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Voces de la Economía Social
Debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en el 2020, 
el Foro Global de la Economía Social llevó a cabo las sesiones del 
GSEF de manera virtual con un gran éxito a pesar de las adversidades.  
Sin embargo, para 2021, dentro de nosotros había aún una serie de 
inquietudes ¿Será posible realizar el GSEF2021 en otro formato que 
no sea el virtual? ¿Podremos mantener viva la chispa y energía para 
poder llevar a buen puerto el Foro en una situación de pandemia?  
¡Impensable dar marcha atrás!

 La publicación que hoy presentamos representa la continuación 
de los trabajos del 2020, así como la colaboración de la Secretaría 
General del GSEF, el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad 
de México y el Comité Organizador. Durante el 2021, como antesala a 
este primer foro híbrido del GSEF, se llevaron a cabo el Encuentro de 
Juventudes, cuatro conversatorios en colaboración con la División de 
Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y, posteriormente, el Quinto Foro Global de Economía 
Social GSEF 2021 en formato híbrido, es decir virtual y presencial, a 
inicios del mes de octubre de este año. 

 Las sesiones realizadas a lo largo del 2021 son un ejemplo de 
la importancia que tiene la economía social en la sociedad, como una  
solución integral que privilegia la condición humana antes que la  
ganancia. Se han escuchado voces, en las que se advierte sobre el 
impacto social y económico que depara esta pandemia en las que la 
economía social se muestra como alternativa para revertir el deterioro 
de la condición humana, acrecentada por la crisis sanitaria.

 Queda de manifiesto que la economía social y solidaria  
apuesta por un mundo con relaciones más inclusivas, más equitativas,  
buscando una forma de producción de bienes y servicios más sustentable.  
En las diversas sesiones se mostró que otra economía es posible y  
que se encuentra en nuestro país México y en el mundo en distintas 
dimensiones.

 En esta publicación se presentan a través de todas las  
sesiones de 2021, enmarcadas en el GSEF, las aportaciones que sobre 
el tema se han hecho. Aquí se podrán encontrar todas y cada una de las  
sesiones en el idioma original de sus voces, sesiones que convocaron 
a actores y sectores de la Economía Social y Solidaria de los 5  
continentes, en español, francés e inglés, mediante plataformas digitales y  
presenciales. Hoy la ESS está más presente, las actividades han  
alcanzado más de 1 millón de personas a nivel global, con lo que se 
hace realidad que la ESS está presente en todos los ámbitos y es para 
todas las personas.
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Nuestro agradecimiento a todas y todos los participantes en la  
construcción de este GSEF2021, en que se aprecia la entrega y pasión 
que se tiene por convertir nuestra sociedad en una donde nadie se 
quede atrás.

Sobre el GSEF

El Foro Global de la Economía Social es una red mundial que aspira a 
servir como una plataforma de compartir las visiones y experiencias 
a través de la colaboración y cooperación para construir un mundo  
inclusivo, equitativo y centrado en los seres humanos.

 Es una plataforma internacional para la promoción y  
concientización de la ESS. GSEF es una asociación internacional 
de los gobiernos locales, las redes y los actores de la sociedad civil  
comprometidos con la promoción de la Economía Social y  
Solidaria (ESS) como un medio para lograr un desarrollo local inclusivo y  
sostenible.

 GSEF fomenta diversas formas de Economía Social, incluyendo 
las empresas sociales, cooperativas, fundaciones, mutuales y grupos 
de ayuda que priorizan a las personas por sobre el lucro.

 GSEF cree que los cambios sistemáticos comienzan primero a 
nivel local basándose en la alianza entre la sociedad civil, y los sectores 
públicos y privados.

Sobre GSEF en 2021

Como parte de su origen y trabajo, esta red realiza bianualmente el 
Foro Global de la Economía Social, un encuentro que busca compartir 
las últimas tendencias y establecer nuevas relaciones entre los distintos 
actores de la ESS en el mundo. Hasta el momento, el GSEF ha tenido 
lugar en Seúl, Corea del Sur en 2013 y 2014; Montreal, Canadá en 2016; 
y Bilbao, España en 2018; reuniendo a miles de representantes de la 
ESS en el mundo.

La quinta edición del GSEF tuvo lugar en la Ciudad de México, del 4 
al 8 de octubre de 2021. Por primera vez, el foro más importante de 
Economía Social y Solidaria tuvo lugar en América Latina, a la vez que 



10

 JUNIO AGOSTO OCTUBRE

Conversatorios con la CEPAL y LivESS

Encuentro Iberoamericano 
de Juventudes

Foro GSEF2021

se desarrolló en un formato híbrido (virtual y presencial) desde el Museo 
José Luis Cuevas. El objetivo fue reflexionar y detonar soluciones que 
contribuyan a reducir las grandes desigualdades que se exponenciaron 
a causa de la pandemia por COVID-19, y transitar hacia el bien común.

 El GSEF2021 reunió las ideas que durante el año se gestaron a 
través de las sesiones desarrolladas: 4 Conversatorios en el marco del 
GSEF2021 coorganizados con la Comisión Económica para América  
Latina y el Caribe (CEPAL), 1 Encuentro Iberoamericano de Juventudes 
y un Foro Global híbrido. En total, 2021 reunió 366 voces de expertos 
de 53 países, en 3 idiomas (español, inglés y francés) y más de 1 millón 
de personas alcanzadas. 

 El Foro Global de la Economía Social 2021 “Gobiernos locales 
y economía social: co-creación de rutas para una economía verde e  
inclusiva” contó con 58 sesiones (plenarias, sesiones autoorganizadas y 
sesiones de iniciativas individuales).  Cada día del Foro con un subtema 
específico:

  1. Construir y reconstruir una comunidad inclusiva 
  2. Educación, aprendizaje e investigación para la ESS 
  3. Contribución a la transformación ecológica desde la ESS  
  4. Promover mecanismos diversos e innovadores de finanzas  
  sociales y solidarias
  5. Desarrollar alianzas locales e internacionales

 Teniendo como hilo conductor la pregunta rectora: ¿Cuáles  
deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos,  
grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más 
inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?

 Para el GSEF2021, la apuesta es mostrar el potencial de la 
Economía Social y Solidaria para crear sociedades igualitarias e  
inclusivas. El reto es comprometer a todas y todos para lograrlo.

Actividades GSEF en el 2021
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Reciban todo un cordial saludo del Secretariado del GSEF.

 Bienvenidos a todas y a todos a la 5ta edición del Foro GSEF2021, Ciudad de México. 
Como la primera sede anfitriona en América Latina y el Caribe aquí se presentaron mesas 
de diálogo y sesiones de aprendizaje, discusiones y debates, GSEF2021 fue un espacio 
de vinculación de visiones de todo el mundo en temas actuales de importancia para la  
co-creación y cooperación entre los gobiernos y los actores de la Economía Social y Soli-
daria (ESS) en los territorios. Con esta sinergia juntos daremos paso a un futuro en donde 
nadie se quede atrás 

 A pesar de la pandemia COVID-19 y la distancia, GSEF2021 es una celebración de 
nuestra vida de lucha, trabajo y esperanza basada en los valores de la Economía Social  
y Solidaria, estamos lejos, pero unidos con el mismo espíritu, la misma esperanza y la  
misma determinación de que el mañana será mejor, en estos tiempos de grandes  
transformaciones, nos reunimos para compartir las mejores prácticas, experiencias e  
innovaciones. 

 Desde el año pasado como parte de las actividades preparatorias para el Foro  
se realizaron una serie de eventos y encuentros rumbo al GSEF2021, todo esto ha sido 
posible por la tremenda dedicación y colaboración con el Instituto Nacional de Economía 
Social en México (INAES) y el Gobierno de la Ciudad de México, fue así que este GSEF2021 
brindó oportunidades para todos los actores, incluidos gobiernos de todos los niveles,  
organizaciones de la sociedad civil, cooperativas y todas las formas de organizaciones  
de la ESS, y las empresas, así como los actores individuales, el mundo académico y las  
organizaciones internacionales y los encargados de formular políticas para reunirse 
por primera vez en la historia del GSEF en un formato híbrido y compartir experiencias,  
desafíos, soluciones y visiones futuras basadas en los principios y valores de la ESS.

 Solos podemos ir más rápido, pero juntos llegaremos más lejos y más fuertes. 
GSEF2021 es una experiencia de esto y se convierte en el sueño de muchos. Con tantos 
nuevos retos que afrontar en nuestros caminos vivimos estos cinco días como regalo diario 
para descubrir pasiones, convivencias y sabiduría de los actores de la ESS y construimos 
conjuntamente la ruta para un mejor futuro.

 El espíritu de la solidaridad está aquí y lo están demostrando todos ustedes.  
Seguiremos nuestro camino más allá del GSEF2021, deseamos que todos se mantengan en 
buena salud y espíritu, nos vemos en el GSEF2023 Dakar.

Sinceramente, Laurence Kwark.

Introducción del Secretariado del GSEF
Laurence Kwark 
Secretaria general del Foro 
Global de la Economía Social
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En un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el 
Gobierno de la Ciudad de México y el Foro Global de la Economía Social (GSEF por 
sus siglas en inglés) se celebra el Foro GSEF2021, un foro que desde México ofrece 
un espacio para visibilizar e impulsar estrategias que buscan el buen vivir de las 
sociedades.

 Hoy más que nunca es necesario repensar las dinámicas económicas  
actuales. La economía social y solidaria impulsa el desarrollo comunitario con  
inclusión productiva y una perspectiva ecológica, la articulación debe emerger  
de las comunidades y de todos quiénes la componen, de ahí la importancia de la 
participación de los gobiernos locales.

 La realización del Foro Global de la Economía Social se tenía previsto para 
el otoño de 2020, sin embargo, cuando creíamos que todo estaba escrito, la crisis 
sanitaria por la COVID-19 nos obligó a pensar en nuevos escenarios, fue así como 
en el 2020 incursionando en las plataformas digitales se llevó a cabo lo que sería la 
antesala para este magno evento.

 Este año nos reencontramos en un evento híbrido y resulta extraordinario 
que la Ciudad de México haya sido el centro mundial de la economía social por cin-
co días. Un espacio de interacción para conocer los planteamientos y experiencias  
en los diferentes continentes que muestran la certidumbre que representa este 
modelo económico para alcanzar un mejor futuro.

 Con gran felicidad, he de decir que hemos alcanzado un gran número de  
audiencia, tanto de manera presencial como de manera virtual, pues,contrariamente 
a lo que se piensa, la economía social es un componente relevante del sistema 
económico mundial, su participación mundial es considerable, pude ser testigo de 
esto del 4 al 8 de octubre al observar el interés creciente de la población y la pasión 
en el trabajo de cada participante.

 El documento que aquí se presenta, concentra las ideas más poderosas de los 
más de 300 panelistas que han sido articuladores del mensaje global GSEF2021 y 
los cuales fueron expresados a lo largo de cada una de las sesiones.

 El documento ha respetado los espacios en que estas ideas fueron emitidas y 
tiene la intención de registrar en un documento sintético el gran talento intelectual,  
crítico, y reflexivo de las intervenciones vertidas a partir de las prácticas y  
vocaciones de cada una de nuestras alianzas.

 En síntesis, la pandemia del COVID-19 enfatizó una característica 
de nuestros tiempos, que este mundo se ha llenado de preguntas ante las  

Presentación del Instituto Nacional  

de la Economía Social

Juan Manuel Martínez Louvier 
Director General del INAES y Presidente del Comité  
Organizador del GSEF2021
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gigantescas incertidumbres. Sea este libro un atisbo para encontrar piezas 
pequeñitas que, en ensamble, puedan contribuir a las grandes respuestas que  
requerimos.

 Es mi mayor deseo que este instrumento quede al servicio de todos y todas 
las personas que día con día trabajamos en la construcción de un nuevo y renovado 
mundo, aquellos que anhelamos en hacer crecer el ejercicio de una economía al 
servicio de las personas, de una Economía Social en todo y para todos y todas, en la 
confianza certera de que nuestro trabajo compartido logrará transformar nuestras 
realidades.

 Sirva también como ánimo y esperanza para fomentar el deseo de  
volver a reencontramos para compartir fervientemente más frutos positivos de esta 
gran transformación en la Ciudad de Dakar hacia el 2023.
.
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Con esta publicación buscamos rememorar este proceso que se remonta al año 2018,  
cuando la Ciudad de México fue elegida como sede del GSEF, tras recibir la estafeta por 
parte de la ciudad de Bilbao. Desde entonces, asumimos con entusiasmo el compromiso de 
llevar a cabo la quinta edición del Foro –y la primera en la región de América Latina– con 
el total convencimiento de que la Economía Social y Solidaria debía tener cada vez más 
impulso y reconocimiento a nivel local, nacional e internacional.

 Pese al contexto de pandemia por COVID-19 y ante la imposibilidad de continuar con 
las actividades cotidianas y nuestros planes de trabajo, no disminuyóen ningún momento 
ese compromiso ni ese entusiasmo, por el contrario, nos convencimos aún más de que 
nuestros países y ciudades necesitan modelos alternativos de desarrollo, que coloquen a las 
personas en el centro de los programas y políticas públicas.

 De esta forma, nos adaptamos a la virtualidad para mantener el Foro vivo hasta  
que fuera posible volver a encontrarnos en un evento híbrido como el que organizamos 
del 4 al 8 de octubre de este año bajo la temática “Gobiernos locales y economía social:  
co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva”.

 Desde la Ciudad de México dimos juntos el mensaje de que otros caminos son  
posibles y que para salir adelante debemos repensarnos como seres humanos, como  
colectivo y como ciudades. Nuestro proyecto de ciudad apunta a una ciudad incluyente y 
sustentable en lo económico y el medio ambiente, a una ciudad más humana e igualitaria 
en la que todas y todos tengamos oportunidades y podamos ejercer libremente nuestros 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

 Desde el Gobierno de la Ciudad de México, esperamos haber contribuido a  
alcanzar los principales objetivos que nos fijamos para esta edición: abrir la puerta al GSEF 
a la región de América Latina desde la ciudad más grande de habla hispana del mundo,  
así como visibilizar en el foro internacional más importante de economía social la  
buenas prácticas que se han gestado en las ciudades latinoamericanas por años, décadas 
e inclusive siglos.

 Desde la Co-presidencia del GSEF 2021, ha sido para nosotros, en la Ciudad de  
México, un privilegio dar cauce a este importante proyecto de la mano de la Secretaría 
General del GSEF, el Instituto Nacional de la Economía Social de México y de un Comité 
Organizador tan amplio como distinguido. A todos ustedes, ¡muchas gracias!

Dra. Diana Alarcón González

Prólogo del Gobierno de la  

Ciudad de México

Diana Alarcón González
Coordinadora General de Asesores y Asuntos  
Internacionles de la Ciudad de México
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CONVERSATORIOS INAES-CEPAL

Se trataron de conversatorios organizados por el Instituto Nacional de 
la Economía Social (INAES) de México, en coordinación con la División 
de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el  
Caribe (CEPAL), los cuales tuvieron como objetivo visibilizar el potencial 
de la Economía Social y Solidaria (ESS) dentro de la agenda pública para 
construir las sociedades del futuro ante la crisis sanitaria originada por el 
COVID-19.

 Este año, México reitera su compromiso en desarrollar  
estrategias que permitan impulsar la ESS, por lo que es sede del Foro 
Global de Economía Social y Solidaria GSEF2021, y, en colaboración con 
la CEPAL se reconoce el papel imprescindible que los gobiernos juegan 
en la implementación de estrategias que impulsen el sector social de 
la economía; es por ello, que se promovió este espacio de diálogo para  
compartir experiencias entre los países de la región de América Latina y 
el Caribe, y de manera específica, intercambiar prácticas e iniciativas para 
superar la actual crisis sanitaria.
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Participantes especiales: 
 • Alberto Arenas. Director de la División de Desarrollo Social de la  
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Chile. 
 • Marvin Rodríguez Cordero. Vicepresidente del Gobierno de Costa  
 Rica. 

Personas representantes de los gobiernos de los países:
 • Alexandre Roig. Presidente  del Instituto Nacional de  
 Asociativismo y Economía Social (INAES), Ministerio de Desarrollo  
 Productivo, Argentina.
 • José Manuel Henríquez. Jefe subrogante la División de Asociativi- 
 dad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Chile.
 • Luis Aguilar. Viceministro de Economía Social Solidaria,  Costa  
 Rica. 
 • Ehyder Barbosa. Director Técnico de Desarrollo de la Unidad  
 Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Colombia. 
 • Galo Flores. Subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica  
 y Social, Ecuador.
 • Paúl Cueva. Director General del Instituto Nacional de Economía  
 Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y Social,  
 Ecuador. 
 • Juan Manuel Martínez Louvier. Director General del Instituto  
 Nacional de la Economía Social (INAES), México.

Construir un nuevo futuro: la Economía Social y Solidaria en la
recuperación sostenible y con igualdad

9 de junio de 2021, 10:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Objetivos: 
 1. Conversar sobre el rol potencial de la economía social y solidaria  
 en una recuperación transformadora e inclusiva en el contexto de  
 la crisis sanitaria e, 
 2. Identificar a las entidades públicas responsables de la ESS para  
 avanzar en la construcción de una red que trabaje sobre la ESS des 
 de la institucionalidad pública en América Latina y el Caribe.

Personas moderadoras:
 • Humberto Cerdio Vázquez. Coordinador General de Fomento y  
 Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social  
 (INAES), México. 
 • Berenice Alcalde Castro. Directora de Vinculación del Instituto  
 Nacional de la Economía Social (INAES), México. 
 •Rodrigo Martínez. Oficial Superior de Asuntos Sociales de la  
 División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para Améri- 
 ca Latina y el Caribe (CEPAL), Chile.  
 • Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la Comisión Económica  
 para América Latina y el Caribe (CEPAL).



17

Participantes especiales: 
 • Alberto Arenas. Director de la División de Desarrollo Social de la  
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Chile. 
 • Marvin Rodríguez Cordero. Vicepresidente del Gobierno de Costa  
 Rica. 

Personas representantes de los gobiernos de los países:
 • Alexandre Roig.  Presidente  del Instituto Nacional de  
 Asociativismo y Economía Social (INAES), Ministerio de Desarrollo  
 Productivo, Argentina.
 • José Manuel Henríquez. Jefe subrogante la División de Asociativi- 
 dad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Chile.
 • Luis Aguilar. Viceministro de Economía Social Solidaria,  Costa  
 Rica. 
 • Ehyder Barbosa. Director Técnico de Desarrollo de la Unidad  
 Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Colombia. 
 • Galo Flores. Subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica  
 y Social, Ecuador.
 • Paúl Cueva. Director General del Instituto Nacional de Economía  
 Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y Social,  
 Ecuador. 
 • Juan Manuel Martínez Louvier.  Director General del Instituto  
 Nacional de la Economía Social (INAES), México.
 • Sandra Velásquez.  Viceministra  Servicio Nacional de  
 Empredimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), Honduras.- 
 • David Lumbi. Director General de Desarrollo de la Costa Caribe,  
 Ministerio de Economía Familiar, Nicaragua. 
 • María Raquel Cáceres. Jefa del Departamento de Cooperación,  
 Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, 
 Paraguay.
 • Franco De Los Santos.  Presidente Administrador del Instituto  
 de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), República  
 Dominicana.
 • Claudia de Lisio.  Directora de Políticas Públicas del Instituto  
 Nacional del Cooperativismo, Uruguay.

Número de participantes:
63 personas conectadas vía Zoom

Mensajes de bienvenida: 

Alberto Arenas, CEPAL
Muy buenos días a todas y todos. La pandemia irrumpe en un  
escenario económico y social muy complejo, con altos grados de  
incertidumbre, caracterizado por desigualdades estructurales y altos 
niveles de desprotección social. La crisis sanitaria prolongada por la que 
atraviesa la región ha desencadenado crisis sociales económicas y en  
algunos países, políticas, que han revelado la importancia de los territorios 
y expuesto las brechas de desigualdad que se manifiestan en espacios 
concretos, el lugar natural de la economía social y solidaria (ESS).
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En este escenario una política pública que haga definitivo el  
reconocimiento y apoyo a la ESS puede construir una propuesta de  
transformación que no sólo ayude a satisfacer las necesidades inmediatas 
frente a la emergencia, sino también a pensar en un mundo post pandemia 
más sostenible e igualitario.

 La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América  
Latina y el Caribe aprobó en su tercera reunión en Ciudad de México en  
octubre del 2019, la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo que 
tiene por objeto apoyar la implementación de la dimensión social de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 
y para lograr las metas que se proponen, la agenda regional destaca 56 
líneas de acción.

 Una de esas líneas es justamente el apoyo de la ESS, y en un  
contexto de sociedades desiguales, de ausencia de un estado de  
bienestar consolidado y de acceso segmentado a los servicios  
públicos y déficit de trabajo decente, la ESS ha desempeñado un rol 
históricamente importante, posicionándose como espacio clave para la i 
nclusión social, laboral y el desarrollo de proyectos basado en relaciones de  
cooperación, control democrático y solidaridad. La ESS puede ofrecer  
ventajas importantes, permite adecuar las políticas sociales y laborales a 
las preferencias y necesidades de los ciudadanos y posibilita considerar la 
diversidad territorial, entre otras cosas.

 Quisiera invitarles en este conversatorio a pensar entre otros temas, 
 en los desafíos de la pandemia, así como en el período posterior a la  
pandemia, donde la CEPAL ha planteado la necesidad de debatir sobre un  
nuevo modelo de desarrollo basado en servicios sociales y laborales que  
contribuyen a una economía más sostenible e inclusiva. Las empresas 
y organizaciones de la ESS son particularmente aptas para favorecer 
este nuevo modelo. Surge entonces la pregunta ¿Cómo fortalecer una  
institucionalidad pública que brinde servicios integrales a las empresas y 
organizaciones de la ESS? Estoy seguro de que el conversatorio de esta 
mañana nos ayudará a avanzar en construir respuestas a estas y otras  
preguntas.

 Quisiera que este conversatorio nos sirva también como  
contacto inicial para establecer una red de funcionarios de instituciones  
públicas vinculadas con la ESS en América Latina y el Caribe que posibilite  
el intercambio de buenas prácticas y experiencias, fortalezca la ESS y  
contribuya a una recuperación transformadora que coloque en el centro la 
igualdad y la sostenibilidad en un mundo más inclusivo.

 En este contexto, les dejo una invitación pararealizar un evento 
paralelo sobre la ESS en el marco de la Conferencia Regional de Desarrollo 
Social que realizaremos este año de octubre y que estará presidida por 
Antigua y Barbuda. Muchas gracias y éxito en este conversatorio. 

Juan Manuel Martínez Louvier, México 
Agradezco a los  más  de  11  países aquí reunidos. Creo que hoy es un  
momento muy emocionante porque,  sí, podemos  decir que aquí está  
representada nuestra región, nuestra América Latina. Todos los países que 
desde Argentina y Chile hasta México están aquí representados. 
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El mensaje que yo quisiera darles primeramente es un  
agradecimiento  y  el gran ánimo,  la gran esperanza  que  ojalá este  
conversatorio comience  a sembrar en todas y todos los que estamos 
aquí reunidos. Al pensar, incluso en el título que tenemos, veo esta enorme 
oportunidad: el futuro, ¿qué futuro queremos construir en América Latina?.

 Si bien, si miramos a nuestro pasado y presente, un poquito en las 
últimas décadas, desafortunadamente en América Latina lo que nos une 
son historias complejas donde desgraciadamente desde hace siglos la 
dominación de otros sobre nosotros ha sido una característica,  cuando  
siglos antes teníamos un florecimiento de culturas propias basadas en  
relatos culturales  importantes, civilizaciones sumamente desarrolladas  
que con prácticas de solidaridad, de apoyo mutuo, lograron  
consolidar  verdaderamente conglomerados humanos que hasta hoy 
nos siguen enseñando,  y los grupos que han prevalecido de ellos,  
nos muestran  caminos  esperanzadores,  cómo relacionarnos entre  
nosotros,  cómo  relacionarnos  con la naturaleza,  pero llegaron estas  
historias de dominación, tanto en esos periodos coloniales como  
poscoloniales que hemos tenido hasta finales del siglo XX y,  
desgraciadamente, inicios del siglo XXI.

 Llega la pandemia con consecuencias muy fuertes que agravan  
estos espacios de  desigualdad,  nos muestran las fracturas sociales que 
tenemos en nuestros países,  pero hoy tenemos la gran oportunidad de 
repensar muchas cosas y pensarlas a futuro, pero creo que nosotros no 
tenemos el derecho de pensar el futuro con pesimismo.  

 Las y los colegas de distintos países que estamos aquí representados  
conocemos las historias,  las experiencias en las sociedades que han  
optado por los caminos del cooperativismo y  la ESS,  la experiencia que 
nosotros hemos conocido no nos puede permitir el no tener esperanza. 

 Como nosotros sabemos, esas historias basadas en la necesidad, 
basadas en lo que sí tienen las personas que es su trabajo y su capacidad 
de organización, nosotros y nosotras, creo que tenemos la obligación de 
generar escenarios de esperanza, porque lo que hoy nos puede revelar el 
COVID-19 y esta situación pandémica, es que ahí están las personas, pero 
las personas en necesidad resolviendo sus circunstancias.
 
 Nosotros como gobierno, creo, tenemos esta posibilidad de hablar los 
unos con los otros entre pares para encontrar caminos basados en experiencias  
solidarias, para generar políticas públicas que junto con la sociedad avance 
a un mejor futuro. 

 Cierro diciendo esto justamente, creo que este conversatorio 
tiene esta gran esperanza, nosotros no dependemos de esquemas que  
desgraciadamente han sido quimeras en el pasado, dependemos del  
trabajo de las personas, de su solidaridad, de su agrupamiento y sus  
necesidades, por eso creo que tenemos un paso adelante y una  
responsabilidad profunda para responder a nuestros países en la  
generación de mecanismos.
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Mensaje “Economía social y solidaria para una sociedad próspera,  
equitativa y resiliente”:

Marvin Rodríguez Cordero. 
Vicepresidente de la República, Costa Rica 

Muy  buenos días. Quisiera iniciar con una frase que hemos 
posicionado en nuestro país a través del progreso de la 
ESS y donde afirmamos que “donde existe una necesidad  
sentida que no ha sido atendida por las instituciones del  
Estado y por los mecanismos de mercado, la ESS le ha dado la 
respuesta.”

Por tanto, las empresas de la ESS son indudablemente un  
tercer sector de la economía que no compite con la economía del  
Estado ni tampoco compite con empresas tradicionales. Es un  
sector de la economía que participa activamente entre todos, sin hacer  
competencia.  

 En Costa Rica la ESS tiene muchas décadas, pero al  
inicio de nuestra gestión tomamos la decisión, con base al  
conocimiento que teníamos, puesto que la institucionalidad pública 
estaba desarticulada para la atención de este tejido empresarial de 
la ESS, fue por esta necesidad que creamos el Consejo Presidencial 
de la Economía Social Solidaria, primero en la historia de nuestro 
país, nunca antes había existido un Consejo Presidencial para la  
articulación de toda la institucionalidad pública y ordenar en  
el acompañamiento a las empresas ya existentes para fortalecerlas, 

Qué maravilla que podamos caminar estos senderos juntas y  
juntos como una región integrada. Deseo entonces que en el futuro  
cuando alguien hable de nosotros pueda decir “Érase una vez  
una conferencia de Desarrollo Social que puso la experiencia de  
la economía social y solidaria como un camino esperanzador.”  
cuando alguien hable de nosotros pueda decir “Érase una vez una 
conferencia de Desarrollo Social que puso la experiencia de la 
economía social y solidaria como un camino esperanzador.”
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pero también para generar las condiciones habilitantes para la nuevas  
unidades productivas dentro de esta línea.  

 Eso nos ha permitido generar una hoja de ruta clara, precisa,  
dentro de la institucionalidad y, sobre todo, manejar el relato  
comunicacional, interinstitucional en materia de las empresas de 
economía social. Una vez hecho esto, dimos un paso adelante, crear la 
primera política de ESS, esa primera política ya nos da el derrotero y  
también da responsabilidades a las instituciones para el apoyo  
constante y seguimiento para fortalecer ese tejido empresarial  
costarricense, y eso nos ha permitido que todas la instituciones del  
estado y las empresas de ESS vean que son parte fundamental del parque  
empresarial costarricense, que todas y todos nos viéramos como parte del 
parque empresarial costarricense y por tanto generamos desarrollo, pero 
más aún, le damos un énfasis especial, puesto que estas empresas en su 
gran mayoría están en los territorios, están en las zonas rurales donde la  
inversión es constante, la ganancia se reinvierte y en consecuencia  
generamos bienestar y mejores condiciones para las y los habitantes en 
las zonas territoriales.  

 Dentro de este marco de atención prioritaria a las unidades  
productivas de ESS, también hemos dado un paso en las alianzas  
estratégicas, y dentro de esas alianzas estratégicas está la  
academia, que necesariamente tiene que ser parte de este proceso y en  
consecuencia hemos hecho alianzas -particularmente enfatizo, con la UNED,  
la  Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica-, con ellas hemos  
logrado una sinergia de generar cooperativas con base universitaria donde 
un egresado de universidad sea el responsable de gerenciar esa unidad 
productiva con el acompañamiento de la academia en no menos de 3 años 
para darle la madurez y, sobre todo, la seguridad de que va a permanecer 
en el tiempo, eso nos ha ayudado a fortalecer ese rol.  

 Hay otro esfuerzo que estamos haciendo y me parece que es  
fundamental, también esa alianza con los gobiernos locales, las  
municipalidades, necesariamente son parte de este proceso porque estas 
empresas están en los territorios, en las áreas donde ellos son quienes 
gobiernan, de manera que ahí hemos generado esa alianza estratégica. 
Estamos en un proceso de formación y de capacitación a los alcaldes, a las 
alcaldesas, a los regidores, regidoras, a los líderes de empresas de la ESS, 
para fortalecer y robustecer esa línea que juega un papel determinante 
para la recuperación de la economía de nuestro país y, en consecuencia, 
de llevar bienestar a todas las familias que forman parte de las empresas 
de ESS.  

 Queda aquí un desafío que estamos trabajando que es hacer que 
estas unidades productivas hagan uso de la tecnología y haciendo un 
uso correcto de la tecnología, los bienes y servicios a muy corto plazo  
puedan ser colocados a través de las plataformas tecnológicas que hoy nos  
permiten avanzar. 
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Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:
Humberto Cerdio, México 
Las personas que estamos conectadas en este conversatorio  
compartimos esa emoción, esa pasión y seguridad de que la ESS  
verdaderamente es una herramienta y modelo socioeconómico que nos 
lleva a generar mejores condiciones de desarrollo social y de igualdad en 
los países, y sobre todo en este día, de Latinoamérica, desde Costa Rica, 
donde hay ejemplos cooperativos que a nosotros nos enorgullece platicar 
y dialogar y ponerlos de ejemplo sobre las cosas que se deberían de hacer.

Rodrigo Martínez, CEPAL 
El desafío que vemos sobre conversar sobre ESS y vincularlo con el  
desarrollo social, entendiendo que forman parte, son dos manos de un 
mismo cuerpo, y la idea es generar justamente la sinergia en vínculos con 
los desafíos de la inclusión y de la protección social que tenemos en la 
región.

