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Congreso Internacional de Investigación en 
Economía Social 2025 en Burdeos  

 

(Sciences Po Bordeaux),  27-29 de octubre de 2025) 
 

« El papel de la Economía Social y Solidaria 
en la transición socioecológica” 

 
Propuesta de enfoque 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 18 de abril de 2023 una resolución 
en la que reconoce que "la economía social y solidaria puede contribuir a la realización y 
adaptación a escala local de los objetivos de desarrollo sostenible"1. En otras palabras, la 
economía social y solidaria (ESS) aparece como un mecanismo para la implementación de la 
transición socioecológica en los territorios, a través de una lógica que es tanto multiactor como 
multisectorial (ODS 17 del "hacer juntos" / allianzas). Pero todavía hay que caracterizarla con 
mayor detalle. Si bien la investigación sobre las relaciones entre la ESS y el desarrollo local 
se han consolidados en los últimos veinte años, sigue siendo raro que aborden explícitamente 
la transición socioecológica, a pesar de que abundan las iniciativas socioeconómicas a nivel 
local y de que los escenarios de transición ponen de relieve las estrategias de cooperación 
territorial en las que los actores de la ESS están particularmente involucrados. 
 
Proponemos estudiar las sinergias entre las dinámicas territoriales de la ESS y la transición 
socioecológica, definida por la OIT como "hacer la economía más verde de una manera que 
sea lo más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de 
trabajo decente y sin dejar a nadie atrás". Esta transición, calificada de «justa», concierne no 
sólo a la ecología, sino también a la transición hacia una economía formal y a la transición 
digital, en particular para los trabajadores autónomos. Esto plantea más ampliamente la 
cuestión de la capacidad de la ESS para regular la economía2. ¿Qué papel desempeña la 
dinámica territorial de la ESS en la transición socioecológica? En la actual situación de crisis 
múltiple, ¿es la ESS un mero amortiguador? ¿Está condenada la ESS a ver sus innovaciones 
sociales limitadas a una lógica reparadora o a ser apropiadas por el Estado o el mercado en 
caso de éxito? ¿O puede empezar a cambiar de rumbo? ¿Puede desarrollarse lo suficiente 
como para hacerse cargo de toda o parte de la transición socioecológica sin cuestionar el 
régimen socioeconómico dominante en su conjunto? ¿O, por el contrario, proporciona los 
fundamentos de un régimen socioeconómico alternativo basado en una doble re-encastre de 
la economía en la sociedad y en la naturaleza? 
 
Para responder a estas preguntas, es necesario proponer un enfoque global de la ESS. Es 
por eso que se privilegia el análisis del territorio, como un espacio mesoeconómico que ofrece 
una autonomía relativa frente al régimen mundial3. Esto ofrece un marco para concebir no solo 

                                                 
1 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de abril de 2023 sobre "Promover la economía social 

y solidaria para el desarrollo sostenible". 
2 Robert Boyer, L’économie sociale et solidaire. Une utopie réaliste pour le XXIe siècle ?, Paris, Les Petits Matins, 2023. 
3 Thomas Lamarche et al., « Saisir les processus méso : une approche régulationniste », Économie appliquée, n°1, 

2021, p.13-49. 
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una teoría de la ESS en transición a nivel local, sino también una teoría de la transformación, 
es decir, de la dialéctica meso/macro sin la cual la transición quedaría incompleta. Este 
enfoque teórico constituye una innovación mayor para la ESS, a la que a menudo se le 
reprocha ser más una techné que una epistémè. Sin embargo, debe implementarse en 
estrecha relación con los actores socioeconómicos, quienes consolidarán sus fundamentos 
empíricos a través de sus experimentaciones y encontrarán recursos para fortalecer su 
impacto. 
 
En esta perspectiva, la Conferencia de Investigación sobre la Economía Social tiene como 
objetivo volver a colocar la transición socioecológica en el centro de tres procesos:  1. La ESS 
en transición;  2. Los regímenes territoriales de la ESS en transición;  3. Las estrategias de 
transformación de la ESS en transición. Estos elementos constituirán las tres preguntas que 
atravesarán la conferencia de investigación y todos sus temas. 
 
 

1. La ESS en transición 

 
¿Qué es la ESS en transición, es decir, la ESS que contribuye a la transición socioecológica? 
Es fácil suponer que si la ESS tiene predisposiciones favorables a la transición, solo una parte 
de su campo está comprometida con ella, ya que la ESS primero fue construida para servir a 
sus miembros y en un período en el que la cuestión ecológica estaba invisibilizada. Pero, 
¿cuáles son sus contornos? La transición contribuye a remodelar los límites de la acción 
pública, lo que impacta necesariamente a las organizaciones de la ESS cuyas funciones 
mediadoras entre los intereses particulares y el interés general están movilizadas. ¿Existen 
etapas de la ESS en transición? ¿Cómo integra la ESS la justicia, de la que es históricamente 
portadora, en la transición? ¿De qué manera logra preservar sus especificidades mientras el 
capitalismo mismo se apropia de la transición? Esto puede referirse a un sector particular, 
pero de forma más general se refiere a las condiciones para el surgimiento de una ESS en 
transición y a las etapas para lograrlo. ¿Cuáles son los indicios que permiten captar esta ESS 
en transición? ¿Se pueden ubicar las coordenadas de cada una de sus organizaciones en un 
mapa de la ESS en transición? 
 
