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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los países de habla española pero también en los países anglófonos, lusófonos y 
francófonos, en los dos últimos decenios se ha evidenciado una creciente atención 
científica al campo de la economía social en su concepción más amplia, incluyendo 
el cooperativismo, las empresas autogestionadas, las NPO – nonprofit 
organizations- y las organizaciones voluntarias. También han ganado atención en 
años más recientes, temas afines como la innovación social, la responsabilidad 
social de las empresas y las empresas sociales. Este hecho ha sido magistralmente 
contrastado por los prof. Fabienne Fecher y Benoit Levesque1 en un artículo incluido 
en un número monográfico de la revista Annals of Public and Cooperative 
Economics donde analizaban la literatura científica publicada en esta revista entre 
1975 y 2007 y versada sobre economía pública y sobre economía social2. 
 
Análisis en retrospectiva sobre la atención científica y en concreto sobre la 
investigación en economía social y cooperativismo se han realizado en España de la 
mano de estudios como García-Gutiérrez y Julià (2001), Sanchis (2001), Moyano 
(2002), AAVV-U.C.Avila (2002), Fernández y Marí (2002),  Argudo (2003) y más 
recientemente los artículos de Chaves y Monzón (2008), el monográfico de la 
revista Ciriec-España, revista de economía pública, social y cooperativa nº 56 
(2006) sobre “Dos decenios de investigación en economía social”, así como la 
publicación Chaves, Monzón y Sajardo (2003), los cuales también han puesto de 
relieve la expansión de estos estudios en el ámbito académico. 
 
El objeto del presente texto es ofrecer un elenco de elementos que ayuden a 
aprehender el panorama de la investigación en este campo científico en la 
actualidad tanto en España como en el ámbito internacional. 
 
 
2. LAS REDES Y ASOCIACIONES CIENTÍFICAS 
 
Un primer referente de la institucionalización de una comunidad científica es la 
existencia de entornos estables donde  los miembros de esta comunidad 
intercambian ideas y entablen relaciones directas como son las redes y asociaciones 
científicas, más o menos formalizadas.  
 
Hoy, en la primavera de 2013, varias redes internacionales conviven, cooperan y 
compiten por ocupar el espacio de intercambio científico de la economía social, en 
su concepción más amplia. Es indudable que la propia concepción de este campo, 
en su denominación de Economía social, Cooperativismo, Nonprofit sector, 
Economía de la participación o Empresas sociales, constituye el principal referente 
de idiosincrasia de estas organizaciones internacionales. También lo es el ámbito 
geográfico e incluso el idioma dominante en estas redes. El panorama actual sería 
el siguiente. 
 
En cuanto a redes de carácter internacional cabe destacar las siguientes: 
 
- CIRIEC-International, la red que integra a la comunidad científica de 

investigadores en economía social, sin idioma dominante pues conviven 
español, inglés, francés, portugués, etc.. Y los congresos que organiza su 
Comisión Científica para la economía social tienen siempre 4 idiomas oficiales, 
con traducción simultánea en plenarios; 

                                                 
1 Fecher,F. & Lévesque,B. (ed) (2008): “Les annales ont 100 ans”, Annals of Public and Cooperative 
Economics, 79.3/4. Special issue. 
2 Fecher,F. & Lévesque,B. (2008) : « The public sector and the social economy in the Annals (1975-
2007) : towards a new paradigm », Annals of Public and Cooperative Economics, 79.3/4,  625-642 
(actualizado en el Working Paper de CIRIEC, nº 2012/01, www.ciriec.ulg.ac.be). 
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- La ISTR – International Society for Third Sector Research, red creada a 
mediados de los 90 que integra a investigadores de todas las disciplinas 
interesados en el Third sector y las Nonprofit and Voluntary organizations 
fundamentalmente. Ha sido liderada durante años por la Universidad Johns 
Hopkins, la cual también hace años llevó a cabo un proyecto de comparación 
internacional de este tercer sector; 

- La comisión científica de ICA (Alianza Cooperativa International) para las 
cooperativas, tanto la internacional como la regional (europea y americana, 
principalmente), que integra a investigadores especializados en cooperativas; 

- La red RULESCOOP, red intercontinental eurolatinoamericana, principalmente 
hispanolusa, dedicada a la investigación en materia de cooperativas y 
economía social; 

- La red EMES, Emergence des entreprises sociales, con sedes principales en 
Lieja y Trento, dedicada al estudio de las empresas sociales en su concepción 
continental europea; 

- La IAFEP, International Association for Economics of Participation, asociación 
centrada en el análisis de la economía de la participación y la autogestión, 
Otros referentes corroboraban también este panorama científico: las revistas 
internacionales de impacto especializadas, las redes científicas internacionales 
especializadas y los congresos científicos internacionales especializados. 

 
Existen otras redes cuya clasificación resultaría más difícil, por integrar 
mayoritariamente (probablemente) a prácticos en lugar de a ‘teóricos del mundo 
académico’, como serían las redes RIPESS, RILESS, DIESIS, EURICSE, entre otras, 
o por abordar temáticas situadas generalmente en las fronteras del campo de la 
economía social. 
 
En cuanto a redes nacionales coexisten muy diversas según los países. Países como 
Francia, Italia o Canadá cuentan con potentes redes especializadas sobre economía 
social, animan amplios equipos de investigación universitarios y organizan 
regularmente encuentros científicos. En España la red hegemónica es la asociación 
científica CIRIEC-España, y dentro de ella la red ENUIES, la cual integra a una 
veintena de centros e institutos de investigación especializados en la economía 
social y pertenecientes a sendas universidades. También existe la red AECOOP, 
asociación de estudios cooperativos, la cual anima la revista REVESCO.  
 
La existencia de diversas redes científicas, con sus propias concepciones del campo 
del tercer sector – economía social, pone de manifiesta que nos hallamos en un 
estadio de conflicto, aún, entre paradigmas de investigación científica (en el sentido 
de Lakatos) enfrentados. Hasta hace unos años, el conflicto principal era entre la 
concepción de economía social y la concepción nonprofit, mientras en los últimos 
años, el conflicto es entre el paradigma de la economía social y el de las empresas 
sociales (sobre todo anglosajón, no europeo continental). 
 