1ª. Ronda:

 • ¿Cómo se ve a la economía social y solidaria desde la  
 institucionalidad pública?  
 • ¿Cuál es el entramado institucional de la ESS en su país? 

José Manuel Henríquez, Chile 
En relación con la primera pregunta, la División de Asociatividad y  
Cooperativas  tiene a su cargo la fiscalización, el fomento y la  
promoción de las cooperativas, las asociaciones gremiales y las  
asociaciones de consumidores, que representan cerca de 10 mil  
instituciones, actualmente no  todas están funcionando, pero tenemos  
cerca de 4 mil instituciones entre esos 3 tipos que están vigentes y activas.  

 Históricamente, estas materias se veían por separado, esta  
figura, orgánicamente, duró hasta el 2014 cuando se creó la División 
de Asociatividad y Economía Social, la cual reguló principalmente los 
temas funcionales y de fiscalización y difusión de estos modelos, pero 
tuvo un problema administrativo con respecto a su creación y no pudo  
continuar y a fines de 2020 se crea formalmente la División de Asociatividad y  
Cooperativas en la cual se contemplan los tres tipos asociativos que hemos 
comentado.

 Existe en la estructura orgánica un jefe de la división que 
tiene ciertas áreas, principalmente de fiscalización y también de  
capacitación y gestión, pero a nivel público eso no es lo único que  
tenemos en Chile, también hay que mencionar que el Ministerio de  
Agricultura, ve ciertos temas asociativos a través del Plan  
Nacional de Asociatividad, donde se ha promovido un cooperativismo  
moderno, enfocado principalmente en la gestión de las cooperativas  
agrícolas, dándole un sustento importante, no sólo en la parte  
orgánica, sino también a través de ciertos fondos donde pueden participar 
los interesados, ya sea en formar este tipo de cooperativas o que ya están 
en funcionamiento.
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Finalmente, a nivel estatal, está el Ministerio de Justicia y Derechos  
Humanos en el que, a nivel asociativo, están las corporaciones y  
fundaciones en un número bastante elevado, cerca de 15 mil instituciones,  
el Ministerio tiene un rol de fiscalización y se relaciona bastante,  
también, por el trabajo que hacemos desde la División Asociatividad y  
Cooperativas. Con el Ministerio de Agricultura y otros servicios  
públicos, tenemos un trabajo constante de difusión de estos modelos,  
principalmente de las cooperativas que generan emprendimiento,  
sobre todo, a nivel local, territorial, pero también en estos modelos de  
representación como son las asociaciones gremiales (profesionales,  
empresas, consumidores), en un modelo dirigido a ese segmento, que 
tiene que ver con sus derechos.

Luis Aguilar, Costa Rica 
Costa Rica siempre ha sido un país asociativo, por el año de 1850 se  
presentan las primeras formas incipientes de ESS, a partir del siglo XX 
resaltan el solidarismo, el cooperativismo y el comunarismo. Conforme se 
van desarrollando las formas asociativas se van desarrollando también, 
dentro del poder ejecutivo, ciertas instituciones que van acompañando 
cada una de estas formas asociativas. 

 Destaca el Instituto de Fomento Cooperativo, el Instituto de  
Desarrollo Rural, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, entre 
otras, así el país se va volviendo más asociativo, sobre todo en las zonas  
rurales, como dijo nuestro Vicepresidente, donde ni el gobierno ni el  
mercado pueden resolver las cosas, es la gente que se organiza dentro de 
la ESS y resuelve sus necesidades. 

 En 2001 aparece en Costa Rica el concepto de economía social y 
solidaria, a través del Banco Popular de Desarrollo Comunal, que domina 
los sectores de la ESS y los sindicatos. En 2015 se crea la Dirección de la 
Economía Social y Solidaria, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 
como un primer esfuerzo para articular esos sectores bajo el concepto 
de economía social, porque se encontraban dispersos. Ese esfuerzo se  
remata ya en este gobierno, en 2018, cuando  se crea el  Consejo   
Presidencial de la Economía Solidaria para darle a nivel macro y a nivel 
político, esa relevancia.  

 A partir de eso, en Costa Rica, mediante un decreto  
ejecutivo se reconocen nueve formas de ESS que son las que guían el  
accionar de la Dirección y el gobierno en materia de economía solidaria. 
Tenemos alrededor de 6,000 empresas de la ESS mapeadas, dentro de las 
cuales cerca de 30% de la población -nosotros somos 5 millones- están en 
alguna forma de asociatividad. 

 Este gobierno, como decía don Marvin, crea por primera vez 
la política pública de economía solidaria, que busca dos cosas: darle  
objetivos comunes al gobierno para atención del sector, para que no sea una  
atención atomizada, casuística, sino más bien con una estrategia de  
sector, y sobre todo, también para darle una identidad a las formas  
asociativas, muchas formas asociativas y muchas personas no saben que son 
parte de la economía social, se ven como comunarismo, como solidarismo,  
cooperativismo, y creemos que dar esa identidad al sector y formular 
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esas alianzas, incluso dentro del sector de economía social solidaria, es  
fundamental. Es así como el recorrido histórico, en 3 minutos, de cómo 
vemos la ESS. Muchas gracias. 

Ehyder Barbosa, Colombia. 
En Colombia la economía solidaria cuenta con una institucionalidad  
fortalecida desde el año 1931. Contamos con normas que fomentan el  
cooperativismo, en diferentes momentos de la historia hemos tenido  
varios cambios normativos, el más representativo es la aprobación de la 
ley 454 en 1998 que constituye el marco referencial para el fomento y  
fortalecimiento del sector de la economía solidaria para Colombia.  

 El decreto 4122 de 2011,  crea la Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias, que es la entidad pública vigente en  
Colombia, encargada del fomento de las organizaciones de economía  
solidaria, forma parte del Ministerio de Trabajo y acompaña a la  
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Economía Solidaria, y busca  
actualizar la política pública para el país después de más de cuatro  
décadas. En este momento, con el liderazgo de la Vicepresidencia de la 
República, del Departamento de Planeación, que es la entidad en Colombia 
que dicta lineamientos de política pública, la Superintendencia de Economía  
Solidaria como la entidad que vigila y supervisa, y la unidad como la entidad 
encargada, se ha conformado el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES) que representan los documentos de política pública. 
Contaremos en el segundo semestre del año 2021 con una política pública 
actualizada. 

 También se han sancionado diferentes leyes en los últimos 34 
años que visibilizan y aportan al sector: la ley 1955, el Plan Nacional de  
Desarrollo que de manera puntual establece el fortalecimiento del  
sector con especial énfasis en una población vulnerable identificada en  
víctimas del conflicto armado, población reincorporada, es decir  
personas que hacían parte de grupos armados ilegales y que ahora  
están inmersos en la economía legal gracias a formas asociativas. También 
 con él, la expedición de la Ley de Compras Públicas Locales, la Ley de  
Emprendimiento y Planes Nacionales Sectoriales, producto del acuerdo 
 final de paz, donde la asociatividad es un factor importante para el  
desarrollo de la ruralidad y el apoyo a la producción. 

Galo Flores, Ecuador 
El gobierno actual inició hace prácticamente dos semanas. El Ministerio 
de Inclusión Económica y Social tiene en sus atribuciones los temas de  
protección social y protección especial, paralelamente se maneja la cartera 
de emprendimiento y gestión del conocimiento, a la cual yo estoy adscrito.  

 Es importante detallar que, derivado del diagnóstico que hemos 
hecho, se requiere a raíz de la pandemia, un replanteo estructural de cómo 
hacer que los usuarios, que son aproximadamente un 10% de la población 
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bajo la línea de pobreza, reciban un servicio que no sólo se enmarque  
dentro del asistencialismo, de transferencias monetarias, sino que también 
sea una forma en la cual no sólo se les dé esos recursos, sino también, 
todo lo que es conocimiento y capacitaciones para que puedan ahora 
con la nueva visión no sólo emprender, sino también entrar en procesos 
de empleabilidad porque eso será la forma más directa para que tengan  
estabilidad económica  al principio, de subsistencia y vayan caminando  
al futuro  en una hoja de ruta trazada para que puedan anclarse a la  
productividad.  

 Es grato escuchar las distintas experiencias de Chile, Costa 
Rica y Colombia, como una forma de un aprendizaje importante para 
la región y obviamente para nosotros, el énfasis también del gobierno  
liderado por el presidente Guillermo Lasso, es tener un nuevo bono, que sea  
transitorio, limitado, porque es importantísimo fomentar esta noción de 
que cualquier reactivación económica o transición económica que tenga la 
población sea transitoria para que pase a una segunda instancia que sea la  
reactivación económica acompañada por el asesoramiento y seguimiento 
del Estado; esta reactivación es importante.  

 El plan número uno ha sido del gobierno, para estos próximos 
100 días, el tema de la vacunación que sabemos que eso va a resultar la  
reactivación y en segundo plano el minimizar al máximo el tema del  
hambre, que en nuestro país ha sido golpeado fuertemente, asimismo la 
desnutrición infantil que estamos en números preocupantes dentro de la 
región.

Sandra Velásquez, Honduras 
En Honduras, el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños  
Negocios es una entidad que creó en 2019, anteriormente el sector  
social de la economía estaba liderado desde la Secretaría de  
Desarrollo Económico, pero sólo como una dependencia, no estaba dirigido  
específicamente a la micro, pequeña y mediana empresa y el sector  
social de la economía, entonces ahora el país hizo este esfuerzo se creó el 
SENPRENDE y a través de éste, se está dando la obtención de personerías 
jurídicas para empresas de economía social, se hace el registro y se dan 
procesos de seguimiento en capacitación y asistencia técnica.  

 Por el tema de la pandemia se realizaron campañas, como se ha 
comentado desde Ecuador,  con temas de asistencia social, raciones  
alimenticias y bonos para que pudieran suplir sus necesidades, dado 
que no se estaban desarrollando las actividades económicas del sector. 
Además, se creó la Mesa del Sector Social de la Economía en Honduras, 
que es un ente que involucra a todo el sector para que pueda tener voz 
ante las políticas de gobierno y que tenga una estrecha relación con el 
gobierno, escuchándole en todos los ámbitos en los que el sector necesita 
apoyo y asistencia.  

 A la par se han llevado procesos de capacitación y asistencia  
técnica para el sector porque consideramos que con el tema de la  
pandemia hubo un salto muy grande que el sector social de la economía 
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en Honduras no estaba preparado para dar y se empezó a trabajar  
fuertemente con ellos para poder ayudarles en este proceso.  
Aparte del tema de asistencia técnica, se creó un programa que se llama  
Honduras se levanta, son proyectos para darles capital semilla, asistencia 
técnica, para darles apoyo para su reactivación económica, porque en  
Honduras como en toda Latinoamérica, se ha visto la condición  
bastante difícil. Ahí están los esfuerzos que Honduras ha realizado 
por el sector social de la economía y que nos agrada compartir con 
ustedes el día de hoy. 

Juan Manuel Martínez Louvier, México 
El sector social de la economía en México ha tenido una  
relevancia histórica muy interesante, muchas prácticas de  
siglos atrás y una gran conquista que se tuvo en la segunda 
transformación de la vida pública de México fue la Reforma, fue 
el romper los latifundios, aunque después hubo otras dinámicas, 
llega la gran reforma de la revolución a inicio del siglo XX y se 
genera la figura del Ejido, ¿por qué es importante esto? porque 
nos plantea la propiedad social de la tierra que es reconocida 
en la Constitución, para el año 1983 que se reforma el artículo 
25 constitucional y nos habla de México como una república 
federada que tiene en su economía 3 sectores: el público, el 
privado y el social.  

Como bien decía el Vicepresidente de Costa Rica, los sectores 
compiten en el mercado, pero no compiten  malévolamente entre  
ellos, entonces, se reconoce en 1983 y es hasta 2011 que nace la 
Ley de Economía Social y Solidaria como ley reguladora del  
sector social de la economía donde se integran la figura del ejido como 
propiedad social de la tierra, de las comunidades, de hecho, como 
la figura jurídica que aglutina,  especialmente,  la herencia de 
los pueblos originarios para la gestión de sus territorios y otras  
figuras de propiedad social,  especialmente la de las empresas  
cooperativas,  donde con sus propias leyes reguladoras,  la  Ley de   
Cooperativas,  la  Ley de  Ahorro y  Crédito  Popular,  se  va  
desgranando la regulación en nuestro país.
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Es en esa  la ley de 2011 donde se genera la figura del Instituto Nacional 
de la  Economía  Social como el órgano rector de las políticas públicas  
de la  Economía  Social  para la  federación.  Hay un gran reto para que  
esto pueda bajar a los  estados,  afortunadamente hoy hay un clima  
institucional que nos va a favorecer para poder generar más trabajos  
locales de promoción a la economía social y solidaria.  

 Me gustaría resaltar también eso, que, teniendo todas  
estas articulaciones constitucionales e institucionales, nosotros 
que trabajamos desde la Secretaría de Bienestar -. y por eso este  
conversatorio en la promoción de la economía social y solidaria- para 
fortalecer al sector de la economía,  en este momento tenemos un  
clima importante teniendo un presidente que marca la ruta con su  
frase central que por el bien de todos, primero los pobres, marca  
también cómo hacer que las dinámicas populares, de autogestión, de  
mecanismos económicos y sociales para la satisfacción de sus necesidades,  
pueda  tener una relevancia,  y ante eso,  la  lógica que ha tenido en esta  
administración el INAES,  tiene que ver con cómo se integra con los  
programas fundamentales del  gobierno  federal que van dirigidos a la  
población más vulnerable del país,  pero cómo se puede integrar para 
generar, bajo la experiencia de la economía social, circuitos virtuosos que 
hagan que los flujos de capitales que envía el dinero puedan tener una 
repercusión muchísimo más favorable en la generación de activos de  
mediano y largo plazo en las comunidades,  por eso el programa  
esencial que tiene  INAES  está centrado en visibilizar a la economía  
social, generar mecanismos de fortalecimiento técnico y de gobierno de 
las cooperativas para que entonces podamos tener una fuerza económica 
muchísimo mayor en el país. Les agradezco a todos y todas.

David Lumbi, Nicaragua 
Para nuestro país,  en los últimos 15 años ha habido una necesidad de  
ajustar la vida institucional a la realidad de Nicaragua, veíamos antes de 
este periodo una desarticulación institucional en grandes áreas del país, 
centro, norte y el Caribe nicaragüense, y a partir de reconocer como nación 
que más del 55% de la economía nacional es aportada por lo que nosotros 
llamamos aquí economía popular, economía familiar y economía social,  
se replantea para la institucionalidad del país el fortalecimiento de  
instituciones que apoyen a pequeños y medianos productores.  

 Una de las decisiones más acertadas en la línea de la lucha  
contra la pobreza de parte de nuestro gobierno ha sido la creación del  
Ministerio de  Economía  Familiar,  Comunitaria,  Cooperativa y   
Asociativa  (MEFCCA),  desde donde estamos compartiendo esta  
experiencia, a partir de esa realidad hemos constatado efectivamente que 
el dinamismo de la economía nicaragüense tiene que ir reafirmando el  
potencial y la dinámica de este sector.  En este sentido,  tenemos que  
resaltar que  integra la coordinación con el Instituto de Fomento a las   
Cooperativas,  al interior del  MEFCCA  hay una  Dirección de  
Asociatividad,  estamos hablando en Nicaragua de  5,856  
cooperativas,  pero tenemos que reconocer que la realidad de  
desarticulación territorial que hemos históricamente  padecido  también  
refleja una desatención a realidades propias de nuestro país en tanto como 
una nación indígena pluriétnica que caracteriza a la realidad nacional.  
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En ese sentido tenemos que reconocer que,  en el caso de  
Nicaragua,  tenemos a 324 gobiernos comunales y 24 gobiernos  
territoriales donde la dinámica  de  la economía del modelo  
productivo indígena también tiene sus propias particularidades en las 
cuales la institucionalidad  autonómica está convocada a  fortalecerse  
de parte del proceso de profundización de la institucionalidad que vive 
actualmente en nuestro país. 

María Raquel Cáceres, Paraguay 
Quisiera explicar cómo se desarrolló el marco jurídico en Paraguay para 
la ESS.  Se inicia con la transformación que hubo de la Constitución   
Nacional en el 1992 donde en el artículo 113 se deja plasmado que el sistema  
cooperativo es un instrumento para el desarrollo económico  
nacional,  que debe ser  promovido incluso a través de los sistemas  
educativos del país, pero en Paraguay no contamos con una institución que 
fomente la economía social, lo que sí se cuenta es con un ente regulador 
y supervisor de las cooperativas porque en su momento lo que empezó a  
masificarse fueron las cooperativas de  ahorro y  crédito por  las  
restricciones que había en el sistema financiero para que las personas de 
escasos recursos pudieran acceder a una cuenta básica en los bancos,   
entonces lo que más se popularizó aquí en Paraguay fue eso y es lo que 
se regula hoy en día, pero no hay un fomento de la economía social, de la 
empresa solidaria, como en México se tiene con el INAES. 

 A  partir de la participación del viceministro de políticas sociales  
en la última conferencia en México, Paraguay asumió el reto de volver a  
incorporar el tema de la economía social, cómo desarrollar una  
estrategia en el marco del plan de reducción de la pobreza social, pero  
cuando tuvimos otra vez el cambio de  gobierno esa unidad  
desapareció, entonces tuvimos un proceso que se cortó y ahora estamos 
intentando retomar  y  crear una estrategia de  fomento de la economía  
social para superar justamente la crisis económica de la pandemia, pero  
estamos teniendo muchas limitaciones porque  Paraguay  es uno  de 
los países que aún no accede a las vacunas,  las vacunas que hemos  
accedido fueron por donación, entonces institucionalmente estamos teniendo  
restricciones y estamos en una situación incipiente tratando de  
capitalizar las experiencias pasadas y también apoyándonos fuertemente 
en el Instituto Nacional de la Economía Social de México porque tenemos 
una cooperación triangular para el diseño de esta estrategia. 

Franco De Los Santos, República Dominicana 
Nuestra América Latina y el Caribe, hoy celebran un día importante, hablar 
hoy de  ESS  es un asunto que  motiva,  sobre todo en el marco de la  
espantosa crisis que genera la pandemia del  COVID-19.  En la República  
Dominicana varias instituciones apoyan los temas de la ESS, sobre todo 
en el sector  rural,  en el sector agropecuario está el Instituto  Agrario  
Dominicano que organiza a los productores,  los proyectos agrarios,  les  
facilita los créditos y la asistencia técnica,  tenemos el  Fondo  Especial 
de Desarrollo Agropecuario que organiza a  las personas en organizacio-
nes campesinas y les facilita los créditos para programas de desarrollo, pero 
el organismo que la responsabilidad de fomentar y desarrollar la ESS es el 
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.  
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A  nuestra llegada  a  esta institución,  el 16 de agosto pasado,  
producto del cambio de gobierno, pues existe  la necesidad de reactivar 
la  ESS  en el marco de la pandemia que vive la República Dominicana.   
El sistema cooperativo en la República Dominicana se implementa  
desde  mediados del siglo  XX,  pero fundamentalmente desde el año 
1955 ya existen leyes que lo que lo amparan, para esas fechas se creó un  
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Agricultura, y ya en el año 
1963 se crea mediante ley el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo.  

 Producto de la pandemia que vive el país,  a la llegada al  
gobierno,  el presidente Luis Abinader, preocupado por la crisis que nos 
azota, convocó a un diálogo a las organizaciones de la sociedad civil, a los 
sectores cooperativos y a las instancias del gobierno que tienen que ver con 
el tema social, y allí se concluyó la idea de que hay que fomentar la ESS y 
para eso se decidió crear cooperativas de todos los sectores sociales, los  
sectores agropecuarios,  del comercio,  de las  Pymes.  Por ejemplo,  por 
el tema de la vulnerabilidad  a  que han sido  sometidas  las mujeres  
históricamente,  muchísimos salones de belleza han sido constituido en  
cooperativa, hoy tenemos alrededor de 46 cooperativas en todo el país 
de salones de belleza,  las pequeñas empresas se han convertido zen  
cooperativas una buena cantidad, de manera que al día de hoy nosotros 
tenemos  actualmente 373 cooperativas ya con decreto,  creadas  y que 
el gobierno dispone de alrededor de 16 millones de dólares para comenzar 
a financiar, a activar la economía social de estas cooperativas. 

Claudia de Lisio, Uruguay 
La  economía  social y una de sus figuras vertebradoras como  son  las  
cooperativas, en la historia de Uruguay, tienen cerca de 2 siglos ya, pero 
la institucionalidad pública es un poquitito más joven. Es a partir del año 
2009 que se sanciona la Ley General de Cooperativas, que se crea este  
Instituto con una modalidad de  gobierno cogestionado entre el  
movimiento y el sector público, lo cual le da una particularidad al respecto 
y que en el año 2019 se sanciona la Ley de Promoción de la Economía   
Social y Solidaria, ampliándose y reafirmándose las competencias que ya 
tenía al respecto.  

 Existe un ecosistema público dentro del cual INACOOP obtiene un 
rol como autoridad preceptiva en estas temáticas,  pero tiene una tarea 
de articulación interinstitucional dentro de ese ecosistema a partir de  
un trabajo mancomunado con los distintos ministerios,  agencias e  
institutos y a partir, también, de que existen, a nivel de Uruguay y a partir 
de haberse declarado de interés nacional la promoción de las cooperativas 
y de la ESS, programas y líneas de acción en distintos ministerios.

 Nosotros articulamos muy fuertemente con el Ministerio de  
Desarrollo Social, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, con el Ministerio 
de Industria Energía y Minería y con un sinfín de organismos y empresas 
públicas, donde las cooperativas y las organizaciones de economía social 
pueden tener una oportunidad.  

 Las líneas de acción sobre las cuales se trabajan tienen que ver  
con la asistencia técnica,  la capacitación y la formación como un eje  
estructurante;  el financiamiento,  tanto con fondos propios como en  
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articulación con el sistema de crédito del país,  y una línea muy fuerte 
de trabajo que tiene que ver con la mejora de  gestión porque hay una  
concepción de este tipo de organizaciones que no sólo están para atender 
las fallas del mercado, sino que tienen un potencial para desarrollarse en 
sectores dinámicos de la economía a partir de su consolidación como  
empresas no sólo sociales, sino con un desarrollo económico.  
Alexandre Roig, Argentina 
En Argentina  tenemos una institucionalidad que remonta a la ley a los 
años 70,  73,  después,  la institucionalidad actual se consolida en los 
años 90 y como se nombró recientemente,  INAES  hoy en día es un   
instituto autónomo cuyo presidente está nombrado por el presidente de la  
República en el seno del Ministerio de  Desarrollo  Productivo,  y  
conducido por un directorio mixto que tiene 7 miembros:  4   
miembros que representan  el movimiento cooperativo  mutual y 3  
vocales nombrados por el estado, eso es, una particularidad que hace que  
como órgano regulador del cooperativismo  y  mutualismo tiene cierta  
legitimidad porque las propias Confederaciones asentadas en el INAES son 
las que deciden sobre su devenir.  

 Desde este nuevo  gobierno,  de hecho,  están sentados en el  
directorio,  dos representantes por el mutualismo y dos representantes  
por el cooperativismo que son los principales referentes de las  
Confederaciones en Argentina de cooperativas  y  mutuales,  de  base,   
federaciones y  confederaciones,  el 50% del sector está federado y  
confederado lo cual le da cierta representatividad.  

 Las funciones que tiene son, por un lado, funciones regulatorias y  
un fuerte poder de fiscalización,  tenemos  un cuarto  de inspectores  
que permite dar cuenta de la aplicación de la normativa cooperativa   
mutual,  tenemos un área de promoción que busca ampliar el mundo  
cooperativo mutual.  

 Hoy tenemos 15  mil  matrículas entre cooperativa  y  mutuales,  11 
mil  cooperativas y 4  mil mutuales  que están creciendo durante la  
pandemia, y el área de promoción garantiza también todo el financiamiento 
a proyectos productivos. Desde que estamos en el Ministerio, INAES tomó 
un sendero productivista,  que eso hace que creáramos una nueva área 
donde la producción y el financiamiento para la producción ocupa un lugar 
central, y es un área que estamos constituyendo porque nosotros estamos 
a cargo de la gestión hace apenas 4 meses, este es el marco institucional 
del INAES.

2ª. Ronda:

• ¿Con qué medidas de apoyo ha podido contar la economía social y 
Solidaria desde el Estado frente a la pandemia del COVID-19? 

• ¿En qué medida puede la economía social y solidaria contribuir a que 
de la crisis del COVID-19 surja una sociedad más inclusiva? 

Alexandre Roig, Argentina 
Podemos sintetizar la política que llevamos adelante durante la pandemia 
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“...desde Chile hemos  
tomado el tema asociativo 
y pandemia desde 3 ejes 

bastante marcados...”
          

José Manuel Henríquez

entre  tres ejes: un eje normativo, un eje vinculado a  los 
créditos, y otro vinculados a los saberes:

•El  normativo tiene que ver con garantizar que  
la matrícula sea un derecho,  y por eso estamos  
transformando todos los dispositivos que permitan   
durante la pandemia  y después de la pandemia,   
garantizar un proceso de matriculación  
masiva  que  dé  respuesta a más de la mitad de la  
población económicamente activa que está en la  
informalidad.  

• El segundo,  es que estamos trabajando el armado 
de un ecosiste-ma financiero para la producción del 
cual todos los órganos del  Estado como  FONCAP,   
CONAMI,  trabajamos en pos de un sistema financiero 
no bancario que garantice el crédito a la producción.  

• Y  el  tercero es todo  el proceso de certificación  de  
saberes,  vinculados al  cooperativismo,  mutualismo  y 
a la producción, que nos parece clave para poder llevar 
adelante un proceso productivo.  

Estas  son las políticas que nosotros  llevamos  adelante  
durante la pandemia y que para nosotros son las bases 
de lo que puede aportar la economía social a la economía 
pos-pandemia, que  va a requerir  claramente de mayor 
solidaridad y producción de comunidad  en la  sociedad 
argentina. 

José Manuel Henríquez, Chile 

Al igual que  Argentina,  desde Chile hemos tomado 
el tema asociativo y  pandemia  desde 3 ejes bastante  
marcados: Un eje que tiene que ver con la digitalización 
de las instituciones, un eje normativo y un eje de fondo de 
financiamiento. 

•Respecto al eje de la digitalización,  siempre  
contamos desde el Ministerio de  Economía,   
desde  la  División de Asociatividad y  
Cooperativas,  que fuimos pioneros porque un poco 
antes  de la pandemia lanzamos  una plataforma  
digital,  una página web donde todos los  
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usuarios pueden realizar  sus  trámites de manera digital sin concurrir  
presencialmente a la oficina, situación que fue muy benefi-ciosa en los 
tiempos de pandemia,  sobre toda  en  las regiones  de Chile y en  
la parte  rurales. Creemos que nos hemos  adelantado  un poco.   
Expedimos certificados en línea,  las instituciones se pueden conectar 
por ahí para remitirnos sus antecedentes, entonces es una gran gestión 
que hicimos antes del tema COVID - 19.  

• Con relación a los temas normativos lo tenemos que  dividir  
en dos áreas: una  administrativa que  manejamos  desde el  
Ministerio  de  Economía,  y un par de leyes que son bastante  
importante de mencionar. En la parte normativa administrativa, hemos 
tratado de dar una cierta flexibi-lización,  recuerden este doble rol 
que tenemos en Chile de fiscalización,  y  fomento y difusión del  
modelo, está todo in-merso en el Ministerio de Economía, entonces dentro de  
nuestras posibilidades  normativas,  hemos dado facilidades a las  
distintas instituciones para que celebren sus juntas de socio o asambleas 
por medios remotos, celebren sucesiones de directorio, de consejo de 
administración, con la misma vía. Hemos flexibilizado el plazo en el envío 
de la información que nosotros fiscalizamos, principalmente los estados 
finan-cieros, y también hemos prorrogado algunos plazos relacio-nados 
con la designación de algunas obligaciones que tienen principalmente las  
cooperativas,  con  base a  los auditores  externos  que revisan  sus  
estados financieros. En el tema normativo legal existe una ley desde el año 
2020 que prorrogó automáticamente el mandato de los directores y de  
los demás órganos de administración de una serie de entidades  
asociativas.  Nos  salimos del  Ministerio de Economía  y  entran a las  
corporaciones,  las fundaciones,  las juntas de vecinos,  las  unidades  
funcionales a nivel local,  todos los órganos  tiene  prorrogados  sus   
directorios por ley por el tema de la pandemia; y una segunda ley que 
es muy relevante para el sector cooperativo,  es  la ley que permitió 
la distribución de los remanentes  y  excedentes por un acuerdo del   
consejo de administración,  y no a través de la  junta  general de  
socios como se hace generalmente,  ante esta prohibición de reunión  
de un determinado número de personas,  así que con esa ley de  
distribución del excedente,  las cooperativas y los socios  
principalmente, pudieron recibir algo de alivio económico.  

• Y finalmente, en el tema fondo y programa, se han fortalecido mucho 
algunos fondos que si bien no están radicados directamente  del  
Ministerio de  Economía,  pero sí en otros servicios públicos que se  
relacionan como SERCOTEC, Servicio de Cooperación Técnica, donde 
existe un fondo de  constitución de cooperativas y asociaciones   
gremiales, y también un fondo de fortalecimiento del sector cooperativo 
en el sector gremial, así que creemos que con eso contribuyó también 
desde que la institucionalidad pública a la asociatividad en los tiempos 
de pandemia. 

Luis Aguilar, Costa Rica 
Nosotros hicimos una muestra de empresas de  la ESS  aquí en Costa 
Rica, muestreamos a 1,000 empresas de economía social en la pandemia, y 
tuvieron una disminución de ingresos de un 60%, lo interesante es que hay 
expertos que mencionan que las PyMES, por ejemplo, los emprendimientos 
individuales tuvieron una disminución de ingresos del 80 a 90%, podemos 
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lanzar una hipótesis de que los emprendimientos en conjunto son más  
resilientes a los choques que los emprendimientos individuales.  

 Sobre las acciones,  3 cosas puntuales:  hay un decreto  y se  está 
haciendo todo  un  esfuerzo para aumentar las compras públicas del  
Estado hacia empresas de la economía social,  para que puedan  
aumentar su mercado y tener un mercado más estable. Lo segundo, del  
Instituto de Desarrollo Rural,  que es un una entidad que trabaja en los  
territorios más desiguales del país,  se creó un producto que se llama   
Crédito en  Marcha,  para estas empresas asociativas,  para que tuvieran 
capital de trabajo y pudieran seguir manejando su actividad; y desde el 
Instituto de Fomento  Cooperativo,  además que es un Instituto para las  
cooperativas que da crédito,  se realizaron en numerosas bajas  a las  
tasas  de interés,  numerosas  adecuaciones y demás para que las  
cooperativas pudieran seguir subsistiendo durante esta época.  

