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1. INTRODUCCIÓN 

 La Economía Social es una 

realidad empresarial incuestionable 

como motor económico e impulsor 

del desarrollo económico y social 

de los territorios en los que opera, 

siendo una importante fuente de 

empleo, inclusión social, innovación, 

sostenibilidad y crecimiento 

económico.  

Asimismo, la Economía Social tiene un papel importante en la generación de 

riqueza de manera sostenible, lo que contribuye al bienestar y a la equidad en las 

sociedades. A través de sus empresas y entidades, este modelo empresarial genera 

empleos de calidad y con condiciones laborales más justas que otros tipos de empresas, 

contribuyendo así al bienestar de las personas y a la reducción de las desigualdades. 

Asimismo, la promoción de la solidaridad y la colaboración entre los miembros de la 

comunidad, características que se encuentran en el ADN de la Economía Social 

fomentan una cultura de cooperación y apoyo mutuo y contribuyen, así, al bienestar y a 

la equidad. 

Es importante destacar que la Economía Social da respuesta a los principales 

problemas de la sociedad, como el empleo, la vivienda, la banca cooperativa y ética, la 

alimentación y pesca sostenible o la exclusión social, entre otros. Es un modelo 

empresarial que está acelerando los grandes procesos de transformación en Europa y 

lo hace con empresas competitivas, presentes en todos los sectores económicos. 

Adicionalmente, otro de los rasgos distintivos de la Economía Social es la 

promoción de la participación activa de los trabajadores y trabajadoras en la toma de 

decisiones empresariales y en la gestión de las empresas, fomentando así la 

democracia económica en la distribución de los beneficios. Asimismo, las prácticas 

empresariales sostenibles y responsables de este modelo de empresas, en las que se 

prioriza el bienestar de las personas, contribuyen a la promoción de una economía más 

justa y equitativa, que tiene en cuenta las necesidades de las personas y del planeta y 

no deja a nadie atrás y corrige desigualdades sociales y territoriales, contribuyendo a un 

reparto equitativo de la riqueza. 
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 Este importante papel de la Economía Social, tanto a nivel estatal, como en 

nuestro entorno de referencia más cercano, la Unión Europea, pero también a nivel 

mundial, se ve reflejada en algunos de los siguientes factores: 

Á Generación de empleo de calidad e inclusivo: La Economía Social 

contribuye significativamente a la creación de empleo de calidad e inclusivo, 

de forma transversal en todos los sectores de actividad, pero es especialmente 

importante en sectores de gran relevancia como la agricultura, la educación, 

la economía circular y los servicios de atención a personas mayores o 

dependientes. En España, por ejemplo, se estima que la Economía Social 

representa el 10% del empleo total a nivel estatal. 

Á Inclusión social: La Economía Social tiene un fuerte compromiso con la 

inclusión social y la reducción de la pobreza, al promover modelos 

empresariales basados en la solidaridad, la cooperación y la participación 

activa de las personas trabajadoras y usuarias. De hecho, tanto en España 

como en la Unión Europea, la Economía Social es considerada un elemento 

clave para el desarrollo de una sociedad más equitativa y cohesionada. 

Á Innovación y sostenibilidad: La Economía Social está en constante 

evolución y promueve la innovación y la sostenibilidad, al fomentar modelos 

empresariales que buscan maximizar el valor social y ambiental, al mismo 

tiempo que el beneficio económico, no siendo este último el único criterio 

imperante, pero igualmente necesario. Esto la convierte en una herramienta 

clave para abordar los desafíos actuales y futuros en materia de desarrollo 

sostenible. 

Á Contribución al PIB: La Economía Social también es relevante en términos 

de su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) tanto de España como de la 

Unión Europea. Según datos de CEPES y de la Comisión Europea, en España 

y en el conjunto de la Unión, la Economía Social representa aproximadamente 

el 10% del PIB en ambos casos y sus empresas y entidades generan más de 

14 millones de empleos en Europa y 2.200.000 puestos de trabajo (directos 

e indirectos) en España. 
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Pero, además de la contribución al bienestar económico y social, la Economía 

Social aporta un diferencial vinculado a sus principios y valores, compartidos por todas 

sus empresas y entidades (primacía de las personas y del fin social sobre el capital, 

compromiso con la comunidad, gestión democrática y participativa, etc.) y que, como ya 

se señalaba en las anteriores ediciones de este informe (CEPES, 2022, CEPES, 2021) 

se traduce en un comportamiento específico construido sobre una serie de 

elementos que, como se ha señalado, contribuyen notablemente a la cohesión social y 

territorial y que han sido prolijamente analizados y confirmados por la literatura 

académica especializada en la materia, entre los que destacan (CEPES, 2021, Comisión 

Europea, 2021: CEPES; 2019; Marcuello y Díaz-Foncea, 2015; Herrero-Blasco, 2014; 

CEPES, 2011): 

ñUna mayor resiliencia de sus empresas y del empleo que estas generan, 

especialmente notable en épocas de crisis económica, con mejores ratios de 

supervivencia y mantenimiento de empleo, convirtiendo a este modelo 

empresarial en un actor clave en la promoción de las transformaciones 

socioeconómicas con comportamientos anticíclicos. 

Su aportación a la diversidad de formas de empresa, lo que redunda en una 

oferta más variada para los y las consumidores/as y una mayor calidad de los 

productos y servicios. 

Su contribución a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de 

calidad, con mayores niveles de estabilidad en el empleo, mayores porcentajes 

de contratos a tiempo completo y de carácter indefinido y con una menor 

dispersión salarial y de un empleo más inclusivo, potenciando el emprendimiento 

colectivo y la integración laboral y social de colectivos con dificultades 

específicas de acceso y mantenimiento en el empleo. 

La aportación de sus empresas a la equidad con empresas con estructuras 

más equitativas e igualitarias con menores brechas salariales de género, una 

mayor diversidad en la dirección, no solo en relación con una distribución más 

equilibrada entre mujeres y hombres, sino también en relación con la mayor 

presencia de, por ejemplo, personas con discapacidad en la dirección, mejores 

condiciones en relaci·n con la conciliaci·n é), etc. 

Su contribución a transiciones más justas, gracias a sus modelos de negocio 

participativos, que tienen en cuenta las necesidades de la ciudadanía, de sus 

plantillas y de otras partes interesadas. 
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Su contribución a la cohesión territorial, ya que al estar vinculado a lo local 

las entidades y empresas de la Economía Social crean puestos de trabajo en 

estos entornos y contribuyen, así, al desarrollo económico localò.  

 

Ante esta incontestable realidad, las principales instituciones 

internacionales, europeas, estatales y autonómicas han ido reconociendo, de 

forma creciente, el papel de la Economía Social. Así, como se verá más adelante en el 

presente informe, el recorrido de este modelo empresarial a nivel institucional está 

caracterizado por un creciente reconocimiento de su importancia, que se ha traducido 

en un mayor peso de la Economía Social en las políticas internacionales, comunitarias, 

estatales y autonómicas, reconocimiento que se debe, en gran medida, a los esfuerzos 

realizados para mejorar su visibilidad y evidenciar la contribución que este modelo 

empresarial realiza a la economía y a la sociedad por parte de las principales 

organizaciones europeas representativas de la Economía Social, entre las que 

destaca Social Economy Europe (a nivel europeo) y por la Confederación Empresarial 

Española de Economía Social (CEPES, en adelante), tanto a nivel europeo como 

estatal (CEPES, 2022). 

En esta línea de impulso de la Economía Social y con el objetivo de consolidar y 

continuar con el trabajo que, durante décadas, se viene realizando desde CEPES para 

visibilizar la importancia de la Economía Social, conocer su realidad, contribuir a la 

mejora de sus factores de competitividad y realizar actuaciones basadas en la evidencia, 

que permitan mejorar su coherencia, eficiencia, eficacia e impacto, desde CEPES, en 

colaboración con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), 

hemos llevado a cabo el informe que a continuación se presenta y que pretende dar 

continuidad a los realizados, con carácter anual desde el año 2019.  

Así, para dar respuesta a este fin y con el objetivo de continuar la labor de 

homogeneización iniciada en los informes de esta serie realizados los dos pasados años 

por CEPES para FUNDAE (CEPES, 2021 y CEPES, 2022), la presente investigación ha 

procurado replicar el formato del citado estudio, manteniendo su estructura y 

alimentando aquellas tablas y gráficos en los que existe información más actualizada 

para crear series temporales que permitan el análisis de tendencias.  
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Por tanto, utilizando como ámbito de análisis el marco normativo, así como la 

información que proporcionan las principales fuentes de información disponibles, el 

estudio de esta edición pretende ofrecer una fotografía actualizada de las principales 

cifras de la Economía Social, su caracterización productiva, su dimensionamiento y su 

evolución, con el objetivo de complementar los datos e información obtenida en 

anteriores ediciones y observar si se han producido cambios, cuantitativos o cualitativos, 

que permitan pronosticar o anticipar actuaciones en el corto y medio plazo que puedan 

derivarse de potenciales impactos de las tendencias socioeconómicas cambiantes. 