 
Especial referencia a la asociación científica CIRIEC-España 
 
La asociación de vocación científica CIRIEC-España es punto de referencia obligado 
en este campo en España. Auténtica ‘organización-paraguas’ de ámbito nacional en 
el campo de la Economía Social, se creó en 1986 con los objetivos de vincular 
establemente teóricos y prácticos de la Economía Social y cooperativa y de la 
economía pública del país (véase AAVV, 1986) y de potenciar la actividad científica 
en este campo, integrando y vertebrando el mundo académico (investigador y 
docente) español interesado por la Economía Social, promocionando la realización 
directa y la difusión de la investigación sobre Economía Social, y la conexión y 
cooperación con la comunidad científica internacional y con los prácticos de la 
economía social del país.  
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A lo largo de sus más de 25 años de existencia:  
 
- Se han institucionalizado las Jornadas nacionales de investigadores en Economía 
Social que se celebran cada 18 meses aproximadamente, la organización de 
seminarios y congresos nacionales e internacionales, incluyendo congresos de 
CIRIEC International y los Coloquios Ibéricos). 
 
- CIRIEC-España lidera la actividad de publicación y es punto de referencia obligado 
en este campo en España. Publica, desde hace más de quince años, la revista 
“Ciriec-España revista de economía pública, social y cooperativa”, también la 
“Revista jurídica de economía social y cooperativa”, la serie de “Cuadernos de 
trabajo”, así como otras monografías de miembros de Ciriec o resultados de grupos 
de investigación.  
 
- También realiza estudios para lo cual activa equipos interuniversitarios de trabajo, 
coordinados desde su Comisión Científica, cuyo Presidente es el prof. J.Barea. Cabe 
citar la elaboración de estudios como el “Libro blanco de la Economía Social en 
España”, “Las cuentas satélite de la Economía Social en España”, el “Libro blanco 
de la Economía Social en la Comunidad Valenciana”, “La Economía Social en España 
en el año 2000”, “Los grupos empresariales de la economía social en España”, entre 
otros.  
 
- Además, Ciriec-España, en calidad de miembro de la organización Ciriec-
Internacional (cuya sede se encuentra en Lieja -Bélgica-), participa en las 
actividades de esta última. Entre ellas cabe destacar los congresos bianuales y los 
grupos internacionales de trabajo sobre Economía Social. Los Presidentes de esta 
comisión científica han sido el profesor J.L. Monzón, y el profesor R. Chaves, editor 
de la revista Ciriec-España. 
 
 - En relación a los interlocutores, por una parte, ha establecido lazos 
permanentes con su comunidad homóloga a nivel internacional, especialmente con 
la asociación científica CIRIEC-Internacional, cuya base se encuentra en la 
Universidad de Lieja y que cuenta con secciones nacionales en más de quince 
países, de Europa, Asia y América, y adicionalmente con otras asociaciones 
científicas como son la AIFEP -Asociación internacional para la economía 
participativa y autogestionaria- y el ISTR -International Society for Third Sector 
Research- y la Comisión Científica de la ACI.  
 
 
3. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
Las redes de investigadores citadas animan generalmente revistas científicas a 
través de las cuales publican los resultados de investigación de sus respectivas 
comunidades científicas. La red de CIRIEC International dispone de la revista 
Annals of Public and Cooperative Economics y la red ISTR anima la revista Voluntas 
– international journal of Voluntary and Nonprofit Sector. Otras revistas son 
‘independientes’ de estas redes y han alcanzado un prestigio científico atendiendo a 
los cánones internacionales, son los casos de Nonprofit and Voluntary Sector 
Quarterly, Nonprofit Management and Leadership, International Journal of Nonprofit 
and Voluntary Sector Marketing, Economic and Industrial Democracy. Han 
conseguido indexarse en la ‘Champions-científica’, el SSCI-ISI y han logrado urdir 
corpus teóricos sólidos en sus respectivos enfoques del tiers secteur3.  
 

                                                 
3 Powell,W. & Steinberg,R. (ed) (2006):  The Nonprofit Sector. A Research Handbook, Yale University 
Press.  
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Ha resultado más difícil para las revistas especializadas en cooperativas y economía 
social el indexarse en estas bases internacionales, como el SJR de SCOPUS; ha sido 
el caso de la propia Annals o REVESCO, Revista de estudios cooperativos 
(española). Esto revela que en el mundo anglosajón, donde dominan las revistas 
SSCI-JRC, la concepción Nonprofit ha sido claramente dominante. Otras revistas 
internacionales que merecen destacarse son Journal of Rural Cooperation, RECMA –
Revue internationale de l’économie sociale y Cooperativismo y desarrollo, Cayapa – 
revista venezolana de economía social, Otra economía – revista latinoamericana de 
economía social y solidaria, Cuadernos de economía social (argentina), Review of 
internacional cooperation y Revista iberoamericana de autogestión y acción 
comunal.  
 
Mención aparte merece la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, 
social y cooperativa, también indexada en bases internacionales, como Econlit, se 
encuentra entre los primeros puestos en cuanto a factor de impacto según In-Recs 
de entre más de 120 revistas de economía publicadas en lengua española.  
 
Resulta también interesante el hecho de que revistas no especializadas en 
economía social – tercer sector, dediquen monográficos a este campo o publiquen 
asiduamente artículos sobre cooperativismo y economía social. Son los casos de las 
revistas SSCI Cuadernos de desarrollo rural y de  Service business, an international 
journal en su volumen 2012 (vol 6:1) Special Issue on Social economy: a 
responsible people-oriented economy 
http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11628. 
 