 Y  sobre la segunda pregunta,  sobre  el tema sociedades  
inclusivas,  decir que la economía solidaria es la empresa que mejor  
distribuye la riqueza, es la empresa que nace del territorio en el que todos 
son parte y en el que además los excedentes, las utilidades se distribuyen 
de manera equitativa. Entonces, si hablamos de la oportunidad de la ESS  
en el marco de la inclusividad, es la empresa líder, está en su ADN, está 
capacitada para crear sociedades inclusivas entonces yo creo que él es  
un actor y será un actor fundamental en materia de inclusividad en las  
regiones más desiguales.

Ehyder Barbosa, Colombia 
Desde el gobierno colombiano ha sido un interés el fortalecimiento del 
sector y especialmente en  tiempos de pandemia.  Se han actualizado 
normas que fortalecen la economía solidaria,  me refiero puntualmente 
a la  Ley de  Compras  Públicas  que establece la obligatoriedad de que 
el 30% de las compras públicas de alimentos se hagan a la producción 
local y a la agricultura campesina familiar y comunitaria donde hay un 
número importante de organizaciones de economía solidaria, y la Ley de  
Emprendimiento  también sancionada el año pasado,  donde las  
organizaciones de economía solidaria pueden concursar por recursos  
internacionales de financiación de proyectos de inversión para una  
revitalización económica de los territorios.  

 También lo  mencioné hace un momento,  la actualización de la 
política pública de economía solidaria en diferentes ejes: el eje fomento, 
de  fortalecimiento,  un eje de como una  línea transversal para el sector  
en el país,  dan como resultado la política pública para Colombia,  que  
esperamos tener actualizada en el segundo semestre.  Y  desde las  
organizaciones de economía solidaria ha habido un importante trabajo 
para que el sector se visibilice aún más.

 Es sabida la posibilidad que brinda el sector para superar crisis,  
para superar temas económicos como en el que nos encontramos y las 
organizaciones, los gremios, han visto en la actualización normativa una 
buena oportunidad para continuar sumando asociados y asociadas al  
sector.   
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En Colombia contamos aproximadamente con 6 millones de  
personas vinculadas de manera directa a una organización de economía 
solidaria,  de un total de 49 millones de colombianas y colombianos.   
El 5% del Producto Interno Bruto se estima que es generado por el  
sector de la economía solidaria, lo que constituye un importante renglón 
en la economía colombiana y donde el gobierno colombiano de manera  
decidida,  por la actualización de normas y el apoyo al sector,  viene  
fortaleciendo el mismo. 

Paul Cueva, Ecuador. 
El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria es una  
institución adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros 
tenemos aproximadamente 15,266 organizaciones activas y abarcan  
aproximadamente 486 mil socios, y a esto se suma también -de acuerdo a 
un censo que se ha desarrollado en 2010 - 402 mil unidades económicas.  

 Lo que nosotros hemos estado realizando desde el inicio de la 
gestión del señor presidente Guillermo Laso, es tratar de ver si nos  
enfocamos en el Plan de Desarrollo, y hemos tenido que potenciar  
ciertas articulaciones que nos parecen importantes. No se puede generar la  
política pública de buena manera si no tenemos articulación con los  
gobiernos autónomos descentralizados.  

 Desde el 2008 que se da la nueva Constitución, se da la  
descentralización en 3 niveles que son: los gobiernos provinciales,  
cantonales y parroquiales, sin ellos no podemos nosotros hacer el  
levantamiento propicio y en segunda instancia, un asesoramiento a todos 
los asociados dentro de lo que es la economía popular y solidaria.  

 Ahora, la crisis y la pandemia han afectado, hubo una disminución 
de afectación a toda esta masa poblacional de economía popular y  
solidaria en el 86% aproximadamente, ¿Qué es lo que estamos haciendo?  
tratando de posicionar, es más, estamos generando una propuesta para una  
reforma integral a la ley que cobija a la economía popular y  
solidaria en el Ecuador. También estamos proponiendo lo que son ciertos  
beneficios fiscales, para ello hemos creado lo que es el RUEPS (Registro 
Único de la Economía Popular y Solidaria) y con ello generar el beneficio y  
atractivo para los asociados y, finalmente, la cobertura en lo que son con  
financiamiento desde los entes nacionales mencionados. 

Claudia de Lisio, Uruguay 
Para pensar futuros posibles y vivibles después de esta pandemia, de este 
cambio de era que nos pone la pos-pandemia, necesitamos profundizar este 
eje de personas en cooperación. Digo para generar futuros vivibles tenemos 
que pensar en términos solidarios. Y en eso las entidades de ESS tienen 
mucho para aportar y muchas ventanas de oportunidad en lo que tiene 
que ver con su desarrollo, la prestación de servicio y áreas productivas.     

 Desde Uruguay, en líneas generales, ha habido muchas de las  
medidas que se plantearon aquí, que han tenido que ver con reducción 
de tasas de interés, suspensión de plazos y reducción de multas, en la 
adaptación en términos de desarrollo de asambleas y de la vida, digamos, 
institucional regular de las instituciones.  
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Nosotros ya contábamos con un software de gestión en 
donde las cooperativas hacen sus tramitaciones, por lo tanto,  
pudimos adaptar rápidamente nuestro modo de funcionamiento. 
Si fue necesario generar una escucha activa entre las organizaciones y 
el sector público para ir construyendo soluciones a las problemáticas 
que se han ido planteando y adaptar las herramientas programáticas y 
las líneas de trabajo a esas necesidades y no a la inversa. Aumentar y 
profundizar el diálogo también con nuestros pares a nivel del ecosistema  
público de trabajo, y también ha habido muchas muestras de solidaridad 
por parte de las propias organizaciones para contribuir a sostener y apoyar  
aquellas personas que estaban en peor situación crítica en el país, con lo cual  
pusieron en escena, digamos, su rol este, no sólo económico, sino también 
su compromiso con la comunidad. 

Sandra Velázquez, Honduras 
Algunas iniciativas que tuvo Honduras como el tema de la pandemia para 
el sector social de la economía: el tema de la ayuda social para ser socios, 
el bono económico para los miembros del sector social que se habían visto 
afectados por la pandemia.
  
 Aparte de esta ayuda  social, la  realización de toda la plataforma 
para poder hacer todos los temas legales de las empresas de economía 
social a través de Internet, de manera de que ellos no tuvieran que 
parar su operación durante la pandemia por no poder trasladarse a las  
oficinas a realizar sus inscripciones y sus registros, que eran necesarios para  
financiamientos y para trámites bancarios.  

 Tenemos este tema también de compras con una normativa por la 
emergencia nacional que hizo un apoyo para compras directas al sector  
social de la economía y a la MiPyMES para efectos de que el gobierno  
pudiera beneficiarlas y no estuvieran tanto impacto económico.

 También bajas tasas de interés en sus financiamientos. Se crearon 
productos en banca nacional como agrocrédito que bajó mucho las tasas 
en financiamiento y crédito solidario que ha estado desde ya hace varios 
años haciendo todo por el sector social de la economía para que ellos  
puedan acceder a financiamientos que antes no lo tenían.  

 En la reactivación económica, como lo mencioné antes también,  
la mesa MiPyME ha estado ahí como punta de lanza, guiando y  
acompañando al gobierno en las iniciativas para el apoyo del sector  
social de la economía y sentimos que todos los proyectos que se han  
encaminado a través de esta alianza han tenido el impacto que estábamos 
necesitando en Honduras. 

Juan Manuel Martínez Louvier, México 
Los objetivos de esta nueva forma de mirar al INAES tienen que ver con 
la visibilización  del sector,  el generar plataformas formativas para que 
quien quiere generar empresas de economía social lo pueda hacer técnica,  
organizativa y normativamente y,  también,  en nuestros objetivos está 
el fortalecimiento al financiamiento,  a tener un ecosistema especial de  
financiamiento para el sector y trabajar desde luego en un mejor marco 
normativo.  
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Dicho esto,  justo para la pandemia,  pues más bien,  nos  
impulsó a seguir generando este tipo de acciones con mucha más energía.  
Pudimos generar junto con la Secretaría de  Economía del  gobierno  
federal,  una plataforma virtual para que las empresas de la economía  
social y las microempresas pudieran acceder a sus clientes y los clientes 
 a ellas,  la plataforma mercado solidario nos ayudó a realizar estas  
acciones junto con la disposición que tuvo el gobierno federal la Secretaría de  
Hacienda de tener, pues digamos, plazos y mejores condiciones en tasa de 
retorno a todas las instituciones financieras, pudimos también reforzar ese 
colchón con las cooperativas de ahorro y préstamo.  
Y  ahora mismo en la pos-pandemia estamos bajo una reflexión,  de 
que nos parece una paradoja,  pero  que,  hasta cierto punto con un  
nivel ético cuestionable,  bueno  meter mucho en eso,  durante la  
pandemia hubo muchos negocios internacionales que crecieron y que 
tienen que ver con estas plataformas de envío de mercancías de servicios de  
alimentación,  etcétera,  etcétera,  pues si eso funcionó con esas  
estructuras, nosotros estamos teniendo un esfuerzo muy importante para 
acompañar al sector a generar empresas cooperativas de plataforma  
tecnológica para envíos,  para recolección,  etcétera,  etcétera y llevando 
también servicios cooperativos ahí donde no lo habíamos imaginado en 
temas energéticos, temas de comunicaciones, temas incluso de las grandes 
comunicaciones como las líneas  aéreas,  generando ahí estrategias para  
reforzar estos mecanismos que hagan que el colectivo social podamos 
pensar a la economía social como la gran alternativa para el futuro. 

David Lumbi, Nicaragua 
En el caso de Nicaragua,  tenemos que reconocer cuando hablamos de 
la pandemia, pero también hablamos paralelamente de los huracanes. El 
año pasado tuvimos aquí dos violentos huracanes que afectaron 52  
municipios de 153 municipios en el país y eso representó para la economía 
nicaragüense 740 millones de dólares, algo muy fuerte para un país como 
Nicaragua,  pero concretamente en esta emergencia simultánea que 
hemos tenido que atender, los programas que el Ministerio, en este caso  
MEFCCA,  ha priorizado a través del  gobierno,  a través de nuestro  
Ministerio y articulado con lo que nosotros llamamos el  Sistema de   
Producción,  Consumo y  Comercio,  que es la articulación de todas las  
instituciones para garantizar los servicios en el territorio.  

 Nos hemos centrado fundamentalmente en  el  programa agrícola 
de apoyo a la agregación de valor y pecuario, dirigido a los pequeños y 
medianos productores a nivel de las experiencias que estas condiciones 
nos han exigido. Tenemos que mencionar que se han puesto en práctica 
en marcha las plataformas en línea de capacitación y puesto en marcha 
también la plataforma de intercambio entre los productores a través de 
las diferentes modalidades conocidas y se han profundizado los servicios 
de la Dirección de Asociatividad en el territorio, son medidas que se están 
continuando en este país. 

María Raquel Cáceres, Paraguay 
En Paraguay,  la Secretaría de  Acción  Social,  dependiente de la  
Presidencia, es lo que ahora se constituyó en el Ministerio de Desarrollo Social.  
Hace 5 años la Secretaría se caracterizaba por dar asistencia y protección 
social por medio de los programas que venía ejecutando, pero se  inició   
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un trabajo de inclusión económica de las familias que recibían  las  
transferencias monetarias,  pero bajo el modelo de graduación que 
es un modelo que es   individualista en el que se le entregaba capital  
semilla a las madres, pero se evidenció que al no trabajar la asociatividad,  
ellas no tenían mucha capacidad para poder sobreponerse y ser más  
resilientes, entonces cuando con la nueva normativa en la cual elevan a  
la Secretaría a rango del Ministerio,  si bien no está explícitamente  
detallado en la normativa que debemos fomentar la economía social,  
las líneas de acción que nos mandatan a realizar están totalmente  
alineadas y vinculada a los principios de la ESS, y con base en la evidencia  
empírica que hubo con la implementación de los programas de inclusión 
económica que realizó la Secretaría de Acción Social, nosotros hoy en día 
queremos trabajar otros modelos de empoderamiento económico a través 
de la asociatividad y, a lo mejor, que la producción sea individual, pero la 
comercialización se realice de forma cooperativa y asociativa.  

 Estamos trabajando en el diseño de ese  nuevo tipo de  
intervención y especialmente ahora en el periodo de la pandemia porque la 
familia a quienes nosotros estamos brindando los servicios son personas muy  
vulnerables, y tenemos otras normativas que se nos dio en el marco de la 
pandemia como la Ley de las Ollas Populares y todo lo que son trabajos 
comunitarios,  además cabe destacar que nuestro plan de reducción de 
pobreza trabaja 3 pilares: el primero de protección social a la familia para 
tratar de garantizar el acceso a pisos de protección, la inclusión económica 
que a nivel de persona y la promoción que es comunitaria y ahí es donde 
nosotros queremos unir todo esto con la economía social con la estrategia 
de economía social. 

Franco De Los Santos, República Dominicana 
El  gobierno,  desde que inició la pandemia,  ha  hecho unas cuantas  
intervenciones que favorecen a la economía social, por ejemplo,  se han 
estado financiando las cooperativas que trabajan en el área rural a través 
del Banco Agrícola con préstamos a tasa cero, así también con otro tipo de 
cooperativas, ha estado la Fundación Reserva que es una institución que 
reserva recursos de la ganancia del Banco de Reservas del país y, una cosa  
importante, es que también las cooperativas están participando actualmente  
en los programas de compra pública a  través del Instituto de Bienestar   
Estudiantil, el mayor comprador del Estado.  

 El  gobierno  decidió  la creación de cooperativas que  hice  
referencia en mi intervención anterior, llevamos 373 ya con un decreto para 
que  inicien un proceso de financiamiento a programas de desarrollo en 
cada una de sus comunidades,  esto abarca  casi todo el país.  Una cosa 
puntual que ha hecho el gobierno de cara a ayudar a que la pandemia no 
afecte tanto y que podamos salir de ella con un plan de desarrollo que no 
merme la economía en la República Dominicana.  

Siguientes pasos:

Raúl Holz, CEPAL 
Buenos días a todas y todos.  Primero que  nada,  quisiera agradecer a  
todos los participantes por asistir a este conversatorio cuando empezamos 
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a organizar este evento con los colegas de INAES, teníamos incluso dudas 
de llegar a 7 países, pero hoy estamos reunidos entre 10 y 12 y nos quedan 
algunos países afuera que se suman en el último minuto.  

 En este sentido, creemos que uno de los objetivos de este  
conversatorio  era  justamente servir  como  punto de  partida  para crear 
una red o una alianza de funcionarios públicos de  instituciones públicas   
dedicadas a la  ESS,  entonces pensando  cómo fortalecer esta alianza  
queremos abrir espacios para seguir realizando actividades.

 En este sentido quizás sea una buena idea empezar a elaborar 
una agenda a partir de varios de  los temas que se tocaron acá, en este  
conversatorio. Para poder profundizarlos y  priorizándolos,  como  
fueron, por ejemplo,  la promoción de leyes específicas para la ESS y la 
gran diversidad de marcos normativos que existen en la región.  

 Otro esfuerzo que se han destacado es la visibilización de la ESS, que 
muchos países nos han mostrado que va más allá de las cooperativas que 
tienden a ser el  ente más visible. Otro elemento que podría servir para  
un próximo seminario sería  avanzar en la identificación de la forma  
cooperativa y da su asociatividad que son muy diferentes al parecer, por 
lo que hemos escuchado en cada uno de los países, dependiendo también 
del contexto socioeconómico específicos de los países.  

 En otro tema, otro punto relevante podría ser una reunión de cómo 
la ESS apoya el trabajo decente, cómo reconoce, formaliza y garantiza los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras, para resaltar y promover la 
igualdad entre diferentes grupos, o las diferentes vulnerabilidades como 
son las mujeres,  muy presente en la  ESS,  la juventud,  la población  
migrante, poblaciones indígenas que tienen características diferentes.  

 Otro tema que ha sido destacado tras esta reunión  es el   
desarrollo territorial  y la alianza con los gobiernos locales,  que es muy  
importante y merece yo creo también una un análisis más profundo. Los 
dejo invitados de la acá en adelante de formar esta alianza de profundizar 
la y los vamos a estar contactando para escuchar su opinión, para que éste 
sea su espacio en el fondo a ocupar. 

Rodrigo Martínez, CEPAL 
Muchas gracias Raúl, muchas gracias, Berenice, a todo el equipo que en 
conjunto con el INAES y con el equipo aquí de la CEPAL han estado muy al 
día a día llevar adelante esto, la energía puesta por el mismo Juan Manuel 
y por todos los que han estado aquí.  

 Quiero agradecer en particular el entusiasmo y la claridad con  
que todos han participado,  como decía Raúl hace un minuto,  la verdad  
es que partió desde una conversación y ha ido creciendo, pero está en  
desarrollo, así que bienvenido ese entusiasmo para continuar.  

Quisiera destacar algunas ideas de lo que pude escuchar hoy día:  

• El rol activo de la  ESS  en la institucionalidad pública y en la  
respuesta a la pandemia, en particular, que lo han destacado de manera muy  
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relevante,  se observa claramente una historia,  un  
presente y un futuro para nuestro  
desarollo con la  ESS,  y  quiero destacar más  
aún hoy día,  en la pandemia,  la resiliencia y la  
adaptabilidad que ha tenido la ESS ha sido clave, más 
allá de los embates de esta crisis que ha sido muy  
profunda,  y que ciertamente lo que se nos viene es 
un mundo difícil,  decir  post  pandemia,  yo diría  con  
pandemia, ha  llegado para  quedarse,  no  
necesariamente por el virus,  pero sí porsus  
consecuencias y probablemente otras pandemiasvan a 
venir en el camino del mismo tipo.  
• En este sentido, vemos a la ESS como una vía para una 
recuperación transformadora ante una pandemiaque 
claramentees una crisis prolongada,  lo identificamos 
como un eje de desarollo,  lo  vemos identificado  
como pate de la agenda regional de Desarrollo Social  
Inclusivo, en nuestra conferencia  Desarrollo   
Social,  como un vículo además un puenteentre los  
espacios de desarrollo  económico,desarrollo social,  
desarrollo comunitario,  la vida de nuestros pueblos 
originarios está muy presente en la economía social y 
solidaria.  

• Entonces aquí hay un punto  de  intersección muy  
importante que nos permite  avanzar  o pensar en 
la idea de avanzar hacia darle un gran impulso a la  
sostenibilidad y así convertir esta crisis en una   
verdadera oportunidad de de lograr ese compromiso que 
hoy día se ve un desafío difícil, pero es un compromiso 
que no debemos perder de la vista que está en nuestra 
agenda 2030 de desarrollo sostenible, ahí si nosotros  
confluimos hacia ellos y estos 9 años y medio  
solamente para lograrlo y llevamos un año y medio  
de rezago a la inversa, si nos inspiramos en ello, creemos  
que podemos avanzar,  como mencionaba al inicio,  
hace unos minutos vamos a hacer una relatoría de este 
material con los todos los planteamientos que se han 
hecho.  

Quiero terminar mis palabras de recalcando las palabras 
de Raúl, el interés de mantenernos conectados y seguir el 
trabajo que estamos haciendo en distintos ámbitos con 
el desarrollo social en nuestra conferencia que se va a  
realizar en a fines de octubre desde  Antigua y   

“...pensar en la idea de 
avanzar hacia darle  
un gran impulso a la  

sostenibilidad...”
          

Rodrigo Martínez
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Barbuda  por vía  virtual  dadas las condiciones,  pero donde el tema de  
desastres,  incluida la pandemia,  y la protección social,  van a ser el eje 
de nuestra conversación y donde el vínculo con la ESS lo sentimos muy  
claro. Así que por mi parte muchísimas gracias a todos y todas por estar 
aquí. 

Algunos comentarios en el chat:

Claudia de Lisio 
Para mayor información www.inacoop.org.uy  

Quedo a disposición para continuar los intercambios y aprendizajes  
conjuntos. Quedamos atentos a las informaciones que consideren  
necesarias y oportunas. 

Marvin Rodríguez 
Agradezco profundamente la oportunidad de permitirme estar entre  
ustedes en este importante conversatorio. 

Alberto Gandulfo 
Muchas gracias por la invitación y a seguir trabajando por la ESS y la 
IGUALDAD en América Latina 

Richard Delgado 
En el caso de Venezuela, respecto al primer ciclo, nuestro país cuenta 
con un antecedente importante. Ya en la década de los 40, se promovió  
las cooperativas, las cuales son reguladas y promovidas por una  
Superintendencia Nacional vigente hasta la fecha. 

 También compartir, que con la aprobación de la constitución la 
República Bolivariana de Venezuela en 1999, se estableció en el Título VI la 
creación de un Sistema Socioeconómico y el rol del estado. 

 Allí se establece en los artículos 305 y 308 el desarrollo de la 
economía social agroproductiva y la soberanía agroalimentaria, así como 
la promoción de diversas formas de organización de la economía social 
y solidaria.Aquí se reconocen las organizaciones familiares y locales, las  
cuales no existieron hasta 1999. 
La institución que rige la economía social y solidaria en Venezuela es el 
Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, donde contamos con una 
ley orgánica de economía comunal. Más de 24.000 organizaciones locales, 
6200 cooperativas y empresas de propiedad social se vienen impulsando 
en los últimos 15 años. 

 En tiempo de pandemia, el gobierno nacional (además de  
combatir el impacto a nuestra economía que desde 2014 padecemos 
como consecuencia de las sanciones, el bloqueo y la guerra económica) se 
han promovido políticas de apoyo, flexibilización, protección del empleo y 
compensación tanto económico, financiero y fiscal a las Pymes, empresas 
familiares y de propiedad social. 

 Otro aspecto importante es que, en nuestro país, durante los  
últimos 10 meses de la pandemia, han sido las empresas familiares, locales 
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y de propiedad colectiva las que vienen dando respuesta a las necesidades 
de bienes y servicios a la comunidad. 

 Diversas  expresiones de emprendimiento local conforman una  
red de iniciativas socioeconómicas, las cuales han diversificado las  
modalidades organizativas, así como los objetivos socioeconómicos que 
brindan. 

 Acceder a importantes bienes y servicios comunitarios ahora se 
logra en la localidad. Esto ha promovido, como ya les he compartido,  
diversas expresiones, iniciativas y emprendimientos solidarios. 

Igualmente contamos con procesos de certificación, acreditación,  
formación y profesionalización en ocupaciones y carreras productivas 
emergentes, como resultados de las iniciativas generadas en tiempos de 
pandemia. Estos procesos los venimos debatiendo con UNESCO, PNUD y 
otros organismos con competencia. 

 Quedo a la orden para socializar información de interés. 
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Conversatorio regional Inclusión sociolaboral en América Latina y
 el Caribe desde la ESS

23 de septiembre de 2021
08:00 h (tiempo de la Ciudad de México)
 
Objetivos: 

Analizar y compartir las acciones y políticas impulsadas desde la economía 
social y solidaria por los gobiernos que contribuyen a la doble inclusión: 
social y laboral que permiten una recuperación transformadora en el  
contexto de la crisis sanitaria. Así como identificar las experiencias de las 
instituciones públicas nacionales con potencial de trabajo conjunto en red 
para el desarrollo regional de América Latina y el Caribe.

Personas moderadoras e introducción*:  
 • Berenice Alcalde Castro.  Directora de Vinculación del  Instituto  
 Nacional de la Economía Social (INAES), México 
 • Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la Comisión Económica  
 para América Latina y el Caribe (CEPAL).
 •*Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador General de Fomento y  
 Desarrollo Empresarial del INAES México. 

Participantes especiales: 
 • Juan Manuel Martínez Louvier,  Director General  del INAES  
 México.  
 • Rodrigo Martínez,  Oficial Superior de Asuntos Sociales de la  
 División de Desarrollo Social (CEPAL). 

Personas representantes de los gobiernos de los países:
 • Pablo Richards.  División de Asociatividad y Cooperativas del  
 Ministerio de Economía, Chile 
 • Carlos Osorio. Director de Desarrollo Empresarial, INAES, México 
 • Luis Aguilar.  Viceministro de Economía Social Solidaria, Costa  
 Rica.
 • María Raquel Cáceres.  Jefa del Departamento de Cooperación,  
 Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación,  
 Paraguay. 
 • Martha Lezcano.  Jefa de Inclusión Financiera del Ministerio de  
 Desarrollo Social, Paraguay 
 • José Soler. Ministerio de Desarrollo Social, Paraguay 
 • Victoria Pesce. Unidad de Cooperación Internacional, Ministerio  
 de Desarrollo Social, Uruguay 
 • Marcela González. Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay 
 • David Lumbi. Director General de Desarrollo de la Costa Caribe,  
 Ministerio de Economía Familiar, Nicaragua 
 • Claudia de Lisio.  Directora de Políticas Públicas del Instituto  
 Nacional del Cooperativismo, Uruguay 
 • Marvin Rodríguez Vargas.  Consejo Presidencial de Economía  
 Social y Solidaria, Costa Rica 
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 • Galo Flores. Subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica  
 y Social, Ecuador 
 • Paúl Cueva. Director General del Instituto Nacional de Economía  
 Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y Social,  
 Ecuador 
 • Richard Delgado. Viceministro Comunas de Bolivia.

Introducción:  

Humberto Cerdio 
Los conversatorios nacen hace algunos meses de la inquietud dentro  
del Instituto Nacional de la Economía Social sobre conocer las  
políticas públicas  que,  para impulsar  el  modelo  de la Economía 
Social y Solidaria,  podrían estar haciendo países hermanos de  
Latinoamérica como Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, entre 
otros. 

 El Mtro. Juan Manuel Martínez me comentó  un día  que,  
históricamente, cuando hay un cambio de paradigma socioeconómico,   
realmente el paradigma que se vuelve dominante es aquel que antes  
estuvo en redes y alianzas y que se trabajó de manera constante y potente 
para generar un cambio. 

 Nos dimos cuenta de que no habíamos articulado a países  
hermanos para, “tejiendo fino y de manera sólida entre nosotras y nosotros”,  
reunirnos y escucharnos de manera constante  y darnos cuenta de que  
tenemos muchas cosas en común. 

 El 6 de junio pasado nos decidimos a dialogar con la CEPAL, que  
ha arropado de manera  importante esta iniciativa,  en el marco de la  
Conferencia  Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el  
Caribe, e invitamos a titulares de dependencias que promovían la ESS en 
cada  uno  de los países de  la región. Con la expectativa de reunir a  
4 países  para considerar la iniciativa un éxito, fuimos gratamente  
sorprendidos con la confirmación de más de 10 países  para el primer  
conversatorio. 

 Ante esta respuesta,  se proyectó una nueva reunión  para el 6 de  
octubre, no sólo para escuchar mensajes que unan, si no también mensajes 
técnicos, de construcción de políticas públicas aliadas. Hoy hablaremos de 
la pandemia y sus afectaciones en los últimos 16 meses.  

 La desigualdad es una característica estructural de las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas  que se mantiene y sigue reproduciéndose, 
“incluso cuando el mundo va mejor, no necesariamente nos pasa eso  a  
Latinoamérica y al Caribe”, y ante una crisis sanitaria que deriva en una  
crisis económica que podría volverse una crisis financiera, parece  
plantearse que vienen tiempos aún más difíciles para la región. 
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En ese contexto, el papel de la política pública se está revalorizando.   
Tenemos que reconocer qué podemos hacer como funcionarios y  
servidores públicos para nuestros países.  Hablar de las ideas  
innovadoras que han favorecido  las políticas públicas  que fomenten la  
inclusión sociolaboral en América Latina y el Caribe, desde una lógica de 
ESS, ya que la economía capitalista exacerba las desigualdades. 

 La ESS nos permite repensar las políticas  sociales y laborales,   
poniendo en el centro a las personas, a las decisiones democráticas, a la  
ciudadanía  y a  los territorios. Hoy sabemos que  la sustentabilidad de 
nuestro mundo se basa  en  tres ejes: ambiental, social y económico, y  
debemos trabajar en esa línea para promover una igualdad territorial. 

 Estamos convencidas y convencidos  que,  con la lógica de la 
ESS, los objetivos de la Agenda 2030 si se van a cumplir. Caminar las 
mismas vías nos condena a  seguir en un mundo desigual, donde esa  
desigualdad crece, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica y el 
 Caribe, que estamos llamados a ser hermanos por  diversas  
circunstancias. Impulsemos políticas públicas que promuevan la  
inclusión sociolaboral bajo una lógica de ESS.  Ese es el objetivo de  
este conversatorio, escucharnos todas y todos, tener ideas, analizar y  
compartir políticas públicas impulsadas desde la ESS en nuestras naciones. 
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“...para concebir el  
desarrollo, el desafío es que 

esté centrado en las  
sociedades...”

Juan Manuel Martínez Louvier 

Mensajes de bienvenida: 

Juan Manuel Martínez Louvier
Muy Buenos días a todas y a todos los compañeros 
que pues han tenido a bien reunirse en esta mañana  
quiero agradecer a todos los compañeros de la CEPAL, por  
organizar este encuentro y al personal del INAES, por 
este trabajo que estamos haciendo y que tendrá mayor   
impacto y profundidad en la medida que podamos  
articularnos. 

 Me da mucho gusto que  estemos reunidos al  
menos  representantes de 8 países que desde Argentina 
Chile Colombia Costa Rica Ecuador Paraguay México  
estamos enlazados para conversar, y un mensaje que 
quisiera compartir en este momento de lo que ha  
ocurrido desde nuestro anterior conversatorio, es  
resaltar sobre  la semana anterior, aquí en la Ciudad 
de México donde los países de la región  se reunieron,   
presidiendo la mesa  el presidente López Obrador de 
México,  acompañado de  Alicia Bárcena, Secretaría  
Ejecutiva de CEPAL  el presidente de México para  
dialogar de nuevo,  de una mejor forma con mejores  
acuerdos políticos,  las perspectivas hacia la región.  
El presidente López Obrador hablaba de cómo  
nuestra región tiene que parecerse a una región sumamente  
integrada en lo económico para provocar desarrollo con 
dimensión social. 

 Más allá de las diversas teorías para  concebir el  
desarrollo, el desafío es que esté centrado en las  
sociedades, en generar mejores núcleos  
poblacionales, mejores condiciones de vida humana, 
donde la dignidad,  la esencia de la solidaridad de las  
personas  estén  resaltadas.  Eso es lo que creo que hay 
que retener y ojalá sea el faro para el conversatorio que 
tenemos esta mañana. no es cualquier desarrollo, no es 
el crecimiento económico por el crecimiento económico,  
no son los más macro indicadores  por los macro  
indicadores,  sino  una cuestión mucho más sutil más  
delicada y, por lo tanto, más apasionante, más de largo 
plazo que es el bienestar de las personas, el cuidado del 
medio ambiente y, en general, el cuidado de todo lo que 
pueda venir para el futuro. 
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Me gustaría poner eso como luz que nos ayude a ver de mejor  
manera las perspectivas,  a compartir todo lo que estamos haciendo 
en nuestros países para que  nosotros podamos aportar a esa grande  
declaratoria y los países de nuestra región  podamos estar  articulados   
en un desarrollo con dimensión social y eso es lo que creo que la economía 
social  y solidaria guarda en sus entrañas, en sus neuronas, en sus  
procedimientos, un desarrollo, sí, una generación económica, pero que 
tiene como base los intereses, la resolución de  las necesidades de las  
personas.