Así, al igual que los estudios del año 2021 y 2022, el presente informe se ha organizado 

en siete capítulos que ofrecen una panorámica completa y actualizada de la evolución, 

situación actual y tendencias a futuro de la Economía Social. Tras esta introducción, el 

siguiente capítulo ofrece información sobre el ámbito de análisis del presente informe, 

es decir, la delimitación de la Economía Social en España y sobre las aproximaciones 

metodológicas utilizadas en este estudio. El tercer capítulo recoge el estado de la 

cuestión, analizando la literatura especializada en Economía Social más reciente, a nivel 

internacional, europeo, estatal y autonómico dedicándose, un apartado específico al 

progresivo reconocimiento y avances de la Economía Social por parte de las 

instituciones internacionales, que han aprobado resoluciones sin precedentes dirigidas 

a potenciar este modelo empresarial a nivel mundial, entre las que cabe destacar las de 

organismos tan importantes como las Naciones Unidas, ONU, en adelante, la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT, en adelante o la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE en adelante. A nivel europeo, el 

progresivo reconocimiento de las instituciones europeas culmina con la aprobación en 

octubre de este año de la Recomendación al Consejo para el fomento de la Economía 

Social, presentada por la Comisión Europea y por la firma del Manifiesto de San 

Sebastián en el marco de la Cumbre Europea de Economía Social celebrada en 

noviembre de 2023 y en el ámbito estatal por la aprobación de la nueva Estrategia 

Española de Economía Social para el período 2023-2027, entre otros hitos. 
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En el cuarto capítulo, se analiza la situación existente en las fuentes estadísticas 

y documentales oficiales, constatando la inexistencia de nuevos datos, por segundo 

ejercicio consecutivo y observándose, por tanto, un retroceso al respecto; y el quinto 

realiza una breve descripción de la relación y explicación de los procesos productivos 

con mayor presencia o mayor grado de especialización en la Economía Social, 

identificados en los capítulos anteriores. El capítulo sexto realiza un recorrido por las 

principales tendencias socioeconómicas con impacto potencial en la Economía Social, 

analizadas utilizando la metodología PESTEL (factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ecológicos y Legales) y las previsiones de evolución para los próximos 

años, para lo que se ha complementado la información obtenida en la revisión 

documental y estadística con información primaria, incorporando un análisis basado en 

la Técnica de Grupo Nominal, realizado conjuntamente con los principales actores 

relacionados con la Economía social, con el objetivo establecer una priorización sobre 

las principales tendencias y conocer, así, dónde es más necesario realizar actuaciones 

que contribuyan a potenciar el éxito de este modelo empresarial o, por el contrario, 

mitigar aquellas cuestiones que puedan ser una amenaza potencial para éste. 

 Por último, el capítulo séptimo recoge las principales conclusiones alcanzadas 

por el presente estudio y concluye con un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades (análisis DAFO), presentado en forma de matriz, con el fin de aportar 

un análisis de situación que permita realizar valoraciones estratégicas y desarrollar 

actuaciones centradas en aquellos aspectos en los que sea más conveniente incidir.  

Para finalizar, el Anexo 1 ofrece información sobre las entidades que han 

participado en el grupo motor en el que se llevó a cabo la priorización de tendencias 

(TGN) a quienes aprovechamos, desde CEPES, para agradecer su contribución 

desinteresada a este informe. 
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2. ÁMBITO DE ANÁLISIS Y APROXIMACIÓN 

METODOLÓGICA  

2.1. Objetivo 

La presente investigación tiene un objetivo doble 

ya que, por un lado, con la realización de este estudio se 

pretende ofrecer una fotografía actualizada de la 

situación, para lo que se realiza una caracterización y 

dimensionamiento de la Economía Social desde la 

perspectiva económica, laboral y empresarial y, al 

mismo tiempo, se busca el análisis de la evolución de 

este modelo empresarial, permitiendo establecer 

tendencias y al mismo tiempo, analizar cuáles son los 

principales factores condicionantes a futuro y si estos han cambiado en el último año. 

Con el objetivo ya señalado de mantener la comparabilidad con el informe 

realizado en pasados años, así como con investigaciones futuras de esta serie, 

estos objetivos, de carácter general, se han concretado en la consecución de los 

siguientes objetivos específicos:  

¶ Delimitación del ámbito de análisis  del presente estudio, para lo que se 

ha utilizado la revisión de la normativa existente, tanto a nivel europeo 

como a nivel estatal. 

¶ Obtención de un detallado diagnóstico de la situación , en cifras, de la 

Economía Social desde la perspectiva económica, laboral y empresarial, 

utilizando las mismas fuentes de información que el informe realizado en 

las dos ediciones anteriores, con el objetivo de garantizar así su 

comparabilidad. 

¶ Aproximación del cambio productivo  en la Economía Social a través del 

análisis de su empleo y estructura ocupacional. Al igual que en el caso 

anterior, se ha buscado la comparabilidad, por lo que se ha procedido al 

análisis de las fuentes de información utilizadas en el año 2021 y 2022 

que, por otro lado, son las únicas fuentes oficiales existentes. 
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¶ Identificación de las tendencias socioeconómicas  con repercusión, 

directa o indirecta, en la Economía Social, incluyendo el impacto de la 

transformación digital en el ámbito funcional. Para ello, se ha realizado 

un análisis específico de: 

o Los principales factores socioeconóm icos que influyen en la 

situación competitiva de la Economía Social y si se han producido 

cambios con respecto a anteriores años. 

o La evolución de la Economía Social,  estableciendo los 

principales factores condicionantes a futuro y sus principales 

impactos. 

¶ Actualización de una matriz DAFO  que permita realizar valoraciones 

estratégicas y, por tanto, optimizar el impacto de las actuaciones a 

realizar en el futuro. Para ello, como se verá más adelante, se ha 

provechado la información contenida en la recientemente aprobada 

Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. 

 

2.2. Ámbito de análisis 

 Como ya se señalaba en los informes previos 

de esta serie, en el ámbito estatal, la aprobación en 

el año 2011 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 

supuso el reconocimiento legal de la Economía Social 

y su delimitación, sin dejar lugar a ambigüedades, 

suponiendo un importantísimo avance para este 

modelo empresarial, tanto en relación con su 

reconocimiento como desde el punto de vista de la 

delimitación de la tipología de entidades y empresas 

que lo conforman. 

Con la promulgación de la citada Ley, España se convirtió en pionera en la 

Unión Europea a la hora de desarrollar una Ley propia, la cual fue aprobada por 

unanimidad de todas las fuerzas políticas, para la regulación y promoción de la 

Economía Social, cerrando el debate sobre las formas jurídicas que forman parte de 

este (CEPES, 2021). 
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As², la Ley 5/2011 define la Econom²a Social como ñel conjunto de las actividades 

económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades 

que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el 

interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o 

ambosò. 

Y los principios orientadores de la Economía Social, según el mencionado 

artículo 4 serían los siguientes: 

Á ñPrimacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta 

en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a 

priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus 

aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o empresa o en función 

del fin social, que en relación con sus aportaciones al capital social. 

Á Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, 

principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad 

realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social 

objeto de la entidad. 

Á Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el 

compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión 

social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

Á Independencia respecto a los poderes p¼blicosò. 

Asimismo, el artículo 5 de la Ley 5/2011 delimita qué tipo de entidades 

conforman la Economía Social, identificando los siguientes: 

ñ1. Forman parte de la Econom²a Social las cooperativas, las mutualidades, las 

fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las 

sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de 

empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación 

y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 

principios establecidos en el art²culo anteriorò. 
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2. Asimismo, podrán formar parte de la Economía Social aquellas entidades que 

realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento 

respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean 

incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley.  

3. En todo caso, las entidades de la Economía Social se regularán por sus 

normas sustantivas específicas.  

4. Se declaran entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico 

General, los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción, 

constituidas y calificadas como tales según su normativa reguladora. Asimismo, 

podrá extenderse esta declaración a cualesquiera otras entidades de la 

Economía Social que tengan por objeto igualmente la inserción laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión, conforme a lo que se establezca 

reglamentariamenteò. 

 En relación con esta cuestión, y siguiendo la misma línea que los estudios 

realizados en los años 2021 y 2022, a fin de mantener el máximo grado de 

homogeneidad posible, el presente informe utiliza como punto de partida para la 

delimitación del ámbito de análisis de la Economía Social la aproximación realizada 

por la Ley 5/2011 y recogida por CEPES1. 