En España otras revistas de interés son: Revista vasca de economía social (editada 
por el Instituto Universitario GEZKI de la UPVasco), Quaderns d’autogestió i 
economía cooperativa- y Revista de desarrollo rural y cooperativismo agrario. Sin 
vocación científica pero con gran proyección en el ámbito científico, por contener 
numerosos artículos de análisis, se encuentran, entre otras, las revistas Cooperació 
catalana, Sociedad Cooperativa, Mutual y la revista Noticias de la economía pública, 
social y cooperativa, esta última co-editada por el Ciriec-España y por la 
Universidad de Valencia. También varias revistas generales han dedicado números 
especiales al ámbito de la economía social y el cooperativismo, como Ekonomiaz 
(revista vasca de economía) (2012), Estudios de Economía Aplicada (2008), 
Información Comercial Española, Documentación social, Revista de fomento social, 
Economía y sociología del trabajo, Economistas o Cuadernos aragoneses de 
economía (véase Sanchís, 2001) y Cuadernos de trabajo social (2013).  
 
 
4. LOS CONGRESOS Y JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las Jornadas, Congresos y Seminarios organizados por los grupos de investigadores 
constituyen otro elemento de valoración de la institucionalización de la 
investigación en economía social. Las diferentes redes científicas nacionales e 
internacionales organizan sus respectivos congresos periódicamente. 
 
Promovido por la Comisión Científica ‘Economía social’ de CIRIEC-International esta 
red internacional celebró en 2007 el 1º congreso científico internacional sobre 
economía social, en Victoria (Canadá), del 22-25 de octubre, bajo el título 
“Strengthening and Building Communities: The Social Economy in a Changing 
World”, reunió a casi 400 participantes procedentes de 34 países. Los cuatro ejes 
temáticos fueron los siguientes: La economía social en las comunidades: una 
perspectiva internacional, La economía social frente a la globalización, la economía 
social y las cuestiones de gobernabilidad y la economía social ante la 
reconfiguración del estado. El éxito de este congreso evidenció la existencia de una 
comunidad científica internacional amplia y en crecimiento y fue el respaldo 
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necesario para los organizadores para organizar periódicamente eventos de este 
tipo. Los otros congresos de CIRIEC, celebrados en los años pares, son congresos 
mixtos de economía pública y economía social y reúnen tanto a ‘prácticos’ como a 
‘académicos’. 
 
El 2º congreso internacional se celebró en Ostersund (Suecia) el 1-2 octubre de 
2009 con “The social economy in a world facing a global crisis” como tema general. 
Sus áreas temáticas fueron Social Economy plurality in entrepreneurial forms; 
Social economy and social capital; creating employment and environmental, social 
and economic sustainability; governance; facing the world financial crisis; new 
public policies; Social economy development in different world regions; a new 
Nordic model of Social economy arising?.  
 
El 3º congreso se celebró en Valladolid (España), los días 6 y 8 de abril de 2011 
bajo el titulo “La economía social: pilar de un nuevo modelo de desarrollo 
económico sostenible”. Los cuatro ejes en torno a los que se vertebró el congreso 
fueron: La economía social, un potente actor socioeconómico en los países del 
Norte y del Sur; la economía social como vector de cambio social y económico; los 
aliados de la Economía Social en un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico 
sostenible; y el papel de los Estados y las instituciones internacionales ante la 
Economía Social. La siguiente edición de estos congresos tendrá lugar en Amberes 
(Bélgica) en octubre de 2013. 
 
La ISTR también celebra cada dos años sus congresos internacionales. Los viene 
celebrando desde mediados de la década de los años 90. En 2008 celebró uno de 
estos congresos en Barcelona. En alguna ocasión lo ha celebrado en colaboración 
con la red EMES. Aunque esta red en los últimos años está celebrando sus propios 
congresos internacionales, versados sobre las empresas sociales; el próximo será 
en Lieja (Bélgica) en julio de 2013. 
 
En el campo del cooperativismo y la economía social también son importantes los 
congresos internacionales organizados por las comisiones científicas de la Alianza 
Cooperativa Internacional y la red EuroLatinoamericana RULESCOOP. En 
septiembre de 2012 se celebró en Valencia, organizado por el Instituto Universitario 
IUDESCOOP de la Universidad de Valencia y la Universidad de Castellón la VII 
edición de los congresos de RULESCOOP (http://www.congresorulescoop2012.es) 
bajo el título “Economía social, identidad, desafíos y estrategias”. 
 
También son organizados congresos y jornadas de ámbito nacional. En Europa cabe 
destacar las Jornadas nacionales de investigadores de economía social de CIRIEC, 
siendo las últimas celebradas, las XIV, en San Sebastián en junio de 2012 y que 
reúnen alrededor de 150 investigadores. Dada la naturaleza de las mismas y la 
afluencia de investigadores internacionales, se ha decidido de cambiarle de nombre 
para las siguientes, denominándose Congreso internacional. También son 
organizados encuentros periódicos de investigadores en Francia, Italia, Reino Unido 
y Portugal. En algún caso en estos eventos participan investigadores de dos países, 
como son los Coloquios ibéricos de economía social, organizados por CIRIEC-
España y la Red Portuguesa de Economía Social – Tercer Sector (hoy CIRIEC 
Portugal). 
 
 
5. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y OBSERVATORIOS 
 
Los Centros de información y documentación así como los Observatorios 
constituyen estratégicos recursos para los investigadores al ofrecerle una selectiva 
y relevante materia prima para llevar adelante su trabajo como son importantes 
bases de datos, información de actualidad, bibliografía y revistas, etc..  
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La mayor parte de las universidades disponen de amplia bibliografía y base 
documental al respecto, pero sólo unas pocas disponen de servicios que trascienden 
esta simple bibliografía y revistas. Destacan al respecto el CIDEC-Centro Europeo 
de Información y Documentación sobre la Economía Social y Cooperativa- 
(www.uv.es/cidec) perteneciente al Instituto IUDESCOOP de la Universidad de 
Valencia y al CIRIEC-España (ver Chaves y Monzón, 2005), así como las bibliotecas 
del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, de la catalana 
Fundació Roca i Galés, de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad 
Complutense de Madrid, del Instituto Universitario de Derecho Cooperativo y de la 
Economía Social - GEZKI de la Universidad del País Vasco, y de algunas 
Administraciones públicas. En el ámbito internacional, CIRIEC-International dispone 
en Lieja de una excelente biblioteca especializada en economía social y economía 
pública. 
 