 

2. Las dinámicas territoriales de la ESS en transición 

 
Este enfoque institucional de las organizaciones de la ESS se refiere más ampliamente a los 
arreglos en los que se inserta. Si la ESS se define por reglas específicas a nivel de sus 
organizaciones (gobernanza democrática, fin no lucrativo, utilidad social), es sobre todo un 
espacio meso-económico que se autonomiza a través de sus procesos de cooperación, es 
decir, a través de sus sinergias tanto entre los componentes de la ESS como con sus aliados, 
ya sean públicos o privados, para crear efectos sistémicos (producción, consumo, crédito, 
finanzas, seguros, etc.)4. Esto se relaciona con los nuevos enfoques que buscan insertar la 
ESS en un proyecto que la supere, como los comunes5, que proponen insertar la economía 

                                                 
4 Nadine Richez-Battesti y Thomas Lamarche. (dir.). (2023). Approches mésoéconomiques des coopératives des 

régulations socio-politiques [numéro 34]. Revue de la régulation, capitalisme, insitutions, pouvoirs. 
https://doi.org/10.4000/regulation.21951 
5 Elinor Ostrom, Governing the commons : the evolution of institutions for collective action, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1990. 
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en las comunidades locales, es decir, convertir a los ecosistemas, ya sean territoriales o 
sectoriales, en agentes del cambio. ¿Cuáles son las dinámicas territoriales de la ESS en 
transición para repensar los modos de organización y gobernanza? ¿Qué acompañamiento 
necesitan los actores? ¿Qué indicadores de progreso se necesitan para acompañar los 
procesos de co-construcción? Esto supone analizar, a partir del marco de la ESS en transición, 
los modos de acción colectiva, así como las modalidades de regulación sistémica y 
ecosistémica en los territorios. 
 
 

3. Las estrategias de transformación de la ESS en transición 

 
Sin embargo, el riesgo de un enfoque territorial sería confinar la ESS al nivel local y a un papel 
de muleta del régimen socioeconómico dominante. Por lo tanto, es necesario inscribirla en una 
teoría de la transformación que reformule la dialéctica meso-macro6. ¿Cómo puede la ESS en 
transición influir en el régimen socioeconómico o incluso sustituirlo? ¿En qué condiciones 
pueden los regímenes territoriales y los ecosistemas de la ESS alcanzar el orden global? ¿Qué 
sectores debe estructurar prioritariamente la ESS? Esto se refiere en particular a los enfoques 
de la innovación social transformadora (IST) que se interesan en el "proceso mediante el cual 
la innovación social cuestiona, modifica o reemplaza las instituciones dominantes en un 
contexto socio-material específico"7, es decir, un sistema socio-técnico y un sistema 
sociopolítico orientado a los seres vivos. Dentro de estos, un nuevo campo se abre en relación 
con su capacidad para cambiar de escala para lograr la transición desde una gobernanza 
policéntrica según un enfoque no solo integral, que logre cubrir las principales relaciones 
económicas, sino también translocal al organizarse a nivel local y extra-local8. 
 
 
Lista de temas 
 

1. Estadísticas de la ESS, informes y medición de impacto social 

2. La ESS y los sectores ecológicos y energéticos 

3. Ecosistemas territoriales de la ESS y transición 

4. Identidades, hibridaciones e innovaciones de la ESS 

5. Financiación de la ESS y sus organizaciones 

6. Redes y políticas públicas de la ESS 

7. ESS, educación y ciudadanía 

8. ESS, trabajo decente y economía informal 

9. La ESS, la lucha contra la pobreza y la economía de los cuidados 

                                                 
6 Benoît Lévesque, « Les innovations sociales et les transformations : un enchaînement qui ne va pas de soi », in Juan-

Luis Klein et al. (dir.), La transformation sociale par l’innovation sociale, Québec, PUQ, p.21-33. 
7 Bonno Pel et al., « Towards a theory of transformative social innovation : A relational framework and 12 propositions », 

Research Policy, Vol. 49, Issue 8, October 2020, available on: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004873332030158X 
8 Kristiaan P.W. Kok et al., « Governing translocal experimentation in multi-sited transition programs and challenges », 

Environnemental Innovation and Societal Transitions, Vol. 43, June 2022, p.393-407. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004873332030158X
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10. La ESS y el sector agroalimentario 

11. Comunes y servicios públicos cooperativos 

12. ESS e interseccionalidad 

13. Otro 

 



 
 

Comité Organizador (CO) 
 
Jean-Philippe Berrou (Sciences Po Bordeaux) 

Éric Bidet* (Université du Mans) 

Carole Brunet* (Université Paris 8) 

Elisabetta Bucolo (CNAM Paris) 