Rodrigo Martínez 
Muchas gracias, un saludo cordial desde Santiago, al sur del continente. 
Es un agrado tener la oportunidad de compartir un par de reflexiones en 
línea con el sentido de trabajo que hemos estado realizando junto con el 
INAES.  

 Recordando la tercera reunión de la conferencia de  
Desarrollo Social que hicimos en Ciudad de México en el 2019, en 
donde entre los elementos principales que marcamos estuvo la Agenda  
Regional de Desarrollo Social Inclusivo, en la que planteamos cuatro ejes 
para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos  
de Desarrollo en la región,  tratando de relevar las características   
regionales y,  segundo,  las características propias de la dimensión  
social del desarrollo,  entendiendo que no hay desarrollo si no está en 
las dimensiones social,  ambiental y económica.  Sin inclusión social,  sin  
cuidado del medio ambiente,  el crecimiento económico puede quedar 
en un espacio vacío y, más bien, con serios problemas de armonización 
y de espacio político para el conjunto de la región.  Lo hemos visto en 
los últimos años, los movimientos sociales lo han hecho presente y la  
crisis provocada por la actual pandemia y sus consecuencias directamente  
relacionada con las medidas de protección para contener la crisis sanitaria 
han llevado a una crisis económica y social muy importante. 

 La aguda crisis financiera que se está formando. Tenemos  
crisis ambientales, tenemos problemas con los desastres que hoy día  
nos atacan en distintos ámbitos,  de características,  decimos muchas  
veces, naturales, pero donde la mano nuestra como sociedad ha estado 
presente, el calentamiento global ha hecho más fuerte esto. 

 Mirar nuestra región y analizar cómo salimos de esta, como 
buscamos un espacio de desarrollo que sea  una recuperación  
transformadora,  que convierta esta crisis en una oportunidad,  que  
no sea un obstáculo en  una escalera que pareciera cada día  los  
escalones son más largos y más altos. Cómo lo hacemos en conjunto para  
encontrar nuevos caminos y este ha sido un espacio, y en esta agenda 
regional parte de los elementos para avanzar está la inclusión económica 
y social,  la inclusión sociolaboral y el rol que tienen distintos espacios 
de la economía, y destacamos ahí el rol de la economía social y solidaria 
como un instrumento en una región donde, existente formalmente o no, 
identificada formalmente o no, en los hechos existe en la realidad. Y lo 
vemos también, que es un punto de encuentro entre la política social y la 
política económica, cómo esta es una oportunidad de avanzar en una red 
de trabajo. 
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Si vemos las mismas instituciones que nos juntamos meses atrás, teníamos 
gente de los ministerios de economía, del área de economía y

 Si vemos  las mismas  instituciones que nos juntamos meses atrás, 
teníamos gente de los ministerios de economía, del área de economía y 
producción, y teníamos otros delegados que venían de los ministerios de 
Desarrollo Social, donde la economía social y solidaria está afincada. La   
institucionalidad de la ESS jugaba desde ambos lados, y este es un espacio 
de oportunidad para esta conversación, este puede ser el vínculo. 

 La conversación de hoy, la idea es fortalecer este entramado de esta 
red, ojalá se traduzca en cooperación, colaboración, es nuestro rol aportar 
a ello, somos simplemente servidores para que esto ocurra, los actores son 
ustedes, los verdaderos artífices de lo que vaya a ocurrir en cada uno de 
los países son los funcionarios de cada una de las instituciones y la en la 
medida en que avancemos en la cooperación vamos a aportar a un mejor 
desarrollo y a encontrar una nueva salida, hay que innovar en ello y este  
es un espacio de innovación donde hay mucho más por crear y por  
desarrollar probablemente, que simplemente implementar cosas que ya 
hayan sido definidas. 

 Los invito desde ya a la conferencia de Desarrollo Social, a la nueva 
reunión de la conferencia que va a ser por vía virtual el día 26 al 28 de 
octubre. Vamos a trabajar en la discusión del desafío,  las oportunidades 
de una recuperación transformadora,  en particular por la situación del   
COVID, pero en el conjunto de los desastres que vivimos, regionalmente 
el tema principales desastres y protección social los desafíos en la región, 
para avanzar en ello, en un espacio de igualdad garantizando derechos. 

1ª. Ronda:

Raúl Holz (Moderador) 
Buenos días a todas y todos. Las palabras de Juan Manuel y Rodrigo nos 
inspiran el escenario de este conversatorio y n os plantean los desafíos, 
pero desde  una mirada  esperanzadora y de ninguna manera  pesimista.   
El desafío que vemos de conversar y hacer conversar la economía  
social y solidaria también a partir de su vínculo con el desarrollo social, 
entendiendo que ambas pueden aportar al mismo desarrollo social más 
inclusivo. Vamos a tener la primera sesión de  la conversación siguiendo 
la pregunta orientadora, entendiendo como inclusión laboral las políticas 
que garantizan el derecho a la salud, a la educación, a la protección social 
y, por otro lado, al trabajo decente

Pablo Richards.
Gracias por este conversatorio.  Para nosotros como División de  
Asociatividad y Cooperativas,  es muy importante, sobre todo  
pensando en el trabajo colaborativo  que podemos generar  para  el  
desarrollo de una Latinoamérica que impacte y beneficie y ponga al centro 
a las personas. En respuesta a la pregunta: 

 Dentro de las acciones concretas, comenzamos  a trabajar la  
digitalización  dentro de la División, liderados por el Ministerio de 
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Economía, una primera parte en generar los trámites en línea.
Chile es  un país muy largo y la conectividad no muchas veces es  
buena,  entonces lo que hicimos es generar una inclusión con todos los   
usuarios o asociados y asociadas de este tipo de organizaciones, lo cual 
nos permitió hoy en día generar un correcto funcionamiento dentro de su 
organización, Anteriormente, antes de todo este proceso -que aceleró la 
transformación digital en pandemia-, las  personas tenían que  
recorrer horas para poder entregar un documento, para poder generar un  
correcto funcionamiento dentro de su organización. Hoy en día a través de 
trámites en línea que tenemos disponibles las personas pueden subir un  
documento, y poder actualizar contenidos, pueden solicitar información 
para poder optar a distintos fondos que también le permitan generar un 
desarrollo sostenible a su organización y que tengan un impacto positivo 
en su entorno o en el territorio.  

 El trabajo que hemos generado en el territorio, sobre todo pos  
pandemia, hemos mantenido una comunicación permanente con las  
distintas organizaciones,  pero quiero enfocarme  en las cooperativas  
que son las empresas  sociales con las cuales nos desarrollamos y  
queríamos romper un paradigma,  que ellos se sentían como solamente  
cooperativa, y  durante este periodo hemos trabajado  en que se  
sientan parte también del concepto PyME, ¿y por qué? porque es mucho 
más amplio, y también las herramientas y opciones que tienen para poder 
generar un mejor desarrollo y una mejor economía interna e impulsar los 
temas de capacitación dentro de su organización. 

 Hemos generado distintas plataformas, y una de ellas es una  
plataforma que se llama quieroemprender.cl  en la cual se  unifica toda  
la oferta pública,  nosotros somos parte también como  División de   
Asociatividad, y que muestra el camino y herramientas para que la gente 
pueda seguir avanzando y pasar de una informalidad a la formalización, en 
este caso bajo el modelo cooperativo. 

 La capacitación ha sido  una de las  herramientas  
fundamen-tales. Como División y bajo la normativa que nos rige, tenemos 
dos ejes principales:  la fiscalización y la capacitación.  En este ámbito  
también hemos trabajado y  Zoom  ha sido una gran herramienta,  la 
cual nos ha permitido desplegarnos  a través de todo el territorio  
nacional y a través de estos años hemos podido capacitar a más de 6 mil  
personas en mostrarles cómo es el funcionamiento de un modelo, entregarle  
mayores herramientas que les permitan, no solamente tomar la decisión de  
formalizarse,  sino que también cuál es el camino adecuado, pensando 
que  puedes generar equipos multidisciplinarios que a la vez no sola  le  
permita liderar y    generar un mayor impacto en el ámbito donde se  
desarrollan, sino que también le entregue una herramienta a las personas 
las cuales de sea una fuente fundamental para poder seguir avanzando y 
poder generar también una mayor inclusión social. 

 En  el tema de modernización,  una mayor innovación social en  
base al trabajo que generamos el día a día, también el trabajo con otras  
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instituciones ha sido fundamental para que nosotros podamos seguir  
avanzando en este sentido. 

Carlos Osorio. 
Para mí es muy grato estar acá presentando lo que estamos  
haciendo  en  México,  pero especialmente presentar para una futura  
organización latinoamericana que desde la economía social fomente  
acciones que realmente reduzcan la  desigualdad.  Mi exposición estará 
en 3 proyectos y acciones que estamos  impulsando desde el Instituto   
Nacional de  la  Economía  Social,  que tiene como énfasis la inclusión   
sociolaboral de las Juventudes,  cómo fomentar inclusión, desde 
metodologías y procesos innovadores para incluir estas necesidades y  
aspiraciones que están teniendo las juventudes de América Latina. 

 El primer proceso, es una Red Nacional de Nodos de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria (NODESS). Los NODESS son articulaciones a 
nivel local  entre  universidades, gobiernos locales y  cooperativas que en 
conjunto crean una alianza para detonar un programa de intervención a 
nivel territorial basado en los principios, valores y prácticas de la ESS. Los 
NODESS  trabajan especialmente sobre cuatro estrategias básicas: hacer  
investigación en ESS; difundir temas de ESS;  fortalecimiento de  
cooperativas y; emprendimiento colectivo. Todo esto basado en 10  
temáticas de trabajo.  Los NODESS son el cerebro de INAES en los  
territorios, que nosayudan a entender que está pasando, qué necesitan los 
territorios y como desde eINAES vamos compartiendo diferentes acciones 
y metodologías. La Red Nacional consta de 41 NODESS,  lo que significa 
arriba de 210 actores miembros de los NODESS que están desarrollando  
y fomentado  acciones de ESS. La Red también sirve para  identificar  
buenas  prácticas  en algún estado del país,  y poderla  replicar a nivel  
nacional  de forma sencilla y a través de la Red, tener un impacto muy 
fuerte. Los NODESS funcionan como entidades que desarrollan soluciones 
y, a su vez, las ponen en una nube de conocimiento colectivo para que  
puedan implementarse  en diferentes territorios. ¿Qué tiene que 
ver esto con inclusión sociolaboral? Al estar liderados los NODESS en su 
gran mayoría por una universidad, gran parte del trabajo que hacen es cómo  
generar emprendimientos, acciones y trabajo decente para los jóvenes que  
están terminando la universidad, el énfasis está en como brindar asesoría,  
acompañamiento  e incubación  para tener empleo, es una vinculación  
escuela – trabajo que es un proceso complejo.

 El segundo es un proyecto que denominamos FUTURESS. Es 
una alianza que se tiene con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  
que desarrolla un programa prioritario del gobierno federal que se  
denomina  Jóvenes Construyendo el Futuro,  en este programa se da  
durante doce meses un incentivo económico, aproximadamente 
de  $4,000.00 mexicanos a los jóvenes que no están estudiando  ni   
trabajando para que se puedan incluir en algún centro de trabajo. El  
programa tiene como lógica el primer empleo o capacitación para el tra-
bajo, donde el Gobierno de México genera el pago mensual de los jóvenes 
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y ellos, a su vez, aprenden en un centro de trabajo.  En el programa  
FUTURESS, los jóvenes trabajan en cooperativas o en los NODESS, con 
seguridad social,  y el Gobierno de México sigue aportando su pago,  
y desde ahí el INAES da acompañamiento con un curso virtual  -la  
virtualidad nos permite llegar a más espacios- que habla de tres  
cosas: primero, entender qué es la ESS; segundo, herramientas de  
emprendimiento y; tercero,  herramientas empresariales. Es un  
curso de aproximadamente dos mil horas, que en todo un año se divide  
y representa cerca del 10% del proceso laboral de los jóvenes. Lo que se  
busca es que los jóvenes vivan la experiencia cooperativa, entiendan qué es 
la economía social y, por último, que al terminar el proceso de doce meses no 
se queden sin trabajo, que puedan incorporarse al centro de trabajo o puedan 
crear sus emprendimientos específicos para que puedan tener un ingreso.  
Actualmente  FUTURESS  está  funcionando con 60 centros de trabajo, 
que representan 300 o 400 jóvenes. Es un programa piloto que estamos  
evaluando y la idea es que ya se abra a todos los Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que están en centros de trabajo no exclusivamente cooperativos, y 
esto nos permita llegar a 200 mil jóvenes el próximo año. 
 
 El tercer proceso es la innovación cooperativa.  Desde INAES  
evaluamos dónde hay necesidades económicas específicas y sobre 
eso hemos ido construyendo alternativas económicas para que las   
juventudes se apropien de ese proceso y creen o fortalezcan fuentes de 
trabajo.  Un ejemplo en  México,  a raíz de la pandemia hemos visto la  
precarización laboral a través de las plataformas digitales de  
entrega de comida o delivery. En todo Latinoamérica deben conocer las  
plataformas privadas  como  Uber  Eats,  DidiFood,  etcétera,  que  han  
precarizado las condiciones laborales de los mensajeros repartidores.   
INAES,  luego de investigar  las necesidades concretas que  se  tenían,   
buscó  en  el mundo  las soluciones implementadas a través de la ESS.   
Identificamos en Francia a  CoopCycle,  una plataforma de código  
abierto para cooperativas de bici mensajeros que se unen en federaciones.  
Hablamos con el equipo de Francia, nos trajimos la plataforma a México y la  
estamos  tropicalizando, a continuación, buscamos a  los bici-mensajeros   
para que formaran  sus cooperativas. Hicimos todo un proceso de  
acompañamiento de 7 meses que acaba en noviembre,  en   
alianza con la Secretaría  de Trabajo y Previsión Social,  y con  la  
organización  ITDP  que trabaja el tema de políticas públicas para el 
transporte,  estamos capacitando a 7 bici  mensajerías en México, cerca 
de   150 personas, para que crear la primera federación de cooperativas 
de  bici  mensajería en México y ellos sean quienes tomen la plataforma  
cooperativa,  que sean  dueños de la plataforma de entregas a  
domicilio.  Tendrán  seguridad  social,  prestaciones de ley,  reparto de   
utilidades. Es un giro radical para la apropiación y la democratización  
de las  plataformas  y la tecnología. En INAES  ayudamos a  crear  las  
condiciones para que esto pase y a fortalecer el proceso. Por último, un proceso 
de innovación parecido es que a raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta  
de que  las micro y pequeñas empresas son las más afectadas, por  los   
altos  costos marginales que tienen  en  comparación de las grandes  
industrias. Hemos encontrado diferentes grupos de jóvenes para que creen 
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las primeras cooperativas de impulso empresarial en México -en Chile ya 
hay algunos casos parecidos-, hemos tomado el ejemplo andaluz de Smart,  
son las  sociedades mutuales  de artistas. Hemos traído  la metodología,  
también hacemos acompañamiento de cooperativistas que al final crean  
las cooperativas.  Estamos trabajando con 7 colectivos que representan   
alrededor de  70 personas, en su mayoría, jóvenes.  Les ayudamos  
también  a  acercarles un poco de demanda  de  quienes quieren los  
servicios de estas cooperativas,  estamos generando espacios,   
articulaciones fuertes para el desarrollo. Para concluir, solamente agregar 
que la plataforma CoopCycle,  estamos  haciendo  una articulación para  
que sea una Federación de cooperativas de bici mensajeros en América 
Latina. Gran parte del desarrollo se está haciendo en Argentina por una 
cooperativa,  también se quiere hacer en Chile,  entonces puede  ser un  
espacio de articulación.

Martha Lezcano 
Estamos instrumentando un proyecto de creación de estrategias de 
economía social y solidaria para el Ministerio de Desarrollo Social. Nos 
hemos dado cuenta de que la economía social y solidaria ya existe, y está  
instalada,  ojalá que podamos decir más adelante que ella  estará   
afincada en el Ministerio de Desarrollo.  

 Estamos tomando como ejemplo a México que está  avanzado,  
nosotros estamos en etapa de diagnóstico de la situación de la economía 
social con los participantes de nuestros programas. 

Victoria Pesce 
Un gusto  escuchar las diferentes  experiencias.  Sin duda  es  importante   
esto que plantean de compartir  experiencias y la cooperación que  
consideramos es fundamental.  Específicamente en cuanto  a lo referido 
por las compañeras del Ministerio de Desarrollo 

Marcela González 
Estamos buscando algunas acciones que tienen que ver como la  
reactivación económica y la inserción laboral de las personas en  
situación de vulnerabilidad y el vínculo o articulación entre sector público 
 y privado,  no solo está esta cuestión más de El mercado laboral  
clásico por decirlo así sino también desde un rol más vinculado a  las  
cuestiones del  ser y de formar parte y de buscar un  sentido  de  
transformación desde la economía social y solidaria.  

 Desde el Ministerio de Desarrollo Social promovemos espacios de 
vínculo trabajo,  generación de oportunidades que tiene que ver con la  
inserción laboral dependiente, pero también en la cuestión que tiene que 
ver con el trabajo cuenta propia, autónomo, basado en acciones que parten  
de grupos, de familia, con  personas,  tratando de generar articulación,  
participación  y estrategias más colectivas,  de manera de  
generar una economía de escala, pero más una cuestión de transmisión de 
valores.  
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Se trabaja  con  la inserción y  el acceso a derechos,  el acceso  a la  
comercialización y espacios productivos más colectivos, para la ruralidad 
y también asociaciones de artesanos y grupos de mujeres trabajadoras en 
el rubro textil y, el área de cooperativas sociales se trabaja de acuerdo a la 
ley de colectivos sociales, estos trabajos se realizan muy de cerca con el 
Instituto Nacional de Cooperativas (INACOOP).  

 Para nosotros es bien importante este tipo de actividades porque hay 
un acumulado muy interesante en Uruguay de trabajo sobre el aporte de 
la economía social a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, y acciones de articulación interinstitucional.  

 En el Ministerio estamos trabajando en la articulación con el mundo  
privado  para  generar un impacto  en  la reactivación económica  e   
inserción laboral. 

David Lumbi  
Desde Nicaragua lo que hemos estado asumiendo es profundizar un  
esfuerzo de articulación institucional en los territorios que permitan  
potenciar las capacidades de los actores regionales. 

 Las políticas dirigidas a la inclusión social deben tener un  
mecanismo de articulación que capitalice y potencialice los impactos de esta 
política en el territorio, concretamente en el caso de Nicaragua se ha estado  
haciendo en los últimos meses a través de la asignación de paquetes de 
desarrollo tecnológico pues hay diferentes experiencias de acuerdo a  
realidades muy particulares. 

 Cabe destacar que muchas veces las políticas nacionales tienden a 
homogenizar la interpretación territorial, sin embargo, en el caso nuestro 
el hecho de que tengamos políticas regionales que se logren gestionar 
de acuerdo a las particularidades territoriales exigen también que estos  
procesos activen actores propios de los territorios. 

Claudia de Lisio 
INACOOP es el Instituto que se crea a partir de la sanción de la Ley  
General de Cooperativas como autoridad preceptiva en esta materia en 
lo que hace a la política de promoción y fortalecimiento del sector y se le 
amplíen sus competencias a partir de la sanción de la Ley de Promoción de 
la ESS en Uruguay en diciembre del 2010. 

 Un eje de trabajo que tiene INACOOP tiene que ver con el trabajo 
interinstitucional, nosotros articulamos con todos aquellos organismos 
e institutos que se vinculan al ecosistema público emprendedor y a su 
vez articulamos también con el movimiento cooperativo, en ese marco las 
líneas prioritarias de trabajo tienen que ver con  la educación, la formación, 
la asistencia técnica, el financiamiento directo, inserción económica,   la   
vinculación con el sistema de cooperativas de ahorro y crédito para el  
financiamiento y la profesionalización de la gestión organizacional. 
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La forma de organizar la economía, sean cooperativas u organizaciones de 
la economía social, requiere incorporar distintas estrategias de gestión y 
mejora de prácticas conforme a los valores y principios que las atraviesan. 

 La pandemia nos obligó a tomar medidas y nos desafió en la la-
bor que veníamos desarrollando en términos de la promoción tanto des-
de la adaptación de la metodología como la adaptación de herramientas 
que pudieran sostener y apoyar los procesos en marcha. Buscamos las  
mejores formas de promover el movimiento cooperativo y de la economía 
social tanto en la prestación de servicios como en todo lo que tiene que 
ver con la producción de alimentos y la comercialización de los mismos, 
hemos impulsado también un sistema de compre cooperativo, hemos 
articulado con emprendimientos de economía social certificados por el 
Ministerio de Desarrollo Social y por último, trabajamos arduamente en la  
incorporación de la perspectiva de género en este tipo de organizaciones en dos  
sentidos, trabajando en lo respectivo a la sensibilización y formación y, por 
otro lado, promoviendo la incorporación de esta mirada desde el punto de 
vista de los marcos legislativos.

Marvin Rodríguez 
Costa Rica arrastra una situación de una economía que podríamos  
llamar sin vida, desde la década de los 90 tenemos un parque empresarial 
que logró conectarse exitosamente con los mercados internacionales y  
diversificar la base productiva de una economía a una economía con un 
fuerte componente de conocimiento y tecnología. Costa Rica es uno de 
los principales exportadores de componentes médicos a nivel mundial, tan 
sólo este cuatrimestre denotó un crecimiento del 30% con relación al año 
anterior, tenemos una economía que en promedio crece al 3% pero un  
sector exportador que crece al 30%, entonces estas asimetrías, esas  
disparidades entre el empeño de la economía conectada con la  
globalización y esa economía que se quedó rezagada son muy  
contrastantes 

 La pandemia solo ha venido a exacerbar las desigualdades, 
como lo es la desigualdad territorial, las disparidades de género,  
disparidades entre los chicos y chicas que tuvieron posibilidad de seguir  
atendiendo a educación virtuales y aquellos que en todo están desconectados.  
También hay que señalar las disparidades comerciales, vemos cómo  
cooperativas conectadas con el  sector internacional  básicamente se  
quedaron sin mercado y por el contrario tuvimos otras empresas que  
vieron incrementar sustancialmente su mercado.  

 Las alianzas público-privadas en una situación de crisis como esta 
no solo les  garantizan  el mercado a  cooperativas,  sino que le permite  
al Estado capitalizar un ahorro que se puede conducir a ampliar el alcance 
de programas sociales, tal es el caso del Programa de Abastecimiento  
Institucional del Consejo Nacional de Producción, que hoy por hoy es  
el mercado más importante de compras públicas y está dirigido  
principalmente a entidades de base asociativa. 

Galo Flores  
Nosotros en Ecuador pensamos en la economía popular y  
solidaria como una salida a la crisis no solo económica sino  
también sanitaria, dentro de las acciones principales en marcha son la  
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articulación de una red entre entidades gubernamentales, ya que no sólo el 
Estado está golpeado económicamente sino que la capacidad técnica del  
acceso al territorio es limitada, es así como gracias la creación de esta 
red podemos triplicar el número de técnicos; el fortalecimiento en las  
capacitaciones de emprendimiento y preparación de empleabilidad,  
donde se busca formar alianzas público-privado que fomenten la inclusión 
sociolaboral de grupos con mayor vulnerabilidad. 

 “No solo es el trabajo de asistencialismo y entregar fondos para la  
subsistencia de las personas sino también prevenir que los pequeños  
productores caigan en la pobreza”. 

 Concluida con éxito la vacunación de la mayoría de la población,  
tenemos como objetivo primordial la reactivación económica, donde  
nuevamente están articulados todos los ministerios que tienen que ver  
con la parte productiva y económica en un comité de innovación y  
emprendimiento que se ha conformado. 

2ª. Ronda:

Pablo Richards 
El 75% de las cooperativas se encuentra fuera de la región  
metropolitana o de la capital de Chile, motivo por el cual nosotros como  
División, lo primero que hicimos entre ministerios y servicios públicos fue 
generar un diálogo para que pudieran entender el funcionamiento de las  
organizaciones con las cuales nos desarrollamos y en este caso con 
las cooperativas, entregamos fondos, brindamos mesas de diálogo y  
capacitaciones, así como moldeamos ejes estratégicos para poder  
comenzar a trabajar y a su vez fortalecer la alianza gubernamental. 

Marvin Rodríguez  
Una experiencia muy valiosa para nosotros fue la creación de las  
seccionales de CIRIEC en Costa Rica y México, acabamos de albergar  
también el Congreso Mundial Científico del CIRIEC y uno de los aspec-
tos que se señalan es que cada uno de nuestros países no entendemos lo  
mismo respecto al concepto de ESS, entonces ese tema no es un tema 
menor porque si queremos políticas públicas que se dirijan a este objeto 
o a estas figuras jurídicas, ocupamos saber que jurídicamente tienen un 
reconocimiento y que hay claridad en tanto objeto jurídico de una política 
pública.

 Otro aspecto clave es el poder crear instancias de mercado  
transnacional para la ESS mediante plataformas de comercialización porque 
estos esfuerzos actualmente están circunscritos a planos muy locales. 

 La pandemia ha puesto de manifiesto y ha revalorizado, valga la 
redundancia, el valor de lo público y el valor de lo local, la alianza entre 
gobiernos locales y la ESS. 

 Reflexionamos sobre crear redes temáticas para compartir estas   
experiencias,  pero trascender posteriormente esos esfuerzos  
diplomáticos y declaraciones de intenciones a tener proyectos  
concretos porque si no pasamos de las ideas a los proyectos concretos  
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nos quedamos justamente en estas declaraciones de buenas  
intenciones que es un paso importante pero no suficiente. 

María Raquel Cáceres  
En la medida en que todos continuemos hablando el  
mismo lenguaje y manejando los mismos conceptos  
podremos retroalimentarnos también a partir de cómo 
implementemos estos conocimientos y surjan nuevas  
lecciones aprendidas en nuestros territorios, fortaleciendo  
estos diálogos e intercambio de experiencias contribuyendo a una 
construcción colectiva a nivel de Latinoamérica. 

José Soler  
Para contextualizar el enfoque de la inclusión laboral desde una  
perspectiva regional, yo creo hay mucho que trabajar a nivel del 
MERCOSUR, en particular, en este tema de la inclusión laboral desde 
una perspectiva de la ESS. 

 La mayoría de los trabajadores que migran a Paraguay, Brasil y  
Argentina están en condiciones casi infrahumanas trabajando en un 
sector informal, esto debe ser abordado desde una perspectiva que 
nos permita tener una visión más integral de la formalización del 
empleo a nivel del MERCOSUR. 

Richard Delgado  
Los derechos de la ESS tienen rango constitucional, se  
encuentran establecidos en la Constitución de la República  
Bolivariana de Venezuela en el título sexto capítulo primero.

 Pese a las sanciones y el bloqueo económico al que nos  
enfrentamos, Venezuela ha desarrollado un conjunto de políticas 
públicas en materia de apoyo a estas iniciativas de la ESS. 

El ciudadano presidente y el gobierno bolivariano  
establecieron un conjunto de mecanismos de propuesta: en 
primer lugar, la necesidad de saber cuáles son las experiencias 
de emprendimiento que aportan valor al Producto Interno  
Bruto de la nación – el cual no tenemos sistematizado– y el  
impacto económico proveniente de la ESS; en segundo lugar, 
la aprobación de un fondo especial de financiamiento para  
todas las entidades y las unidades de producción de la ESS;  
y, por último, la exoneración de todo tipo de impuestos al  
financiamiento de la ESS. 
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Proponemos que se establezca, a partir de la CEPAL, la creación de un 
congreso de solidaridad de la ESS, que discutamos a nivel regional la 
necesidad de homologar los conceptos, los mecanismos, los instrumentos, 
los mercados y cómo compartir cada una de estas iniciativas. A su vez, 
 ponemos a su disposición el Instituto Nacional de Capacitación y  
Educación Socialista (INCES),  que realiza  procesos de formación en  
oficios y ocupaciones productivas, para los países que lo requieran a través 
de su plataforma virtual Campus INCES, de manera asincrónica para  
emprendimientos productivos.

Juan Manuel Martínez 
Podemos tener discrepancias en los conceptos, sin embargo, la práctica 
es la que ayuda a que esas discrepancias sean muchísimo más acotadas. 

 Los conocimientos que se generan gracias a estos proyectos y la 
virtualidad a la que ahora la pandemia nos ha obligado, nos ayuda a que 
las fronteras estén absolutamente abiertas y podamos eventualmente  
tener un programa formativo que nos acompañe a todas y todos en 
nuestros países. 

 Estamos muy satisfechos con el conversatorio.  Que vayamos  
teniendo estos pasos concretos, significativos.  El tema de medición  es 
un tema de agenda donde  la CEPAL  tiene mucho que decir. En el caso 
mexicano CEPAL está acompañando para generar la cuenta satélite de la 
economía social junto el INEGI para distinguir, si a partir de una definición 
conceptual de la economía social y cuál es el sector social de la economía, 
los indicadores para medirla.  

 Esperamos en  las siguientes reuniones mostrar desde la CEPAL y 
el Gobierno de México qué estamos haciendo,  como una propuesta,  no 
como una homogenización, es importante respetar ciertos matices en los 
distintos países, pero sí es necesario un instrumento que nos sirva para 
compararnos, para poder, atestiguar y enunciar cómo la economía social y 
solidaria es un eje de desarrollo para todos nuestros países. Ahí se dibuja 
un tercer eje de colaboración de manera muy concreta.

David Lumbi  
Nosotros estamos viviendo como país una gran transformación en los  
últimos 10 años, con instituciones débiles que se encontraron en los  
últimos 15 años una pobreza constante y una integración terrible. 

 En los últimos 10 años por primera vez Nicaragua ha  
construido grandes rutas de integración para el Caribe, esto significan  
grandes transformaciones regionales en distintos bloques del país que 
tienen injerencia en la ESS, pues esta representa más del 50% de la  
producción de riqueza del país. 

 Cuando hablamos de integración regional cabe destacar que  
la economía social, la cual nosotros identificamos como el potencial  
determinante en la transformación del país, juega un rol decisivo para que 
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nuestros pequeños y medianos productores profundicen los mecanismos 
de comercialización regionales e internacionales. 

 Nos planteamos como prioridad la necesidad de fortalecer la  
integración regional desde posiciones de reconocer también nuestra  
necesidad de fomentar y darle un lugar destacado a la ESS a partir de 
reconocer sus diferencias, especificidades y matices.  

Siguientes pasos:

Humberto Cerdio 
Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un tiempo bien 
invertido. Hemos escuchado diversos elementos planteados que resumo 
de manera muy breve:

• Chile está haciendo digitalización en la ESS y plantean cómo  
las cooperativas pasan de ser una empresa meramente social a  
empresas consolidadas. 

• En México estamos con la Red Nacional de Nodos de Impulso a la 
Economía Social y Solidaria haciendo vinculación institucional en 
Jóvenes construyendo el futuro y plataformas cooperativas. 