Por tanto, a la hora de realizar todos los análisis dirigidos a la caracterización de 

la Economía Social, sus procesos, especialización y sectores productivos, su 

dimensionamiento y evolución, así como las principales tendencias socioeconómicas 

con impacto potencial en este modelo empresarial, este informe se centrará en los 

tipos de empresas y entidades recogidos en la mencionada Ley. En los casos en 

los que, a modo contextual, se referencien datos o informes a nivel europeo, se 

especificará si difiere el ámbito de análisis. 

A modo de resumen y tal y como se recoge en la propia web de CEPES2, el 

ámbito de análisis de este estudio, para el caso español, lo conforman los siguientes 

tipos de empresas y entidades: 

  

 
1 https://www.cepes.es/econ-social-que-es 
2 https://www.cepes.es/econ-social-que-es 

https://www.cepes.es/econ-social-que-es


          Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social  

        
 

 
 

13 

 
 
 

Á Las cooperativas, como forma de organización empresarial basada en la 

estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo 

a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, 

estatal e internacional: la adhesión voluntaria y abierta de los socios y socias, la 

gestión democrática, la participación económica de las personas socias, la 

educación, formación e información y el interés por la comunidad. 

Á Las sociedades laborales, tipo de empresas en las que el capital social 

pertenece mayoritariamente a los trabajadores y las trabajadoras. El mínimo 

requerido es de tres miembros y los trámites de constitución son similares a los 

de cualquier otra sociedad mercantil. 

Á Las mutualidades, sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura 

y gestión democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter 

voluntaria, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. 

Á Los centros especiales de empleo de iniciativa social, son empresas que 

compatibilizan la viabilidad económica y su participación en el mercado con su 

compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades en el mercado 

de trabajo. Su plantilla está constituida mayoritariamente por personas con 

discapacidad (cuyo número no puede ser inferior al 70 por ciento respecto del 

total de la plantilla). Desarrollan una capacidad productiva y competitiva que les 

permite introducir sus productos en el mercado. Los centros especiales de 

empleo de iniciativa social se distinguen por carecer de ánimo de lucro y deben 

de estar promovidos y/o participados en más de un 50%, directa o 

indirectamente, por entidades sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entidades 

de Economía Social o entidades que tengan un reconocido carácter social en 

sus Estatutos. 

Á Las empresas de inserción, que se definen como ñestructuras de aprendizaje, 

en forma mercantil, cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al empleo de 

colectivos desfavorecidos mediante el desarrollo de una actividad productiva, 

para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante el 

mismo una relaci·n laboral convencionalò. En su plantilla deben tener un 

porcentaje de trabajadores y trabajadoras en inserción que, dependiendo de 

cada comunidad autónoma, oscilará entre el 30% y el 60%. El 80% de los 

resultados se reinvierte en la empresa. 
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Á Las cofradías de pescadores, corporaciones de derecho público sectoriales, 

sin ánimo de lucro, representativas de intereses económicos de armadores de 

buques de pesca y de trabajadores y trabajadoras del sector extractivo, que 

actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones 

competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero, 

cuya gestión se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de 

sus socios y socias, con el compromiso de contribuir al desarrollo local, la 

cohesión social y la sostenibilidad. 

Á Las asociaciones vinculadas al movimiento de la discapacidad y de la 

inserción de personas en exclusión. La principal característica de este 

movimiento asociativo se centra en prestar servicios allí dónde el sector lucrativo 

falla en su provisión que, además, suele coincidir con aquellos sectores en los 

que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo, en su acceso a 

colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, las personas con 

discapacidad. 

Á Las fundaciones, organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad 

de sus creadores, tienen afectado su patrimonio de modo duradero a la 

realización de un fin de interés general. Las fundaciones de Economía Social 

deben cumplir taxativamente los principios citados y que recoge la Ley 5/2011. 

Á Las sociedades agrarias de transformación (S.A.T.) son sociedades civiles 

de finalidad económico-social en relación con la producción, transformación, y 

comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización 

de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios, así como a la 

prestación de servicios comunes relacionados con dichos conceptos. Por tanto, 

poseen personalidad jurídica propia y su habilitación precisa en primer lugar de 

su constitución y en segundo lugar de su inscripción en el Registro 

correspondiente. Además, las S.A.T. pueden asociarse o integrarse entre sí para 

desarrollar las mismas actividades creando una agrupación de SAT también con 

personalidad jurídica y capacidad para obrar.  
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Adicionalmente, en la medida en la que sea posible su diferenciación, bien 

porque así haya sido recogida en los diferentes estudios analizados, bien porque sea 

posible su identificación en las fuentes estadísticas, y al igual que en los informes 

realizados en los años precedente (CEPES, 2021 y CEPES, 2022), se procederá a la 

desagregación y diferenciación entre dos tipos de actores de la Economía Social: el 

subsector de Economía Social de mercado y el subsector de Economía Social de 

ñno mercadoò. 

Así, siguiendo la clasificación realizada por el informe de CIRIEC sobre 

delimitación de la Economía Social (CIRIEC ESPAÑA, 2016). 

ña) El subsector de mercado o empresarial de la Economía Social está 

constituido, fundamentalmente, por cooperativas, mutuas de seguros y 

mutualidades de previsión social, grupos empresariales controlados por 

entidades de la economía social y otras empresas similares y ciertas 

instituciones sin fines de lucro al servicio de las empresas de la economía social. 

Junto a las características comunes a todas las entidades de la Economía Social, 

la definición Monzón y Chaves (2016) y el Manual de la Comisión Europea 

subrayan tres características esenciales de los productores de mercado de la 

Economía Social: 

Se crean para satisfacer las necesidades de sus socios mediante la 

aplicación del principio de ayuda mutua, es decir, son empresas en las 

que habitualmente se da la doble condición de socio y usuario de la 

actividad. 

Las empresas típicas de la Economía Social son productores de 

mercado, lo que significa que su producción se destina principalmente a 

la venta en el mercado a precios económicamente significativos. El SEC 

2010 considera que las cooperativas, mutuas y mutualidades, sociedades 

holding, otras empresas similares e instituciones sin fines de lucro al 

servicio de las anteriores son productores de mercado. 

Pueden distribuir beneficios o excedentes entre los socios usuarios, pero 

no en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, 

sino de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad. 
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b) El subsector no de mercado de la Economía Social está constituido 

mayoritariamente por asociaciones y fundaciones, aunque también pueden 

encontrarse entidades con otra forma jurídica. Incluye a todas las entidades de 

la Economía Social que, según los criterios establecidos en las cuentas 

nacionales, son productores no de mercado, es decir, aquellos que suministran 

la mayoría de su producción de forma gratuita o a precios económicamente no 

significativos. 

Son entidades privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y 

libertad de adhesión que producen servicios de no mercado a favor de las 

familias, cuyos excedentes, si los hubiera, no pueden ser apropiados por los 

agentes económicos que las crean, controlan o financian. En otras palabras, se 

trata de entidades no lucrativas en sentido estricto, que aplican el principio de no 

distribución de beneficios o excedentes y en las que, como en todas las 

entidades de la Economía Social, los individuos son los verdaderos beneficiarios 

de los servicios prestados. 

En la Economía Social se incluyen determinadas entidades voluntarias no 

lucrativas productoras de servicios de no mercado en favor de las familias bajo 

la denominación de tercer sector de acción social, pese a no poseer una 

estructura democrática, debido a que los servicios que suministran gratuitamente 

son bienes sociales o preferentes de indudable utilidad social. 

Las «Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) que 

carecen de personalidad jurídica o no tienen un gran tamaño, que el SEC 2010 

clasifica en el sector Hogares (S14), también forman parte de la Economía 

Social. Por último, pueden existir otras instituciones sin fines de lucro (ISFL) de 

carácter privado que están financiadas por sociedades no financieras o 

instituciones financieras y que producen servicios culturales, recreativos, 

sociales, etc., que se suministran gratuitamente a los individuos. Aunque el SEC 

2010 convencionalmente considera que sirven a las sociedades no financieras o 

las instituciones financieras en cuestión y, por lo tanto, las incluye en los 

respectivos sectores institucionales (de mercado), forman parte del subsector no 

de mercado de la Economía Social, siempre que cumplan los requisitos 

establecidos en la definición. 
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Quedan excluidas de este grupo las ISFLSH que son productores de mercado 

dedicados a la producción de bienes y servicios no financieros, a la 

intermediación financiera o a actividades auxiliares de la intermediación 

financiera, así como las asociaciones empresariales financiadas por medio de 

cuotas voluntarias de carácter parafiscal aportadas por sociedades no 

financieras o instituciones financieras a cambio de los servicios suministrados 

por los mismas.ò. 

