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Resumen 

El propósito principal de este estudio es definir la Economía Social y Solidaria (ESS), considerando la 
literatura existente, y llevar a cabo el desarrollo de un marco conceptual para la medición de la misma e 

identificar métricas e indicadores relevantes. La ausencia de un marco claro para medir aspectos de la ESS 

ha dejado a este sector en una especie de penumbra en el ámbito de las políticas públicas, debido a la falta 
de justificación para asignar recursos económicos a actividades sociales específicas (OECD, 2021). 

Igualmente, al no contar con un marco no podemos identificar áreas de oportunidad de mejora para las 

actividades de la ESS. 
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Introducción  

En el primer apartado de este trabajo, se busca definir claramente la ESS utilizando la literatura existente 

para desarrollar un marco de medición con métricas e indicadores relevantes. A continuación, se analiza y 

rescata los conceptos principales para operacionalizar el proceso, seguido de una revisión literaria sobre la 
medición y sus consideraciones. La falta de un marco comprensible para medir la ESS limita su visibilidad en 

la política pública, impidiendo la justificación de recursos económicos para actividades sociales y ejerciendo 

presión sobre las organizaciones para demostrar su impacto social (OECD, 2021). 

El desafío actual radica en la limitación metodológica para medir el impacto general y específico de la ESS, 

debido a las variadas definiciones en las legislaciones de diferentes países y a la complejidad intrínseca de 

la ESS (Saïd, Ladd, & Yi, 2018) La estandarización requiere una definición consensuada de la ESS, la 
conceptualización de dimensiones y sub-dimensiones con indicadores operacionales, y la consideración de 

aspectos cualitativos y cuantitativos. Además, se enfrenta el reto de desarrollar herramientas efectivas y 

precisas para medir la eficiencia de los procesos en diferentes niveles (micro, meso y macro), adaptándose 
a la realidad y contexto de las personas. 
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Definición de ESS 

La ESS es una combinación innovadora de la Economía Solidaria (EcoSol) y la Economía Social (EcoSoc), 

que se presenta como una alternativa al modelo económico tradicional. Se destaca por su aplicabilidad en 

todos los sectores de producción, distribución e intercambio, y se fundamenta en principios éticos como la 
sostenibilidad, la mutualidad, la cooperación y la democracia. La ESS busca reconfigurar las relaciones 

económicas hacia un modelo que prioriza la justicia, la equidad y el bienestar humano sobre la maximización 

de ganancias, enfocándose en las necesidades humanas y ecológicas fundamentales (Maji, 2017; Cacciari, 
2018; Tovar, 2016). 

Este sistema desafía la estructura tradicional de la economía al colocar a las personas, el medio ambiente y 

la sostenibilidad en el centro de las decisiones económicas y políticas. Trasciende los límites entre el sector 
público y privado, redefiniendo el rol del trabajo, la tierra y el capital en la sociedad, y se centra en 

transformaciones sistémicas que abarcan la justicia redistributiva y la democracia participativa activa (Puziari, 

2016; Raffaelli, 2016; Elizaga & Díez, 2021). 

En la ESS, las organizaciones promueven un desarrollo sostenible e inclusivo, contrastando con las 

orientaciones de ganancias del sistema capitalista. Este modelo de "doble resultado" busca beneficiar a las 

personas y al planeta, dejando de lado el beneficio económico como fin principal (Maji, 2017). Además, la 
ESS abarca una amplia gama de actividades, desde la producción hasta el consumo, todas orientadas a 

fortalecer la democracia económica a través del compromiso y la solidaridad ciudadana (Isabelle & Miriam, 

2014; Esteves et al., 2021). 

La EcoSol, como parte de la ESS, no solo constituye un conjunto de prácticas sino que representa un sistema 

económico amplio que impulsa alternativas a la dinámica convencional de negocios. Este sistema promueve 

la cooperación, la ayuda mutua y una redistribución más equitativa de recursos, resaltando la importancia de 

una economía que funcione para el bienestar humano y ambiental, no solo para la acumulación de capital 
(Guerra, 2012; Utting, 2014; Bastidas, 2001). 