• Paraguay nos muestra su motivación y emoción por comenzar a  
realizar diagnósticos en sus territorios para saber en dónde están  
parados en la ESS. 

• Uruguay con esa historia de cooperativismo que plantea que poco  
antes de arrancar la pandemia fomentan la Ley de Promoción de 
Economía Social y Solidaria dando certificados y marcas colectivas a 
empresas de economía social con una perspectiva de género. 

•Nicaragua plantea la importancia de las particularidades territoriales, 
pues la economía social sí está en todo y es para todas y todos, pero 
desde ángulos diferentes y mucho más en nuestros países. 

• Costa Rica nos impulsa a desarrollar compras públicas y  
abastecimiento nacional desde la ESS. 

• Ecuador, con su Comité de Innovación y Emprendimiento, pro-mueve 
que haya articulación interinstitucional, que la economía social se   
permea a los demás ministerios, que existan procesos de capacitación 
y formación en la ESS, y en especial que se forjen alian-zas públicas y 
privadas. 

• Venezuela ha desarrollado un conjunto de políticas públicas en apoyo 
a estas iniciativas de la ESS. 

Agradezco la valía de sus participaciones, nos dejan muchas  
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reflexiones  y, sobre todo,  en lo individual y en lo colectivo, nos han  
dejado  muchísimas ganas  de que esto continúe. Han salido muchas  
tareas para seguir trabajando de  manera interinstitucional. Por ahora 
les dejo una invitación para que nos acompañen en el marco del Foro 
Global de la Economía Social 2021 que se estará realizando del 4 al 8 de  
octubre en Ciudad de  México. En la página gsef2021.org  se podrán  
inscribir de manera gratuita a las sesiones. En ese marco, se realizará de 
nuevo este conversatorio de lo que hemos llamado la Red de Gobiernos de  
América  Latina y el Caribe. La sesión será el miércoles 6 de octubre  a 
las 12:30, hora de Ciudad de México, con el título Trabajo decente para 
economías sustentables y sociedades inclusivas. Más allá de la invitación al 
foro, sigue abierta la invitación a que estos diálogos no solo no se mueran, 
sino que cada día estén más vivos y que sigamos construyendo de manera 
colectiva un modelo socio económico más justo y equitativo que ahora 
tenemos, es la economía social y solidaria. Muchísimas gracias. 

Raúl Holz 
Tenemos problemas y desafíos comunes y muchas de las  
soluciones que se destacaron en este conversatorio también sirven  
como ejemplo para otros países y ahí radica la importancia de formar  
estas redes y alianzas. La ESS ofrece ventajas importantes para  las   
políticas sociales y laborales porque permite adecuarlas  a las  
preferencias y necesidades de los ciudadanos, posibilita acomodar la  
diversidad territorial, mantener unidas las comunidades y fortalecer  
los procesos de integración social y productiva. Compartiendo estas   
experiencias exitosas y forjando una alianza de instituciones públicas que 
trabajen a favor de la ESS, esperamos que esta reunión haya contribuido 
en esa dirección. 

Berenice Alcalde 
Estamos muy satisfechos con este conversatorio y de iniciar las bases de 
una alianza fuerte y poderosa que impulse la ESS en la región. Muchísimas 
gracias. Un abrazo a las diferentes regiones de América Latina. 
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4ª Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y 
el Caribe. Evento Paralelo CEPAL – INAES: El rol de la Economía 
Social y Solidaria en América Latina y el Caribe frente a los 
desafíos de la informalidad laboral

25 de octubre de 2021
14:00 h (tiempo de la Ciudad de México)
 
Objetivos: 
El taller busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los 
países de América Latina y el Caribe para promocionar a la Economía  
Social y Solidaria con miras a la creación y conservación del trabajo  
decente. El evento posibilitará de esta manera el intercambio de  
buenas prácticas y experiencias de los Ministerios de Desarrollo Social y 
afines para fortalecer a la Economía Social y Solidaria y contribuir a un 
mundo más sostenible e inclusivo. Con este fin se identificarán políticas  
prioritarias y se destacarán experiencias de institucionalidad de las  
políticas sociales que favorecen a la Economía Social y Solidaria.

Personas moderadoras:  
 • Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la Comisión  
 Económi-ca para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 • Berenice Alcalde Castro, Directora de Vinculación, INAES,  
 México.
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Participantes especiales:
 • Rodrigo Martínez.  Oficial Superior de la División de Desarrollo  
 Social, CEPAL  
 • Humberto Cerdio. Coordinador General de Fomento y Desarrollo  
 Empresarial, INAES, México 

Personas representantes de los gobiernos de los países y 
representantes de la sociedad civil:
 • Pablo Chena. Director Nacional de Economía Social y Desarrollo  
 Local, Ministerio de Desarrollo Social de Argentina. 
 • Lisandro Barrantes.  Viceministro de Trabajo y Seguridad Social  
 Área Economía Social Solidaria, Costa Rica 
 • Juan Manuel Martínez Louvier. Director General de INAES, México 
 • Nancy Rosana Vera Maldonado.  Directora de Inteligencia y  
 Negocio, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria,  
 Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 • Marcia Rivera, representante de la sociedad civil, Puerto Rico 
 • José Iván Meyer, académico en economía social e integrante del  
 movimiento Acción Ciudadana contra el Hambre  y la Pobreza,  
 Brasil.

Introducción:

Raúl Holz, CEPAL 
Con mucho gusto les doy la bienvenida al evento paralelo de hoy sobre el 
rol de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe frente 
a los desafíos de la informalidad laboral que organizamos en conjunto, la 
CEPAL y nuestros colegas de INAES México.  

 Este evento se organiza en el marco de la Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, y que fue creada 
en 2014.  Mañana será la  4ª  Reunión  de la  Conferencia Regional sobre  
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe,  que  es  organizada  por 
la CEPAL, el Gobierno de Antigua y Barbuda y el programa de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo de la conferencia es  
promover justamente en la región el mejoramiento de las políticas  
nacionales de Desarrollo Social, y  la cooperación internacional,  
regional y bilateral en el ámbito social, con el fin de avanzar en la  
reducción de la pobreza, la desigualdad y las brechas estructurales.  
Durante el encuentro, las autoridades de Desarrollo Social de América  
Latina y el Caribe discutirán sobre desastres, desigualdad y sistemas de 
protección social, en el actual contexto de esta crisis prolongada. En su 
tercera reunión en México,  se aprobó la  Agenda  Regional  Desarrollo   
Social  Inclusivo. Esta agenda tiene como objetivo apoyar la  
implementación de la dimensión social de la Agenda 2030,  y  una de  
las líneas de esta agenda es justamente el apoyo a la economía social y 
solidaria.
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Mensajes de bienvenida:

Rodrigo Martínez, CEPAL 
Un saludo especial a todas y todos. Un especial saludo a todos los colegas 
de INAES, que hemos trabajado activamente durante estos 2 últimos años.  

 Hace  2 años, se  realizó  la tercera reunión de la conferencia, se  
firmó  entonces  la  Agenda  Regional de Desarrollo Social  Inclusivo,  que 
no tiene otro objetivo que aportar en líneas de acción para implementar  
caminos que nos lleven a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en la  
dimensión social.  Entre ellos está  la economía social y solidaria. Lo  
pusimos entre los acuerdos de aquella conferencia. En la resolución se planteó  
explícitamente trabajar en el tema de los desafíos de la economía social 
y solidaria en la región. Para ello hemos tenido un buen trabajo en estos 
2 años con todo el equipo de INAES, partimos reconociéndonos, fuimos  
buscando caminos y nos  dimos  cuenta de qué manera  en  los distintos  
espacios de trabajo, desde el desarrollo social hasta el ámbito productivo, 
la economía social y solidaria nos produce un punto de encuentro muy  
positivo, particularmente, en nuestra región. Características de la economía 
de nuestra región, de los espacios de desarrollo y que ciertamente han sido 
vitales en este proceso de la pandemia. Estos 2 años que hemos tenido este 
espacio de trabajo a distancia han estado marcados,  justamente,  por la  
pandemia que ha puesto en tensión, pero también esa tensión de esta  
crisis  sanitaria, económica y  social  nos abre espacios para ver las  
oportunidades y aquí,  lo que queremos poner por delante es el espacio 
de las oportunidades y encontrar caminos de acción. Entre esos caminos 
hemos hablado de la institucionalidad. La institucionalidad que en algunos 
países está marcada desde el desarrollo social y en otros espacios está 
en el ámbito de los ministerios de la producción, como mencionaba hace  
un rato. Lo interesante es que pueden ser puntos de encuentro  
intersectorial. Lo interesante es que nos marca las características de cómo 
podemos desarrollar un camino de inclusión, de cohesión. 

 Acaba de terminar el evento paralelo sobre inclusión y cohesión  
social en América Latina.  Fue uno de los primeros  en  esta conferencia  
y este se complementa porque nos habla de un espacio de estas  
características de la economía de nuestra región. Así que nosotros, muy 
expectante de tener un espacio de intercambio,  pero este, al igual que 
los anteriores, no es más que un paso más para un camino que sigue y de 
donde tenemos que seguir construyendo en conjunto. 

 Así que la invitación es para abrir la conversación y las ideas y  
poder  propiciar nuevos espacios que en realidad nos lleven  a una  
recuperación transformadora y no volver atrás después de la  
pandemia, sino una recuperación transformadora con la pandemia porque  
ciertamente,  por el momento,  llegó para quedarse, así que  un gran  
abrazo  para todos y todas y espero que tengan una muy buena  
conversación ahora. 
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Humberto Cerdio, INAES  
Muchas gracias, Raúl. Me gusta el rol de impulsor [de esta alianza] porque 
es algo en lo que creo, no solamente estoy convencido de la economía 
social y solidaria para todas las soluciones que hemos planteado, sino que 
además estoy más convencido de que solamente podemos transformar el 
mundo y el modelo socioeconómico, si lo hacemos juntas y juntos.  

 Es por eso que nos hemos dado a la tarea de impulsar esta  
alianza en la región,  para que todos los países de Latinoamérica,  
todos los países hermanos, estemos  unidos platicando, construyendo,  
dialogando y haciendo cosas, sobre todo para generar un modelo  
socioeconómico mucho más justo, más equitativo e incluyente, bajo una 
lógica verde, sobre todo,  ante una realidad actual, me quedaba con las  
últimas palabras de Rodrigo, me encantó escuchar una recuperación  
transformadora, no me parece por demás optimista pensar que en los  
últimos 2 años hemos escuchado la palabra pandemia todos los días, 
sin lugar a duda hemos convivido con ella, hemos creído que salimos,  
regresamos,  nos viene más fuerte,  las olas y todo esto,  incluso nuestro 
lenguaje ha cambiado. Sin embargo, me gusta mucho creer que cuando 
esto pase, seremos un mundo mejor, y no desde la ilusión, sino desde que 
verdaderamente estamos ante una gran maestra que es la pandemia que 
nos debe de enseñar a construir cosas muy diferentes.  

 Recuperación transformadora.  Me parece que esto hay que 
grabárnoslo.  No podemos regresar a donde estábamos. Antes de la  
pandemia la OIT reportaba que había 51% de informalidad laboral y nos 
queda claro que eso genera precariedad y muchas cosas que no son  
benéficas para la gente que aportamos el trabajo y que está en la  
informalidad. Por lo tanto, el planteamiento que nos hacemos hoy -este 
debe ser alrededor del quinto conversatorio que tenemos. más allá de  
muchas juntas de trabajo-  es precisamente cómo vamos desde la 
economía social y solidaria a mejorar esto, la informalidad laboral y cómo 
podemos hacer que ese 51%, ahora probablemente más alto después de 
la pandemia, sea menor y que la gente trabaje en un trabajo mucho más  
correcto de condiciones y que promueva el desarrollo humano en todos los  
sentidos. Hagamos una recuperación transformadora, pero, sobre todo, 
hagámoslo como lo hemos estado haciendo: con la CEPAL y el INAES hemos  
trabajado de la mano, y con este conversatorio de hoy que plantearemos 
la posibilidad de buscar soluciones y qué está haciendo cada gobierno  
local de nuestros países para mejorar la informalidad laboral.  

 Hoy cerramos en buena parte estos diálogos que se han veni-
do dando en los últimos 6 meses,  pero cuando digo  “cerrar”, siempre  
me gusta plantear que realmente hoy, en lugar de que cerremos algo, 
 estemos comenzando otro ciclo. Pongo el planteamiento sobre la mesa, que  
estas reuniones se sigan dando de manera permanente, que no nos  
separemos, que estemos trabajando país con país y quizá en un poco de  
tiempo, esta recuperación transformadora nos lleve a estar juntos en el 
mismo lugar físico y poder construir de manera sólida para sí  
terminar  la informalidad laboral, generar empleos mucho más justos y  
equitativos;  generar mejores condiciones de bienestar y generar un  
mejor país, una mejor región y un mejor mundo para nosotras, nosotros 
y los que vienen las nuevas generaciones. Invitó nuevamente a que esto  
se mantenga en los próximos años y que hoy cerramos un año de  



63
63

trabajo, espero que en los próximos años nos sigamos encontrando y que lo  
hagamos de manera permanente para que cuando este modelo  
socioeconómico que tanta desigualdad ha traído, la economía social y 
solidaria  sea aquella que tenga las soluciones y sea aquella que tenga 
la capacidad de ponerse como el nuevo modelo socioeconómico rector. 
Muchísimas gracias y mucho éxito en las sesiones. Nos estamos viendo 
que tengan una excelente tarde hasta sus países. Un abrazo.

Ronda de presentaciones:

Pablo Chena. Argentina 
Muchas gracias a la CEPAL, al INAES de México por permitirnos ser parte 
de este conversatorio.  

 Quería compartirles algunas concepciones que nosotros tenemos 
sobre la economía informal, lo que llamamos en Argentina, la economía 
popular, y la economía social y solidaria. En Argentina se tiene, para tener 
un mapa de la situación del mercado laboral, en el sector privado formal, 
bajo relaciones laborales formalizadas empleado-empleador, alrededor  
de 6 millones de trabajadores y trabajadoras, de una población  
económicamente activa de 21 millones. 6 millones son trabajadores y  
trabajadoras registrados con plenos derechos laborales  en el sector  
privado. 3.2 millones, más o menos, están en el empleo público, y tenemos 
2 millones de registros  tributarios  de personas que  son trabajadores y  
trabajadoras independientes. En ese escenario  que suman  entre 11 y 
12 millones de personas,  en las cuales el Estado tiene un registro de la  
actividad laboral que realizan, quedan fuera  cerca de  10 millones  de  
personas  de la  población económicamente activa  y  el Estado no tiene 
registro de su actividad laboral. De  esos 10 millones, muchos son  
trabajadores precarizados en las relaciones laborales tradicionales y son 
empleados  no regularizados, en el esquema fiscal y en el  esquema de 
regulación estatal. Otros 6 millones,  como mínimo,  pertenecen a esta 
economía subterránea que hemos llamado “economía informal”, que tiene 
como características lo que vemos en la Argentina, es lo que se ve en toda 
América Latina.  

 Cuando uno  ve los emprendimientos de la economía  informal,   
ve que son  de baja escala,  de baja productividad.  Al ser  de baja  
escala y de baja productividad, estos emprendimientos, son también de 
bajos ingresos, por lo cual, muchos de estos trabajadores y trabajadoras  
de la economía informal,  forman parte de lo que podríamos llamar  la  
pobreza estructural de la Argentina.  Otra característica  que tiene la  
economía  informal  son las bajas barreras a la entrada, es decir,  es   
mucho más fácil ser un trabajador de la economía informal  que ser un  
trabajador de la economía formal,  con todos los derechos.  
Lamentablemente hay pocas barreras a la entrada a la economía  
informal,  y  muchas más barreras a la entrada  al empleo  
registrado tradicional. Este fenómeno nosotros los llamamos  en  
Argentina,  la economía popular,  ¿por  qué  asociamos la economía  
informal a la economía popular?  Le llamamos popular porque es  
la economía que se da en los barrios populares. Mucha de la economía  
informal es el acceso que tienen los jóvenes, muchas mujeres, al trabajo.  
Trabajan en la economía informal, cercana  a  los barrios populares  
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donde viven, sin embargo, no le llamamos economía informal porque   
se parte de un principio, que las propias organizaciones sociales de alguna 
manera han ido organizando este sector,  lo definen,  ellos le pusieron el  
nombre  de  economía popular,  porque es una economía que está  
informalizada, pero no es una economía informal  por lo que  
podríamos llamar un determinismo histórico.  ¿Esto qué  nos   
quiere decir? que nosotros tenemos la tarea,  desde el estado,  de  
formalizar esta economía. Ese es el gran desafío,  formalizarla para  
posteriormente  desarrollarla para que los trabajadores y trabajadoras 
que viven en la economía,  que fue informal, que  se pudo  formalizar y  
que se está desarrollando, salgan por el ordenamiento laboral lógico y la 
escalera de ascenso social, puedan reconstruir su salida de la pobreza de 
manera  genuina y de largo plazo, es decir,  entendemos también que el 
único orden social que puede existir es el del trabajo. Y es el ordenamiento  
laboral y volver a reconstruir una escalera que en Argentina se perdió,   
una escalera de ascenso social. Va a permitir atacar de fondo  lo que  
podríamos llamar un problema de  desigualdad distributiva y pobreza.   
En muchos casos  se la define como estructural, nosotros decimos  que  
estructural sería un fatalismo,  creemos que podemos resolverlo. El  
problema, si vemos, esta economía que muchas veces se llama economía 
informal, que nosotros definimos como economía popular y que tiene una 
característica que lo definen así los propios trabajadores y trabajadoras del 
sector, ellos dicen, nosotros somos trabajadores que nos inventamos nuestro 
propio trabajo, porque muchos de ellos vienen de quedar excluidos del modo 
de producción tradicional. Primero fueron desempleados, después fueron  
desempleados de larga duración. Luego, muchos de ellos se  
organizaron en organizaciones sociales que en Argentina la denominan   
“piqueteros”  porque empezaron mostrando su realidad en  las calles,   
cortando rutas, pero todo eso se fue transformando, o sea, cuando  
posibilidades de ingresar al empleo formal se fueron alejando cada 
vez más, no sólo para las personas que quedaron desempleadas, sino  
también para sus familias, empezaron a desarrollar las actividades que fueron  
encontrando en los barrios, inventándose el trabajo en función, pero no 
una invención casual, sino una invención  que está relacionada con las  
necesidades sociales que tienen los barrios populares. 

 Este es un modo de producción totalmente distinto,  porque  
cuando vemos el modo de producción tradicional, la forma de crear empleo,  
nosotros diferenciamos el empleo del trabajo, el empleo está en el modo 
de producción tradicional,  de producción capitalista,  en la relación  
salarial;  y en la  economía  popular hay trabajo, aunque no es bajo la  
relación en la mayoría de los casos, de empleo, sino trabajo cooperativo,  
social, solidario e incluso,  en muchos casos, simplemente  un trabajo  
independiente.  Entonces  tenemos estas personas  que,  de manera  
asociativa,  se fueron creando en grupos e inventando sus propios  
trabajos en función de las necesidades de sus barrios. Ese trabajo produce  
sentido,  eso es lo principal, porque no estaríamos  hoy pensando en  
desarrollar, como decimos nosotros, la economía popular, si no fuera un 
trabajo que produce sentido para las personas, acá llegó primero del  
trabajo. En la relación formal tradicional, primero llega al capital la  
inversión, las máquinas y esa generan puestos de trabajo.  Acá  son  las 
personas que se inventaron su propio trabajo,  por eso tiene baja  
capitalización,  y  el desafío es que llegue el capital, que lleguen las  
máquinas,  llegue, en muchos casos,  la escala productiva, o en los casos 
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en los que son trabajos comunitarios,  el reconocimiento  a  ese trabajo  
comunitario, como es,  por ejemplo,  una rama tradicional,  que es la 
rama del cuidado,  o  el trabajo en los merenderos comunitarios, en los  
comedores, etcétera.  

 Entonces tenemos un trabajo inventado por los propios  
trabajadores, algo extraño, digamos, para lo que hace a la visión tradicional 
de cómo se genera empleo, no está generado por la atracción del capital, 
sino por los propios trabajadores. Produce sentido, se organiza y tiene una 
utilidad social, podrían ser grandes características para definir un trabajo 
socialmente útil y que vale la pena desarrollar. La pregunta es, bueno este 
trabajo se creó casi naturalmente, ¿vale la pena desarrollarlo? y esa es una 
discusión, incluso con el desarrollismo tradicional, que hay en Argentina. 
Nosotros creemos que sí, y para eso empezamos a transitar el camino de 
la formalización. ¿Cuál es ese camino? es a través de un registro, el registro 
de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que hoy tiene ya 
más de 3 millones  de trabajadores y trabajadoras inscritos pese a que 
tiene algo más de un año. En el registro solamente se incluyó 3 millones de los  
6 millones que creemos que son  trabajadores y trabajadoras  de la 
economía popular. El registro está ordenado en 75 actividades y 8 ramas, 
¿cuáles son estas ramas? Las ramas son las del servicio de oficios, que  
son tradicionales en la economía popular informal:  oficio del albañil,  
carpintero, el jardinero, los oficios tradicionales;  las ramas de servicios  
comunitarios crecieron mucho durante la pandemia, porque fueron  
fundamentales para asistir en alimentación y cuidado de la salud en  
los barrios;  la rama del comercio popular y el trabajo en espacios  
públicos;  La construcción, infraestructura social y mejoramiento  
ambiental a baja escala, esdecir, la construcción a pequeña escala para  
mejoramientos en los barrios;  la agricultura familiar y campesina;   
la recuperación, reciclado y los servicios ambientales; La producción de  
alimentos, es muy importante porque en Argentina hay una fuerte escalada  
en los precios de los alimentos. Bueno, en la economía popular,  en  
este caso, la agricultura familiar hace un aporte importante para proveer 
 alimentos  a  precio razonable para la  comunidad;  y  luego la rama del  
transporte y el almacenamiento.  

 En estos momentos se albergan en la economía popular,   
fundamentalmente, cuando uno ve el corte por género, mujeres y cuando 
lo hace por edad, jóvenes,  lo cual nos está marcando también muchos 
de los orígenes de la desigualdad en Argentina. Quienes son víctimas de 
desigualdad son mujeres, y cuando hacemos el corte también por ingresos, 
los jóvenes. Es decir, que hoy se está recibiendo muchos jóvenes y muchas 
mujeres que no encuentran posibilidades en el empleo formal tradicional.  

 Por eso es tan importante este planteamiento que hacemos de  
registrarla,  para sacarla de la informalidad  primero,  registrar el trabajo 
que existe ahí, darle una forma, porque son trabajos no tradicionales, hay  
que darles un nomenclador propio y una forma fiscal propia que los 
 reconozca en su forma,  para a partir de ahí, poder darles también la  
protección jurídica, que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, las 
cooperativas. Formarse en cooperativas, simplificar los trámites a esas 
cooperativas. Permitir que las lleven emprendimientos pequeños, formar 
estos pequeños proyectos productivos e impulsarlos para capitalizarlos 
tanto desde el Estado, como también desde el sector privado, vía crédito, 
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es muy importante poder llegar con el crédito a este sector para que se 
capitalice y pueda lograr desde el trabajo organizado,  el capital que le 
hace falta para desarrollarse, hacer crecer la escala y, finalmente, generar 
los ingresos necesarios para salir de la pobreza. Muchas gracias.

Lisandro Barrantes, Costa Rica 
Muchas gracias  por este importante espacio. Costa Rica no está   
separado para nada de la situación que vive América Latina,  de la  
coyuntura actual a raíz de la pandemia y lo que esto va a generar en un 
futuro. Si bien es cierto, la economía social en Costa Rica data de hace 
muchísimos años, ha sido necesario crear o fomentar los instrumentos que 
faciliten la integración de las organizaciones de las personas y que exista 
un lugar de agrupación. Es por esto y gracias a la visión, primeramente, del 
Vicepresidente  Rodríguez  que  pone énfasis en la economía social  
solidaria. En la  administración  anterior se crea,  en el Ministerio de  
Trabajo, el viceministerio de economía social solidaria, Una dirección de 
economía social solidaria, y hace 2 o 3 años viene trabajando en la política 
de economía social solidaria. 

 La política de economía social solidaria  se da a partir  de  un  
análisis y se consulta a los diferentes sectores sobre las necesidades y la 
mayoría coincide en que el sector no está debidamente articulado y que 
carecían las organizaciones de inter-operatividad, falta de un marco común 
de referencia para dirigirse al sector como conjunto. Entonces, después de 
un análisis que se hace con un grupo de organizaciones de la sociedad  
civil,  instituciones públicas, sector cooperativo,  se empiezan a gestar lo 
que hoy es la política de economía social solidaria. Se trabaja en 3 ejes   
puntuales de acción.  El eje de  servicios institucionales. Lo que busca 
es un modelo de articulación institucional,  que tiene como propósito  
fortalecer y brindar servicios a las empresas de la economía social. El  
segundo o tiene que ver con el remozamiento del marco normativo, y es 
ahí donde se ve la necesidad por los diferentes sectores de crear un marco  
normativo, una ley para la economía social solidaria como un todo. Es así  
como se empieza a trabajar primeramente con normas, con decretos, y en 
este momento se está  trabajando en ese marco normativo que nos  
permita contar con una ley. Y el tercer eje de acción es la gestión del  
conocimiento. En Costa Rica,  si bien es cierto, tenemos movimientos  
cooperativos  solidaristas, desde la educación formal no se le ha 
dado el impulso que nosotros consideramos necesario, que las  
organizaciones  consideran necesario.  Un ejemplo de esto y lo que  
estamos haciendo, es un  curso que se está implementando  para  que a   
partir del próximo año,  en la Escuela de  Ciencias Políticas de la  
Universidad de Costa Rica, comenzar con un curso de economía social, 
cómo entenderla, cómo abordarla, porque la economía social al final  
es cómo conjuntar  o  buscar una solución a las necesidades de un  
colectivo,  sea de manera natural,  a  partir de una necesidad, como dice   
Pablo Chena,  comenzamos en la economía social a partir de la  
necesidad y no con un capital,  que  es de lo que  carecemos. Por otra  
parte,  es necesaria  la creación  de un directorio de economía social  
solidaria,  este directorio está en proceso  y  lo que busca es la  
agrupación  de todas las empresas  de economía social en el país  que  
faciliten  algunos procesos  de  todas las empresas que están en  
actividad productiva de economía social. Va a contener la información de 
cada una de estas empresas, que genere políticas en temas de género, 
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políticas de encadenamiento productivo de las empresas.  El directorio  
se está generando  con  el  apoyo del Instituto Tecnológico, se genera 
un software, se está ya en el contenido de las últimas preguntas, de los  
espacios,  pero  la herramienta como tal, ya  está construida.  Permitirá   
interactuar no solamente a las organizaciones, sino también que sea una 
fuente  de consulta para las instituciones,  que permita articular a todas  
estas organizaciones. 

 Por otro lado, en cuanto a lo que son servicios  institucionales, se 
está buscando la modernización y fortalecimiento de las  instituciones 
políticas en el plano local con énfasis en el rol de los gobiernos locales, de 
los municipios  que son  el primer contacto  con las organizaciones. Por 
otra parte, instrumentos de financiamiento, tenemos un robusto sistema  
bancario nacional público, también un Instituto Cooperativo, el INFOCOP, que 
financia cooperativas, pero es necesario hacer un inventario de los servicios  
financieros para estas organizaciones. Muchas de las organizaciones con 
proyectos incipientes que están comenzando, tienen la particularidad de 
no tener la garantía para acceder al crédito. Ese ha sido uno de los de los 
problemas que se han abordado con el apoyo de instituciones, con avales 
de respaldo, por ejemplo, una institución que tenemos en Costa Rica, el 
Banco Popular ha respondido con avales  para que las organizaciones  
tengan  el acceso a la información de los créditos  y,  sobre todo, el  
financiamiento. Para estos 3 ejes se ha trabajado en 3  mesas  
temáticas  compuestos por diferentes institucione,  por representaciones 
de la sociedad civil  y algunas organizaciones de economía  social. Hace 
falta mucho,  las organizaciones necesitan un trabajo constante en  
capacitación e información,  en acompañamiento técnico y en el  
financiamiento.  ¿Cómo  lograr mantener esa cadena,  desde el  
conocimiento hasta  la capacitación, que  las organizaciones se gradúen, 
digamos,  de estos procesos?  Esa es la gran tarea de la  Dirección de 
economía social  en estos 3 ejes de acción primarios. Falta mucho  
recorrido,  pero ahí está la visión,  la capacidad.  instalada y la  voluntad  
política  para lograrlo.  Solamente como ejemplo para cerrar,  con el  
sistema de banca para el desarrollo  estamos logrando  un  producto  
financiero o más bien de capital semilla para organizaciones de  
innovación tecnológica. Estas iniciativas promueven el desarrollo de  
organizaciones que necesitan ese empuje inicial  para emprender.  
Agradezco mucho, hace falta más espacio para hablar de todo lo que se  
ha venido y el intercambio de conocimiento entre países hermanos que  
están en condiciones muy parecidas, unos más adelantados,  otros   
más rezagados, pero creo que estos espacios promueven ese  
conocimiento  y  así poder aplicarlo nosotros en cada uno de nuestros 
países. Muchas gracias. 

Nancy Rosana Vera Maldonado, Ecuador 
Agradecemos la invitación que nos ha dado la CEPAL. Hemos sido  
invitados para hablar sobre el tema de la experiencia del Registro Único de 
la Economía Popular y Solidaria (RUEPS). 

La Constitución de la República del Ecuador establece varias  
formas de organización pública, privada, mixta y la economía  
popular y solidaria. Esta última construye su lógica desde una visión  
diferente. 
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Es  la forma de organización económica donde sus  
integrantes individuales colectivamente organizan y desarrollan  
los procesos de producción, intercambio, comercialización,  
financiamiento y consumo de bienes y servicios para  
satisfacer las necesidades y generar ingresos basados en   
relaciones de solidaridad,  cooperación y reciprocidad,  
privilegiando al trabajo y el ser humano por sobre la apropiación,  
el lucro y la acumulación de capital. De acuerdo con la Ley   
Orgánica  de la  Economía  Popular y  Solidaria  (LOEPS),  la 
economía popular y solidaria está conformado por el sector 
real y el sector financiero. 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria se encarga del  
fortalecimiento, del fomento, de la promoción del sector real de la 
economía popular y solidaria, conformado por el sector comunitario, 
el sector asociativo, el sector cooperativista, así como las unidades 
económicas populares.  

 Los principios de la economía popular y solidaria establecidos 
en la LOEPS son:  a) la búsqueda del buen vivir y del bien común; 
b) prelación del trabajo sobre el capital e intereses colectivos sobre 
los individuales; c) el comercio justo y consumo ético y responsable; 
 d)  la equidad de género; e)  el respeto a la identidad cultural;  
f)  autogestión,  g)  responsabilidad  social y ambiental, solidaridad, 
 rendición de cuentas  y; h)  distribución equitativa  y solidaria de  
excedentes.  