Una mayor desagregación de estos dos subsectores puede ser encontrada en el 

informe del Comité Económico y Social (CESE/CIRIEC, 2016), donde se ofrece 

información adicional y más precisa sobre el tipo de entidades incluidas en cada uno de 

ellos, dividiendo la Economía Social según el tipo de entidades y empresas que la 

conforman, en base a su relación con el sector institucional al que se encuentran 

vinculadas en el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (Tabla 1). 

Tabla 1. Operadores de la Economía Social por sector institucional del SEC 2010

 

FUENTE. TOMADO DE CESE/CIRIEC,2016 EN CEPES 2021 
(*) EXCLUIDAS LAS MUTUAS GESTORAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y, EN GENERAL, LAS MUTUAS DE 

AFILIACIÓN OBLIGATORIA Y LAS CONTROLADAS POR EMPRESAS NO PERTENECIENTES A LA ECONOMÍA SOCIAL. 
(**) EL SECTOR HOGARES (S14) INCLUYE A EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES COLECTIVAS SIN 

PERSONALIDAD JURÍDICA QUE SON PRODUCTORES DE MERCADO Y NO PERTENECEN A LA ECONOMÍA SOCIAL. TAMBIÉN 

INCLUYE A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DE TAMAÑO LIMITADO («DE ESCASA IMPORTANCIA») QUE SON 

PRODUCTORES NO DE MERCADO Y FORMAN PARTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y ORGANIZACIONES MICROECONÓMICAS

Cooperativas (trabajo, agroalimentarias, consumidores, educación, transporte, vivienda, sanidad, sociales, etc.)

Empresas sociales

Otras empresas basadas en la asociación

Otros productores de mercado privados (algunas asociaciones y otras personas jurídicas)

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía social

Sociedades no financieras controladas por la economía social

Cooperativas de crédito

Mutuas de seguros* y mutualidades de previsión social

Cooperativas de seguros

Instituciones sin fines de lucro al servicio de entidades no financieras de la economía social

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS (S.13)
_____

HOGARES (S14)** Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares de escasa importancia

Asociaciones de acción social***

Fundaciones de acción social***

Otras instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (culturales, deportivas, etc.)

SECTOR INSTITUCIONAL DEL SISTEMA EUROPEO 

DE CUENTAS 2010

SOCIEDADES NO 

FINANCIERAS (S.11)

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS (S.12)

INSTITUCIONES SIN FINES 

DE LUCRO AL SERVICIO DE 

LOS HOGARES (S.15)

PRODUCTORES DE 

MERCADO

PRODUCTORES NO 

DE MERCADO
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2.3. Aproximación metodológica utilizada en el presente informe 

   Para garantizar, por un lado, que esta 

investigación se base en la información más 

actualizada, robusta y fiable y, al mismo tiempo, dar 

continuidad a la información recogida en los informes 

previos realizados por CEPES, sobre todo en el 

realizado en los años 2021 y 2022, se ha considerado 

conveniente replicar la aproximación metodológica 

utilizada en pasados años (CEPES, 2022 y CEPES, 

2021) que utilizaba la combinación de varios enfoques 

complementarios, permitiendo dar respuesta a los 

objetivos del estudio.  

En primer lugar, siguiendo esta propuesta, se ha realizado una revisión de la 

normativa existente a nivel internacional, europeo y a nivel estatal, con el objetivo de 

ofrecer una panorámica de la situación en nuestro entorno de referencia y permitir la 

delimitación de la Economía Social en España, presentada en el anterior epígrafe, es 

decir, el ámbito de análisis necesario para ofrecer sus principales cifras, detallar y 

relacionar los subsectores y procesos productivos que lo caracterizan, así como su 

dimensión y evolución.  

Como se verá más adelante, mientras en el caso español no se han producido 

cambios, ya que la Ley 5/2011 es ya una Ley claramente avanzada y pionera en nuestro 

entorno próximo, en el caso del contexto europeo, la aprobación, en diciembre de 

2021, por la Comisión Europea del Plan de Acción para la Economía Social y los 

documentos de trabajo vinculados a éste y la aprobación de la Recomendación por 

parte del Consejo  sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía 

Social, aprobada por unanimidad por los 27 ministros y ministras de trabajo de los 

Estados Miembro, y en el ámbito internacional de las respectivas resoluciones de la 

OIT, de la ONU  y de la OCDE han supuesto un claro avance para la delimitación del 

concepto de Economía Social. 
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Una vez realizada la delimitación, se ha procedido a realizar una revisión de la 

literatura, con el objetivo de profundizar en el estado de la cuestión, desde un punto de 

vista académico, e identificar las principales fuentes de información secundarias que 

complementan los datos procedentes de las fuentes estadísticas y documentales 

oficiales. Asimismo, la revisión de la literatura ha permitido una primera validación 

de las tendencias socioeconómicas con potencial impacto sobre la Economía 

Social y observar si se han producido algunos cambios destacables en el último año, 

sirviendo de base para el desarrollo de la información a confirmar sobre la que ha 

versado el grupo motor creado ñad hocò para la realizaci·n de este informe y en el que 

participaron los y las principales representantes de la Economía Social a nivel estatal. 

El objetivo último de este grupo motor se centró en la priorización de las principales 

tendencias con impacto en la Economía Social, para lo que se utilizó la Técnica del 

Grupo Nominal y, cuya aproximación metodológica, se presenta más adelante en este 

apartado. Para la realización de esta revisión, se ha procedido a complementar y 

actualizar, en los casos en los que ha sido posible, la información ya ofrecida en el 

informe realizado el pasado año. 

En tercer lugar, la información obtenida tras la revisión de la literatura se ha 

complementado con una revisión y explotación de las fuentes estadísticas y 

documentales oficiales, que ha contribuido a actualizar los datos disponibles sobre la 

situación real de la Economía Social, su caracterización productiva, la relación y 

explicación de los procesos productivos y el empleo en la Economía Social. Así, 

tomando como base la información procedente de anteriores estudios, tanto de las 

anteriores ediciones de este informe, como de otras investigaciones realizadas por 

CEPES, se ha procedido a una sistematización en la recogida de información que, por 

un lado, ha permitido actualizar aquellos datos disponibles, recabando la información 

de forma homogénea para permitir la comparabilidad con anteriores años.  
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Adicionalmente, la información obtenida en la revisión de la literatura y fuentes 

documentales ha permitido la realización de una matriz PESTEL, en la que se han 

identificado las principales tendencias con impacto sobre la Economía Social. Además, 

como ya se ha adelantado, el estudio se ha complementado con la consulta a los 

principales actores representantes de las distintas formas jurídicas que conforman la 

Economía Social, con el objetivo de validar los principales aspectos y tendencias que 

afectan a la Economía Social, identificados gracias a las actuaciones anteriores y 

establecer prioridades en las actuaciones a desarrollar, para lo que se ha conformado 

un grupo motor y llevado a cabo un análisis mediante la Técnica de Grupo Nominal 

con el que se ha buscado complementar, contrastar y reforzar los conocimientos 

obtenidos mediante la realización de la revisión estadística y documental realizada en 

las anteriores fases. La selección de esta técnica ha permitido: 

Á La recogida y producción de información de forma directa y estructurada y, al 

mismo tiempo triangular y matizar la información recogida en cada una de las 

actuaciones llevadas a cabo a lo largo de todo el proceso de análisis.  

Á Analizar la vigencia de los resultados alcanzados por los informes precedentes 

sobre ñLa evoluci·n y tendencias de la Econom²a Socialò realizado en el 

pasado (CEPES, 2021 y CEPES, 2022). 

Á Establecer prioridades en relación con las actuaciones a realizar para 

potenciar los elementos positivos o mitigar los negativos que puedan 

condicionar el futuro de la Economía Social. 

Con la conformación del grupo motor y la realización de la Técnica de Grupo 

Nominal se pretendió, además, generar una dinámica de debate y reflexión estratégica 

entre las personas participantes en relación con la temática objetivo de estudio. 

Para finalizar, replicando también la aproximación metodológica realizada en los 

pasados años y con el objetivo de reforzar las conclusiones, se ha llevado a cabo una 

organización de los principales resultados de las distintas aproximaciones 

metodológicas y análisis realizados a lo largo de este informe, y se ha complementado 

con la presentación en este último capítulo de una matriz DAFO, ya que su estructura 

facilita la identificación de las líneas de avance para la Economía Social que puedan 

servir como indicadores para las actuaciones de apoyo a realizar para su mejora.  