Finalmente, la ESS también es reconocida por su capacidad para revitalizar la economía a través de modelos 

cooperativos y de reciprocidad, destacando la importancia de la autogestión y las prácticas de comercio justo, 
especialmente en regiones como América Latina donde se alinea con los principios del Buen Vivir y el fomento 

de una economía que privilegia a las personas sobre el capital (Hernández, Guamán, & Ochoa, 2021; Chalub, 

2018; Meza & Gustavo, 2014; Frère, 2016; Svetlana, 2016; Calvo, 2013). 

En base a estas definiciones podemos resumir, de manera operacional, que el objetivo de la ESS busca: 

promover el bienestar humano (en especial a la población en situación de vulnerabilidad) y ambiental, la 

reproducción de la vida y el planeta y la sostenibilidad, la construcción social y económica  con objetivos 

sociales y ambientales para el desarrollo inclusivo sostenible, por medio de practica económica, cultural y 

política abordando medios éticos y sostenible que contribuyan a la democratización de la economía  

abordando las crisis económicas, sociales y ambientales contemporáneas que satisfagan las necesidades y 

generen ingresos basándose en relaciones de solidaridad, cooperación y la reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano.  

Dimensiones, Principios y Operatividad Ética en la ESS: Un Enfoque Integral" 
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En base a la información literaria de definiciones sucintas se extrajo una serie de conceptos de los cuales se 
desprenden dimensiones generales, subdimensiones y conceptos clave de su objetivo. Igualmente se 

observan una serie de principios que deben de estar incluidos en los procesos de cualquier actividad  de la 

ESS.    

Cuadro 1. Esquema de conceptualización en base a la definición de la ESS  

Dimension
es 

Sub-
dimension

es 

principios objetivos 
sociales y 

ambientales 

Principios éticos Acciones 

Social Igualdad  inclusión interés 
colectivo y la 
solidaridad  

Las dimensiones 
deben incluir los 
principios de: 
 
-Sostenibilidad 
-Mutualidad 
-Cooperación 
-Justicia 
(redistributiva) 
-reciprocidad 
-ayuda mutua 
-Democracia 
(participativa) 
-Solidaridad 
-Sustentabilidad 

 
 

Estos principios 
requieren 

modelación 

compromisos de los 
ciudadanos  

  
democrático Integración 

social  
distribución equitativa 

de las ganancias 

Ambiental Sustentabil
idad 

ambiental 

Prevention 
Ratificación del 
daño ambiental 

a su fuente 
(EU guidelines:  

The 
precautionary 

principal)1 

ecología 
regenerativa  

promoción de medios 
de vida post-
crecimiento 

Económico -Creación 
de empleo 

-
Reducción 
de pobreza 

 
comercio justo 

(Justicia) 
Autogestión 

(democrática) 
co-cooperacion 

La practican de 
autogestión combate el 
desempleo 
(Solidaridad, ayuda 
mutua, Cooperación) 

Procesos de actividades ESS 

Intercambio, Producción, distribución, Ahorro, cooperación, Consumo de bienes, servicios y conocimientos 

Fuente: elaboración propia, 2023, (Cacciari, 2018). (Tovar, 2016); (Elizaga & Díez, 2021);  (Puziari, 2016); 
(Raffaelli, 2016); (Maji, 2017); (Isabelle & Miriam, 2014); (Esteves, Genus, Henfrey, Penha-Lopes, & East, 

2021); (Rieiro, 2021); (Hernández, Guamán, & Ochoa, 2021); (Chalub, 2018) . 

 

La Carta de la EcoSol de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) de España que 

fomenta el desarrollo de la EcoSol en ese país aglutina 50.000 personas en alrededor de 900 entidades y 
empresas generando en el año 2020 ingresos de 1007 millones de euros (Red de Redes de Economía 

Alternativa y Solidaria, 2022) nos presenta seis principios rectores de la ESS: equidad, trabajo digno, 

sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno . La REAS  no 
define de manera exhaustiva los principios sino que rescata un trabajo de elaboración colectiva de distintos 

participantes (personas, organizaciones y redes) en base a su experiencia, y su cotidianidad.  La REAS 

 

 