 Algunos datos importantes del Ecuador:  la pobreza en el  
Ecuador, con corte a junio del 2021, tenemos que la pobreza por  
ingresos llegó al 32.2% y la extrema pobreza alcanzó el 14.7%. A nivel 
urbano,  la pobreza por ingreso se ubicó en 24.2% y la extrema en  
8.4%. A nivel rural, la pobreza por ingresos se ubicó en el 49.2%  
y la extrema en 28%. El empleo con corte a julio del 2021, con tasa  
de participación global del 65.3% respecto de la población  
económicamente activa;el empleo adecuado alcanzó el 31.8%, el 
subempleo, el 24.6%. Y el desempleo, el 5.2% a nivel nacional. La 
desnutrición con corte a diciembre del 2020, uno de cada cuatro 
niños niñas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La  
situación es más grave para la niñez indígena, ya que  1 de cada 2  
niños la padecen y 4 de cada 10 presentan anemia.  
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De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Economía  
Popular y Solidaria, tenemos registradas 15,923 organizaciones en el 
sector productivo y  tenemos que el sector agropecuario alcanza 4,622 
organizaciones con un 29%, seguidos por limpieza, mantenimiento,  
seguridad, peluquería, con 2,821, que equivale al 18%,  textil, 1,900  
organizaciones, equivalente al 12%,  transporte, 1,875, equivalente al 12%,  
alimentación, 1,624, equivalente al 10%, otros, 1,157, equivalente al  7%,   
Acuícola  y  pesqueras. 582 organizaciones,  equivalentes al 4%,  turístico 
y artesanal, equivalente al 2%,  bienes y servicios industriales, reciclaje,  
capacitación, metalmecánica, construcción, minera, de materias primas y 
especiales. Son  todos los sectores  que están registrados dentro de las  
organizaciones por sector productivo.  

 Tenemos en el modelo de gestión, la ruta de fomento de la economía 
popular y solidaria que consta de 2 ejes de acción. Uno, la consolidación 
y  visibilización  de la economía popular y solidaria, que trae consigo  
eficiencia institucional y desarrollo de capacidades  en el  territorio. Y  
por el otro lado,  tenemos empleo y reactivación productiva con el  
fortalecimiento y sostenibilidad productiva de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria; y  la competitividad y mayor participación 
en los mercados locales e internacionales. 

 El RUESP  fue creado  en  respuesta a  la disposición de la  
LOEPS, a la falta de delimitación clara del sector y el reconocimiento de 
las prácticas inherentes de la economía popular y solidaria, y  a  la falta 
de información estadística oficial que permita formular políticas públicas  
específicas.  

 En el periodo 2020-2021, tenemos 4190 organizaciones  
inscritas y 2,399 organizaciones acreditadas. El RUESP tiene en tres sus 
funciones:  

1. la delimitación del sector de la economía popular y solidaria  
mediante la implementación del indicador de cumplimiento de  
principios, estos principios como una norma o idea fundamental que 
rige el pensamiento o la conducta, y las instituciones económicas, que 
son las reglas implícitas y explícitas que reproducen patrones sociales, 
anidan principios que dan lugar a las prácticas económicas recurrentes. 

2. Proporciona  acceso a los beneficios que establece la Ley  
Orgánica de Economía Popular y Solidaria;  beneficios  
como  capacitación organizativa, administrativa y financiera,  
acompañamiento en la elaboración del plan de negocio, asistencia  
técnica y cofinanciamiento, vinculación a mercados, desarrollo  
de planes de mejora, participación preferencial en compras  públicas, 
beneficios fiscales, etcétera. 

3. La aplicación de la encuesta multipropósito de alimentación diaria 
que permite caracterizar, mapear y determinar la problemática que  
enfrentan las OEPS. Se ha obtenido información general de las OEPS, 
el cumplimiento de principios, información económica, identificación 
de problemáticas comunes, así como información de actividades 
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por provincia. También contribuye a identificar dificultades en el  
desarrollo de las actividades productivas, como el acceso al capital de 
trabajo, al financiamiento, infraestructura inadecuada, necesidades de  
capacitación y formación, etcétera. 

La información estadística oficial es clave para la formulación de políticas 
públicas que permitan combatir la informalidad y fortalecer la economía 
popular y solidaria.  La  información cuantitativa y cualitativa son claves 
para delinear el panorama real de la economía popular y solidaria  y  
conocer  su potencial  como  forma alternativa a la economía del capital.  
No podemos hacer políticas públicas diferenciadas  si  no tenemos  
estadísticas diferenciadas, y esto es precisamente  lo que sea impulsado 
desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Muchísimas gracias. 

Juan Manuel Martínez Louvier, México 
Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos los compañeros de la  
CEPAL, de  INAES, de todas las instituciones, de distintos ministerios de 
países hermanos de América Latina que han tenido a bien conectarse a 
esta sesión.  

 Para hablar de este planteamiento, lo que nos tiene en esta  
tarde,  el rol de la economía social y solidaria en nuestras economías.   
Espero ser un poco más disruptivo desde un planteamiento que tiene una 
observación en el tiempo que corre para México, que está en medio de  
una transformación de la vida pública. 

 El presidente López Obrador plantea que es la cuarta transformación 
de la vida pública en México, la primera que se suscita con tal dimensión, 
pero de forma pacífica, democrática, ¿y por qué aludo a eso? porque creo 
que todo lo que tengamos que compartirles desde México tiene que ver 
con esta profunda modificación de las relaciones sociales. En el ámbito 
de lo económico, el Presidente López Obrador insiste continuamente en 
hablar del tema de la economía moral, cómo esta cuarta transformación 
en México tiene que trastocarlo todo, llevarlo a la generación de bienes 
públicos, del bien común, y nos plantea que en el tema económico, nos 
embarquemos en un planteamiento de economía moral. Yendo al rol que 
ha tenido la economía social en el pasado,  en el año 83 se modificó el  
artículo 25 constitucional relativo a la economía del país donde,  muy  
similar a Ecuador, se planteaba que este país tiene una economía privada, 
una economía pública y una economía del sector social, una economía, 
diríamos, social. Desgraciadamente, entró muy rápido el neoliberalismo a 
México, y hace 40 años se generaron políticas públicas que trastocaron 
esos 3 sectores de la de la economía, haciendo que lo público se redujese 
a su mínima expresión,  que lo privado se pusiera en el centro como  
el gran eje de generación y distribución de la riqueza, y pareciera que al 
sector social se le colocó como un espacio marginal, informal, precario, 
bajo en tecnificación, y que finalmente tendría que estar en la periferia de  
los grandes protagonistas económicos.  Hoy en día, nosotros  
pensamos,  primera declaración  ¿cuál tiene que ser el rol de la 
economía social y solidaria en México? el que plantea la Constitución, el  
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equilibrio entre privado público y social.  Y para que eso suceda  ¿qué  
tendría que ocurrir? Primero, una concepción distinta del propio  
planteamiento de la economía social y solidaria, no como marginal, sino como 
una economía no de sector, sino vector. Como ya planteaba hace un momento  
Lisandro, un vector, que tiene como concepto que el generador primigenio 
de la riqueza es el trabajo de la persona, para lo cual requiere capital y   
colectivamente, además, lo requerirá de forma mayor para subsanar  
cualquier necesidad de productos o bienes socialmente requeridos. Pero 
el orden es otro. Tenemos que cambiar esa cultura, por eso en el programa 
de Fomento a la  Economía  Social que nosotros tenemos el honor de  
administrar. 

 El primer objetivo es visibilizar esa cultura  como posible, como 
fuerte, como realizable, como un vector que pueda atravesar todos los 
sectores de la economía y todas las instituciones.  Hace unas semanas  
también tuvimos una reunión de esta propia conferencia en el Foro Global 
de la Economía Social, que intenta visibilizar masivamente a la economía 
social como un vehículo de certidumbre para las poblaciones.  

 El segundo objetivo que tiene el Instituto es que hay que colabo-
rar con el sector para saber hacer economía social, saber hacer empresas 
de economía social con esos dos núcleos potentes:  empresa, que tiene 
que estar en diálogo con los mercados. Para nosotros en la concepción 
de modificación de las condiciones estructurales para la redistribución de 
la riqueza,  tenemos que ir por aquellos mercados que típicamente han 
sido acaparados y explotados por intereses de lucro y concentración  
exponencial y esos mercados traerlos a lo social,  esos negocios que 
son alimentados por el dinero de la gente, que  llegue ese ejercicio  
económico-me gusta mucho  en  Ecuador  cómo hablan de economía  
real-, esa economía real arraigue el dinero a los territorios, y para eso hay 
que saber, y por eso tenemos unas estructuras formativas, una red ya,   
confiamos que al final del año tengamos 90 centros que hemos llamado  
Nodos de  Impulso a la  Economía  Social y  Solidaria, junto con  
instituciones educativas, gobiernos locales y organismos del  
sector que nos ayuden  a  la formación en temas de la economía  
social, que nos lleven, que es el tercer eje, que nos lleve a la configuración  
de nuevos modelos empresariales en cualquier sector.  Estamos  
innovando en el mundo de las aerolíneas, en el mundo de la  
distribución de los hidrocarburos, en el mundo de estas plataformas que 
durante la pandemia han demostrado, si, satisfacer las necesidades de los 
consumidores, principalmente, pero sometiendo y precarizando mucho 
la fuerza laboral, llevando a escenarios de trabajo poco decente a los   
bici mensajeros,  a la  mensajería en general, etcétera. Estamos  
propiciando modelos empresariales que tienen estas plataformas,  
que utiliza el capitalismo, pero que sean ahora de propiedad social.   
Como bien se dijo, también es fundamental, tanto en Ecuador como como 
en Costa Rica se mencionaron, que podemos trabajar en un ecosistema  
propio de las finanzas para la economía social y  solidaria. El trabajo es  
primigenio en la economía social, pero sin capital no se puede movilizar,  
y uno de los factores que hicieron, al menos en la experiencia mexicana  
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que,  durante las décadas del neoliberalismo,  el sector social ocupara  
un espacio muy pequeñito, fue el nulo acceso al financiamiento en  
condiciones  de crédito buscando generar las empresas de economía  
social y solidaria.  Pues junto con la banca de desarrollo, especial-
mente el Banco de Bienestar, la financiera Nacional de Desarrollo, las  
cooperativas de ahorro y préstamo en el país, que en su conjunto cuando  
menos agrupan a 10 millones de socios cooperativistas y tienen una  
liquidez y unos activos bastante interesantes en el país,  estamos  
intentando configurar los ecosistemas financieros para la economía social 
y solidaria en nuestro país. 

 Quinto objetivo del  Programa de Fomento de la  Economía   
Social es,  justamente,  tener una incidencia en lo público, tanto en los   
marcos normativos, y para eso hemos trabajado con la Cámara de  
Diputados y confiamos que en esta legislatura se pueda tener un trabajo 
también profundo con el sector, dialogando con el sector para encontrar 
las demandas específicas para generar mejores leyes, pero también en  
lo público  nosotros tenemos esta traducción,  y que es que  
necesitamos generar políticas públicas,  no solamente que emanen del  
Instituto Nacional de la Economía Social, sino que atraviesen la mayoría  
de las instituciones del Estado. Por eso, los programas prioritarios del  
Gobierno de la República tienen ya ahora componentes de economía social 
y solidaria. En el Programa de Mejoramiento Urbano, en los 2 proyectos de 
gran infraestructura, tanto en el Tren transístmico como en el Tren Maya,  
como en el  Aeropuerto Felipe Ángeles, en el  Programa  Jóvenes   
Construyendo el Futuro, el acompañamiento que intentamos dar a la nueva 
escuela mexicana, la nueva reformulación de las universidades e instituciones 
de educación en el país, es decir, que la economía social pueda ser vivida en  
todo y por todo y para todos. Porque nosotros queremos resistirnos a  
esta idea del neoliberalismo en que se debía tener  lo menos Estado  
necesario y lo más mercado posible.  No, nosotros creemos que los   
gobiernos tenemos una actuación transformadora estructural. Y el rol de  
la economía social y solidaria en México y ojalá en nuestra región, tengan  
un carácter de transformación estructural para el futuro, porque la  
economía de América Latina no tiene una concentración de capitales  
generalizada, más bien la tienen con sus élites, como ha ocurrido  
durante siglos,  sí tiene una riqueza natural, medioambiental, energética, 
que es gestionable únicamente en lo colectivo, sí no se vuelve extracción 
pura y dura. Y finalmente tiene como su gran riqueza una juventud capaz 
de transformar la naturaleza a través de su trabajo. 
El rol de la economía social tiene la gran potencialidad de hacer que este 
trabajo sea efectivamente un puesto de trabajo, no una mercancía y con 
ello contribuya a los objetivos de un trabajo decente. Por eso creo que el 
rol es estructural, no solamente periférico, cosmético, y ojalá y entre todas 
y todos podamos construirlo, muchas gracias. 
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Discusión abierta con los países. Principales aprendizajes y desafíos 
para avanzar hacia una institucionalidad que favorezca a la 
Economía Social y Solidaria:

Berenice Alcalde, INAES 
Vamos a ir a esta parte de preguntas,  comentarios para los panelistas.   
Desde  las redes sociales tenemos un equipo que está siguiendo las  
preguntas y los comentarios, entonces también los tendremos  acá.  
Comenzaría con un par de participaciones que nos han solicitado: Marcia 
Rivera, quien es parte de la sociedad civil, quien hizo una gestión para 
contar con este espacio y, posteriormente, José Iván Meyer, académico e 
integrante de un movimiento ciudadano, de Brasil. 

Marcia Rivera. Puerto Rico 
Gracias  Berenice y gracias a todos los funcionarios de gobierno que  
expusieron, me pareció muy interesante.  

 Yo vengo de Puerto Rico y al igual que en México empezamos a  
sentir muy temprano  los impactos de esas políticas neoliberales  sobre 
nuestra economía, nuestra sociedad.  Ya desde finales de los años 90  
teníamos informes muy claros que estaban generándose desigualdades 
mayores que las que había en la región y desde entonces para acá  
la desigualdad ha crecido exponencialmente y la pobreza no se  ha  
atajado. Y lo que sucedió durante la pandemia me parece muy importante, 
porque durante la pandemia hubo todavía más una concentración de la 
riqueza en el mundo, en todos los países, a nivel global. A mediados del 
2020 había 62 individuos que controlaban la mitad de la riqueza de todo  
el planeta. Un año después, ahora, acaba de salir el último informe que 
apenas 8 personas controlan la mitad de la riqueza de todo el planeta,  
y esas 8 poseen más riqueza que la combinada de los 4,000 millones de 
personas más pobres del mundo, entonces estamos llegando a unos niveles 
donde a muchas personas nos genera realmente un sentido de indignidad 
frente a lo que está ocurriendo y buscando alternativas, uno sabe que  
no podemos pretender que el pequeño sector comercial, que eran las  
estrategias de sobrevivencia que tuvimos y el Banco Interamericano  
de Desarrollo durante años financió la construcción de pequeños  
empresarios, no va más,  la concentración empresarial está creando  
monopolios día a día de concentración, así que  nosotros tenemos que 
pensar en una estrategia totalmente distinta. Y me voy a aventurar aquí a 
dar algunas sugerencias de cosas que yo me he encontrado.  

 Primero que nada, si nosotros ligamos, si nosotros visualizamos una  
sinergia entre cómo vamos a organizar ese sector cada vez más grande 
de personas que no tienen un empleo formal  que están,  en el Caribe  
decimos  “chiripeando”,  hoy a hacen  una cosa, mañana hacen otra 
cosa.  Tiene sentido ese trabajo,  tiene mucho valor porque con eso  
pueden mitigar  el hambre en su familia, si lo vinculamos a cosas que 
están pasando en la ciencia, que investigaciones que están haciendo 
nuestros científicos, particularmente en las universidades públicas, se nos 
abre un abanico de oportunidades y ahí es que yo los quería convocar a 
ese abanico de oportunidades. En la mayoría de los países de América  
Latina, entre el 65 y el 80% de la construcción, no está conectada a  
acueductos formales,  y  hay un problema de contaminación de aguas,  
de contaminación de suelo tremendo. Pues en Uruguay una escuela  
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“...En la mayoría de los 
países de América Latina, 
entre el 65 y el 80% de la 

construcción, no está  
conectada a acueductos  

formales...”

Marcia Rivera. Puerto Rico

secundaria con unos chiquilines, con una maestra  
de ciencia apasionada, les dijo,  vamos a hacer un  
experimento y vamos a limpiar nuestros propios   
pozos sépticos en la comunidad con microorganismos 
biológicos que no dañan el ambiente. Esto fue hace 
cuatro o  cinco  años. Hoy de ese proyecto de ciencia 
 nació una gran empresa que ya limpia la mitad de  
los pozos sépticos del Uruguay y esa comunidad pudo 
organizarse. Con los padres, los niños, los maestros, 
toda la comunidad a trabajar en un gran proyecto que 
en simultaneo resuelven un problema de la pobreza. 

 Mi invitación es a que pensemos  estos  rubros, 
estas categorías, que nos hagan además una solución  
a otros problemas que tenemos, doy esa como un 
ejemplo.  Otra como un ejemplo. Nosotros tuvimos  
en Puerto Rico  un  huracán muy fuerte,  el  huracán  
María en 2017, que dejó al país en una situación de 
infraestructura eléctrica por el piso.  Bueno, pues un 
científico que vivía en una comunidad y que era un  
profesor de ciencia, dijo, si ustedes quieren. Está. 
Ha salido de la red nacional y tiene su micro red de  
energía eléctrica hecha por la propia comunidad. En las  
propias comunidades, porque ahí ya son ya como  15 
o 20 comunidades que se han unido en este proyecto  
y ya están en condiciones de organizarse para  
vender el servicio a otras comunidades en el país y en la  
región del Caribe, entonces en cómo resolvemos  
un problema que genera la pobreza si nos aliamos, si 
 encontramos vínculos de conversación con el que 
hacer de investigación científica podemos tener otras 
 opciones que no van a quedar asfixiadas por  
ese multimillonario gran mercado que se está  
asociando hoy en estas mega empresas.  Así que por 
ahí me parece,  soberanía alimentaria. Hay muchas  
iniciativas que se están dando y tenemos que hacer 
esa asociación.  entre nuevos emprendimientos que  
pueden venir a usar los talentos y capacidades de cada 
cual  y  además, potenciar a las propias comunidades 
que los desarrollan y trabajar desde las comunidades. 
Gracias, muchísimas gracias. 
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José Iván Meyer, Brasil 
Muchas gracias, soy un profesor en el área de economía solidaria,  
asociativismo y cooperativismo y milito en un movimiento de la  
sociedad llamado “Acción Ciudadana contra el Hambre y la Pobreza”. Estoy  
encantado con lo que estoy escuchando y también emocionado de tratar 
de ayudar a resolver estos problemas, como dice Marcia y los demás  
oradores. En Brasil, la economía solidaria viene de 2003 con una  
secretaría nacional dependiente del ministerio. En 2014, con un presupuesto  
fabuloso dentro de una estrategia del gobierno para combatir la pobreza, 
hoy sólo hay una coordinación general dentro de un departamento sin  
presupuesto y con un mínimo de personal operándola. No hay contratos  
al final de sus carreras, pero queremos ver la posibilidad que tenemos  
en el marco legal brasileño que tiene una propuesta de reforma a la  
Constitución para posicionar a la economía social y solidaria como  
artículo de la Constitución Federal. Hay un proyecto de ley que tiene 
muchos años, pero que ahora está en su fase final que instituye la  
política nacional de economía solidaria, en la Cámara de Diputados y en la  
segunda comisión  para ir a  la  tercera  y terminarlo ahí, tal vez salga en  
los próximos 23 meses y aquí hay una ley recién creada que aprovecha  
los instrumentos de innovación y crea la posibilidad de apoyar a las  
cooperativas, entre otras áreas de negocio, pero aún mantiene a las  
cooperativas en este marco legal, que es una ley complementaria a partir 
de junio de este año.  

 Tendría que haber alguna posibilidad de que las cooperativas,  
también con otras empresas, pudieran acceder a recursos de políticas 
públicas y privadas para desarrollar sus actividades. Creo que podemos 
acercarnos a Marcia y Juan Manuel  para una solución,  porque muchas  
empresas  brasileñas, grandes galpones quedaron vacíos, un parque 
productivo  que  está vacío  por el COVID,  y aquí tenemos un campo de 
economía solidaria que llamamos empresas recuperadas,  y  también las  
incubadoras vinculadas a universidades, que es una inversión,  pero  
rentable desde el punto de vista de la asignación de mercado. Yo creo 
que estos almacenes abandonados o que están a punto de convertirse  
en iglesias neopentecostales,  que la gente está llevando los autores  
transformando en iglesias podemos juntos,  tal vez,  crear legislación  
mirando el modelo de México que me llena de felicidad ver lo que nuestro 
amigo López Obrador está haciendo en este país y nosotros entablamos 
un diálogo con Brasil en este momento, pero lo digo más como ciudadano 
que como especialista en políticas públicas y gestión gubernamental que 
trabaja en el gobierno porque no tengo autonomía para hablar por esta 
parte de la organización, pero desde el punto de vista de la sociedad, soy 
un gran optimista de que pronto tendremos la oportunidad de aplicar un 
estudio. Muy agradecido a todos ustedes. 

Berenice Alcalde, INAES 
Para cerrar esta parte, haría una pregunta muy concreta a las y los 
panelistas. 

 Para contribuir a la formalización de la economía o poder  
combatir estos grandes retos de la informalidad en la región, que sabemos 
que es mucha, que es en promedio el 60% entonces ¿qué tendría como  
herramienta la economía social que tomar en cuenta, que no podríamos 
obviar? 
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Pablo Chena, Argentina 
Sacar a la economía informal  para que deje de ser una economía  
subterránea.  Es necesario  planificar su desarrollo. Dejar de verla sólo 
con estadísticas. De manera clara, enfocada en la política social, hay que  
llevarla a la política económica, a la economía política, y eso implica   
colocarla  en la agenda de la política de desarrollo del país. Con  dos   
grandes ejes, uno es instrumentos de formalización.  y  deprotección de 
sus emprendimientos productivos,  protección jurídica. Y,  por otro lado,   
una dinámica del crédito les permita  capitalizarse y escalar crédito  
tanto público estatal, como también privado, probablemente crédito no  
bancario. Muchas gracias. 

Lisandro Barrantes, Costa Rica 
La experiencia nos dice que la educación es indispensable. Esta gestión 
de conocimiento,  y no es educación formal  desde la  academia,  de la   
universidad  sino desde el reconocer y entender los conceptos de la 
economía social. Que la agrupación. He visto. Durante el tiempo. Que  
algunas organizaciones o personas, sabiendo que el Estado  con  
mayor facilidad apoya a personas, que es el grupo inicial social, entonces  
conforman una cooperativa, pero al principio, sobre la necesidad, sobre 
la conceptualización de lo que es la economía social y cooperativismo y 
todo lo que encierra. No está tan arraigado. Entonces creo que primero 
ese conocimiento y después las gestiones de las instituciones públicas y  
por supuesto, el capital, pero ese capital no puede estar  adelante,  del   
conocimiento de las organizaciones, entonces yo me quedaría con esta 
gestión del conocimiento para  el perfecto conocimiento, sobre todo lo 
que es la parte de la economía social. Muchísimas gracias. 

Nancy Rosana Vera Maldonado, Ecuador 
Debemos trabajar en conjunto con las asociaciones de la mano, dando un 
acompañamiento para que obtengan créditos no reembolsables, es decir, 
no abandonar a  las organizaciones, sino trabajar en conjunto. Es lo que 
podría decir. Muchas gracias. 

Juan Manuel Martínez Louvier, México 
Aprovecho para mandarle un abrazo a todas y todos donde quiera que  
estén. Yo creo que el rol de la economía social es que  
capturemos,  abarquemos aquellos mercados que han sido acaparados 
por los intermediarios con ánimo de lucro y fines especulativos. Sólo 
así creo que podremos acceder a mayor flujo de capital en el sector  
social de la economía y mayores parámetros de formalización, porque los  
propios mercados, desde otra óptica, que es la de la economía social y 
solidaria, tendrán que ayudarnos a que, justamente, a través de este flujo 
de dinero, tengamos otro tipo de concepción económica y, por lo tanto, de 
calidad en los trabajos. 

Marcia Rivera, Puerto Rico 
La urgencia que hay de esto. Es hoy o se nos va la vida de mucha gente.  
Gracias. 
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Una actividad especial rumbo al Foro Global de la Economía Social 2021, 
fue el Encuentro Iberoamericano de Juventudes con el título “Reconstruir 
el mundo desde la Economía Social y Solidaria”. Impulsado por personas 
miembro de la Red Iberoamericana GSEF en Iberoamérica, tuvo lugar el 31 
de agosto de 2021 en el marco del mes de las juventudes.

 De la mano del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y, 
como actividad de la Red, este encuentro buscó contribuir a la reflexión  
y exposición de la Economía Social y Solidaria como un camino hacia la 
consecuencia de la Agenda 2030.

Encuentro Iberoamericano de Juventudes: 
Reconstruir el mundo desde la Economía 
Social y Solidaria
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Inauguración del Encuentro Iberoamericano de juventudes

31 de agosto de 2021
9:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Personas moderadoras: 
Conductora: Jennifer Paola Restrepo, Coordinadora de comunicaciones de 
Confiar Cooperativa Financiera 
Conductor: Aldo Rodríguez Magaña, Comunicador 

Panelistas:
 1. Angélica Soberanes García, Presidenta del Comité Regional de  
 Juventud de la ACI Américas (México) 
 2.Julián Tucumbi Pila, Gerente General de ERM Consultores  
 (Ecuador) 
 3. Camila Evelyn Hutak, Presidenta de la Mesa de Juventud de la  
 Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Argentina) 
 4. Ahmed Mohammed Saleh, Representante de la Asociación para la  
 Cooperación entre Comunidades (España) 
 5. Laurence Kwark, Secretaria General del GSEF, Foro Global de la  
 Economía Social (Corea del Sur) 
 6. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto  
 Nacional de la Economía Social (México) 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  
Por ronda, o lo que las personas panelistas señalen

Angélica Soberanes García 
En este día es importante hablar de Resiliencia comunitaria recordando  
el porqué de nuestra identidad como promotores de la ESS y  
cooperativistas. En base a eso debemos reconstruir mejor juntos. La  
pandemia nos ha invitado a volcarnos a la comunidad, los jóvenes  
representan la resistencia ante las dificultades y los cambios de  
paradigmas mundiales y mundiales. Hago una invitación a que sea una 
jornada de reflexión hacia el territorio trabajar en nuestras comunidades 
dando soluciones de verdadero impacto en la dignidad humana, trabajo 
digno para el bienestar la ESS nos da para eso y más.  

Julián Tucumbi Pila
Cada 12 de agosto conmemoramos y celebramos el Día internacional de  
las juventudes, el cual nos invita a reflexionar sobre la contribución que 
realizamos los jóvenes a la sociedad. Este encuentro Iberoamericano  
que lleva por nombre Reconstruir el mundo desde la ESS es un evento 
diverso al que nos hemos congregado como jóvenes para alzar nuestras 
voces sobre aquello que nos inquieta sobre aquello que nos une, aquello 
que nos representa y aquello que queremos cambiar. Me reencuentro con 
varios jóvenes que hoy se encuentran dando la bienvenida, jóvenes que 
conocí del primer encuentro iberoamericano de jóvenes líderes de la ESS,  
realizado en España 2019, jóvenes a los que admiro por que se encuentran 
liderando procesos asociativos y cooperativos en miras del bien común 
demostrando que otra economía si es posible. 
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Al igual que estos jóvenes, ustedes también pueden generar vínculos  
con otras personas, crear nuevas redes y procesos asociativas con  
diversas organizaciones para el fortalecimiento de sus instituciones y el i 
ntercambio de conocimientos y buenas prácticas entendiendo que el  
conocimiento debe ser siempre abierto y compartido.

 Ante la crisis del Covid-19 las organizaciones de la ESS se han  
mantenido en pie y han podido ayudar a familias que sin este apoyo se 
hubieran quedado sin alguna red de ayuda o sin su trabajo, la pandemia 
nos ha demostrado la importancia de cooperar, colaborar y mantenernos 
más unidos que nunca.

 Ecuador fomenta desde su constitución, un sistema económico  
social y solidario y crea la Ley de la economía popular y solidaria. Además  
de que se reconocen a todas las formas de organización que se basan  
en principios de solidaridad, reciprocidad y cooperación, inclusive se 
reconoce a los vendedores ambulantes, trabajadores individuales, mujeres 
amas de casa en donde se debe hacer un análisis para entender cuál es 
el aporte económico real y la empleabilidad que generan los actores de 
la Economía Social y Solidaria,  sin embargo,  para esto se requiere del 
apoyo gubernamental en cuanto a política pública para poder  establecer  
facilidades para la comercialización , ayuda y subvenciones  por medio de 
los cuales se compensen los desequilibrios entre las organizaciones de la 
ESS y las grandes empresas. 

 La organización y la política económica deben guiarse por el  
objetivo del buen vivir en los pueblos indígenas no solo través de la  
experiencia si no a través de un   proceso democrático.

Camila Evelyn Hutak
Una forma de afrontar la pandemia es poniendo en práctica los valores 
cooperativos, y voltear hacia la ESS. Cooperando todo se puede.

Ahmed Mohammed Saleh 
Este tipo de encuentros son importantes ya que se ponen en relieve  
problemáticas que se dejan al margen como los grupos vulnerables, el 
cambio climático y las juventudes además promueven las acciones que se 
resuelvan desde su punto de origen. Estamos arraigados a los valores del 
cooperativismo que es una forma de participación y democratización del 
sistema económico  

Laurence Kwark 
El año pasado (2020) nos reunimos a finales de agosto celebrando un  
encuentro especial de juventudes, este año continuamos con esta tradición 
magnifica , durante el anterior encuentro el 12 de agosto se reunieron más 
de 50 jóvenes coreanos y coreanas para compartir sus preocupaciones,  
inquietudes, intereses, experiencias, sugerencias con todos los participante 
el encuentro llevo por título: Los jóvenes estamos haciendo… bajo tres 
ejes temático 1)Los jóvenes responden al cambio climático 2) Los jóvenes  
están trabajando para el establecimiento de los bienes comunitarios 3) La 
innovación social de los jóvenes atreves de emprendimiento en equipo. 

 Hoy se celebrará el Encuentro Iberoamericano de Juventudes:  
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construir el mundo desde la ESS y, cansados por un año y medio de  
pandemia, todos queremos movernos hacia adelante, a un mundo me-
jor que antes, para eso necesitamos ideas nuevas e innovadoras ustedes  
los jóvenes son los expertos en generarlas, las dudas de las maneras  
existentes en las que nos relacionamos, la búsqueda de distintas direcciones,  
hacer preguntas, experimentar y preocuparse por el planeta del futuro que  
queremos. Todas dudas tendrán sentido solo si ustedes participan. 

 Desde la adaptación de la declaración de jóvenes en el GSEF Bilbao 
España 2018, nunca hemos dejado de poner nuestros esfuerzos en apoyar 
la inclusión del tema de los jóvenes e invitarlos a los diversos espacios de 
la ESS. 

