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Reconocimientos

La solidaridad ha sido un valor fundamental que han demostrado los gobiernos locales y 
regionales, especialmente durante la pandemia de la COVID-19, y está en nuestro ADN como 
movimiento municipal y territorial internacional. Es de enorme valor constatar que este estudio, 
realizado por uno de nuestros miembros, el GSEF, y su asociado UNRISD, examina las prácticas 
de nuestros miembros desde una perspectiva más profunda y científica. Este documento 
proporciona pruebas importantes y es una referencia muy útil para que nuestras herramientas 
de aprendizaje respalden las actividades de desarrollo económico locales que necesitan nuestras 
comunidades.

Sara Hoeflich de Duque
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

GSEF es una red mundial de gobiernos locales y organizaciones de la ESS que trabaja para servir 
como plataforma de intercambio de visiones y experiencias en aras de un mundo inclusivo, 
equitativo y centrado en el ser humano.

Estas Directrices proporcionan un conjunto de herramientas con ricas experiencias y lecciones 
aprendidas sobre cómo desarrollar políticas públicas e instituciones en favor de la ESS en el 
plano municipal. Dado que la ESS responde a problemas y desafíos concretos que afrontan los 
ciudadanos y los territorios locales, estas Directrices contribuirán a crear una mayor concienciación 
y reconocimiento del potencial y la función estratégica de la ESS, tanto ahora como en la era 
posterior a la COVID-19, con miras a diseñar mejor la transición económica, social y ecológica 
hacia una sociedad más inclusiva, resiliente y sostenible.

Laurence Kwark
Foro Global de la Economía Social (GSEF)

 
 
La ESS puede ser un potente catalizador de procesos territoriales transformadores capaces de 
tender puentes entre la respuesta a la actual crisis global de la COVID-19 y la transición hacia 
sociedades más justas, resilientes y sostenibles.

En el PNUD creemos que para aprovechar plenamente el potencial de la ESS es crucial reconocer 
su dimensión intrínsecamente local, promovida y favorecida por medio de políticas y sistemas 
integrados de desarrollo local.

Por lo tanto, valoramos y acogemos con agrado este relevante trabajo, que convierte una 
investigación sólida en orientaciones concisas y prácticas para las autoridades locales, promoviendo 
con ello la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el plano local.

Andrea Agostinucci
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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DIRECTRICES PARA GOBIERNOS LOCALES SOBRE POLÍTICAS EN FAVOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

L a economía social y solidaria (ESS) engloba 
a las organizaciones y empresas con objetivos 
sociales y a menudo medioambientales, 
guiadas por los principios y las prácticas 

de la cooperación, la solidaridad y la autogestión 
democrática en los que el poder de toma de 
decisiones no está vinculado al peso del capital 
poseído. Las organizaciones, relaciones y actividades 
que se adhieren a estos principios distintivos son muy 
variadas. Las legislaciones existentes sobre la ESS, en 
sus diversas formas, se aplican a una amplia gama 
de organizaciones y empresas, como cooperativas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones 
que se dedican a la actividad económica, mutuas 
(a menudo formadas para organizar actividades 
relacionadas con las finanzas), fundaciones y 
empresas que dan prioridad a objetivos sociales 
y medioambientales por encima del beneficio 
económico.

Si bien las organizaciones y empresas de la economía 
social y solidaria (OEESS) suelen tener ventajas 
comparativas en determinadas actividades centradas 
en el empleo y que requieren mucha mano de 
obra, como el suministro de bienes y servicios 
colectivos para satisfacer necesidades básicas, la 
ampliación del acceso a la financiación, la gestión 
de los recursos de uso común, la protección del 
medio ambiente y la regeneración y adaptación de 
los sistemas económicos, algunas también operan 
en tipos de actividades más intensivas en capital, 
como fabricación y procesamiento. Los patrones de 
producción y consumo practicados por las OEESS 
tienen más probabilidades de ser sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental, ya que tienden a ser 
más sensibles a las condiciones medioambientales 
locales que los de las empresas con ánimo de lucro. 
Asimismo, las actividades de la ESS a menudo están 
asociadas a circuitos localizados de producción e 
intercambio que favorecen no solo la satisfacción 
de necesidades básicas, sino también el desarrollo 
económico local por medio de la generación de 