En lo relativo a Observatorios, varios se encuentran activos hoy en día: el 
Observatorio español de la economía social del CIRIEC-España, con la colaboración 
del IUDESCOOP y el patrocinio del Ministerio de Trabajo a través de su Dirección 
General de Fomento de la economía social 
(http://www.observatorioeconomiasocial.es/), el Observatorio iberoamericano del 
empleo y de la economía social y cooperativa (http://www.oibescoop.org/) también 
el IUDESCOOP, del CIRIEC y de Fundibes, el Observatorio vasco de la economía 
social (http://www.oves-geeb.com/es/) creado a partir de un convenio entre el 
Instituto Vasco de Economía Social (Gezki) y el Gobierno Vasco, el Observatorio del 
Tercer Sector radicado en Barcelona (http://www.observatoriotercersector.org/), el 
Observatorio Valenciano de la economía social (http://www.observales.org/). En el 
ámbito internacional existen también diferentes observatorios de economía social, 
como son el belga de la organización representativa Concertes 
(http://www.observatoire-es.be/), el observatorio internacional de políticas públicas 
canadiense (http://reliess.org/centre-de-documentation/), en Francia existen 
múltiples, ligados a los CRES –cámaras regionales de economía social- que se 
encuentran a su vez vertebradas en la cámara nacional CNCRES la cual dispone 
también de un observatorio de carácter nacional 
(http://www.cncres.org/accueil_cncres/observatoire_de_less). 
 
 
6. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN, CENTROS Y GRUPOS ESTABLES DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Signo también de la madurez de este ámbito científico, que ha sobrepasado el 
estadio del voluntarismo de investigadores aislados ubicados en centros y 
universidades de lo más dispar, es la existencia de institutos universitarios de 
investigación científica, centros de investigación y otros grupos estables, 
reconocidos por instancias científicas públicas. 
 
En España se han creado en los últimos dos decenios múltiples centros e institutos 
universitarios de investigación y docencia, asociaciones científicas y otros grupos de 
investigación organizados en torno a un programa director, los cuales articulan y 
conectan los investigadores aislados, permitiendo generar efectos de sinergia en la 
investigación. Destacan en este sentido los institutos universitarios de estudios 
cooperativos y de economía social de las Universidades del País Vasco (GEZKI) y de 
Valencia (IUDESCOOP) así como el de la Universidad de Deusto. También existe 
una veintena más de estructuras y centros propios de investigación universitarios, 
como son el GESES el Grupo de estudios sociales y económicos del tercer sector de 
la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad 
Complutense de Madrid, el CEGEA de la Universidad Politécnica de Valencia, o las 
diversas cátedras de empresa creadas en universidades como la Universidad de 
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Murcia y la Politécnica de Cartagena. La mayor parte de estos centros se vincularon 
en 2003 creando la Red RedEnuies, (http://www.redenuies.org/).  
 
 
7. LA DOCENCIA DE POSTGRADO Y DE DOCTORADO UNIVERSITARIAS 
 
Dentro de la lógica de promoción profesional de los académicos son múltiples los 
profesores que se han especializado en este campo, no sólo desarrollando sus Tesis 
Doctorales sino marcando sus plazas de cátedra con denominaciones propias del 
campo de la economía social y el cooperativismo. Es de resaltar el hecho de que a 
mediados de los noventa, a iniciativa de 70 profesores titulares procedentes de 
diversas universidades españolas se solicitara al Ministerio competente en materia 
de Universidades la creación de un área de conocimiento propia ‘Economía social y 
cooperativa’. Este panorama se acerca al que dibujaba Munkner (1988) sobre la 
institucionalización de las ‘Ciencias cooperativas’ en la universidad alemana. 
 
La nueva Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social de España 
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf) establece en 
su Artículo 8. Relativo a Fomento y difusión de la economía social, en el punto 2: 
“Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán como 
objetivos de sus políticas de promoción de la economía social, entre otros, los 
siguientes: 
 
h) Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las 
diferentes etapas educativas. 
 
Y también: b) Facilitar las diversas iniciativas de economía social, c) Promover los 
principios y valores de la economía social, d) Promocionar la formación y 
readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la economía social, e) 
Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los 
emprendedores de las entidades de economía social. (…)” 
 
El anterior artículo de esta Ley de fomento de la economía social atañe 
directamente a las universidades y los centros académicos, no sólo en investigación 
y difusión sino también cuanto a formación. CEPES elaboró en 2012 un breve 
informe de la situación de la enseñanza universitaria de postgrado en las 
universidades españolas (CEPES, 2012). Dicho informe, incompleto, no reflejaba el 
fuerte impacto que la reforma del nuevo Ministro Wert iba a tener en la universidad 
española, con el cierre de postgrados (masteres y doctorados). En cualquier caso 
reflejaba un mapa bastante aproximado de la situación: en cuanto a estudios de 
Doctorado, el único existe hoy por hoy especializado en la materia es el de la 
Universidad de Valencia adscrito al IUDESCOOP, que cuenta, incluso en periodo de 
fuerte crisis como es el curso 2012-13, con 25 estudiantes, de los cuales 15 siguen 
los cursos presenciales de Metodología y Teorías de economía social. Este programa 
se encuentra en estos momentos en proceso de Verificación por la agencia nacional 
ANECA para poder continuar su actividad, a pesar de las durísimas exigencias de la 
nueva normativa de doctorado (véase RD 99/2011, de 28 de enero, sobre 
enseñanzas oficiales de doctorado) relativas a excelencia investigadora y en 
sexenios del equipo de profesores-directores del programa. Existen también otros 
dos programas de Doctorado con denominación de economía social, pero con título 
secundario, en las universidades de Mondragón (con titulo primario sobre 
empresariado e innovación) y varias de Andalucía (con título primario sobre 
desarrollo local). En cuanto a Masters y Diplomas en economía social, son escasos 
los que han logrado la condición de Masteres oficiales, como son los de la 
Universidad de Valencia (IUDESCOOP), el de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, el de tres universidades andaluzas y el de la Universidad de Mondragón.  
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Continúan existiendo asignaturas de economía social y cooperativa dentro de los 
programas de doctorado de varios departamentos universitarios de economía, 
dirección de empresas, derecho y economía agraria, normalmente en las 
universidades que cuentan con institutos y centros de investigación como los 
citados más arriba, a partir de los cuales, a su vez, se genera el mayor número de 
Tesis Doctorales defendidas en este campo en España.  
 
