario. Como se-
ñalan Andrada et al. (2021), existe un pa-
radigma alternativo de intercambio de bie-
nes, servicios y valores, distinto al pro-
puesto por el sistema empresarial de capi-
tal privado tradicional, que promueve la 
organización colectiva y solidaria y contri-
buye a la construcción de una economía 
alternativa frente al modelo hegemónico.

Asimismo, se revalorizan 
prácticas ancestrales, en tanto se destaca 
la capacidad del trueque para reactivar 
una forma económica tradicional en res-
puesta a un contexto de crisis contempo-
ránea. Aunque esta práctica ha tendido a 
disminuir debido a la urbanización y a las 
dinámicas del mercado neoliberal, en este 
caso reaparece como una alternativa via-
ble y adaptada a las necesidades actuales.

También se observaron 
impactos sociales y psicológicos positivos. 
Las personas participantes relataron experi-
mentar un renovado sentido de pertenen-
cia, solidaridad y cohesión social. La ex-
periencia del trueque no solo generó bene-
ficios materiales, sino que además fomentó 
un entorno de reciprocidad y apoyo mu-
tuo, mejorando la percepción de seguridad 
y bienestar en las comunidades rurales.

Se identifica una red 
transformadora impulsada desde la comu-
nidad, donde la economía solidaria emerge 
como una respuesta efectiva a las necesi-
dades del territorio y con potencial para 
sostenerse más allá del contexto de emer-
gencia. En este sentido, se configura como 
un mecanismo que permite mantener acti-
vo el agenciamiento comunitario en la so-
lución de sus problemáticas, en articula-
ción con la institucionalidad vigente.

Respecto al rol de la universidad

La universidad se conso-
lidó como un actor estratégico en la 

gestión del programa, demostrando que su 
intervención puede trascender las funcio-
nes tradicionales de docencia e investiga-
ción. Al liderar la coordinación logística y 
facilitar recursos, asumió un rol central en 
la implementación del modelo de Trueque 
Solidario, reafirmando su compromiso con 
el entorno. Como plantean De la Cruz y 
Sasia (2008), la universidad puede funcio-
nar como una red de capital social, capaz 
de "enredarse" con otros actores para ge-
nerar saberes en sintonía con las realida-
des sociales. Esta experiencia contribuyó 
al fortalecimiento de una formación profe-
sional  con  sentido  ético  y  compromi-
so social, en consonancia con 
Morawska-Jancelewicz (2021), quien sos-
tiene que las innovaciones sociales tienen 
por objetivo impulsar el cambio social, 
conectando directamente con la misión y 
los valores universitarios.

Una educación superior 
transformadora no debería limitarse a la 
transmisión de contenidos disciplinares, 
sino que debe formar profesionales com-
prometidos con las demandas sociales 
(Stein, 2020). En este contexto, se revalo-
riza el conocimiento territorial de los par-
ticipantes, reconociendo, como señalan 
Altschuler et al. (2020), las prácticas 
como espacios formativos, donde la co-
munidad de aprendizaje en acción permite 
abordar colectivamente las complejidades 
del territorio.

El trueque, entonces, 
emerge como una solución colectiva naci-
da desde las necesidades locales, y como 
una vía para construir lo que Bozzano 
(2009) denomina inteligencia territorial: 
procesos colaborativos entre actores pú-
blicos, ciudadanía y academia, orientados 
a avanzar hacia territorios más sustenta-
bles. Esta estrategia, basada en una eco-
nomía solidaria y transformadora, refuer-
za el tejido comunitario (Marinangeli y 
Páez, 2019; Colín Dimas y Rojas 
Herrera, 2020).

Frente al desafío de esta-
blecer relaciones de reciprocidad entre 
universidad y comunidad, el trueque re-
presenta un aprendizaje social que permite 
transformar vínculos y sistemas económi-
cos desde valores solidarios, proyectando 
su potencial más allá de contextos de cri-
sis (Rubio, 2020).

Comparación con la noción teórica de 
Trueque Solidario

En línea con la teoría, el 
trueque solidario, en esta experiencia, se 
fundamentó en relaciones de confianza y 
cooperación, sin la mediación de valores 
monetarios ni jerarquías entre los partici-
pantes, lo cual coincide con la noción teó-
rica que plantea que el trueque solidario 

actúa como un mecanismo de contención 
social en contextos de crisis, fortaleciendo 
la seguridad alimentaria y la autosuficien-
cia local. Esta práctica ancestral se confi-
gura como una alternativa viable en tiem-
pos de crisis, ya que permite la circula-
ción de bienes sin necesidad de dinero, 
constituyéndose como un posible mecanis-
mo de resiliencia económica.