1	Este	principio	es	interdisciplinario	y	aplicable	en	diversos	campos,	como	la	conservación	ambiental,	el	desarrollo	
económico	y	social,	la	educación	y	la	tecnología,	impactando	el	capital	ambiental,	sociocultural	y	económico,	así	
como	la	resiliencia	de	las	comunidades	y	sus	economías	locales”	(Akins,	Phil	O’B.,	Alrøe,	&	Moller,	2019)	.	
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contempla acciones para el desarrollo de los principios. En la siguiente figura 1 se analiza el número de 
conceptos relacionados a los principios y los que co-ocurren con cada principio por medio de una matriz y de 

tal manera se muestran los principios que se interrelacionan. Este análisis considero términos o frases dentro 

del contexto literario que pudiera considerarse similar. Algunos de los conceptos que tienen cero no 
necesariamente significan que no integran términos relacionados, pero no aclaran de manera certas una 

relación. 

Figura: 1 Matriz de términos co-ocurrentes 

 Como se mencionó, los principios 

deben ser incluidos a lo largo de la 

gestión de la actividad que sea 
clasificada ESS, estos principios 

requieren ser integrados en los 

procesos de actividades ESS, tales 
como el Intercambio, Producción, 
distribución, Ahorro, cooperación, 
Consumo de bienes, servicios y 
conocimientos (Cacciari, 2018), 

(Tovar, 2016), (Isabelle & Miriam, 2014), 

(Klimczuk & Klimczuk-Kochańska, 
2015), (Svetlana, 2016), (Carissa van 

den & Pyles, 2012), (Santana, 2014), 

(Oksana Hrynevych, 2021). Estos 

principios requieren modelación más afondo 
dentro de los procesos de actividades ESS, Por tal razón debemos considerar esta operatividad 

incorporando estos principios por medio de la dimensionalizacion de la ESS. Existe poca información sobre 

operacionalizar de estos principios éticos en los procesos mencionados, por lo que es necesario analizar 
cómo se encuentran en una perspectiva anidada e interdependiente en un marco con enfoque a la actividad 

de ESS.  

¿Qué factores contribuyen a la medición de ESS? 

Como mencionamos, la ESS se basan en objetivos sociales y ambientales, estos se pudiesen considerar 
como las dimensiones clave. De igual manera, se debe incluir el componente económico, ya que cualquier 

organización es "económica" tan pronto como ocurre una compra-vende entre algún producto operativamente 

(Rist, 1998) igualmente ocurre en el intercambio. 

No existe un método estándar para calcular las medidas de la ESS o un estándar universalmente aceptado 

para las medidas que comprenden cada una de las tres dimensiones que consisten en lo económico, social 

y ambiental del desarrollo sostenible en las cuales las actividades interactúan   (Saïd, Ladd, & Yi, 2018).  

La operationalizacion busca definir conceptos difusos tales como las dimensiones, por ejemplo  "sociales" o 

"empresariales/económicas", en el caso de la "participación democrática", es un valor central en la sociología 

y en las ciencias políticas) (Gonin, Zuchuat, Gachet, & Houmard, 2013) lo cual en ciertas actividades tiene 

Fuente: (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, 2022) 
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implicaciones administrativas o como en el caso de México, La Ley General de ESS menciona la obtención 
de servicios “socialmente necesarios” producidos, consumidos y distribuidos por los actores y actividades de 

la ESS (Ley Genereal de la Economía Social y Solidaria, 2007), lo cual resulta difuso definir lo que es 

“socialmente necesarios”. La cristalización distinguible para la medición por medio de la observación empírica 
es un trabajo continuo. En el caso de México (Conde, 2020) amplia el trabajo de conceptualizar, identificar y 

caracterizar los diferentes tipos de entidades de EcoSoc en base a la información de su objeto social, el sector 

económico en el que operan, sus actividades, el tipo de misión que los orienta, sus grupos destinatarios, los 
apoyos públicos y privados que reciben, los órganos sociales y de vigilancia que deben crear (gobernanza), 

y los modelos de empresa social a los que responden. Estos puntos pueden fungir como indicadores de 

ciertas dimensiones. 
 

En la literatura existen varios enfoques que buscan medir en base a sus principios y otras que buscan 

operacionalizar en base la definición por los actores encontrados en los marcos jurídicos internacionales y 
nacionales. Uno de estas es el instrumento de medición es el balance social (BS)2 organizacional de la 

EcoSoc, se particulariza principalmente en las cooperativas  (Ressel, 2012), esta, parámetrisa y mide 

factores, tanto internos como externos, a fin de dar a conocer los valores y principios que las caracterizan. La 
sustentabilidad, el capital social y la responsabilidad social son las dimensiones que coinciden con las 

características de la ESS y son los componentes para la realización del BS. Estas dimensiones contienen 

subcomponentes procedimentales.  