 
8. LA COOPERACIÓN ENTRE EL MUNDO ACADÉMICO, EL SECTOR 
EMPRESARIAL DE LA ES Y PODERES PÚBLICOS 
 
Un elemento de gran relevancia es la capacidad de establecer Sistemas estables de 
cooperación entre el mundo académico y las empresas cooperativas y de economía 
social, con sus directivos, en particular con los pertenecientes a los más relevantes 
grupos empresariales de economía social del país y a sus federaciones y otras 
organizaciones representativas regionales y nacionales. La evidencia empírica y los 
trabajos teóricos sobre innovación, competitividad y capacidad de desarrollo 
socioeconómico de territorios y sectores han puesto de relieve la importancia de 
disponer de sistemas de innovación. Conscientes de ello, en aplicación de este 
enfoque, países como Canadá han urdido amplios esquemas de partenariado 
público – privado. Por considerarlo un excelente referente replicable, le dedicamos 
un apartado especial. 
 
 
Especial referencia a los ARUC-Alliances Recherche Universités 
Coopératives, paradigmas de sistemas de innovación basados en la 
colaboración entre universidades, sector cooperativo y administración 
pública 
 
La ARUC es un programa financiado por el Ministerio de Investigación y Ciencia 
Canadiense. Constituye una infraestructura de alianzas entre investigadores 
universitarios, actores del sector público y del sector cooperativo y de economía 
social así como de la sociedad civil al objeto de desarrollar investigación, formación, 
difusión y el intercambio de conocimientos en el campo del cooperativismo y la 
economía social. Este modelo está basado en la coparticipación continúa entre los 
actores y los investigadores los cuales participan en todos los grupos de trabajo, 
diseño e implementación de los proyectos. 
 
Tres son los objetivos de la ARUC-ES: 1. Generar nuevos conocimientos útiles para 
el desarrollo de las organizaciones de la economía social. Se trata de crear un 
conjunto de conocimientos sobre la nueva economía social que se desarrolla en 
Québec y en otros lugares del mundo, conocimientos vinculados con las 
necesidades de las organizaciones que conforman la economía social, sin dejar de 
lado la dimensión crítica propia de la investigación universitaria. 2. Contribuir a la 
formación de conocimientos compartidos entre universidades y comunidades. 
Cuando se habla de compartir conocimientos, se trata de un proceso que se 
desarrolla en una doble dirección, desde los conocimientos desarrollados por los 
actores de terreno y desde los conocimientos desarrollados por los investigadores 
universitarios. La estructura de cogestión de la ARUC favorece estos intercambios. 
3. Apoyar el desarrollo del cooperativismo y la economía social en Québec. 
 
El sistema de innovación que conforma la ARUC-ES está basado en cuatro 
elementos: las universidades, la administración pública, el sector cooperativo y de 
economía social y los sindicatos. Las universidades son cuatro, la UQAM (Université 
du Québec à Montreal), la Universidad Concordia, la UQO (Université du Québec en 
Outaouais), y la UQAC (Université du Québec à Chicoutimi), las cuales integran a su 
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vez múltiples grupos de investigadores con dilatada experiencia en este campo 
científico. La administración pública es el Consejo de Investigaciones en Ciencias 
Humanas (CRSH), organismo del gobierno federal canadiense, cuya misión es 
apoyar la investigación universitaria en ciencias sociales, ciencias humanas, 
educación y gestión, y fijar orientaciones en este campo. Es quien financia esta 
estructura. El sector cooperativo y de economía social está representado por el 
Chantier de l’économie sociale (el Foro de la Economía Social), que asume la 
codirección de la ARUC. Es una plataforma de economía social creada en 1996 en el 
contexto de la Cumbre sobre la Economía y el Empleo convocada por el gobierno 
quebequense. Por los sindicatos están representados la Confederación de Sindicatos 
Nacionales (CSN), Fondaction, el fondo de desarrollo de la CSN para la cooperación 
y el empleo, la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Québec (FTQ), el 
Fondo de Solidaridad de los trabajadores de la FTQ así como la Red de Inversión 
Social de Québec (RISQ). 
 
El trabajo de la ARUC se articula en torno a los Grupos de Investigación. Cada 
grupo de investigación es codirigido por un investigador universitario y un actor de 
la economía social en el sector de actividad que es objeto de la investigación. Los 
grupos de investigación permiten reunir varios proyectos de investigación y 
formación vinculados con una determinada temática. Son espacios donde los 
investigadores universitarios y los aliados establecen prioridades para la 
investigación y la formación, en una determinada temática, y se preocupan por la 
formación y la transferencia de conocimientos. La concepción del gobierno de los 
grupos de investigación es paritaria: su coordinación es bicéfala, un universitario y 
un actor de la economía social. Ambos deben demostrar capacidades de liderazgo 
social, de colaboración, de diseño de mecanismos de difusión y transferencia de los 
resultados y de apropiación adecuada de los resultados de la investigación. 
 