El diseño metodológico utilizado este año y su comparativa con el llevado a cabo 

los pasado años, se presenta a continuación (Gráfico 1, Gráfico 2 y Gráfico 3). 
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Gráfico 1. Aproximación metodológica utilizada en el informe. Año 2021 
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Gráfico 2. Aproximación metodológica utilizada en el informe. Año 2022 
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Gráfico 3. Aproximación metodológica utilizada en el informe. Año 2023 
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3. LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA LITERATURA 

ESPECIALIZADA. DELIMITACIÓN, DIMENSIONAMIENTO 

Y CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA 

3.1. La Economía Social en la Unión Europea: definición y 

dimensionamiento 

3.1.1. Definición de la Economía Social en la Unión Europea. Estado de la 

Cuestión.  

  

De acuerdo con la información 

que ofrece la Comisión Europea en su 

página web3 la Economía Social abarca 

una variedad de negocios, 

organizaciones y entidades legales 

diferentes que comparten el objetivo de 

poner sistemáticamente a las personas primero, producir un impacto positivo en las 

comunidades locales y perseguir una causa social. Y, añade, los modelos de negocio 

de la Economía Social tienen como objetivo reinvertir la mayor parte de las ganancias 

en la propia organización y/o en una causa social, y tener una forma de gobierno 

participativa/democrática. Se sabe que la Economía Social está arraigada a nivel local 

y fomenta la cohesión socioeconómica promoviendo valores como la solidaridad, la 

participación y la cooperación. Los modelos de negocio de la Economía Social operan 

en todos los sectores económicos y, por lo tanto, están vinculados con otros 

ecosistemas industriales. 

  

 
3 Disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-

social-economy/social-economy-eu_en (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) 

Fuente: HTTPS://SINGLE-MARKET-ECONOMY.EU 

 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/proximity-and-social-economy/social-economy-eu_en
https://single-market-economy.eu/


          Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social  

        
 

 
 

25 

 
 
 

Asimismo, según la Comisión, las organizaciones de la Economía Social pueden 

incluir asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, mutualidades, asociaciones y 

fundaciones, y otro tipo de empresas (empresas de inserción, centros especiales de 

empleo, etc.) y estima en 2,8 millones el total de empresas de Economía Social, que 

representan el 10% de todas las empresas de la Unión Europea, proporcionando 

empleo a casi 13,6 millones de personas (aproximadamente el 6,2% de las personas 

empleadas en la Unión Europea trabajan para empresas de Economía Social).  

Para finalizar, la Comisión ofrece algunas cifras y características de la Economía 

Social en la Unión Europea, entre las que destacan: 

Á Membresía: hasta 160 millones de personas en Europa son miembros de 

empresas de Economía Social (principalmente cooperativas minoristas, 

bancarias y agrícolas, así como mutualidades que ofrecen servicios 

complementarios a los regímenes de seguridad social). 

Á Objetivos: las empresas de Economía Social contribuyen a la empleabilidad, 

la cohesión social, el desarrollo regional y rural, la protección del medio 

ambiente, la protección a consumidores y consumidoras, el desarrollo de 

terceros países y las políticas de seguridad social de la Unión Europea. 

Á Tamaño: las entidades de la Economía Social, al igual que lo que ocurre en el 

conjunto del tejido productivo europeo, son en su mayoría pequeñas y 

medianas empresas (PYME). 

Como ya se señalaba en el anterior informe de esta serie y recoge la web de la 

propia Comisión (CEPES, 2022 y Comisión Europea, 2023) la Comisión Europea tiene 

como objetivo garantizar un terreno de juego equitativo en el que las empresas de 

Economía Social puedan competir de manera efectiva y justa, sin discriminación 

regulatoria y teniendo en cuenta sus necesidades particulares. Concretamente, la 

Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME está 

promoviendo el desarrollo de empresas y organizaciones de Economía Social a través 

del Programa del Mercado Único y también se centra en apoyar el desarrollo de la 

Economía Social mediante la implementación del Plan de Acción Europeo sobre 

Economía Social (2021) cuyas principales acciones se centran en promover el acceso 

a los mercados mediante la contratación pública socialmente responsable, fomentar la 

vivienda asequible en Europa, reforzar el apoyo empresarial a través de la Red Europea 

de Empresas, desarrollar redes y asociaciones, y fomentar habilidades y 

profesionalización mediante el Pacto por las habilidades y las alianzas de habilidades a 

través de Erasmus+. 
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Si bien, a nivel europeo, la aprobación del Plan de Acción para la Economía 

Social4 (PAES, en adelante) en diciembre de 2021 supuso un indiscutible paso a la 

hora de avanzar en el cierre del debate sobre la definición conceptual de la Economía 

Social,  la aprobación, en octubre de 2023, por parte del Consejo y por unanimidad 

de todos los Estados Miembro, de la Recomendación sobre el desarrollo de 

condiciones marco para la Economía Social, ha supuesto un paso más en el  

avance en la delimitación para el conjunto de la Unión Europea. 

En 2022, el PAES sigue, en la misma línea de la propuesta que realizaba la Carta 

de Principios de la Economía Social5 promovida por la Conferencia Europea 

Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-

CMAF), delimitando los siguientes principios como núcleo vehicular de este modelo 

empresarial (CEPES, 2021 y CEPES 2022): 

Á ñPrimac²a de la persona y del objetivo social por encima del capital;  

Á Adhesión voluntaria y abierta;  

Á Control democrático ejercido por sus miembros (no afecta a las 

fundaciones, puesto que no tienen personas socias);  

Á Combinación de los intereses de los miembros, usuarios/as y/o del 

interés general;  

Á Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;  

Á Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos; 

Á Utilización de la mayoría de los excedentes para la consecución de 

objetivos a favor del desarrollo sostenible, los servicios de interés para 

los miembros y el inter®s generalò. 

  

 
 

5 https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2020/10/SEE-Plan-de-Accion- 
Economia-Social.pdf 

https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2020/10/SEE-Plan-de-Accion-
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Y, por otro, también se alinea con la propuesta de delimitación de la Economía 

Social y de las entidades y empresas que la conforman que realiza Social Economy 

Europe, principal referente del modelo empresarial a nivel europeo (CEPES 2022)6: 

ñConstituyen la Econom²a Social una diversidad de empresas y entidades, como 

cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales o 

instituciones paritarias de protección social; unidas en torno a valores y 

características comunesò. 

  Así, el Plan de Acción da un importante paso, reconociendo la transversalidad 

sectorial y la importante presencia de la Economía Social en numerosos sectores 

económicos y realiza una propuesta de delimitación, desde la perspectiva de la 

propia Comisión Europea, quien en junio de este año realizó una propuesta de 

Recomendación al Consejo, aprobada por este último por unanimidad de las y los 

27 ministros y ministras de trabajo de los Estados miembro, en octubre de 2023 en la 

que se establece la definición de condiciones marco de la Economía Social, junto 

con la publicación de orientación para los Estados sobre marcos fiscales para las 

organizaciones de la Economía Social y que facilitará un acceso más fácil a la 

orientación sobre las ayudas en cada Estado7.  

La Recomendación del Consejo8 (en la misma línea que, a nivel internacional, 

la Resolución adoptada el 18 de abril de 2023 por la ONU en la que se establecía 

una definición global para la Economía Social,  y que la Resolución relativa al el trabajo 

digno y la Economía social y solidaria, adoptada en la 110ª Conferencia del Trabajo de 

la OIT, el 10 de junio de 2022; y la Recomendación de la OCDE de 10 de junio de 

2022) avanzan en el concepto y definición de la Economía Social a nivel europeo, 

dedicando un apartado a su definición, donde se disponiendo lo siguiente: 

  

 
6 En el año 2008, la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, 
Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF) cambia su nombre y pasa a llamarse Social 
Economy Europe 
7 En: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/social-economy 
8 La Resolución, en castellano, está disponible en: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13287-2023-INIT/es/pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13287-2023-INIT/es/pdf
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ñEconomía Social»: un conjunto de entidades de Derecho privado que 

proporcionan bienes y servicios a sus miembros o a la sociedad, incluidas formas 

organizativas como las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones 

(también las organizaciones benéficas), las fundaciones o las empresas 

sociales, así como otras formas jurídicas, que funcionan de conformidad con los 

siguientes principios y características fundamentales: 

Å la primac²a de las personas, as² como de la finalidad social o 

medioambiental sobre el beneficio; 

Å la reinversi·n de todos o la mayor²a de los beneficios y excedentes para 

perseguir sus fines sociales o medioambientales y llevar a cabo 

actividades en interés de los miembros/usuarios («interés colectivo») o 

de la sociedad en general («interés general»); y 

Å gobernanza democr§tica o participativaò. 
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3.1.2. Reconocimiento creciente de la Economía Social en la Unión Europea 

y a nivel internacional 

Adicionalmente a los avances en la construcción de un marco común que permita 

una definición homogénea de la Economía Social a nivel internacional y europeo, y tal 

y como ya se recoge en los estudios anteriores realizados por CEPES para FUNDAE 

(CEPES, 2021 y CEPES, 2022) sobre la evolución y tendencias de la Economía Social, 

el reconocimiento institucional de este modelo empresarial tiene una historia 

reciente caracterizada por la consecución de importantes éxitos, fruto, en gran 

medida, de los esfuerzos realizados por la propia La Economía Social y sus 

representantes. 

