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Nos complace presentar este nuevo número de la Revista de Economía 
Mundial, dedicado a la Economía Social y Solidaria (ESS) y la transición so-
cioecológica. Queremos agradecer a su equipo editorial por su apuesta de-
cidida, permitiendo que investigadoras e investigadores que trabajan en este 
importante y creciente campo de estudio puedan presentar sus últimas con-
tribuciones.

En este número, cabe felicitar especialmente a Manuela A. De Paz, quien 
fuera su directora durante 25 años, desde 1999 hasta principios del presente 
año, así como a sus editoras y editores asociados (Antonio Luis Hidalgo Capi-
tán, Clara García Fernández-Muro, María Teresa Aceytuno Pérez y María José 
Asensio Coto), quienes han impulsado, desarrollado y consolidado la Revista 
de Economía Mundial, ubicándola en los principales índices nacionales e in-
ternacionales.

Por lo que respecta al monográfico que aquí presentamos, éste se com-
pone de 11 artículos y 1 reseña bibliográfica, los cuales ponen de manifiesto 
cómo la economía social, y muy especialmente el cooperativismo, como fór-
mula más representativa, puede configurarse como una vía a explorar a la hora 
de implementar procesos de transición socioecológicos justos y equitativos.

Estas contribuciones, según demuestran las investigaciones presentadas, 
resaltan, por un lado, las importantes sinergias que se establecen entre la ca-
racterización de la ESS y los procesos de transición socioecológicos, así como 
las potencialidades que tiene la propia ESS al poner en valor las funciones que 
realmente deben desempeñar sectores específicos en estas transiciones.

En este sentido, en la primera parte del monográfico se recogen las con-
tribuciones que evidencian los aspectos teóricos y conceptuales sobre ese 
efecto sinérgico entre la ESS y los procesos de transición socioecológicos. 
Posteriormente, se incluyen varias contribuciones que reflexionan sobre el pa-
pel que pueden jugar las políticas públicas en la implementación de procesos 
de transición socioecológicos mediante el fomento de la ESS. Finalmente, se 
presentan aquellos trabajos que muestran cómo la ESS permite poner en va-
lor la función real que determinados sectores (cuidados, financiero, cultural y 
agroalimentario) deberían desempeñar para asegurar que esos procesos de 
transición socioecológicos sean realmente equitativos, justos y sostenibles en 
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el tiempo. El monográfico concluye con la reseña de un libro que trata sobre 
cómo la ESS puede contribuir a valorar y enriquecer el sector de la cultura.

Así, dentro del primer bloque, en el primer artículo, Lidia Valiente, Carmen 
Guzmán y Francisco J. Santos examinan cómo la innovación social dentro de 
las cooperativas puede contribuir significativamente a la transformación so-
cioecológica. A través de estudios de caso en diversas cooperativas, demues-
tran que estas entidades son capaces de modificar los sistemas dominantes 
mediante innovaciones que promueven la justicia social y la sostenibilidad 
ambiental.

Por su parte, Ekhi Atutxa Ordeñana, Mario Damborenea Iglesias y Xabier 
Mendizabal Leiñena, nos lleva a explorar la convergencia entre los principios 
de la ESS y el postcrecimiento. Su propuesta de una “Brújula de Transforma-
ción” emerge como una herramienta clave para guiar las iniciativas de ESS en 
su transición hacia una economía de postcrecimiento. Esta brújula ayuda a 
alinear recursos, personalizar caminos de transformación y promover la gober-
nanza adaptativa y la colaboración en las transiciones eco-sociales.

Reinalina Chavarri y Rafael Morales-Sánchez presentan un análisis intere-
sante sobre cómo la biomimética puede servir como metodología para que la 
ESS lidere una transición socioecológica justa. Sus estudios sugieren que la 
ESS, con sus principios de solidaridad, cooperación y equidad, es un modelo 
alternativo de crecimiento que puede beneficiarse enormemente de las solu-
ciones inspiradas en la naturaleza. La biomimética demuestra que es posible 
generar estructuras sostenibles, inclusivas y equitativas.

Desde la región andina, Asier Arcos-Alonso y su equipo ofrecen una pers-
pectiva única sobre las transiciones ecosociales. Para ello, utilizan análisis lexi-
cales automáticos, identificando dimensiones culturales y de valores que ad-
quieren protagonismo en contextos no occidentales, resaltando la importancia 
de la cosmovisión ancestral y la lucha contra el extractivismo y el neocolonia-
lismo. Estos elementos, a menudo ausentes en los discursos del Norte Global, 
son fundamentales para una comprensión más holística de las transiciones 
ecosociales.