El trabajo de la ARUC gira en torno a 9 ejes temáticos: 
 
1) El desarrollo local y regional, el cual estudia el rol de la economía social al 

desarrollo socioeconómico de los territorios. 
2) El desarrollo sustentable, que aborda la temática de la gestión de los residuos 

y del reciclaje. 
3) La financiación de la economía social 
4) El mantenimiento y la creación de empleos y la inserción socioprofesional.  
5) La vivienda social y comunitaria.  
6) Los servicios sociales a las personas.  
7) Las actividades de tiempo libre y el turismo social. 
8) La evaluación social, los sistemas de información y los métodos de evaluación 

de las dimensiones sociales de sus actividades. 
9) Los intercambios y comparaciones internacionales. 
 
La ARUC-ES ha contribuido al conocimiento y reconocimiento de las organizaciones 
de la nueva economía social y de su potencial innovador para el desarrollo social. 
La ARUC-ES ha creado una infraestructura de alianzas entre investigadores y 
actores, con un financiamiento que no cubre la realización de las investigaciones – 
para ello los investigadores acuden a los organismos regulares de financiamiento de 
la investigación – sino sólo los costos del trabajo en cooperación entre 
investigadores y actores, para la producción, difusión y transferencia de 
conocimientos. 
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9. UN BALANCE CUANTITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA 
SOCIAL A PARTIR DE LAS TESIS DOCTORALES 
 
En 2003 se publicó un estudio: La investigación universitaria en economía social a 
través de las tesis doctorales (Chaves, Monzón, Sajardo, 2003) en el que se 
presentaban los resultados de un trabajo de explotación de la base de datos de 
TESEO sobre Tesis doctorales del Ministerio de Educación y Ciencia 
(www.mcu.es/TESEO). Fueron identificadas en total 252 Tesis Doctorales en 
Economía Social, considerando que aquellas leídas con anterioridad a 1976 no son 
incluidas en esa base de datos. Se constató que el número de tesis casi se duplicó 
cada cinco años a lo largo de las dos últimas décadas de referencia, revelando que 
la economía social era un objeto de estudio de creciente atención científica en la 
universidad española.  
 
Hemos decidido actualizar aquellos datos realizando una nueva búsqueda en la 
base de datos de TESEO, utilizando análoga metodología de palabras clave de 
búsqueda y Agrupaciones temáticas (véase Tabla 1). Los resultados aparecen en la 
Tabla 2. 
 
 

Tabla 1. 
 Agrupaciones temáticas de Tesis Doctorales y palabras clave respectivas 

 
Agrupaciones 
temáticas 

 Palabras Clave de búsqueda 

ECONOMÍA SOCIAL 2 Economía Social 
COOPERATIVISMO 22 .2. 

10 
Cooperativa/ Cooperativas/ Cooperativismo / Caja Rural/ Cajas 
Rurales 

RESTO DEL SECTOR 
EMPRESARIAL DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 

2 .2.  Sociedad Laboral/ Sociedades Laborales/ SAL/ Sociedad Anónima 
Laboral/ Sociedades Anónimas Laborales / Cajas de ahorro / 
Sociedad Agraria de Transformación/ Sociedades Agrarias de 
Transformación/ SAT / Mutua/ Mutuas/ Mutualidad/ 
Mutualidades/ Mutualismo / Trabajo Asociado / Empresas 
sociales 

ASOCIACIONISMO 8 Asociación/ Asociaciones/ Asociacionismo 
SECTOR NO LUCRATIVO 10.6.1. 

2.1.8 
ONG/ ONGD/ ONG-D/ Tercer sector/ Sector no lucrativo/ 
Organizaciones no gubernamentales/ Entidades no lucrativas/ 
Entidades sin ánimo de lucro/ ESAL/ Sin ánimo de lucro/ Sin fin 
de lucro/ No lucrativas 
Fundación/ Fundaciones 

OTROS 6. 9. 
10. 

Autogestión/ Autogestionario/ Empresas Autogestionadas 
Participación / Movimientos sociales / Sociedad civil 
Voluntario/ Voluntarios/ Voluntarias/ Voluntariado 

 
 
 

Tabla 2.  
Tesis doctorales leídas por periodos y agrupaciones temáticas 

 
 1988-1992 1998-2002 2008-2012 

Economía Social 6 6 2 

Cooperativismo 20 47 34 

Resto S. Emp. Econ. Social  3 5 6 

Asociacionismo 8 16 8 

Sector No Lucrativo 1 26 28 

Otros 1 10 25 

TOTAL  39 110 103 

Fuente: elaboración propia. 
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La primera conclusión que puede obtenerse es que para idénticos quinquenios de 
referencia de décadas sucesivas, 1988-92, 1998-02 y 2008-12, la progresión fue 
clara hasta 2002 estabilizándose con posterioridad. Las agrupaciones temáticas de 
‘Economía social’, “Asociacionismo” y ‘Cooperativismo’ han experimentado en el 
último periodo un importante retroceso mientras han aumentado el número de tesis 
sobre ‘´Sector no lucrativo’ y ‘Voluntariado’, siendo éstas ya más de la mitad de las 
tesis defendidas en la universidad española. 
 
Idéntica conclusión que se ofrecía en el citado estudio de 2003 cabe realizar ahora: 
toda esta nueva gran capacidad científica de la universidad española en el campo 
de la Economía Social, auspiciada en gran medida por la activación de grupos de 
investigación universitarios y por la lógica de la promoción profesional, requiere un 
mayor grado de desarrollo y de consolidación de nuestro sistema de investigación-
formación-innovación y una mayor interrelación con la investigación de allende 
nuestras fronteras. Constituiría una enorme pérdida de capital humano para el 
Sector de la Economía Social desatender los resortes de este sistema, ya que, de 
no hacerlo, incrementaría el peligro de que, estos últimos, tras un periodo de 
‘militancia’, tendieran a reorientar su trayectoria profesional hacia otros ámbitos 
científicos muchos más rentables académicamente o peor aún, que, en el contexto 
de crisis económica, se perdieran como recursos universitarios cualificados. 
 