En la historia reciente, a nivel europeo 

el principal hito fue la aprobación en diciembre 

de 2021 del ya citado Plan de Acción para la 

Economía Social9, que propone una serie de 

actuaciones para el período 2021-2030, 

basándose en la Iniciativa en favor del 

emprendimiento social10 y en la Iniciativa sobre 

las empresas emergentes y en expansión11 y 

cuyo objetivo se centra en potenciar la inversión 

social y apoyar a los agentes de la Economía 

Social y a sus empresas para que inicien, 

amplíen, innoven y creen puestos de trabajo. 

  

 
9 Más información sobre el recorrido reciente de la Economía Social, a nivel institucional 

en el marco de la Unión Europea puede consultarse en: 
https://www.aulacepes.es/static/VideoInfEvoES2022.html 

10 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2012-0305_ES.html 
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0733 

Fuente: https://eur-ex.europa.eu/  

https://www.aulacepes.es/static/VideoInfEvoES2022.html
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De hecho, conmemorando el cumplimento 

del primer año desde la aprobación del PAES y, 

coincidiendo con el décimo aniversario de Social 

Economy Europe (SEE), esta entidad lanzó un 

informe conmemorativo12, en el que se presenta 

un resumen del primer año del Plan de Acción 

Europeo de Economía Social. 

El informe comienza destacando la 

importancia de la Economía Social como un 

modelo de negocio sostenible y resiliente que 

puede contribuir al desarrollo económico y social 

sostenible en Europa para, a continuación, 

detallar las actividades y logros de SEE durante 

sus primeros diez años de existencia, incluyendo 

la creación de una plataforma para el 

intercambio de conocimientos y la promoción 

de políticas y programas para el desarrollo de 

la economía social en Europa. 

Este informe también analiza el primer año de implementación del PAES, 

destacando el lanzamiento de una iniciativa de financiación de la Economía Social, 

así como la creación de una red de empresas de Economía Social en toda Europa. 

Asimismo, el informe concluye con recomendaciones para el futuro, incluyendo 

la necesidad de una mayor inversión en la Economía Social, la promoción de la 

Economía Social en la educación y la investigación, y la mejora de la regulación y el 

apoyo político para la Economía Social en toda Europa. 

  

 
12 Disponible en: https://socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2023/05/Report-

1year-of-SEAP-10-years-of-SEE.pdf 

Fuente: 
https://www.socialeconomy.eu.org/ 

https://socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2023/05/Report-1year-of-SEAP-10-years-of-SEE.pdf
https://socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2023/05/Report-1year-of-SEAP-10-years-of-SEE.pdf
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 Por otro lado, y de especial relevancia, acompañando al importante impulso 

institucional de la Economía Social, desde el lanzamiento del Plan de Acción para la 

Economía Social hasta la actualidad, se han producido varios hitos de especial 

relevancia en el plano internacional. A continuación, se destacan los más relevantes, 

ordenados por orden cronológico: 

Á El informe ñDesbloquear la Economía Social: Hacia una sociedad inclusiva 

y resilienteò del Foro Econ·mico Mundial13. 

Á La Resoluci·n sobre Econom²a Social titulada ñEl trabajo decente y la 

Economía Social y Solidariaò de la Organizaci·n Internacional del Trabajo 

(OIT, en adelante)14. 

Á La Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, en adelante) sobre la Economía Social y 

Solidaria y la Innovación Social15. 

Á Los acuerdos bilaterales firmados entre el Gobierno de España y Alemania, 

Francia, Italia y Portugal, dirigidos a fomentar la cooperación de la Economía 

Social de estos países y la Declaración de intenciones entre España y 

Senegal. 

Á Los informes de la OCDE: ñLa Gu²a pol²tica sobre marcos jur²dicos para la 

Econom²a Socialò y ñla Gu²a pol²tica sobre la medici·n del impacto social para la 

Econom²a Socialò. 

Á Probablemente el hito más importante, es la adopción, por parte de las Naciones 

Unidas (ONU, en adelante) de su primera Resolución para Impulsar la 

Economía Social, adoptada el 18 de abril de 2023 bajo la denominación 

ñPromover la Economía Social y solidaria para el desarrollo sostenibleò16. 

Á Igualmente relevante, el pasado junio de 2023, la Comisión Europea presenta la 

Recomendación al Consejo para el fomento de la Economía Social, la cual 

fue aprobada en octubre de este año y el nuevo portal web de la Comisión 

para la Economía Social. 

  

 
13 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Unlocking_the_Social_Economy_2022.pdf 
14https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_841042.pdf 
15/legalinstruments.oecd.org/api/download/?uri=/public/9fb3ff40-8e07-42d9-9b23-
c6973bb506dd.pdf 

16 https://social.desa.un.org/sdn/new-un-resolution-on-social-and-solidarity-economy 
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Á Por último, en noviembre de este año, en el marco de la Cumbre Europea de 

Economía Social, se firma el Manifiesto de San Sebastián, suscrito por 19 

Gobiernos de la Unión Europea y también por el Comité Económico y Social 

Europeo, el Comité de las Regiones y por Social Economy Europe. Sus 

conclusiones se seguirán trabajando en el marco de la presidencia de la Unión 

Europea, que asume Bélgica en el primer semestre del 2024, donde el Gobierno 

ya ha incluido en la agenda de la presidencia la celebración de una Conferencia 

Europea de Economía Social en la ciudad de Lieja los días 12 y 13 de febrero 

de 2024. 

 

3.1.2.1. Informe del Foro Económico Mundial: ñDesbloquear la Economía Social: 

Hacia una sociedad inclusiva y resilienteò 

 

En este informe se incide sobre la importancia de 

la Economía Social ante los retos a los que el mundo se 

enfrenta como la desigualdad y el cambio climático, 

junto con riesgos económicos, medioambientales, 

tecnológicos, geopolíticos y de salud pública, ante lo 

que se ha renovado el interés por modelos inclusivos de 

desarrollo económico que aborden las desigualdades 

sociales y promuevan la cohesión social. 

En este sentido, se destaca, la Economía Social 

ha demostrado priorizar el valor social y 

medioambiental, marcando la diferencia en 

comunidades y ecosistemas en los que opera. 

  

Fuente: 
https://www.weforum.org  
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Y ofrece algunos datos sobre la importancia de este modelo empresarial, a nivel 

mundial. Así, se señala que, en 2017, la Economía Social representó alrededor del 7% 

del PIB mundial y generó empleo en todas las economías del planeta y señala cómo los 

gobiernos están reconociendo el potencial de la Economía Social para abordar desafíos 

tanto estatales como globales, especialmente en el contexto de la recuperación de la 

pandemia de la COVID-19 y la transición hacia la sostenibilidad climática.  

En este informe, se identifican dos cambios fundamentales para aprovechar el 

potencial de la Economía Socia: impulsar el ecosistema de apoyo a la Economía Social 

existente y reorientar la economía, en general, hacia los valores promovidos por la 

Economía Social y se destacan cinco prioridades políticas concretas para los gobiernos 

para apoyar a la Economía Social y solventar algunos de los obstáculos comunes a los 

que este modelo de empresa se enfrenta: 

 

Á Reconocer y crear marcos normativos de apoyo para la Economía Social. 

Á Crear incentivos financieros, fiscales e inversiones que impulsen el crecimiento 

de la Economía Social. 

Á Aumentar la educación y la investigación en innovación social y Economía 

Social. 

Á Hacer que los canales de contratación pública y privada sean más inclusivos, 

fomentando la compra de bienes y servicios de empresas de Economía Social. 

Á Recopilar, medir y visualizar datos sobre el impacto social de la Economía 

Social, utilizando métricas más allá del PIB. 

 

En cuanto al segundo cambio, se enfatiza la necesidad de mejorar la rendición 

de cuentas y adoptar una taxonomía para promover la Economía Social. Además, se 

destaca la importancia de apoyar la innovación y los modelos empresariales 

participativos. 