ingresos, el impulso de la demanda y los beneficios 
(o excedentes) locales que pueden reinvertirse para 
crear más empleos dignos dentro de la empresa o 
respaldar proyectos comunitarios locales. Por último, 
además de sus propias actividades económicas, las 
OEESS suelen participar en movimientos de la 
sociedad civil más amplios que presionan y desafían 
a los gobiernos para que mejoren las infraestructuras 
y los servicios y contribuyen a la cohesión social a 
través de una serie de funciones sociales.

El interés por la ESS ha aumentado considerablemente 
en los últimos años, sobre todo a raíz de las crisis 
—como la crisis financiera mundial de 2008 y la 
pandemia de la COVID-19—, cuando se intensificó 
la búsqueda de una alternativa a “lo mismo de 
siempre” entre las partes interesadas en las políticas, 
y la ESS está llegando a ser considerada como un 
instrumento estratégico para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto ha ido 
acompañado de esfuerzos concertados de coaliciones 
y alianzas internacionales fundamentales, como 
el UNTFSSE, RIPESS, el ESSFI (antes conocido 
como los Encuentros de Mont-Blanc) y el GSEF, 
que han aumentado la visibilidad y profundizado la 
comprensión de la ESS en los círculos de políticas 
internacionales, en particular en lo relativo a su 
función fundamental en la transformación de 
las relaciones y actividades sociales y económicas. 
La necesidad de “localizar los ODS”, es decir, 
de contextualizar y alcanzar los ODS en el plano 
local, ha sido enfatizada por las partes interesadas 
en las políticas y por estas organizaciones, lo que 
constituye la razón principal para la elaboración de 
estas Directrices para gobiernos locales. 

A medida que aumenta la concienciación acerca 
de la función de la ESS para facilitar el desarrollo 
inclusivo y sostenible, un número cada vez mayor 
de gobiernos, tanto a nivel nacional como local o 
subnacional, están adoptando políticas y programas 
que tienen como objetivo apoyar a las OEESS. 

CAPÍTULO 1

Introducción
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Los gobiernos locales o subnacionales (incluidos 
los niveles municipales, provinciales o estatales/
regionales de un gobierno federal)1 están cada vez 
más interesados en establecer políticas públicas 
para promover y apoyar la ESS en el contexto de la 
creciente importancia otorgada a las políticas locales 
de desarrollo sostenible (incluidos unos servicios 
públicos locales de calidad), pero también de la 
reducción generalizada de las transferencias fiscales 
del gobierno central (Yi et al. 2017). Atrapados 
entre esta presión fiscal y el aumento de la demanda 
de servicios, los encargados de formular políticas 
locales buscan asesoramiento sobre qué políticas y 
programas están más orientados a las personas y, al 
mismo tiempo, son eficaces en cuanto a los costos 
para lograr los objetivos asociados a las dimensiones 
económicas, sociales y medioambientales del 
desarrollo sostenible en sus jurisdicciones. La 
ESS está bien situada para lograr estos objetivos 
debido a los valores y principios que la definen, 
como el enfoque centrado en la comunidad, la 
autogestión democrática, la solidaridad, la ética y 
la cooperación dentro y fuera de las organizaciones. 
Tiene un potencial considerable para reducir las 

desigualdades en el contexto local. Por ejemplo, dada 
la participación activa de las mujeres, la ESS puede 
contribuir significativamente al empoderamiento 
económico, social y político de las mujeres (Yi et al. 
2018). 