 
10. LAS AGENDAS DE INVESTIGACIÓN, LA CRISIS Y LA TRANSFORMACIÓN 
DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
El artículo de Fecher y Levesque citado más arriba daba cuenta de las temáticas, 
enfoques y teorías que habían prevalecido en la literatura científica entre 1975 y 
2007 a partir del análisis de los artículos publicados en esa revista centenaria. 
Destacaban estos autores la dualidad de investigaciones, por un lado, las relativas 
a las NPO, con teorías y enfoques más próximos a los dominantes en la corriente 
principal de la economía (mainstream), y por otro lado, las relativas a las 
cooperativas y la economía social, que conferían mayor espacio a enfoques 
económicos de carácter heterodoxo, enfoques interdisciplinares y sociológicos. 
También se publicaron en esos momentos trabajos de survey sobre la literatura 
científica versada en economía social en dos de las secciones nacionales de CIRIEC 
más dinámicas, la canadiense y la española4.  
 
Pero ese mismo año 2008, cuando se publicó el artículo de Fecher-Levesque, estalló 
la crisis, que afectaría indudablemente la atención científica. 
 
Una crisis sobre la que economistas de primera fila mundial como Joseph Stiglitz 
apuntaron a la corriente de pensamiento principal de la economía, por un lado, y a 
la hegemonía del modelo de empresa privada maximizadora de beneficios, por otro, 
como sus dos principales causantes. Pocos días después de la caída de Lehman 
Brothers, Stiglitz, en Sevilla, en el XIX Congreso internacional de CIRIEC, abogaba 
por un nuevo modelo de desarrollo económico internacional basado en la necesidad 
de regular mejor la economía, en especial el sector financiero, de un mayor 
equilibrio entre los tres sectores institucionales, el público, el privado capitalista y el 
de la economía social y cooperativa, así como por un significativo cambio de 

                                                 
4 Lévesque,B. (2009). Le CIRIEC-Canada 1966-2006. Quarante ans de partenariat en recherche sur les 
entreprises publiques et d’économie sociale, Anjou (Québec), Éditions Saint-Martin, CIRIEC ; Chaves,R. 
& Monzón,J.L. (2008): “Panorama de la investigación en economía social « , Estudios de economía 
aplicada, 26-1, 29-56 y Chaves,R. & Monzón,J.L. (ed) (2006): “Dos decenios de  investigación en 
economía social”, Ciriec-España revista de economía pública, social y cooperativa, 56, special issue. 
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enfoque de la corriente principal del pensamiento económico5. Parecía presentarse 
una oportunidad histórica para conferir un nuevo papel a la economía social, tanto 
en el plano político económico como en el pensamiento científico. También para un 
nuevo modelo de desarrollo económico más sostenible6 y con mayor espacio a la 
solidaridad internacional. Y algunos avances se han producido, pero modestos, en 
un contexto que ha sobrepasado las expectativas, alumbrando un nuevo modelo 
económico, pero de características muy distintas a las que defendía el Premio Nobel 
de Economía7. 
 
Ante la crisis, varios gobiernos prestaron una nueva atención a la economía social y 
en general a las formas económicas del tiers secteur. Sus respuestas han sido 
diversas, pasando desde iniciativas legislativas como la Ley de economía social 
aprobada en España en 2011 o similares aprobadas o en fase avanzada de 
proyectos en Ecuador, Rumanía, Portugal, Méjico y Francia, hasta adoptar 
iniciativas financieras de apoyo a este sector socioeconómico en el Reino Unido (con 
la Big Society), en Estados Unidos con los Social Innovation Fund y el Investing in 
innovation fund e incluso por la Comisión Europea con la Social Business Iniative. 
Incluso Nacionales Unidas dedicó 2011 al Año internacional del voluntariado y 2012 
como Año internacional de las cooperativas.  
 
Este nuevo escenario ha suscitado un aumento del interés de la comunidad 
científica hacia este campo económico. Por una parte, la consolidación, maduración 
y referente intelectual de ésta ha coadyuvado a su emergencia como un nuevo 
actor social en la elaboración políticas públicas. Este hecho se ha constatado en 
iniciativas políticas colectivas e internacionales de esta comunidad científica para 
impeler acciones preactivas de gobiernos en la materia. Ha sido el caso de la 
iniciativa “From words to action: european scholars in support of social economy 
enterprises”, iniciativa hacia el Parlamento Europeo de fecha 13.10.2010. Ha sido 
seguida de nuevas iniciativas. Por otra parte, se ha producido progresivamente un 
giro en los temas de investigación abordados, donde toman relevancia aquellos 
versados sobre los nuevos roles de la economía social en esta nueva profunda 
transformación del sistema, el conocimiento de la relevancia social y económica de 
este sector económico con la ideación de nuevos sistemas de contabilidad 
económica y social, el espacio y rol de la economía social en las políticas públicas, 
la innovación social así como la emergencia de las nociones de empresariado social 
y empresas de responsabilidad social que revelan la existencia de un sector privado 
tradicional ‘a vocación social’. De entre las anteriores temáticas debe destacarse el 
notable impulso de las investigaciones realizadas para la delimitación conceptual de 
la economía social y su comparación internacional8 y la elaboración de cuentas 
satélite de la misma, de acuerdo con los sistemas vigentes de información 
económica agregada9. Con los criterios metodológicos establecidos en el Manual for 
drawing up cooperative and mutual society satellite accounts, la Comisión Europea 
ha promovido la elaboración de estadísticas económicas de cooperativas, mutuas y 
mutualidades de previsión social en cinco países europeos (España, Bélgica, Serbia, 
Bulgaria y Macedonia). 
 