Y el informe concluye que, mediante la realización de estas acciones, la 

Economía Social puede acelerar la transformación hacia un futuro más inclusivo y 

sostenible, evitando los costes significativos de la falta de cohesión social, las 

desigualdades sistémicas y no mitigar el cambio climático y sus consecuencias. 
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3.1.2.2. Resoluci·n de la OIT ñEl trabajo decente y la Econom²a Social y 

solidariaò  

Durante la 110ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, celebrada entre el 27 de 

mayo y el 11 de junio de 2022, se llevó a cabo una 

discusión general sobre la Economía Social para un 

futuro del trabajo centrado en las personas. 

En la OIT, esta discusión tiene sus raíces en 

una serie de recomendaciones pertinentes, 

especialmente la Recomendación sobre la 

promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), la 

Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198) y la Recomendación sobre la transición 

de la economía informal a la economía formal, 2015 

(núm. 204). En este sentido, en los últimos años, una 

serie de normas internacionales del trabajo, incluida 

la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro 

del Trabajo han reflexionado sobre la importancia de 

las cooperativas y de la Economía Social, en general, al afrontar los retos que plantea 

el futuro del trabajo. 

Pero la Resolución del año 2022 da un paso más allá y establece una serie de 

conclusiones sobre el trabajo decente y reconoce el importante papel de la Economía 

Social en este tipo de trabajo y en los empleos del futuro. En resumen, esta Declaración 

destaca los siguientes puntos: 

Á Reconoce el derecho de todos los seres humanos a buscar su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad. 

Á Destaca el mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

cuanto a la justicia social y el trabajo decente, así como el objetivo de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de equilibrar las dimensiones 

económica, social y ambiental del trabajo. 

Á Reconoce la importancia de la Economía Social para lograr el desarrollo 

sostenible, el trabajo decente y la reducción de las desigualdades. 

  

Fuente: https://www.ilo.org/  



          Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social  

        
 

 
 

35 

 
 
 

Á Define a la Economía Social como aquellas empresas y organizaciones que 

buscan el interés colectivo o general, basadas en la cooperación voluntaria, la 

gobernanza democrática, la autonomía, la primacía de las personas y el 

propósito social sobre el capital. 

Á Propone principios rectores para abordar los desafíos y oportunidades 

relacionados con el trabajo decente y la Economía Social, incluyendo el 

reconocimiento de los derechos laborales, la valoración del anclaje local de la 

Economía Social, el enfoque inclusivo y sensible al género, y la promoción de 

la colaboración entre este modelo de empresas y otras empresas. 

Á Destaca la responsabilidad de los gobiernos y los actores sociales en la 

promoción del trabajo decente y en la promoción de la Economía Social, 

incluyendo la creación de un entorno propicio, el apoyo a la transición de la 

economía informal a la formal, y el fortalecimiento de la protección social y los 

sistemas de diálogo social. 

Á Se enfatiza el papel de la OIT en la promoción de la Economía Social, a través 

de la provisión de asesoramiento legal y político, la generación de 

conocimiento, la capacitación y la cooperación para el desarrollo. 

Á Se insta a los y las empleadores/as y trabajadores y trabajadoras a 

comprometerse con la promoción de sistemas de protección social, el 

aprendizaje permanente, un entorno laboral seguro y saludable, y la 

eliminación de la violencia y el acoso laboral. 

Á Se reconoce la importancia de establecer alianzas y brindar apoyo a las 

entidades de la Economía Social, incluyendo el acceso a redes empresariales, 

la mejora de la capacidad empresarial y la facilitación del acceso a mercados 

internacionales y financiamiento institucional. 

En general, el texto destaca la importancia de la Economía Social para promover 

el trabajo decente, la justicia social y el desarrollo sostenible, y propone acciones 

concretas para promover y fortalecer la Economía Social a nivel estatal e internacional. 

Como se verá más adelante, esta Resolución, junto a la Recomendación de la 

OCDE, sobre la que versa el siguiente apartado, servirá de precedente para la 

aprobación de la Resolución de la ONU para impulsar la Economía Social. 

  



          Informe de evolución y tendencias en el ámbito de la Economía Social  

        
 

 
 

36 

 
 
 

3.1.2.3. Recomendación de la OCDE sobre Economía Social e innovación social 
 

 

La Recomendación sobre la Economía 

Social y Solidaria y la Innovación Social fue 

adoptada por el Consejo de la OCDE a nivel 

ministerial el pasado 10 de junio de 2022, a 

propuesta del Comité de Empleo y Desarrollo 

Económico Local (LEED). 

En su informe, se presenta una propuesta 

del Comité Directivo del Programa de Acción 

Cooperativa de Empleo y Desarrollo Económico 

Local. El objetivo de la propuesta es promover la 

Economía Social, así como la innovación social, a 

nivel estatal, regional y local.  

A continuación, se resumen los puntos 

principales de este documento: 

 

Á Se establecen las definiciones de la Economía Social y de las empresas y 

entidades que la conforman. 

Á Se destaca la importancia de promover la igualdad de género en la Economía 

Social y su integración en las políticas públicas. 

Á Se menciona la relevancia de alinear la Economía Social con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de 

París. 

Á Se subraya la necesidad de medir el impacto social de las organizaciones de 

la Economía Social y se promueve la generación de datos estadísticos sobre 

este sector. 

Á Se hace hincapié en el fomento de la innovación social a través de políticas, 

incubadoras, centros de desarrollo de competencias y colaboración con 

autoridades públicas, e instituciones educativas. 

  

Fuente: https://www.oecd.org/  
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Á Se insta a aprovechar el potencial de las tecnologías y la economía digitales 

para impulsar la innovación social y promover la colaboración entre las 

empresas y entidades de la Economía Social y empresas tecnológicas. 

Á Se recomienda que los miembros y no miembros desarrollen y adopten un 

marco de Economía Social para ampliar su impacto. 

Á Se destaca la importancia de establecer mecanismos de financiación y apoyo 

específicos para proyectos de innovación social, como subvenciones, 

préstamos a bajo interés o inversiones de capital de riesgo. 

Á Se recomienda la promoción de la creación de alianzas entre empresas y 

entidades de la Economía Social, instituciones de investigación y otras 

empresas privadas para fomentar la investigación y el desarrollo de soluciones 

innovadoras a los desafíos sociales. 

Á Se destaca la importancia de facilitar el acceso a infraestructuras y recursos 

tecnológicos, como laboratorios de innovación, espacios de coworking y 

plataformas digitales, para apoyar la colaboración y el intercambio de 

conocimientos entre los actores de la Economía Social. 

Á Se sugieren acciones para fomentar una cultura propicia para la Economía 

Social, desarrollar marcos institucionales de apoyo, diseñar marcos legales y 

regulatorios, facilitar el acceso a la financiación y subvenciones, propiciar el 

acceso a los mercados públicos y privados, reforzar el apoyo al desarrollo 

empresarial y de competencias, fomentar la medición y seguimiento del 

impacto, apoyar la generación de datos y fomentar la innovación social. 

Á Se insta a fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de buenas 

prácticas al: 

a. Establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre  

los países y las regiones para compartir conocimientos, 

experiencias y mejores prácticas en el ámbito de la Economía 

Social. 

b. Promover el intercambio de personal técnico y personas 

expertas en Economía Social entre los países, así como la 

realización de visitas de estudio y programas de capacitación 

internacionales. 

c. Establecer redes y plataformas internacionales que faciliten el 

diálogo y la colaboración entre organizaciones de la economía 

social empresas y entidades de la Economía Social a nivel global. 
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d. Apoyar la realización de eventos y conferencias internacionales 

sobre Economía Social para promover el intercambio de ideas y 

fortalecer la visibilidad y el reconocimiento de este sector. 

e. Establecer programas de cooperación técnica y financiera para 

apoyar el desarrollo de la Economía Social en países en desarrollo 

y promover la inclusión social y económica a nivel global. 

 

En resumen, la propuesta del Comité Directivo del Programa de Acción 

Cooperativa de Empleo y Desarrollo Económico Local busca promover y fortalecer la 

Economía Social a través de la implementación de diversos marcos de apoyo y políticas 

en los ámbitos cultural, institucional, legal, financiero, de mercado, empresarial, de 

medición de impacto, generación de datos, innovación social y cooperación 

internacional. Se pretende, también, fomentar la participación de empresas y entidades 

de la Economía Social, así como promover su desarrollo, crecimiento y sostenibilidad 

financiera para lograr un impacto positivo en el bienestar de las personas y las 

comunidades. 
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3.1.2.4. Acuerdos bilaterales firmados entre el Gobierno de España y Alemania, 

Francia y Portugal y declaración de intenciones España/Senegal 

Entre los meses de octubre de 2022 y abril de 2023, el Gobierno de España, a 

través del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha celebrado o reforzado acuerdos 

bilaterales para mejorar la competitividad y promoción de la Economía Social con los 

Gobiernos de Alemania, Francia y Portugal. A continuación, se ofrece información sobre 

estos acuerdos. 