Juan Manuel Martínez Louvier 
Es indispensable en las instituciones de todos los países repensar el  
presente y el futuro desde lo que la mayoría de nuestro continente 
está haciendo y digo la mayoría por que la densidad poblacional de la  
zona es principalmente joven. Ante la evidencia demográfica ¿Cómo  
podemos hacer que estas mayorías reduzcan sus vulnerabilidades y  
accedan al estado de bienestar? ¿Como hacer que las voces mayoritarias 
cuenten, se digan, se enriquezcan? para eso es este foro para expresar  
esas opiniones en donde nos comuniquemos y nos digamos lo que es  
importante para todas y todos. 

 Nuestro conductor será el ¿Cómo los jóvenes se adueñan de la ESS?, 
nosotros creemos que las personas tienen que dictar como se tiene que 
conformar la sociedad y por ende como se tiene que dictar la economía 
para que la economía esté al servicio de las personas y no al revés.

 Qué afortunado que podamos tener hoy las experiencias que cada 
cual está viviendo y como lo llevan de preocupaciones a ocupaciones y de 
ahí a proyectos apasionantes que tienen como centro la ESS.
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Presentación de la Red Iberoamericana de Juventudes en 
la Economía Social y Solidaria

31 de agosto de 2021
9:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Persona moderadora:
Conductor, Aldo Rodríguez Magaña

Panelistas:
 1. Bianca Verónica Muñoz Nolasco, Consejo Administración de la  
 Unión de Cooperativas de la CDMX (México)
 2. Juan Manuel Gutiérrez Jiménez, Líder Coordinador de  
 Proyectos de la Secretaría de Cultura de la CDMX (México)

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Bianca Verónica Muñoz Nolasco 
La Red Iberoamericana la formaron y construyeron en una plataforma  
internacional de la región iberoamericana conformada por jóvenes  
involucrados comprometidos con la ESS, para reconstruir un mejor lugar 
para vivir para las próximas generaciones de jóvenes.

 Este Encuentro de jóvenes es de gran oportunidad para  
fortalecer las alianzas, a través de los espacios de reflexión, de intercambio,  
de buenas prácticas, diálogos aprendizajes, que se transmiten y tienen un 
gran impacto en las comunidades y en las regiones. 

 Los jóvenes juegan un papel muy importante para el desarrollo  
de los principios y valores del sector social de la economía, para lograr un 
bienestar para todas y todos.

Juan Manuel Gutiérrez Jiménez
En estos encuentros que se realizan a través de la Red Iberoamericana son 
espacios para dar voz, capacitación, recursos y sobre todo una legislación 
que sea más amena para sus inquietudes a las necesidades y que la ESS 
sea una opción real para los intereses personales y éticos es necesario y 
pensar en el mundo de otra manera. Reconstruir el mundo que ya está muy 
dañado.



82

Juego interactivo 100 jóvenes dijeron: Mitos y realidades 
sobre emprender desde la Economía Social y Solidaria

31 de agosto de 2021
10:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Equipo 1 está conformado:
 • Cooperativa Cuauhtémoc 
 • Someya
 • NODESS Izcalli 

Equipo 2 está conformado:
 • Le Colective
 • Someya
 • Ruta del ajolote
 • Cooperativa Cerámica Tlali

Preguntas del juego:
Qué viene a tu menta cuando escuchas ESS
Cuando escuchas la palabra jóvenes
La principal ventaja de emprender como joven desde la ESS
La mayor desventaja de emprender como joven desde la ESS
La ESS tiene distintas formas de asociación ¿Cuál conoces?
Menciona algún organismo internacional que aglutine o represente a 
organizaciones de la ESS

Conclusiones:

Jennifer Restrepo
Desde lo colectivo estamos reconstruyendo la ESS. Los mitos se confirman 
más con las potencialidades que tiene hoy la ESS. 

Misheyla Eugenia Ruiz Ramírez
ECOOS-Escuela de Economía Social 
La importancia de este espacio de jóvenes, de poder hacer alianzas y de 
una Red unida para cambiar al mundo, como jóvenes tienen el poder en 
sus manos para cambiar la realidad y sus comunidades.
Fue de gran importancia compartir herramientas y fortaleza para sus  
trabajos, ya tienen fechas y temática para impartir talleres.

Ramiro Acevedo
Sumar más personas al mundo cooperativo. Hay talento y recursos, falta 
creer en la ESS en la vida rural y sobre todo en la juventud es más complejo 
tienen otras prioridades.

Adeline Pérez Narciso
Las desigualdades de las juventudes indígenas. Las juventudes indígenas 
darle voces tengan espacios de participación ciudadana
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Mesa de trabajo: Hacer el 2030 desde la Economía 
Social y Solidaria

31 de agosto de 2021
12:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Persona moderadora:
Juan Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador General de 
Fomento y Desarrollo Empresarial del INAES

Panelistas:
 1. Natalia Floréz Arias, Directora Ejecutiva del  
 Corporativo Contigo Colombia  
 2. Jimena Besoain Erranz, Coordinadora territorial  
 de Economía R-evolucionaria (Chile) 
 3. Julia Cófreces, Secretaria de la Federación de  
 Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires
 4. Alejandra Galindo Coronado, Socia de la  
 Cooperativa de Consumo Despensa Solidaria

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Natalia Floréz Arias 

1ª Ronda
Promueven los bancos de tiempo, una de las  
herramientas más completa para la ESS, pues  
permiten conectar iniciativas y proyectos. Se trata de una  
comunidad que intercambia servicios, conocimiento,  
talento y recursos utilizando una moneda: el tiempo. 

 Es un modelo que puede ser cercano a la gente 
joven a través de plataformas tecnológicas y que tiene 
un potencial de extensión importante. Aunado a ello se  
pueden insertar ejes como el emprendedurismo y  
género, existiendo ya un banco de tiempo con enfoque de  
género. Permite conectar en pro de la economía colaborativa,  
entendiendo que hay mecanismos a través de los cuales 
se pueden sumar fuerzas.

“Todos tenemos un talento o una habilidad para ofrecer.”
Nueva forma de hacer las cosas.
“El momento del cambio ha llegado, y quiénes más que 
ustedes los jóvenes para tomar las riendas de lo que viene 
en adelante”.

2ª Ronda
“Hacer alianzas ahora es más importante que nunca”.
Uno de los retos más grandes es hacer que las personas 

“...Todos tenemos un  
talento o una habilidad  

para ofrecer....”

Natalia Floréz Arias
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entiendan el valor del tiempo, finalmente todos tenemos 24 horas al día y 
la forma en que lo utilicemos en beneficio de un proyecto será algo que 
marque la diferencia al final de nuestro camino.
“El reto es cambiar el paradigma de que todo es dinero”.
Es vital incluir todo ello en las políticas públicas, los gobiernos deben  
utilizarlo para llevarlo a otro nivel.
Hay que explorar nuevos caminos; los actuales no han funcionado así que 
no tenemos nada que perder. Hay que apropiarnos de nuestras ideas y 
nuestros sueños.

Jimena Besoain Erranz

1ª Ronda
“Empezamos a re-apreciar cosas que antes teníamos”
“¿Qué pasaría si pudiésemos crear un sistema interconectado de  
intercambios no monetarios?” Bancos de tiempo, trueque, etc. Ello los llevó 
a aterrizarlo a una plataforma, Redecom (Red de Confianza Comunitarias), 
permitiendo intercambiar tiempo, hacer trueque, minga y regalos.  
“Tenemos que empezar a desmonetizar la mente y desmercantilizar la 
vida”.
“Si sacamos el dinero y empezamos a meter la solidaridad y la  
reciprocidad podemos aspirar a un tipo de sociedad distinta y a una forma 
de relaciones diferente”.

2da Ronda
“Tenemos que dejar de competir y empezar a colaborar.”
No hay que tener miedo, busquemos aliados.
Un buen desafío es dejar de ver el futuro como algo hacia adelante como 
algo incierto; “el futuro está atrás y nosotros vamos remando, pero vamos 
mirando todo lo que dejamos y desde ahí empezamos a construir”.
Cambiar el paradigma tiene que ver con cambiar lo que miramos, 
dónde miramos, lo que hacemos, cuánto necesitamos para hacer lo que  
queremos hacer.
“Cada uno es responsable y es cómplice de lo que ocurre.” No podemos 
empezar a responsabilizar a otros o esperar a que vengan a ayudarnos 
porque ya está más que probado que la voluntad y la pasión pueden lograr 
cambios. 

Julia Cófreces

1a Ronda
“Hablamos de cómo poder construir un crecimiento económico pero que 
sea inclusivo, que genera oportunidades de trabajo digno, decente”.
Reúnen organizaciones sostenidas desde la organización autogestiva y 
colectiva del trabajo. Se trata de personas asociadas para organizar de 
forma colectiva, participativa y democrática sus empresas. 
Buscan construir otra economía desde otra lógica, sin atentar contra el 
medio ambiente, sin generar exclusión y desigualdad.
2ª Ronda
El principal reto es de carácter cultural y es en relación al paradigma.
Un problema es que somos educados en un sistema que pone como  
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soluciones posibles el ser partes de una empresa tradicional o ser un  
emprendedor independiente que sale a competir frente a otras  
individualidades. 
La idea es proponer otro tipo de organización de trabajo que plantee  
la construcción de modelos alternativos de desarrollo y producción 
económica de manera asociada, el problema es que a nivel cultural no se 
ha logrado atravesar esa estructura. 
Otro desafío es la apropiación de conceptos.
“No tenemos que pedirle al Estado que nos dé, pero sí nosotros  
tenemos que tener las condiciones y las posibilidades de poder plantear que  
rumbos o qué caminos queremos para el desarrollo económico y de  
nuestra soberanía”.
“El cooperativismo es una herramienta fundamental para generar el  
bienestar de las personas”.

Nidia Alejandra Galindo Coronado

1ª Ronda
Ser nosotros mismos quienes generamos esos espacios enfocados al  
cuidado.
“La economía solidaria nos ha abierto el panorama de entender que hay 
muchas otras formas de hacer economía y que el dinero no es un fin sino 
un medio”.
“Hablamos del buen vivir colectivo, el cual toma la forma del territorio y de 
la historia de cada territorio. […] A nosotros también nos toca autonombrar 
nuestra historia”.
Importancia de articularse con otros movimientos para construir un  
espacio de cuidado colectivo.
“El reto que tenemos como generación es generar nuestro espacio más 
allá de confrontarnos. […] Ir asumiendo y generando redes. Poner en el 
centro a la comunidad y que nos permita cuidarnos”.

2da Ronda
La cultura de la colaboración es un proceso.
“El primer nivel de colaboración es tu persona, es tu territorio, […] para 
poder entonces articularte, es ahí donde se generan las sinergias”.
Buscar el aporte desde la horizontalidad.
Hay que aprender a sabernos parte de un todo, tener apertura y  
conocimiento.

Ronda de conclusiones:
Para cerrar, y, en una palabra, ¿qué tendríamos que hacer nosotras y  
nosotros para fomentar la economía social?

Natalia Floréz Arias: Confianza
Jimena Besoain Erranz:  Tejernos en red
Julia Cófreces: Debates
Nidia Alejandra Galindo Coronado: Replantear
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Rumbo al GSEF2021

31 de agosto de 2021
13:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Personas que dirigen la actividad:
 • Juan Manuel Gutiérrez Jiménez
 • Iris Esther García Navarro 
 • Edith Ledesma Peralta
 • Wendy Margarita Moreno Romero

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

NETWORKING “Rumbo al GSEF 2021”
En la zona de registro del evento se les entregó un pasaporte donde
estaban las siguientes preguntas: 
 • ¿Qué esperamos que aporte el GSEF 2021?
 • ¿Qué considero fundamental para que los jóvenes sean parte  
 activa de las economías locales desde la ESS?
 • ¿Qué acciones debería encaminar la Red Iberoamericana de  
 Jóvenes en ESS? 

En este sentido se les invitó a los participantes que las respondieran para 
saber cuales eran las principales expectativas del Foro Global de Economía 
Social y Solidaria GSEF 2021. Para esto se colocó un mapa de la región 
Iberoamericana, donde se colocaron alrededor en círculo y en ese espacio 
se dio lectura a las respuestas e ideas, tomando como ancla el mapa que 
une a los países de Iberoamérica. 

Ronda 1
¿Qué espero del GSEF 2021?
 • Que cada vez más personas generan economía social. 
 • Conocer proyectos y formas de trabajo de cooperativas. 
 • Un encuentro solidario y con objetividad.
 • Apoyo institucional para los jóvenes emprendedores sociales 
 • Espero que pueda llegar la información a más sectores.
 • Aprender y tener estrategias / políticas públicas. 
 • La inclusión e integración a personas c/ discapacidad a la  
 igualdad 

Ronda 2
¿Qué considero fundamental para que los jóvenes sean parte activa de 
las economías locales desde la ESS?

 • Que haya participación e inclusión para todos y todas.
 • El conocimiento de los programas de economía social.
 • Tener participación solidaria para las personas con discapacidad.
 • Que se involucren con las buenas prácticas de ESS.
 • Que sean parte de la información.
 • Inspirarlos desde la educación formal e informal.
 • La constancia en experiencias de cooperativas.
 • Que se les fomente a participar y que conozcan los beneficios.
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Ronda 3

¿Qué acciones debería encaminar la Red Iberoamericana de Jóvenes en 
ESS?

 • Seguir haciendo foros para que más jóvenes conozcan de la  
 economía social.  
 • Una conexión efectiva entre cooperativas.
 • Impulsar los nuevos proyectos 
 • Acompañamiento, mentoría, capacitación, vinculación.
 • El refuerzo de valores y la cooperación 
 • Apoyar a las cooperativas en su formación 
 • Políticas públicas, visibilizar a las cooperativas, colectivos  
 juveniles y que inspiren.
 • La unidad y cooperación de todos 
 •Trabajar en torno a la educación sobre la ESS
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Clausura

31 de agosto
14:00 h (tiempo de Ciudad de México)

Panelistas/ comentaristas:
 1. Gabriela Anguiano, Directora del Centro Cultural el Rule
 2. Samantha Alonso Vargas, Red Iberoamericana de  
 Juventudes en la Economía Social y Solidaria (Red Jóvenes  
 GSEF) 
 3. Ruth Muñoz, Coordinadora Técnica del Consejo Consultivo  
 INAES Argentina
 4. Edgar Martínez, Representante de la Secretaría Nacional  
 de Juventud de Paraguay   
 5. Mtro. Mario Paéz Ortega, Director de Investigación sobre  
 Juventud INJUVE. 
 6. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES  
 México. 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases en la Clausura del 
evento:

 1. Gabriela Anguiano, Directora del Centro Cultural el Rule.  
 Para la secretaría de cultura es importante fomentar la  
 economía social y solidaria, a través de los compañeros  
 realizamos esfuerzos para realizar actividades que fomenten  
 la ESS. 

 2. Samantha Alonso Vargas, Red Iberoamericana de  
 Juventudes en la Economía Social y Solidaria (Red Jóvenes  
 GSEF). Nuestra generación está frustrada por el sistema en el  
 que vivimos, no necesitamos pisotear al de un lado para  
 poder generar bienestar, necesitamos fomentar y tener  
 acciones para crear un sistema con mayor igualdad, con  
 prácticas sustentables en la producción, en el consumo. 

  Nuestra generación debe aprender que el valor de las  
 personas no se lo da el dinero sino lo que realicemos en  
 colectivo para el bien e todos. 

 3. Ruth Muñoz, Coordinadora Técnica del Consejo Consultivo  
 INAES Argentina. Este evento no tan solo fue Inspirar desde  
 el conocimiento sino conocer y compartir la experiencia de  
 que los jóvenes estén realizando algo por el planeta es algo  
 emocionante. Saber que desde los diferentes sectores y  
 actores se llevan a cabo acciones por la ESS es para  
 celebrarse. Las juventudes quieren cambiar y transformar las  
 prácticas tradicionales.
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4. Edgar Martínez, Representante de la Secretaría Nacional de  
Juventud de Paraguay. En Paraguay nos interesa y nos importa  
que las juventudes sean las protagonistas en el desarrollo de sus 
comunidades, es muy interesante el poder compartir experiencias 
de las políticas públicas que se implementan con la finalidad de  
promover a la juventud y a la ESS.

5. Mtro. Mario Paéz Ortega, Director de Investigación sobre  
Juventud IMJUVE. La pandemia nos obligó a distanciarnos, pero 
cuando se unen causas como la juventud y esquemas como la 
economía social es siempre emocionante. Por muchos años a  
las juventudes se les excluyo de la participación activa de  
crecimiento y desarrollo económico, para no dar pasos al pasado, 
es fundamental que cerremos filas con eventos como este para la 
defensa y promoción de la transversalización de la perspectiva de 
juventudes en nuestra región. El modelo de ESS ya es una realidad, 
y la juventud tiene una participación importante, ya es reconocida 
como sujetos de derechos, los cuales tienen el mismo valor que 
las personas mayores, reconocidos ya como actores políticos, son 
los jóvenes, quienes tienen la capacidad innovadora para mejorar 
su entorno con acciones de educación económica y financiera. El  
IMJUVE implementó el proyecto de “Fabricas de Economía  
Solidaria”, donde se ofrece un espacio e conversión con  
estancias estatales de juventud en México, estás fabricas propician  
ecosistemas favorables para la creación de proyectos  
colectivos innovadores y sostenibles. Iberoamérica sigue  
requiriendo de procesos reivindicatorios para fomentar la  
participación de las juventudes, requiere hoy más que nunca  
para consolidarse como territorios de inclusión e igualdad a las  
juventudes. 

6. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del INAES  
México. Es urgente que podamos ir armándonos con nuevos  
paquetes en la cabeza, con nuevas herramientas en la voz, para 
podernos decir que sí existe otra posibilidad y que el cuento de  
individualismo y la competencia exacerbada y que las cosas  
deben de estar siempre por encima de las personas es una mentira. 
Hoy en 2021 estamos bajo condiciones muy complejas en el mundo,  
la pandemia el cambio climático y muchas condiciones negativas, 
pero estoy seguro de que la tecnología ayudará a mejorar, pero 
lo cualitativo solamente lo vamos a cambiar los humanos, con la 
parte social con la filosofía. Es un gusto saber que las juventudes  
responden a los retos que tiene el mundo, tiene que seguir  
ocurriendo la comunicación entre nosotros para que sea una  
realidad que las personas estén por encima de las cosas, dónde el 
valor a la economía se lo den las personas, que lo más importante 
de todo lo que se encuentra materialmente en nuestro alrededor 
sea sustentable con el respeto entre la humanidad. Los diferentes 
actores que estamos presentes, somos un eslabón para transformar 
a nuestro país y a nuestro continente para hacer trascendente ese 
cambio.  
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Foro Global GSEF2021, Ciudad de México

La quinta edición del GSEF tuvo lugar en la Ciudad de México, del 4 al 8  
de octubre de 2021. Por primera vez, el foro más importante de Economía 
Social y Solidaria tuvo sede en América Latina, y en un formato híbrido 
(virtual y presencial) desde el Museo José Luis Cuevas. El objetivo fue 
reflexionar y detonar soluciones que contribuyan a reducir las grandes 
desigualdades que se exponenciaron a causa de la pandemia por  
COVID-19, y transitar hacia el bien común. 

 Bajo el tema central “Gobiernos locales y Economía Social:  
co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva”, el Foro contó 
con 58 sesiones en total, que fueron seleccionadas con la colaboración  
del Comité Organizador, el Secretariado Técnico y el Secretariado del 
GSEF, este proceso inició con una convocatoria abierta en la que se  
inscribieron todas las personas interesadas en participar y posteriormente 
fueron evaluadas por dicho Comité. Las sesiones estuvieron distribuidas 
de esta manera:

 • 6 plenarias llevadas a cabo por alcaldes, miembros y  
 organizaciones invitadas, con interpretación simultánea en inglés,  
 francés y español
 • 25 sesiones auto-organizadas 
 • 15 sesiones compuestas por iniciativas individuales sobre diversas  
 temáticas relacionadas con la Economía Social y Solidaria en el con 
 texto actual. 
 • 12 sesiones especiales o protocolarias
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Todas las sesiones del Foro además contaron con la pregunta rectora: 

¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas,  
gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor 
y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?

 Pregunta que sirvió como guía para articular ideas, compartir  
experiencias, reflexiones y en general, motivar la conversación global  
sobre Economía Social y Solidaria.

 Durante el Foro Global, participaron como panelistas  
representantes de gobiernos locales y nacionales, de redes y  
organismos internacionales, especialistas, académicos y académicas,  
empresas y sociedad civil, entre otros. Con la diversidad de actores y  
sectores representados, se llevó a cabo un diálogo amplio sobre las  
experiencias y retos en materia de Economía Social y Solidaria desde 
países y regiones de todo el mundo.

El Foro GSEF2021 permitió:

 - Intercambiar experiencias de acciones, estrategias y políticas que  
 fomenten el bien común de las sociedades basadas en los principios,  
 prácticas y valores de la ESS.
 - Identificar soluciones y alternativas articuladas por el sector social  
 de la economía desde lo local que tengan un impacto global. 
 - Visibilizar proyectos e iniciativas de políticas públicas basadas en  
 la Economía Social y Solidaria, para el logro de los objetivos de  
 desarrollo sostenible (ODS). 
 - Proponer rutas basadas en la ESS que hagan frente a la crisis  
 económica y social (post pandemia) que atravesamos.
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Las crisis son reveladoras, dejan al descubierto los retos cruciales a los que 
se enfrenta la humanidad. Con la situación de crisis sanitaria actual se ha 
acentuado la creciente desigualdad y exclusión de millones de personas, 
por lo tanto, en las sesiones de este primer día del GSEF2021 se impulsa a 
la reflexión sobre las desigualdades sociales para que los diversos actores 
y sectores promuevan rutas y soluciones para generar un mundo donde 
coexistan muchas formas de ver la vida, con justicia social y se ponga al 
centro a la diversidad de las personas y colectividades.

Subtema 1. Construir y reconstruir una 
comunidad inclusiva
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Re-Building an Inclusive and Social Economy after Covid-19
Self-Organised Session

4th October
16:00-17:30 h (KST)

Moderator:
Toby Gazely

Speakers:
Clémence Vidal - Regional Council of Occitanie
Alessandra Medici - ART-ER
Teo Petricevic - ACT Group
Adrien Delaby - PULSE Serbia

Summary of presentations: 

- Clémence Vidal
  -In Occitanie, Social enterprises represent 12% of regional  
  employment but the unemployment rate continues being a  
  challenge for them - 9% in Occitanie against 8% in France
  - have included social economy model in their regional  
  economic model - tackles 3 main challenges: creation of  
  equitable jobs, reutilising rural areas - 40% of their  
  population lives in rural areas
  - Social Economy Regional Plan - social enterprise financing
  - organised a complete chain of support for social  
  enterprises
  - measures taken by the region in response to Covid were  
  many - financial aids, training actions, but SE enterprises  
  were included because they had too little equity capital  
  which led them to holding webinars and campaigns to let  
  people know of the help they could receive
  - RESET project
   - regional governments seeking partnerships with  
   social enterprises to take on the challenge of  
   sustainable labour, especially after covid 19 crisis
    - ACTGRUPA
    - ER Region
    - Generalitat Valenciana
    - Zagreb
    - EUCLID
   - TWO main objectives: set up a network of European  
   regional and local authorities to exchange knowledge  
   on how to use the social economy model
    - how to create jobs, how to preserve jobs and  
    how to transform jobs taking care of vulnerable  
    groups
   -another objective was to make recommendations  
   resulting from these exchanges, that would stimulate  
   the reflection for the European social economy plan of  
   the European Commission.
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-Alessandra Medici 
 -Emilia Romagna Region: competitiveness and social  
 protection
  - leading region in Europe in terms of entrepreneurship and  
  economic dynamism
  - it combines the policies for competitiveness with strong  
  social protection
  - first italian region in R&D and it is in the group of strong  
  innovators at EU level
 -Impact of Covid 19 on the Regional territory
  - health system and territorial services
   - regional intervention: 3 billion euros for TS entities  
   (675 applications financed)
  - employment: negative impact on women and families
   - regional interventions on:
    - labour market and female entrepreneurship 
    - work-life balance
    - equal opportunities and fight against gender 
     violence
  - Experience of ER region and ART-ER in supporting the  
  social economy
   - 27,819 SE organisations
   - Peculiarities:
    - rich and lively social economy ecosystem
    - multi-level governance applied and policies  
    elaborated and adopted through participative  
    processes
    - clear legal framework
   - Points to be strengthened:
    - managerial skills in social economy  
    organisations
    - social impact measurement tool in public calls
    - digitalisation of services and processes
  - Interventions from a multi-level governance perspective
  - new programming period 2021-2027: Regional Operative  
  Plans (ERDF, ESF)
   - TS, citizens engagement and digital social  
   innovation
   - transformative agendas
   - reward system in the public calls
  - national plan for resilience and recovery
   - national coordination and local task forces
   - mission 5 cohesion and inclusion (employment poli 
   cies, social infrastructures and TS, territorial cohesion)
  - implementation of the third sector reform
   - focus on co-design procedures: training paths with  
   ANCI, local authorities and third sector entities
  - european platforms and projects
   - S3 Platform on Social Economy
   - RaiSE (interreg Europe), RESET (COSME), Casper  
   and EU Belong (AMIF)
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-Teo Petricevic 
 - RESET project as well - as a non-governmental member
  - collaboration, co-creation - organic and natural, not forced 
   by other agendas
  - development of different elements of the eco-system
  - results: set the baseline of the project to understand who  
  really are the actors in the project and follow the conversa- 
  tion on the priorities 
  - this project gives the opportunity to be heard, bringing  
  people together, share experiences and knowledge
  - learnt that in projects having local organisations and local  
  governments is important, in terms of the development of  
  the ecosystem

- Adrien Delaby 
 - organised a social forum in Belgrade
 - the Western Balkans are still developing this ecosystem and there 
  is very little action from local governments towards this
 - there were no specific measures for these social enterprises in the  
 country, locally involved so more resilient towards the covid crisis

more support at a national level - support normal businesses, not as much 
towards social enterprises

Relevant Questions and Answers from Audience:
 - Question: Would you say that working together with local  
 governments in a project strengthens the relationships  
 between SESOs and the governments? Perhaps even improves  
 mutual understanding and takes away barriers? (Veerle Klijn)
  - Answer:
   - Clèmence: yes, we need to work with civil society  
   organisations to make our actions more meaningful  
   and ambitions more concrete
    - for the social economy plan in our region, we  
    do everything with our stakeholders - very  
    important and basis of our daily work

 - Question: Any other initiatives and programs related to these  
 projects? What do you hope comes out from these programs?
  - Answer:
   - Clèmence:  European Commission is giving more  
   voice to SE
    - big hope for the role of territories - SE by nature  
    is rooted in the territories and will play a major  
    role in the development of the SE - specific and  
    dedicated policies, and these projects should  
    enhance this 

 - Question: What can be done to integrate these agendas, that  
 work towards similar goals in terms of sustainability and  
 inclusion?
  - Answer:
   - Alessandra: the project has the peculiarity of being  
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   focused on employment and this gives concreteness  
   to the project. We try to address crucial problems of  
   our area - such as employment, vulnerable groups

 - Question: Do you think that projects like RESET can be  
 recreated or exported?
  - Answer:
   Adrien: it definitely should be recreated and adapted to  
   local contexts - depending on the level of the  
   ecosystem. We want to try to do this and have these 6  
   countries where we are present to interact.
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“...since 1997 she has 
worked for an association 
that works to implement 

sustainable local 
development through 
local governments....”