Tabla N. 1 Modelo de lógica de las dimensiones ESS del Balance Social  

Dimensión  Actores Procesos Output 
(impacto directo) 

Outcome 
(Impacto 
indirecto) 

Sustentabil
idad  
 

-medio 
ambiente 
 
-
sociedad 

socioeconómicos, políticos, 
técnicos, productivos, institucionales 
y culturales  
 

armonizar el 
desarrollo humano y la 
vida de los ecosistemas 

-satisfacción 
de las 
necesidades 
humanas 
-calidad de 
vida del ser 
humano 

Capital 
social 
 

las 
personas
, las 
familias y 
los 
grupos 
(stakehol
ders) 
 

 (actitudes de cooperación, valores, 
tradiciones y visiones de la realidad)  
que se refleja mediante el conjunto 
de relaciones sociales de las que 
dispone un individuo o grupo 

la suma 
de recursos, reales y 
virtuales, que acumula 
un individuo o un grupo 
debido a la 
posesión de relaciones 
menos 
institucionalizadas  

-una red 
permanente 
de 
conocimient
os y 
reconocimie
ntos mutuos 
-desarrollo 
socioeconó
mico 
de los países 

La 
responsabi
lidad social 

-la 
empresa 

-económicos con valores auténticos 
-compromiso de efectuar un cambio 
generado en la preocupación por el 

crea riqueza pero 
también contribuye al 
capital social 

desarrolland
o 
oportunidade

 

 

2	El balance Social “en la economía social permite unas comparaciones útiles de métodos e indicadores 
apropiados para las distintas partes interesadas (stakeholders) y los valores de las cooperativas, mutuas y 
organizaciones voluntarias” (Spear, 2001).	
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empresaria 
(RSE) 
(responsab
ilidad moral 
de las 
empresas) 

en la 
sociedad 

impacto que las actividades de la 
empresa tienen sobre el medio 
socio-ambiental 
-cumple con la normativa vigente en 
todas las 
materias  
-desarrolla de serie de acciones 
incorporadas a su estrategia con 
carácter voluntario 

desarrollo concreto de 
la persona y de la 
sociedad 
(cdsi, 2005:164) 

s de 
encuentro de 
colaboración 
y de 
valoración de 
las 
capacidades 
de las 
personas 
involucradas 

Fuente: elaboración propia, 2023. 

La columna de impacto indirecto se incluyen considerando que hay que probar su contribución real a los 

resultados, es más fácil decir que hacer, al menos se quiere hacer con un poco de rigor ya que el BS por lo 
general enfoca su operatividad de manera interna (Bouchard M. J., 2022). El impacto a largo plazo integra 

una cohesión social con efectos sociales de las personas y la comunidad.  

El BS “en la ESS permite unas comparaciones útiles de métodos e indicadores apropiados para las distintas 
partes interesadas y los valores de las cooperativas, mutuas y organizaciones voluntarias” (Spear, 2001), 

otros aportes a la ES son: rendición de cuentas, el gobierno de las organizaciones (corporate governance) y 

buena práctica, estos últimos siendo evidentes conceptos principales de la ESS. 

En el estudio de (Gonin, Zuchuat, Gachet, & Houmard, 2013)  se enfoca en los principios de la ESS y se 

propone una herramienta de evaluación con cinco dimensiones centrales. Esta herramienta integra tanto 

actores de la ESS como de otros sectores, usando un radar gráfico para comparar fortalezas y debilidades 
según las dimensiones evaluadas. Las dimensiones principales son: (1) gobernanza democrática y 

participativa, (2) autonomía, (3) gestión sin fines de lucro, (4) mentalidad empresarial y (5) economía plural. 