Desde el punto de vista 
institucional, el trueque suele vincularse a 
dinámicas comunitarias autónomas; sin 
embargo, en este caso, la universidad y el 
gobierno local actuaron como facilitadores 
clave, incorporando elementos institucio-
nales que no suelen estar presentes en los 
modelos clásicos de trueque.

Desde el enfoque de la 
innovación social, esta experiencia no se 
limitó al intercambio de bienes, sino que 
integró una estrategia orientada a promo-
ver la cohesión social y el desarrollo terri-
torial, posicionando el trueque como una 
herramienta generadora de valor social. 
Este valor se comprende como el resulta-
do de procesos de innovación social, en 
los que se integran soluciones novedosas 
y participativas para abordar problemáti-
cas complejas.

En este caso, la articula-
ción entre universidad, gobierno local y 
comunidad permitió la implementación de 
un modelo colaborativo, que generó im-
pactos positivos en diversas dimensiones: 
económicas, sociales y culturales. Este en-
foque no solo transforma las dinámicas 
económicas, sino que también contribuye 
al desarrollo sostenible y al bienestar co-
lectivo en el territorio.
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terviews and 120 surveys with small-scale producers, local 
government professionals, and members of civil society orga-
nizations. The results indicate that the collaboration between 
the university and local government not only enabled the revi-
talization of an ancestral relational practice but also contrib-
uted to strengthening community ties and fostering trust and 
solidarity in the territory. It is concluded that universities can 
play a strategic role as mediators between the community and 
the State, generating innovative responses in times of crisis. 
Through rigorous systematization, this study contributes to the 
field of university-based social innovation by demonstrating that 
the recovery of traditional practices such as bartering can be 
understood as an effective tool for social cohesion and territo-
rial transformation.

ENGAGING THE UNIVERSITY IN THE TERRITORY: SOLIDARITY BARTER AS A SOCIAL INNOVATION 
EXPERIENCE DURING THE PANDEMIC
Carolina Rojas Aguilar, Claudia Concha Saldías and Gerardo Sánchez Sánchez

SUMMARY

This article presents an analysis of the perceptions and sat-
isfaction levels of participants in the social innovation initiative 
known as Trueque Solidario (Solidary Barter), developed in ru-
ral communities in central Chile during the COVID-19 health 
emergency. The experience emerged as a response to the ur-
gent need for food and sanitary protection supplies, through a 
non-monetary exchange model involving small-scale producers, 
social organizations, and local government, coordinated by 
a regional university. From the perspective of social innova-
tion, Trueque Solidario is framed as a territorial transforma-
tion strategy based on the active participation of stakehold-
ers, intersectoral collaboration, co-construction of solutions, 
and the generation of social value. The research employed a 
mixed-methods approach, conducting 15 semi-structured in-

rios aplicados a pequenos produtores, profissionais do governo 
local e membros de organizações da sociedade civil. Os resul-
tados indicam que a colaboração entre universidade e governo 
local não apenas possibilitou a revitalização de uma prática 
ancestral de caráter relacional, mas também contribuiu para o 
fortalecimento dos vínculos comunitários e para o fomento da 
confiança e solidariedade no território. Conclui-se que as uni-
versidades podem desempenhar um papel estratégico como ar-
ticuladoras entre a comunidade e o Estado, gerando respostas 
inovadoras em contextos de crise. Por meio de uma sistemati-
zação rigorosa, este estudo contribui para o campo da inova-
ção social universitária, ao demonstrar que a recuperação de 
práticas tradicionais como o escambo pode ser compreendida 
como uma ferramenta eficaz para a coesão social e a transfor-
mação territorial.

ARTICULANDO A UNIVERSIDADE NO TERRITÓRIO: A TROCA SOLIDÁRIA COMO EXPERIÊNCIA DE 
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RESUMO

Este artigo apresenta uma análise sobre as percepções e os 
níveis de satisfação dos participantes na iniciativa de inovação 
social denominada Trueque Solidário, desenvolvida em comu-
nidades rurais da zona central do Chile durante a emergência 
sanitária da COVID-19. A experiência surgiu como resposta à 
necessidade urgente de alimentos e insumos de proteção sani-
tária, por meio de um modelo de troca não monetária envol-
vendo pequenos produtores, organizações sociais e governo 
local, coordenado por uma universidade regional. Sob a pers-
pectiva da inovação social, o Trueque Solidário é concebido 
como uma estratégia de transformação territorial sustentada 
na participação ativa dos atores, na colaboração intersetorial, 
na co-construção de soluções e na geração de valor social. A 
pesquisa adotou uma abordagem metodológica mista, com a 
realização de 15 entrevistas semiestruturadas e 120 questioná-