1. El acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Alemania 

 

El 05 de octubre de 2022, se 

celebró la XXVI cumbre hispano-

alemana, en A Coruña, en la cual se 

reunieron el presidente del Gobierno, 

Pedro Sánchez, y el canciller alemán, 

Olaf Scholz.  

Durante esta Cumbre y, en el 

marco del Plan de Acción hispano-alemán para implementar los acuerdos entre ambos 

países, se destaca el importante papel que desempeñarán las empresas y entidades de 

la Economía Social en los procesos de cambio social y económico. 

Así, en el Plan de Acción ambos gobiernos se comprometen a promover la 

Economía Social en sus esfuerzos conjuntos para fomentar la innovación, el comercio, 

la industria, el emprendimiento y lograr un crecimiento económico sostenible. 

Este Plan resalta que la cooperación también contribuirá a liberar el potencial de 

la Economía Social para una transición justa hacia la sostenibilidad ambiental y digital, 

así como para reconocerla como un modelo resistente frente a las crisis. Ambos países 

reconocen que las empresas de la Economía Social desempeñan un papel fundamental 

en los procesos de cambio social necesarios para transformar nuestras economías, 

haciendo hincapié en modelos avanzados como las cooperativas energéticas. 

En esta línea, los gobiernos de Alemania y España se comprometen a colaborar 

en la implementación del Plan de Acción Europeo de Economía Social, aprobado por la 

Comisión Europea, que contiene más de 50 medidas destinadas a promover la 

Economía Social en toda la Unión Europea. 

Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/  
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En este sentido, y en palabras de Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES, 

en este Plan se establece una colaboración estratégica entre Alemania y España que, 

junto a otros países como Francia, Italia y Portugal, son clave para la Economía Social 

para construir en Europa una economía centrada en las personas y el planeta y afirma 

que "este Plan representa un hito histórico. Es la primera vez que Alemania prioriza la 

Economía Social en su trabajo con otro Estado miembro de la Unión Europea. El 

liderazgo de España en Economía Social se reafirma una vez más en un momento en 

el que las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de 

inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las cofradías de 

pescadores están brindando soluciones a los desafíos sociales y económicos, incluidos 

los que están surgiendo debido a la guerra en Ucrania".  

 

2. El acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Francia 

El 19 de enero de 20, la 

Vicepresidenta y Ministra de Trabajo y 

Economía Social, Yolanda Díaz, ha 

reforzado la cooperación con Francia en 

materia de Economía Social con la firma de 

una Declaración de Intenciones en el marco 

de la XXVII cumbre hispano-francesa 

celebrada en Barcelona. 

Durante la cumbre, Díaz se reunió 

con el ministro de Educación Nacional 

francés, Pap Ndiaye, y la Secretaria de Estado de Economía Social francesa, Marlène 

Schiappa, y destacó que esta declaración permite avanzar conjuntamente en la 

promoción de la solidaridad y la innovación social en ambos países. 

El principal objetivo de esta Declaración es aumentar los intercambios bilaterales 

para promover las empresas y entidades de la Economía Social y sus instrumentos de 

financiación. Asimismo, se buscar el intercambio de información y buenas prácticas 

sobre estrategias y programas de fomento de la Economía Social, así como información 

derivada de estadísticas y posibles marcos legales. 

Francia también declaró su apoyo a Díaz en la Recomendación del Consejo de 

la Unión Europea sobre Economía Social, a aprobar durante la presidencia española del 

Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/  
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bloque de los Veintisiete, en el segundo semestre de 2023, así como en el desarrollo 

del Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Social. 

La vicepresidenta destacó la determinación con la que se impulsa este modelo 

productivo más inclusivo y sostenible, subrayando que la Economía Social es un pilar 

destacado de las políticas económicas y sociales de España. 

En conclusión, la firma de la Declaración fortalece la cooperación entre España 

y Francia en el ámbito de la Economía Social, promoviendo la solidaridad, la innovación 

social y el desarrollo sostenible. 

 

3. El acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Portugal y el Centro para la 

Economía Social y la Innovación Social 

El 14 de abril de 2023, la Ministra de Trabajo y 

Economía Social y Vicepresidenta del Gobierno, 

Yolanda Díaz y la ministra de Trabajo, Solidaridad y 

Seguridad Social de Portugal, Ana Mendes Godinho, 

inauguraron el Centro para la Economía y la 

Innovación Social en la ciudad portuguesa de Guarda. 

El centro tiene como objetivo proporcionar la 

formación en el ámbito de la Economía Social y 

fortalecer los recursos humanos y el emprendimiento 

colectivo sostenible. 

La vicepresidenta resaltó que la relación entre España y Portugal es excelente y 

recordó los acuerdos bilaterales y las cumbres celebradas entre ambos países. 

El Centro, que es el primero de su tipo en colaboración entre España y Portugal, 

tiene como objetivo abordar las necesidades de formación en el campo de la Economía 

Social.  

La participación española se centrará en el ámbito formativo y surge del 

compromiso entre los Ministerios de Trabajo de ambos países para estrechar lazos, 

compartir buenas prácticas y promover políticas laborales beneficiosas.  

Esta iniciativa responde a la necesidad de una actualización continua de 

conocimientos y competencias, fortaleciendo los recursos humanos y promoviendo 

Fuente: 
https://www.lamoncloa.gob.es/  
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formas de emprendimiento colectivo más sostenibles desde el punto de vista 

económico, medioambiental y social. Además, está en consonancia con el compromiso 

de España con el Año Europeo de las Competencias y con el Pacto Europeo por las 

Competencias, impulsados ambos por la Comisión Europea, y que serán desarrollados 

durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a partir de julio de 

2023. 

El centro de Guarda aspira a convertirse en un referente tanto en España como 

en Portugal para empresas y entidades de la Economía Social, como cooperativas, 

empresas de inserción, mutuas, sociedades laborales y centros especiales de empleo 

de iniciativa social o cofradías de pescadores, entre otros. 

4. La Declaración de Intenciones firmada entre el Gobierno de España y Senegal 

El pasado junio, la Vicepresidenta y Ministra de 

Trabajo y Economía Social de España, Yolanda 

Díaz, y la ministra de Microfinanzas y de 

Economía Social y Solidaria de Senegal, 

Victorine Anquediche Ndeye, expresaban la 

voluntad de ambos países de colaborar 

estrechamente para impulsar este modelo 

empresarial. Durante la ceremonia de firma, las 

ministras también tuvieron la oportunidad de discutir las buenas prácticas en Economía 

Social que se llevan a cabo tanto en España como en Senegal. 

  

Fuente: www.cepes.es  
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3.1.2.5. La Guía política sobre marcos jurídicos para la Economía Social y la guía 

política sobre la medición del impacto social para la Economía Social de la 

OCDE 

En marzo de 2023, la OCDE publicó dos guías de especial relevancia para la 

Economía Social: La guía política sobre marcos jurídicos para la Economía Social y la 

guía política sobre la medición del impacto social para la Economía Social. 

La primera de ellas, la guía política sobre marcos 

jurídicos para la Economía Social tiene por objeto ayudar 

a los países, regiones y ciudades que deseen utilizar los 

marcos jurídicos como palanca adecuada para desarrollar 

ecosistemas propicios de Economía Social.  

Basándose en información y en ejemplos de buenas 

prácticas de más de 33 países, proporciona orientación 

paso a paso, sobre factores de éxito y "escollos a evitar" 

para ayudar a los y las responsables políticos a: 

i) Evaluar por qué y cuándo se necesitan marcos 

jurídicos para la Economía Social.  

ii) Seleccionar opciones jurídicas e implicar a 

las partes interesadas;  

iii) Evaluar el rendimiento de las leyes; y  

iv) Fomentar el aprendizaje internacional entre iguales sobre este tema.  

La guía también aprovecha las enseñanzas extraídas del documento de reflexión 

sobre los marcos jurídicos de la Economía Social, elaborado en el marco de la Acción 

Mundial de la OCDE "Promover los ecosistemas de la Economía Social". 

 

El segundo documento, la guía política sobre la 

medición del impacto social para la Economía Social se 

basa en en la publicación anterior Social Impact Measurement 

for the Social and Solidarity Economy, publicada en 2021 y en 

el se destaca la importancia de la medición de impacto, dado 

que a las empresas y entidades de la Economía Social se les 

pide cada vez más que demuestren su contribución positiva a 

la sociedad. Por ello, la medición del impacto social puede 

ayudar a divulgar el valor neto adicional generado por sus 

actividades. Fuente: https://www.oecd.org/  

Fuente: https://www.oecd.org/ 








































































































































































































































