Para promover la ESS y aprovechar su potencial 
en el contexto del desarrollo local sostenible, 
los encargados de formular políticas locales y 
profesionales en la materia deben plantearse las 
siguientes preguntas: ¿cuáles son los factores que 
permiten establecer políticas y programas eficaces 
para la ESS? ¿serán viables y estarán bien adaptados 
en sus diversos contextos jurídicos, políticos y 
socioeconómicos? Además de estas preguntas, a los 
encargados de formular políticas y a los profesionales 
de la ESS les preocupa que las políticas públicas 
puedan provocar tensiones entre el Estado y la ESS. 
Debería evitarse el diseño y la aplicación de políticas 
de forma descendente sin incluir a actores clave de 
la ESS, ya que a menudo son propensas a fracasar y 
tienden a instrumentalizar la ESS para favorecer los 
intereses estatales, políticos o de mercado (como la 
cooptación o el clientelismo). 

Cuadro 1.1. La economía social y solidaria en un vistazo

Se hace referencia a la ESS utilizando diversos términos y definiciones que reflejan la historia, la cultura y las instituciones 
nacionales y regionales. La ESS está muy extendida y tiene efectos cada vez mayores en nuestra vida económica, social y 
medioambiental. Dado que no existen metodologías e indicadores oficiales globalmente aceptados y específicos para la ESS, es 
difícil brindar una visión general de las actividades de la ESS en todo el mundo. No obstante, algunos indicadores territoriales y 
sectoriales demuestran la contribución de la ESS al desarrollo económico y social.

En la Unión Europea (UE), en 2017, había 2,8 millones de entidades de la economía social, que representaban el 6,3 % del empleo 
en la UE. Los agentes de la economía social se encuentran en la mayoría de sectores de la economía, desde la sanidad y la 
educación hasta la banca y los servicios públicos. Algunos son entidades sin ánimo de lucro, pero otros son grandes empresas con 
difusión internacional (CIRIEC y CESE 2017).

A nivel mundial, en 2017, según datos parciales, 279,4 millones de personas trabajaban en cooperativas, una de las principales 
formas de organizaciones y empresas de la ESS, lo que suponía al menos el 9,46 % de la población mundial empleada. Se estima 
que hay:

• al menos 375 375 cooperativas que emplean a más de 1 939 836 personas en África; 
• al menos 2 156 219 cooperativas que emplean a más de 7 426 760 personas en Asia; 
• al menos 2 391 cooperativas que emplean a más de 75 438 personas en Oceanía; 
• al menos 181 378 cooperativas que emplean a más de 1 896 257 personas en América;
• al menos 143 226 cooperativas que emplean a más de 4 207 744 personas en los países europeos miembros de la UE;
• al menos 221 960 cooperativas que emplean a más de 4 710 595 personas en los países europeos que no son 

miembros de la UE.

En todo el mundo, 27,2 millones de personas trabajan en cooperativas, de las cuales unos 16 millones son empleados de 
cooperativas y 11,1 millones son miembros trabajadores. En el ámbito de las cooperativas, que engloba principalmente a miembros-
productores autónomos, trabajan más de 252,2 millones de personas, la gran mayoría en la agricultura. El número de cooperativas 
en todo el mundo asciende actualmente a unos 2,94 millones y el número de miembros en todos los tipos de cooperativas es de 1 
217,5 millones (CICOPA 2017).

Según la página de recursos sobre legislaciones de la ESS proporcionada por socioeco.org y el Grupo de Trabajo Interinstitucional de 
las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), muchos países tienen leyes relacionadas con la ESS, incluidas 
leyes marco de la ESS y leyes de cooperativas. La página, aunque incompleta, registra 15 leyes en nueve países africanos, ocho 
leyes en tres países asiáticos, 88 leyes en 22 países europeos y la propia UE, 110 leyes en 17 países de América y el Caribe y el 
propio Mercado Común del Sur (Mercosur), tres leyes en tres países de Oriente Medio y una ley en un país de Oceanía. Entre ellas, 
31 leyes son leyes marco de la ESS o su equivalente (socioeco.org y UNTFSSE s. f.).

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_20618