                                                 
5 Stiglitz J (2009) “Moving beyond market fundamentalism to a more balanced economy”. Ann Public 
Coop Econ, 80(3):345–360. 
6 Lipietz A (2011) “Fears and hopes. The crisis of the liberal-productivist model and its green 
alternative”. The global economic crisis and state: alternative approaches for monetary and fiscal 
policies, 59th annual conference of Japan society of political economy, Rikkyo University, Tokyo, Sept 17 
(http://lipietz.net/IMG/pdf/Fears_Hopes_final.pdf) 
7 Chaves,R. & Monzon.J.L. (2012): “Beyond the crisis: the social economy, prop of a new model of 
sustainable economic development”, Service Business. An international journal, 6:1, 5-26. 
8  Chaves, R. & Monzón, J.L (2008): The social economy in the European Union, The European Economic 
and Social Committee, Bruxelles. 
9 Barea J. & Monzón, J.L. (2008): Manual for drawing up cooperative and mutual society satellite 
accounts, European Commission, D.G. for Enterprise and Industry of the European Union, Bruxelles. 
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Sin embargo, en general, la economía social, el tiers secteur, no ha ocupado 
espacios de centralidad en la agenda política principal frente a la crisis. Más allá de 
los factores desencadenantes de la crisis, a lo que se ha asistido es a un 
neoprotagonismo de un actor global, el capital financiero internacional, 
eufemísticamente denominado ‘los mercados’, con aliados estratégicos como las 
agencias de calificación, ciertos bancos centrales, como el Banco Central Europeo, 
el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Este neoprotagonismo ha 
sido consecuencia del nuevo modo de regulación de los mercados financieros 
internacionales donde su función crediticia a las empresas, a las familias y al sector 
público, ha sido drásticamente modificada. Las consecuencias se han hecho sentir 
en el sector privado, con una reducción estructural en el consumo y la inversión, y 
en el sector público, con el ascenso de un nuevo problema, el de la deuda 
soberana. En estos dos últimos años, la aplicación de políticas de austeridad frente 
a la crisis basadas en reformas a la baja del mercado de trabajo y en  reducciones 
sustanciales en el estado de bienestar han dado nueva actualidad a antiguos 
problemas que se creían superados, tras años de bonanza y estabilidad económica, 
como el paro masivo, la precarización del empleo y las drásticas reducciones en los 
niveles de cobertura de necesidades de bienes y servicios preferentes como la 
sanidad, la educación y los servicios sociales.  
 
Este nuevo escenario ha tenido repercusiones de diverso signo en la economía 
social10 que han sido objeto de atención por parte de la comunidad científica:  
 
En primer lugar, aquellos sectores empresariales de la economía social más 
relacionados con el sector público, ya sea por su implicación en los mercados 
públicos o ya sea por su condición de beneficiarios de ayudas y subvenciones, han 
acusado duramente las reducciones de fondos públicos en un contexto de severo 
ajuste de las cuentas públicas. Contextos análogos se vivieron en el pasado 
reciente, en Estados Unidos (Salamon, 1986) y en el Reino Unido, los cuales 
supusieron una fuerte reducción en el tamaño del sector no lucrativo causada por la 
gran dependencia financiera de estas entidades respecto de los fondos públicos.   
 
En segundo lugar, ha vuelto a emerger una nueva economía social oferente de 
servicios de bienestar social ante el retraimiento de la oferta del Estado de 
bienestar entre la que cabe destacar al nuevo fenómeno del emprendimiento social, 
de la innovación social y de las empresas socialmente responsables.  
 
En tercer lugar, con la duración de la crisis, el paro masivo se ha hecho instalado de 
nuevo en los países desarrollado, fenómeno que no sucedía desde hacía lustros, y 
con él ha reaparecido aunque con carácter muy limitado, la función contracíclica de 
las empresas propiedad de sus trabajadores, unas creadas por desempleados para 
tener empleo y otras por trabajadores cuyas empresas iban a cerrar. Las empresas 
recuperadas por sus trabajadores de Sudamérica (Melina, Deledicque & Moser, 
2005) son una muestra conocida de este fenómeno en los últimos años, pero no la 
única.  
 
En cuarto lugar, en los mercados competitivos de bienes y servicios, las 
cooperativas, mutualidades y grupos empresariales de economía social han tenido 
que hacer frente a los nuevos retos de la crisis y los cambios en la regulación 
sectorial. En muchos casos, la presión ha ido en dirección a la desmutualización 
directa de sectores cooperativos y de mutualidades, a la modificación de la 
regulación contable –como las normas internacionales de contabilidad que han 
afectado a las cooperativas-, al cuestionamiento de la fiscalidad especial de las 

                                                 
10 Vienney, C. (1991) : « Estructuras cooperativas y problemas de empleo en Europa », Ciriec-España, 
revista de economía pública, social y cooperativa, 11, 75-96 
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cooperativas y a las transformaciones en las políticas públicas dirigidas al sector 
financiero y al sector agrario que están obligando a intensas reestructuraciones.  
 
11. CONCLUSIÓN 
 
El campo científico de la economía social, en su sentido más amplio, se halla en la 
actualidad bien consolidado en cuanto a reconocimiento científico en revistas 
internacionales, en cuanto a vertebración en redes científicas nacionales e 
internacionales, en cuanto a recursos estratégicos necesarios para el normal 
desarrollo de la actividad de los investigadores (congresos y jornadas, centros de 
documentación, observatorios, revistas, etc.). También ha logrado un cierto espacio 
en lo relativo a estudios universitarios de postgrado, en consonancia con la 
activación de grupos estables de profesores e investigadores en las universidades, 
como son los institutos y centros de investigación. No obstante, cabe subrayar el 
hecho de que esta investigación no se encuentra en la mainstream de las corrientes 
científicas, ni en economía ni en otras ciencias sociales. Deseamos que queden 
como hechos aislados situaciones, acaecidas en los últimos diez años de 
argumentar el rechazo a la acreditación a cátedras porque “la política social, la 
economía social y las cooperativas.. no constituyen campos objeto de la economía y 
sugerimos al investigador a reorientar su trayectoria investigadora”, o de 
argumentar la no aceptación de un proyecto de investigación por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación “porque las entidades de economía social son intrínsecamente 
ineficientes”. Al contrario, como demuestran los cambios en la economía y en el 
mundo académico, este campo científico se está erigiendo en un importante centro 
de atención científico en la actualidad y con excelente proyección de futuro. 
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