Con el trabajo de Belén Català Estada, Teresa Savall Morera y Rafael Cha-
ves Ávila comienza el bloque de contribuciones que reflexionan sobre el papel 
de las políticas públicas en el desarrollo de la ESS y los procesos de transición 
socioecológicos. En este trabajo se discute la institucionalización de las polí-
ticas públicas de economía social en España, posicionando al país como un 
modelo de prácticas efectivas. Su análisis muestra cómo España ha emergido 
como líder en este ámbito, logrando una transición exitosa desde la institu-
cionalización socio-cognitiva hacia la institucionalización política. Este ejemplo 
puede servir de guía para otros países que buscan fortalecer su sector de 
economía social.

Jorge Gutiérrez-Goiria y sus coautores y coautoras comparan la eco-inno-
vación en cooperativas y empresas industriales en el País Vasco, demostrando 
cómo las exportaciones tienen un efecto positivo en la eco-innovación y están 
impulsadas por futuras regulaciones y la demanda del mercado. Destacan la 
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necesidad de apoyo político para fomentar la eco-innovación en las coopera-
tivas.

En este mismo sentido, también reflexiona Sofía Arana, quien investiga 
cómo las políticas fiscales relacionadas con la donación de alimentos pueden 
promover la economía circular y fortalecer las entidades de economía social. 
Su trabajo subraya la importancia de sistematizar las nuevas medidas fiscales 
y el rol crucial de la administración pública en liderar estas iniciativas para 
generar un impacto significativo.

Con el trabajo de M. Pérez-Suárez e I.  Sánchez-Torné comienza el último 
bloque, en el que se reflexiona sobre el potencial que presenta la ESS al poner 
en valor las verdaderas aportaciones que pueden hacer determinados sec-
tores a una transición socioecológica justa y equitativa. Este artículo analiza 
la resiliencia de las cooperativas en la generación de empleo durante crisis 
económicas y sanitarias en España. Para ello, utiliza el análisis Shift-share y la 
regresión cuadrática, concluyendo que las cooperativas han demostrado una 
notable capacidad para estabilizar el empleo en tiempos difíciles, aunque la 
tendencia no es uniformemente contracíclica. Se subraya el papel crucial de 
las cooperativas en la promoción de la prosperidad regional y en la consecu-
ción del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.

Francisco Rincón Roldán, Charo Gómez-Álvarez y Rafael Morales-Sánchez 
profundizan en el papel fundamental que cumplen las finanzas éticas y solida-
rias, utilizando el caso de Fiare Banca Ética, en la financiación de una transi-
ción hacia un sistema más justo y sostenible. Reconocen que, aunque las fi-
nanzas éticas son cruciales, no son la única herramienta necesaria, destacando 
también la importancia de la educación y el papel del sector público.

Raquel Puentes-Poyatos y sus coautores y coautoras estudian cómo las 
empresas del sector del aceite de oliva en España comunican su responsa-
bilidad social corporativa (RSC) en línea. Encuentran que la comunicación se 
centra principalmente en la seguridad alimentaria y está influenciada por fac-
tores como la orientación comercial hacia el mercado online y la disponibili-
dad de canales de interactividad con los stakeholders. Este análisis destaca 
la importancia de la transparencia y la interacción en la comunicación de la 
sostenibilidad.

Finalmente, Isabel Brito Cabeza y Blanca Miedes-Ugarte abordan las posi-
bilidades y límites de la ESS en la transformación del sistema de cuidados. Uti-
lizando una metodología que combina talleres colaborativos con entrevistas, 
su estudio revela que la ESS puede revalorizar el trabajo de cuidados no re-
munerado y mejorar las condiciones laborales en este ámbito, dominado por 
mujeres, muchas de ellas inmigrantes. Su trabajo destaca el potencial transfor-
mador de la ESS para garantizar la sostenibilidad de la vida humana a través 
de una mejor gestión y valoración de los cuidados.

Por último, el monográfico finaliza con una breve reseña del libro “Social 
Innovation, Social Enterprises and the Cultural Economy: Cultural and Artistic 
Social Enterprises in Practice”, a cargo de Carmen Guzmán, y cuya autora es 
Rocío Nogales Muriel.
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Creemos que este número de la revista ofrece una rica variedad de aná-
lisis y perspectivas sobre la Economía Social y Solidaria y cómo ésta puede 
contribuir a una transición socioecológica justa y sostenible. Esperamos que 
todas estas contribuciones inspiren investigaciones, políticas y prácticas para 
seguir explorando y apoyando las transformaciones necesarias mediante nue-
vos enfoques, propuestas y proyectos  que profundicen en los aprendizajes, 
generando la innovación e impulso necesarios para seguir avanzando en la 
construcción de un Mundo más habitable para toda/os.

Blanca Miedes-Ugarte.
David Flores-Ruiz.