Gilles Caire (Université de Poitiers) 

Sébastien Chailleux (Sciences Po Bordeaux) 

Quentin Chapus (Sciences Po Bordeaux) 

Angélique Chassy (EM Normandie Business School) 

Isabelle Daugareilh (Université de Bordeaux) 

Hervé Defalvard (Université Paris-Est Marne-la-Vallée) 

Miguel de la Fuente  

Timothée Duverger* (Sciences Po Bordeaux) 

Maryline Filippi* (Bordeaux Sciences Agro) 

Laurent Fraisse (CNAM Paris) 

Solène Gastal (CIRIEC International) 

Pascal Glémain (Université de Rennes 2) 

François Gravié-Plandé (IAE Limoge, Université de Limoge) 

Amélia Gustave (Sciences Po Bordeau) 

Xabier Itçaina* (Sciences Po Bordeaux) 

Alexandrine Lapoutte* (Université Lyon 2) 

Abdourahmane Ndiaye (IUT Bordeaux Montaigne) 

Thomas Perroud (Université Panthéon-Assas) 

Alain Piveteau (Institut de recherche pour le Développement)  

Marion Pouzoulet* (Sciences Po Bordeaux) 

Nadine Richez-Battesti* (Université Aix-Marseille) 

Sylvain Roche (Sciences Po Bordeaux) 

Damien Rousselière* (Institut Agro Rennes-Angers) 

Barbara Sak (CIRIEC International) 

Jeova Torres (Université de Poitiers) 

 
*  = miembros del comité organizador que también sean miembros del comité científico. 

 
 
  



 

6 

Comité Científico (CC) 
 

Marie J. Bouchard (Université du Québec à Montréal, Canada) 
Timothée Duverger (Science Po Bordeaux, France) 
 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombie) 

Sami Aouadi (Université Tunis El Manar, Tunisie) 

Cristina Barna (National University of Political Studies and Public Administration, Romania) 

Lotfi Ben Aïssa (UGTT, Tunisie) 

Éric Bidet (Université du Mans, France) 

Jos Bijman (Wageningen University, Pays-Bas) 

Carole Brunet (Université Paris 8) 

Marietta Bucheli Gómez (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombie) 

Roberto Cañedo Villarreal (Universidad Autonoma de Guerrerro, Mexique) 

Chiara Carini (Euricse, Italie) 

Rafael Chaves (Universidad de Valencia, Espagne) 

Christina Clamp (Southern New Hampshire University, Etats-Unis) 

Saskia Crucke (Universiteit Gent, Belgique) 

Hyungsik Eum (Anciennement Alliance coopérative internationale) 

Simel Esim (Organisation internationale du travail) 

Cynthia Giagnocavo (Universidad de Almeira, Espagne) 

Antonio González Rojas (Universitat de València) 

Dorothea Greiling (Johannes Kepler Universität, Linz, Autriche) 

Satoru Hashimoto (Kansai university, Japon) 

Marek Hudon (Université Libre de Bruxelles, Belgique) 

Xabier Itçaina (Sciences Po Bordeaux, France) 

Akira Kurimoto (Hosei University - Tokyo, Japon) 

Alexandrine Lapoutte (Université Lyon 2, France) 

Sang-Youn Lee (Sungkonghoe University, Séoul, Corée du Sud) 

Maude Léonard (Université du Québec à Montréal, Canada) 

Carmen Marcuello (Universidad de Zaragoza, Espagne) 

Marco Marini (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Italie) 

Olive McCarthy (Centre for Co-operative Studies, University College Cork, Irlande) 

Deolinda Meira (Polytecnic Institute of Oporto, Portugal) 

Elena MeliáMartí (Universitat Politècnica de València, Espagne) 

Yasy Morales Chacón (Universidad de Costa Rica, Costa Rica) 

Adoración MozasMoral (Universidad de Jaen, Espagne) 

Daniel Nagao Menezes (Universidade Presbiteriana Mackenzie & PUC-Campinas, Sao Paulo, Brésil) 

Leandro Pereira Morais (UNESP - Campus Araraquara, Brésil) 

Anaïs Périlleux (Université Catholique de Louvain , Belgique) 

Marion Pouzoulet (Sciences Po Bordeaux, France) 

Nadine Richez-Battesti (Université Aix-Marseille, France) 

Damien Rousselière (Institut Agro, Agrocampus Ouest Angers, France) 

Barbara Sak (CIRIEC International) 

Andrea Salustri (Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', Italie) 

Jérôme Schoenmaeckers (Université de Liège, Belgique) 

Drazen Šimleša (University of Zagreb, Croatie) 

Roger Spear (Open University, Royaume Uni) 

Kazuhiko Tabata (Hyogo University, Japon) 



 

7 

Ermanno Tortia (University of Trento, Italie) 

Martine Vézina (HEC Montréal, Canada) 

Davorka Vidović (University of Zagreb, Croatie) 

Ilcheong Yi (UNRISD- Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social) 

Alexandra Zbuchea (National University of Political Studies and Public Administration, Roumanie) 

 

 