Además, se incluyen tres dimensiones adicionales: (6) responsabilidad social corporativa, (7) resolución de 
problemas sociales y (8) contribución a la cohesión social, que reflejan aspectos implícitos en otras 

dimensiones o que solo algunas corrientes de la ESS adoptan. El estudio evita clasificar las dimensiones en 

"sociales" o "empresariales/económicas", considerando que la participación democrática puede variar entre 

disciplinas y tener implicaciones sociales significativas. También se destaca la importancia de la transparencia 
en las actividades (Gonin, Zuchuat, Gachet, & Houmard, 2013). Estas dimensiones se alinean a la mayoría 

de los marcos jurídicos de diversos países al igual que el EMES (International Research Network).  

Tabla 2: Dimisiones ESS 

Dimensiones Indicador 
gobernanza 
democrática y 
participativa 

-Iniciativa dirigida por comunidad civil  
-Involucramiento de los individuos directa o indirectamente relacionados (considerando el rango 
de la toma de decisiones) 
-transparencia para evidenciar democracia 

autonomía -origen civil sin interferencia del sector público o privado (en financiamiento) 
-independencia financiera (no depender de una solo fuente de financiamiento) 

Gestión sin fines de 
lucro 

-actas de su fundación basadas en objetivos sociales ante las financieras 
-limitación aceptable de ganancias entre los actores 
-definición de estatutos en caso de que se disuelva la actividad a organizaciones con metas 
similares 

Mentalidad de 
emprendedurismo  

-revisión y adaptaciones al cambio y búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento 
-dirección de temas sociales no ofertados en la localidad (cambios en los procesos o nuevas 
colaboraciones con actores) que ofrezcan oportunidades o limiten amenazas. 

Economía Plural Co-coperacion con actores de distintos sectores 
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Fuente: (Gonin, Zuchuat, Gachet, & Houmard, 2013).  

En la búsqueda de un marco de medición podemos considerar el análisis del marco jurídico de México de la 
ESS. El INAES, creado mediante la LESS tiene el objetivo de instrumentar las políticas públicas de fomento 

al sector social de la Economía, con el fin de fortalecer al sector social de manera equiparable a través de 

apoyo a proyectos productivos, participación, capacitación, investigación y difusión. El Sector Social de la 
Economía es el sector de la economía a que se refiere el párrafo octavo del Artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual funciona como un sistema socioeconómico creado por 

organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 
privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer 

las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, en concordancia con los términos 

que establece la presente Ley (Ley General de la Economía Social y Solidaria, 2019). 

El INAES integra a los actores del Sector Social de la Economía (SSE) en el Catálogo de Organismos del 

SSE (CoSSE) si cumplen con ciertos principios, como la toma de decisiones democráticas, la propiedad social 

o paritaria de los medios de producción, y la destinación de excedentes a servicios sociales, reservas o 

retribuciones. Aunque algunos actores pueden tener marcos jurídicos diferentes a los principios cooperativos, 
deben alinearse con estos valores al formar parte del CoSSE. 

La actual problemática son las limitaciones de las distintas metodologías existentes para medir la escala y el 

impacto de la ESS a nivel macro, meso y micro al igual que la escasa coordinación de actividades estadísticas 

relacionadas con la medición de la ESS, desde el levantamiento, el tratamiento y difusión a la normalización 
de los métodos estadísticos, las clasificaciones y definiciones (Saïd, Ladd, & Yi, 2018).  

Conclusión 

La ESS enfrenta desafíos en su medición y evaluación, complicando su integración en políticas públicas y la 
asignación de recursos. La falta de un marco claro dificulta justificar recursos para actividades sociales, lo 

que resalta la necesidad de un sistema de evaluación coherente. Los desafíos metodológicos, como la 

diversidad de definiciones y la complejidad inherente de la ESS, plantean obstáculos adicionales para medir 
su impacto. 

Aunque existen herramientas como el equilibrio social organizacional, aún no hay un método estándar 

universalmente aceptado. Los principios éticos de la ESS, como cooperación y sostenibilidad, guían sus 
actividades, pero su implementación enfrenta dificultades, especialmente en aspectos ambientales debido a 

limitaciones de capacitación y financiamiento (Viviane dos Santos Sousa, 2019). 

En México, el marco jurídico apoya la ESS, pero es crucial integrar principios éticos en sus actividades para 

asegurar su eficacia. Abordar estos desafíos requiere mayor coordinación y el desarrollo de metodologías 
sólidas para capturar el impacto total de la ESS, facilitando decisiones informadas en políticas públicas. 
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