Mr. Joyce N. Mundara

Rebuilding an inclusive society by ensuring basic needs 
and services through public-private partnership

Workshop
October 4th, 2021
18:00-19:30 h (KST)

Moderator:
Chingyu Yao / Secretariat of New Taipei City Government

Speakers:
Joyce N. Mundara - Neighbourside Housing Cooperative 
Society (Kenya) 
Li-Li Chang - Senior Specialist Taipei City Government 
(Taiwan) 
Seon-Hee Choi - Healthbridge co., Ltd (South Korea) 
Sung-Woong Jung - Hongseong Country of Korea (South 
Korea)

Summary of presentations: 
 - Introduction of Moderator
 - Introduction of the session: background; main  
 question; objectives
 - 1st speaker: Ms. Joyce N. Mundara - Leaving No  
 One Behind - Going Back for Our Forgotten  
 Managers
  - Factors to introduce this organisation - for  
  many years I had observed many female  
  workers had miserable lives, especially in  
  Kenya and across africa. because domestic  
  work is generally despised, considered for  
  those people, women and girls, whose back 
  grounds - dropped out of school bc of  
  poverty or early marriages, poor background  
  in rural areas - some parents can’t afford to  
  pay fees for girls so they ask them to go to  
  the city to look for house work so they can  
  send some money home
   - another factor was her job  
   experience -- since 1997 she has  
   worked for an association that works  
   to implement sustainable local  
   development through local  
   governments. One of the key tasks 
   is to interpret international 
    agenda into real policies. from 
   her own experience, the association  
   had a very strong agenda but she kept  
   observing that yes, they are empow 
   ering women, but how come we are  
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   hearing of this women and she realised there was an  
   urgent need for something to be done, so she decided  
   to start something small on her own and then main 
   stream to the association
   - with the SDGs in 2015 and 2018 there was no time to  
   waste, they are very urgent, they call for action - SDG  
   number 5 and 8
   - value domestic workers in kenya - media the  
   following days ridiculing them, highlighting that they  
   deserve the least or the worst - she got moving, after  
   every program she would have women asking to join  
   - 57 women she never met before called for help -  
   organise meetings with them, and unfortunately they  
   could only meet sundays (only day domestic workers  
   get an afternoon/whole day off) 
   - empower female domestic workers with sustainable  
   income generated, financial formation of cooperative  
   movement 
   - another objective: create awareness on the need to  
   treat them with respect and dignity that they deserve  
   as human beings - save and invest
   - to professionalise domestic work through capacity  
   building, if you are trained they have higher opportuni- 
   ties of getting jobs with people who will pay them well  
   and allow them to save for their future
   - research on relevant 
   - help them become homeowners
   - include climate change issues, domestic workers are  
   also in the frontline of this issue - conserving energy  
   times the number of homes in kenya, alternative en 
   ergy in every house, need to conserve water
   - highlighting the need for them to do all of this, later  
   on plan to create consumer cooperatives for kenyan  
   citizens
   - activities: calling upon national government conven- 
   tion 1 of the ILO - decent work and adopted standards
   - ministry of cooperatives to ensure that the cooper- 
   ative conforms to laws governing their organisation
   - partners - ministry of cooperative development and  
   marketing, trade union with the background of lobby 
   ing, national agenda commission
   - if you cannot go to work and don’t show up you  
   are done
   - policies targeting women and girls - but the domestic  
   girls are ignorant of those policies, unable to take  
   action to get involved, they lack a collective voice
 - 2nd speaker: Mr. Li-Li Chang - All the members have the right to  
 live in a friendly, inclusive and suitable community without  
 discrimination in Taipei City
  - The transformation of Ankang Community in Taipei City
   - development background of ankang
    - taipei is the capital city of taiwan, it has high  
    population density and high prices - highest in  
    taiwan
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    - to take care of citizens the government  
    provides social housing - ankang was provided  
    for people with the lowest incomes
    - ankang was made up of four floor buildings  
    without elevators, and no maintenance - so they  
    were not livable 
   - transformation of low income housing
    - ankang has 7 sides - 1 side is to be rebuilt and  
    allow more residents to move in  - 19 years to be  
    completed more than 2000 unities
    - modern building design, green architecture,  
    earthquake resistant and accessible design
    - in term sof creating public spaces, w the idea  
    of diving - hoping this community can be as  
    comfortable as being at home
    - lively interior design - colorful to make  
    residents happy
    - most units are 1 bedroom - suitable for single,  
    small families or elderly
    - 2/3 bedrooms available for
    - welfare facilities located of lower floors
   - new social housing
    - 7% of households are for young people - city  
    government hope to use their professional  
    knowledge 
    - Joy Party - inclusion by organising events 
 - 3rd speaker: Ms. Seon-Hee Choi - Community based healthcare  
 service 
  - slide 1: in order to erase social inequality -
   -cannot spend 190 on medical care for chronic  
   disease - elderly suffering from this spending too much  
   on medical care
   - slide 4: business model provide customised health  
   service
   - 2 problems: reality of 
   - their service provides preventive health care for  
   elderly and people in need of it, economically well  
   people participate 
   - most important conditions in their service - activity,  
   meals, mental and env
   - technology can really help us building a more  
   inclusive community - taiwan and south korea are  
   aging communities - this app ensures that elderly are  
   provided and helped with physical and mental  
   issues - goal SDG3 
 - 4th speaker: Mr. Sung-Woong Jung - (Re-)building an inclusive  
 community within public-private partnership in Hongseong, Korea
  - Hongseong
   - capital of South-Chungcheong Province - population  
   of 100000
   - consists of 3 towns and 8 townships
   - central government has 
   - Mecca of Environmentally-Friendly Agriculture
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    - first city in the country with duck farming 
    - school lunch program
  - Hongseong-Tong
   - 2011 growing concerns about agrarian challenges,  
   unable
  - Spatial and Social network in-between the rural and the  
  urban

Answers to the MAIN QUESTION:
 - Question: What should be the actions or strategies of individuals,  
 governments, groups, societies, countries, to achieve a better and  
 more inclusive world? What key actions should be promoted from  
 the local level?
  -Answers: 
   *Seon-Hee: Healthbridge is working on building a  
   health community, health and hygiene, being together  
   with the vulnerable. Covid 19 aggravated polarisation  
   - more attention should be given, and we need more  
   like Healthbridge and all should pay attention to  
   vulnerable people
   *Joyce: there is a need for governments and organised  
   groups to keep a record of segmented residents in  
   the localities, so that when development plans are  
   made, every group is given a chance to participate  
   through representatives
    -to implement a budget - for residents to say  
    they are happy, that their issues are being heard
   *Dr. Jung: find relational perspectives in order to  
   understand differences, necessary to promote and  
   facilitate communication among different  
   stakeholders, not easy to facilitate communication  
   - encounter each other as long as we can; find out  
   mutual interests that we can share by which we can  
   find solutions together 
   *Lili Chang: important to integrate young people in  
   social housing, promote young participation - public  
   space, outdoors and indoors; encourage host events 
   to use skills - promote young community

Answers to the GUIDING QUESTION:
 - Question #1: What hinders people’s access to the processes of  
 well-being and equality? How can we close the gaps of inequality  
 and exclusion?
-What are the necessary conditions for a more equitable world where  
everyone has a place? What is the role of the SSE in generating these 
conditions?
-What should an inclusive community be like?
 - Question #2: What should be the actions or strategies of  
 individuals, governments, groups, societies, countries, to achieve a  
 better and more inclusive world? What key actions should be  
 promoted from the local level?
-What experiences or mechanisms have been generated by the  
various actors and sectors to be taken into account, to have their rights 
respected, to make their diverse ways of life visible and to generate their 
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own means of well-being? Which of these good practices can be taken 
up again in other spaces? How can we promote the generation of mutual  
support networks?
-How does the SSE contribute to the achievement of more inclusive  
communities?

Relevant Questions and Answers from Audience:
 - Yun to Dr. Lili Chang: How can we make sure to initiate and  
 develop good social housing projects but at the same time listen  
 and cooperate with social and solidarity economic actors? It would  
 be great to hear about his recommendations based on his  
 experiences.
  - Dr. Lili Chang: provide higher growth to ngos, to rent social  
  housing and provide it to the people in need 
 - Moderator to Joyce and Dr. Jung: Covid-19’s impact on their work
  - Joyce: really affected by covid-19 - in the first place - drop  
  out rate of members; march in 2020 one by one members  
  have had to move back to their rural - right now they do not  
  have members to offer activities to, no members to network,  
  they are starting afresh - at least there was 1 member who  
  was employed better; they haven’t recovered 
  - Dr. Jung: Korea has been extremely affected, there were  
  pros and cons in Hongseong - lack of efforts to develop  
  grassroot initiatives or solidarity initiatives - nevertheless,  
  local experts have made efforts to keep communicating -  
  people have been more interested in rural life rather than city  
  life - in rural areas people are relatively less worried about  
  social distancing, and they are limited to move and they look  
  into their community and some people were marginalised  
  and elders were suffering from malnutrition and with covid-19  
  people/neighbours started paying more attention. Some  
  aspects are good, they found out things they didn’t know  
  about their neighbours
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L’écosystème de co-construction des politiques de l’ESS 
en Afrique : quelles perspectives de dialogue pour la 
territorialisation des politiques publiques
Session auto-organisée

4 octobre 2021
20h00-21h30 (KST)

Nom du modérateur:
Youssef Sadik, OTS

Conférenciers :
 • Youssef Sadik, Observatoire des Transformations Sociales  
 (OTS)
 • Fabrice Adelphe Balou, Plateforme des Organisations  
 Jeunesse de Toulépleu (POJeT)
 • Sid Ahmed Soussi, Université du Québec à Montréal
 • Nadège Yedoh Yediane, Jeunesse Féminine pour  
 l’Entrepreneuriat et le Développement en Côte d’Ivoire 
  (JFED-CI)
 • Youssef Ellouxe, Réseau Esprit d’Initiative pour l’Economie  
 Sociale et Solidaire Maroc (REIESSM)

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des 
gouvernements, des groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à 
un monde meilleur et plus inclusif ?
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ?

Résumé des présentations: 
Youssef Sadik
Décentralisation importante pour le développement de l’ESS
Changer les stratégies pour qu’elles soient adaptées aux nouvelles 
générations qui ont d’autres besoins que les générations passées
Mobiliser des acteurs avec les mêmes systèmes de valeurs pour aller 
vers un but commun

Nadège Yedoh Yediane
Lutte contre Violences basées sur le genre
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Problème pour associer les acteurs locaux aux pouvoirs publiques…>besoin 
absolu de travailler ensemble
Accompagnement de femmes en milieu rural principalement pour  
entreprendre

Youssef Ellouxe
Co-construction des politiques publiques (gouvernements locaux + acteurs 
locaux ensemble)
Et appropriation par acteurs des politiques publiques
Interactions entre les acteurs, mobilisation des compétences pour  
développer l’écosystème ESS

Sid Ahmed Soussi
Défi majeur de l’ESS : s’adapter au contexte économique contemporain 
(entreprises de plateformes, numérique) car porteur de valeur beaucoup 
plus efficace car dominant
Tourner les efforts de co-construction d’actions collective et de politique 
publique vers ce secteur du numérique (organisation en coopérative d’un 
ancien groupe de uber du télécom)
Prendre des décisions localement aussi, pas seulement copier ce qui se fait 
ailleurs

Fabrice Adelphe Balou
Accessibilité = problème/défi
Innovation : plateforme numérique pour contrebalancer les impacts de la 
covid
Établir un cadre d’échange et de collaboration entre les acteurs et avec les 
autorités locales
Mobiliser les jeunes au niveau national et international
Actions de plaidoyer pour former les potentiels investisseurs> mobiliser 
des partenaires au développement

Réponses à la QUESTION PRINCIPALE :
Nadège Yedoh Yediane : associer les acteurs locaux aux pouvoirs  
publiques
Sid Ahmed Soussi : se placer dans l’économie de plateformes/numérique, 
ancrer les entreprises et les expériences sur le terrain
Fabrice Adelphe Balou : Promouvoir l’ESS et construire des réseaux au 
niveau nationaux et internationaux
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Communautés inclusives et dynamisation de l’ESS dans 
les communes du Cameroun
Session auto-organisée

4 octobre 2021
20h00-21h30 (KST)

Modérateur :
Jean Paul Betchem A Meynick, REMCESS

Conférenciers : 
Vincent Ndongo
Joseph Léopold Ekobena, partenariat France-Afrique pour le 
co-développement, université de Yaounde
Jaylyne Taylor, ex-sous-directeur du développement de l’économie sociale 
au ministère des PME
Luc MBaha, consultants
Monique Ayi, Présidente du REMCESSm Maire de Dzeng

Résumé des présentations :
Vincent Ndongo
Stratégie SND30 (stratégie de développement 2020-2030) : amélioration 
des conditions de vie des camerounais, en particulier accès aux services 
sociaux de base.

Joseph Léopold Ekobena : partenariat France-Afrique pour le 
co-développement, université de Yaounde
Structuration des communautés au Cameroun 
Décentralisation en cours au Cameroun, 2009 : loi sur l’économie sociale
Réseautage au niveau des arrondissements, réseau = ensemble des 
coopératives dans un arrondissement
RELESS : accompagnement des coopératives, partenaire privilégié avec 
la commune (lobbying/plaidoyer), connait les structures ESS du territoire
 - Mobilisation et sensibilisation
 - Structuration : mise en place de bureaux de RELESS soit qui  
 structurera les coops, soit les coops mettent en place le bureau
Acteurs maitres de leur destinée

Jaylyne Taylor, ex-sous-directeur du développement de l’économie 
sociale au ministère des PME, de l’ES et de l’artisanat (jusqu’à 2016) 
Accompagnement de l’entrepreneuriat
Repenser les accords de développement
Textes législatifs au Cameroun mais ne suffit pas, besoin de mobiliser les 
acteurs pour mettre en place un vrai écosystème ESS
Accent mis sur le local : besoin de dispositifs/stratégie au niveau 
communal
Gouvernance privée : simplifier les démarches administratives
Facilité l’accès au crédit (financement)
Action gouvernementale et pas seulement d’un seul ministère
Accompagnement au niveau de l’évaluation post-mise en place
Risques : bureaucratie administrative (services non adaptée), mainmise 
sur certaines communautés pour raisons électoralistes, discrimination de 
la part des maires.



105

Luc MBaha, consultants
Economie sociale -> économie inclusive
Rôle des communes pour favoriser la création et le développement de 
l’ESS
Encrage territoriale important, défis et besoins variantes : collaborer à  
différents niveaux pour résoudre les problèmes communs.
Défis de l’emploi des jeunes, de l’exclusions de certaines populations,  
migrations, déchets (gaspillage alimentaire et autres, souci de salubrité).
Apports possibles des entreprises ESS (compléter les actions publiques) 
et des communes (accompagner le développement, favoriser l’inclusion 
des populations en marge) pour valoriser le potentiel local
Création de dispositifs adaptés pour répondre aux défis
Favoriser l’ancrage des organisations au niveau territoriale 
Valoriser les ressources naturelles locales 
Collaborer avec les centres de formations/université/grandes écoles pour 
développer la prochaine génération de l’ESS

Monique Ayi, Maire de la commune de Dzeng, Présidente du REMCESS
Précarité des emplois, amateurisme, faible surface financière des  
entreprises ESS (difficultés de faire face aux chocs économiques),  
absence d’un système de sécurité sociale pour les acteurs de l’ESS, déficit de  
connaissance de l’ESS)
En tant que gouvernement local : soutenir les entreprises de formation/
accompagnement des structures de l’ESS.
Organiser les nouveaux concepts d’épargne sociale, repenser les  
financements possibles

Réponses à la question principale :
 - Importance de structurer les acteurs
 - Proposer des outils de financement adaptés (expérimentations,  
 épargne sociale, financements participatifs, etc.)
 - Éduquer les populations et vulgariser l’ESS, mettre sur pieds un  
 accompagnement technique pour les organisations existantes
 - Reconnaitre les énergies qui viennent de la population/des acteurs
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L’économie sociale et solidaire dans la lutte contre les inégalités pour 
une société inclusive
Session auto-organisée

4 octobre 2021
20h00-21h30 h  (KST)

Modératrice:
Chloé Sécher, RTES (France)

Intervenant(e)s:
 • Mohammed Sahli, Espace Marocain de l’économie Sociale  
 Solidaire et Environnementale (Maroc)
 • Honoré Ouantchi, Université Félix Houphouet Boigny (Côte  
 d’Ivoire)
 • Béatrice Alain, Chantier de l’économie sociale (Canada)
 • Johanne Lavoie, Ville de Montréal (Canada)
 • Kevin Ossah, Organisation des Jeunes Engagés pour le  
 Développement Durable OJEDD (Togo)

Résumé des présentations:

Béatrice Alain :
“Démarchandiser les soins aux personnes vulnérables”: 
Solutions publiques : soins accessibles pour tous (question de l’accessibilité 
et des limites des ressources publiques)

 Solutions privées : chères, pas pour les besoins plus complexes  
Solutions collectives (pour et par la communauté) : Prix accessibles, 
réponse à plus petites échelles (OBNL); contrôle de qualité par les  
usagés, meilleures connaissances de la communauté ; pérennité mais  
solutions pour une communauté (ex: centres de la petite enfance, 
aujourd’hui en réseau → plus de femmes qui travaillent, baisse de pauvreté 
des familles et encadrement plus rapide et complet des enfants avec des 
besoins particuliers)

 Contexte québécois : vieillissement de la pop, densité et richesse 
inégale des communautés

Kevin Ossah :
Adaptation post-Covid, difficultés majeures pour s’adapter car manque de 
financements

 Activité agricole importante, particulièrement touchée, subventions 
insuffisantes

 Mais déjà pré-covid, conséquences du réchauffement climatique
Projet : appuyer hommes et femmes les plus vulnérables face au  
changement climatique et covid à travers innovations (ex : coopératives de 
femmes pour développer agroécologie)

Mohammed Salhi
« Accompagnement de la mise en œuvre des activités de l’économie  
sociale et solidaire dans le cadre de l’INDH » : 
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INDH programme royal pour réduire les inégalités sociales et économiques 
au Maroc ; depuis 2005, communautés qui proposent des projets et  
financées par l’État (3e phase 2019-2023)→ vise particulièrement les 
jeunes, les femmes et le monde rural

 Réseau, convergence des initiatives ; promotion de la chaîne de  
valeurs ; faire émerger des projets économiques viables ; accompagner et 
suivre la mise en œuvre des projets financés pour plus de pérennité

 Étapes et résultats :
Création de Comités Provinciaux
Analyse et identification des chaînes de valeurs des filières identifiés
Identification, sélection et financement des projets ESS
Encadrement, accompagnement, assistance technique des porteurs de 
projets

Honoré Ouantchi :
Côte d’Ivoire : 1/2 habitants pauvre, 1/2 rural, pays agricole (café-cacao)
Dynamique de développement mais manque d’encadrement législatif au 
niveau national (néanmoins nouvelle loi régionale) 
Initiatives ESS en covoiturage, coworking, colocation entre autres dans la 
recherche effectuée

 Ne pas confondre avec l’économie informelle
Résultats de l’analyse : Émergence de l’ESS dans un contexte de crise 
économique et d’inégalités sociales + contribution de l’ESS à l’inclusion 
économique et au développement durable

Johanne Lavoie :
Développement économique à Montréal 
La Ville soutient l’ESS dans des domaines variés via 6 organisations locales 
(total : 4% des entreprises - 8% du PIB) 

 Création d’une politique publique depuis 2009 en faveur de l’ESS: 
programme de soutien à la transformation des modèles d’affaires pour 
les secteurs les plus touchés par la covid (accompagner les entreprises) 
; soutien financier à des organismes de services conseils pour répondre 
aux besoins des jeunes et des femmes en affaires, promouvoir la reprise 
d’entreprises existantes ; soutien pour augmenter innovation, adaptation 
à la covid ; programme immobilier (construction, rénovation) ; nouveaux 
outils de financement (particuliers peuvent investir dans entreprises ESS 
par obligations communautaires) ; 

 Groupe de réflexion entre fonctionnaires et acteurs ESS

Réponses à la question principale:
 1. Nom complet: Kevin Ossah 
Organisation : OJEDD
Pays : Togo
Réponse: Que l’État travaille en collaboration avec les communautés pour 
mieux mesurer les besoins des populations pour des projets durables ; 
partenariats multi acteurs parce que la covid a prouvé qu’on ne peut plus 
travailler seul ; soutien aux communautés locales
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 2. Nom complet : Honoré Ouantchi    
Organisation : Université Félix Houphouet Boigny
Pays : Côte d’Ivoire
Réponse: promouvoir l’ESS au niveau des États et gouvernements,
 3.Nom complet : Johanne Lavoie
Organisation : Ville de Montréal
Pays : Canada
Réponse : Impératif de la crise climatique ; accompagnement institutionnel 
plus fort, être en dialogue avec les besoins de la société
 4. Nom complet : Mohammed Salhi

Organisation : EMESSE

Pays : Maroc

Réponse : Écouter les populations vulnérables et encourager leur  
participation active
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Inauguración del Foro Global de la Economía Social 2021 Ciudad 
de México

4 de octubre de 2021
8:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Personas moderadoras:
Paola Acosta, Conductora de la sesión
Luis Fernando Vázquez, Conductor de la sesión

Panelistas:
1. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del  
Instituto Nacional de la Economía Social y Presidente del Comité  
Organizador del Foro Global de la Economía Social 2021, México
2. Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de 
México,  México
3. Oh Se-hoon, Co-Presidente del Foro Global de la Economía 
Social (GSEF) y Alcalde de Seúl, Corea del Sur
4. Juan María Aburto, Alcalde de Bilbao, España
5. Graciela Fernández Quintas, Presidenta de Cooperativas de 
las Américas, San José, Costa Rica
6. Pyun Hyungseok, Co-presidente del Foro Global de la 
Economía Social (GSEF) y Presidente de la Red de la Economía 
Social de Seúl, Corea del Sur
7. José iMujica, Expresidente de Uruguay
8. Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales de 
la Comisión Europea
9. Victor van Vuuren, Director del Departamento de Empresas 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, Suiza
10. Violeta Abreu González, Coordinadora de Estrategia  
Institucional de la Secretaría de Bienestar, México
11. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 
 1. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del  
 Instituto Nacional de la Economía Social y Presidente del  
 Comité Organizador del Foro Global de la Economía Social  
 2021

El actual Gobierno Federal de México dirige una de las grandes 
transformaciones del país y de la región, que entre otros  
aspectos tiene el objetivo de avanzar hacia una economía moral 
que rectifique los excesos del neoliberalismo económico que ha  
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predominado sobre la sociedad y el medio ambiente, colocando a las  
personas como una mercancía más.

 La pandemia del Covid-19 nos muestra que la organización social a 
partir de lo económico no satisface las necesidades sociales. Es diferente 
cuando la gente organiza la economía para satisfacer sus necesidades.

 La Economía Social y Solidaria impulsa el desarrollo  
comunitario con inclusión productiva y una perspectiva ecológica, de ahí  
la importancia de la participación de los gobiernos locales.

 Contrariamente a lo que se considera, la Economía Social no es un 
componente irrelevante del sistema económico mundial, su participación 
en el empleo supera al generado por las transnacionales y la facturación 
del total de las cooperativas es mayor a la tercera economía del mundo.

 Resulta extraordinario que la Ciudad de México sea el centro  
mundial de la Economía Social y Solidaria durante los 5 días de duración 
del GSEF 2021. Un espacio de interacción para conocer los planteamientos 
y experiencias en los diferentes continentes que muestran la certidumbre 
que representa este modelo económico para alcanzar un mejor futuro.

 2. Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de  
 México

Iztapalapa es la alcaldía con mayor población de la Ciudad de México.

 Los gobiernos locales son el nivel de gobierno más cercano a la 
población por lo que puede incidir favorablemente en lo comunitario al 
enfrentar la problemática que se presenta en su territorio.

 La construcción de una economía que coloque en el centro a la  
persona y a la comunidad no puede estar desligada de la participación de 
los gobiernos locales.

 Después de un año y medio en que los gobiernos, federal,  
estatales y locales han enfrentado a la pandemia de Covid-19, es  
tiempo ahora de desarrollar políticas públicas diferentes e innovadoras para  
superar la problemática de desempleo y cierre de empresas ocasionado 
por la crisis sanitaria.

 3. Oh Se-hoon, Co-Presidente del Foro Global de la Economía  
 Social (GSEF) y Alcalde de Seúl

En medio de la pandemia de COVID-19 nuestro mundo está  
experimentando drásticos y acelerados cambios socioeconómicos  
resultantes en problemas sociales tales como bajo crecimiento., inequidad, 
polarización y desempleo.

 Los valores centrales de la economía social y solidaria son la  
solidaridad y la cooperación. Estos valores se han vuelto más  
significativos que nunca porque nuestros esfuerzos para un mejor mundo 
a través de una economía centrada en las personas que esté basada en el 
apoyo mutuo nos dará la fuerza para superar esta crisis.
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El Foro Global de la Economía Social (GSEF) dio sus primeros  
pasos en Seúl en 2013, después continuó en Montreal en 20l6 y Bilbao 
en 2018. En este tiempo, se ha convertido en una de las más prestigiosas  
reuniones internacionales para compartir diversos y valiosos enfoques  
sobre la importancia de la economía social y solidaria, sobre mejores  
prácticas, economía inclusiva, políticas sociales y otros aspectos.

 El tema central del GSEF2021 es representa una magnífica  
oportunidad para intercambiar los logros iniciales y trabajar juntos  
compartiendo ideas innovadoras de todo el mudo.

 Creo que nuestros esfuerzos articulados para crear un ecosistema 
económico sustentable mediante la economía social y solidaria pondrán 
las bases para un cambio de paradigma que nos permita convertir la  
crisis en una oportunidad. Y así damos forma a un nuevo futuro, podemos 
cumplir la promesa de no dejar a nade atrás.

 El GSEF2021 no proporciona la ocasión para difundir el espíritu de 
la economía social y solidaria y su mensaje de solidaridad y cooperación a 
toda la población del mundo.

 4. Juan María Aburto, Alcalde de Bilbao

La región española de Euskadi (País Vasco) es un referente en modelos  
de empresas cooperativas lo que fue determinante para que en 2018 se 
celebrara la reunión del GSEF en Bilbao.

 Durante la pandemia del COVID-19, las fórmulas de la Economía  
Social y Solidaria han respondido mejor en términos de mantenimiento  
del empleo y garantía de inclusión social. En Bilbao como parte de 
las medidas para hacer frente a la pandemia el gobierno local ha  
reforzado el compromiso de colaboración con el tercer sector de la  
economía, también se ha incrementado el presupuesto para contratos 
reservados a organismos de la Economía Social.

 En Bilbao consideramos que se debe apostar desde las  
administraciones locales y regionales por fortalecer las políticas de 
economía social y solidaria para que la recuperación de la crisis sanitaria  
y económica sea equilibrada y no de je a nadie atrás. De nuevo las  
personas en primer lugar siempre.

 La economía social se hace valer cuando surgen dificultades. En 
estos tiempos de crisis las entidades de la economía social y solidaria han 
puesto en práctica la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad que les 
caracteriza, promoviendo iniciativas de diversa índole para hacer frente a 
la actual situación de emergencia.

 La solidaridad y el apoyo mutuo que se mueven más allá de las 
administraciones públicas se han revelado como un soporte esencial para 
situaciones de crisis. Las empresas de la economía social han demostrado 
ser referencia, así como organizaciones resilientes a la altura del contexto 
de cambio político y social actual.
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En definitiva, trabajar por y para las personas por su salud,  
seguridad y empleo de calidad con una economía sostenible que mire al 
futuro. Ese debe ser siempre el eje central de la actuación de los gobiernos 
locales y una herramienta eficaz es la economía social.

 5. Graciela Fernández Quintas, Presidenta de Cooperativas de las  
 Américas

El movimiento cooperativista apoya el desarrollo la estrategia global de 
la economía social y solidaria, también cumple con el compromiso de la 
Agenda de las Naciones Unidas de alianzas estratégicas.

 La propuesta de esta reunión del GSEF de abordar los temas  
relacionados con territorios y comunidades es clave para cumplir con los 
objetivos y necesidades de la población en el continente americano.

 El cooperativismo americano ha puesto un mayor énfasis en su plan 
estratégico 2020-2023, señalando tres elementos que van a ser necesario 
destacar y desarrollar que son el emprendimiento e integración económica 
bajo los principios y valores propios del sector, la sostenibilidad para el  
planeta y las futuras generaciones y el compromiso con los cooperativistas 
y la comunidad.

 Para la integración económica se necesita mayor colaboración  
entre las cooperativas, comercio entre grupos y sectores, cooperación 
Norte-Sur en América, nuevos esquemas de negocios para que sean más 
competitivos y puedan acceder al mercado.

 Respecto a la sostenibilidad y a las futuras generaciones se 
debe revertir el proceso de deterioro con más inversiones en energía  
limpia, encadenamientos basados en la economía circular, cuidando de los  
recursos y sobre todo educación para lo que se debe considerar el rol de 
los jóvenes y la alianza intergeneracional con ellos, uso de las tecnologías 
y de las nuevas modalidades de trabajo.

 El cooperativismo debe tener un compromiso con la comunidad y 
para ello se necesita fortalecer la incidencia hacia los gobiernos locales 
para que se reconozca la resiliencia, naturaleza y rol de la cohesión social 
e impulso económico que desarrolla el cooperativismo.

 6. Pyun Hyungseok, Co-presidente del Foro Global de la Economía  
 Social (GSEF) y Presidente de la Red de la Economía Social de Seúl

La crisis actual ha ido más allá de lo que se pensaba, sin embargo, la 
economía social ha sido más resiliente y fuertemente unida. Como un 
adepto y actor de la economía social he podido observar su importancia 
y contribución en todo el primer plano de nuestras vidas, asegurando y 
apoyando nuestra sociedad.

 La pandemia del Civid-19 también hizo que nos diéramos cuenta 
de la urgente necesidad de trabajar sobre el tema del cambio climático. 
Sabemos que se ha estado trabajando en eso, pero no es suficiente. Corea 
del Sur también les está dando prioridad y todos necesitamos actuar ahora 
sobre este problema para resolverlo y encontrar soluciones.
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Los problemas que se tienen no se los podemos resolver solos. Todos 
debemos de trabajar unidos para encontrar una solución para sostener 
nuestro propio planeta.

 La pandemia también nos permitió darnos cuenta de cómo las  
desigualdades y brechas se hacen más profundas en tiempos de crisis, 
lo que refleja la importancia de mantener y habilitar el tejido social para  
sostener la resiliencia de nuestras comunidades.

 La economía social y solidaría ha estado ahí y continuara  
siendo el principal actor para enfrentar los desafíos y dificultades para no  
rendirse ante la crisis sino mantenerse firme demostrando la importancia de  
anteponer primero a las personas.

 7. José Mujica, Expresidente de Uruguay

Nuestro tiempo está sometido a las inmensas fuerzas de la economía 
trasnacional donde las áreas emergentes del mundo pierden soberanía  
sobre la inversión, porque la estrategia dominante es reinvertir en los 
lugares donde se obtenga mayor rentabilidad.

 La revolución tecnológica es avasallante lo que está imponiendo en 
los hechos un fenómeno central que consiste en que la tasa de crecimiento 
de la economía es bastante inferior a la tasa de crecimiento del capital.  
En consecuencia, la desigualdad es cada vez mayor con una enorme  
concentración de la riqueza.

 Los mayores desafíos humanos de nuestro tiempo son la  
equidad, inclusión, conservación del medio ambiente y mitigación del 
cambio climático.

 Los esfuerzos por impulsar la Economía Social y Solidaria están 
comprendidos en un verdadero desafío civilizatorio que converge con 
los movimientos ecológicos y de inclusión.

 8. Nicolas Schmit, Comisario de Empleo y Derechos Sociales de la  
 Comisión Europea

El mundo enfrenta grandes desafíos, la sociedad y la economía están  
siendo duramente afectadas por la pandemia y la solidaridad internacional 
es necesaria para poder hacerles frente.

 Los desafíos incluyen los desastres naturales ocasionados por el 
calentamiento global. Las desigualdades en las sociedades y entre los 
países también están causando estragos.

 Las repuestas frente a estos desafíos deben ser globales y ese 
es el impulso del GSEF crear una red global de ciudades para trabajar  
más unidos. El mundo es uno, pero casi todas las soluciones deben ser 
implementadas a nivel local.

 La economía social debe contribuir en gran medida a un  
modelo de desarrollo que se base en la solidaridad, que reduzca la  
pobreza y desigualdad, propicie la creación de empleos y que esté  
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fundada sustentada en la comunidad, con modelos de negocios que sean 
incluyentes, que promuevan la equidad de género y que busque preservar 
el medio ambiente y el clima.

A finales de este año la Unión Europea presentará un modelo  
de economía social para promover las empresas de este tipo en todos  
los países miembros. Este plan de acción también tiene una dimensión  
internacional y busca fortalecer la cooperación a través del GSEF.

 9. Vic van Vuuren, Director del Departamento de Empresas de la  
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Durante 2020 se perdieron el 8.8% del total de horas de trabajo  
equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo. Las  
estimaciones para 2021 no son mejores, se prevé que pierdan otros 85  
millones de empleos. Aquí debe tenerse en cuenta que al referir empleos 
se habla de la vida de las personas.

 La protección del plantea, de la vida y sustento de las personas es el 
objetivo de la reunión del GSEF.

 Los impactos son distintos para todos, los trabajadores informales, 
las mujeres y los jóvenes son los más afectados.

 Los grandes problemas en los ámbitos sociales y de empleo  
requieren una cooperación entre todos los países para seguir promoviendo 
la vacuna contra el Covid-19 y apoyo para pagar la deuda en los países en 
desarrollo.

 Las políticas que busquen la innovación social serán indispensables 
para alcanzar una recuperación que establezca las bases de un mundo más 
equitativo.

 Los desafíos del presente como son la creciente desigualdad y  
la contaminación ambiental son problemas anteriores que se han visto  
exacerbados por la pandemia.

 Hay que promover un nuevo paradigma de consumo y  
producción que busque que las organizaciones de la economía social y solidaria  
participen aún más. No solamente es necesario sino apremiante que operen 
más organizaciones con objetivos sociales que practiquen una gestión  
social y propicien la participación de las partes interesadas y de las  
comunidades en donde operan.

 La Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo 
señala que las necesidades, derechos y aspiraciones de los trabajadores 
y de todas las personas deben estar en el centro de las políticas sociales, 
económicas y ambientales.

 La Comisión Europea lanzó un plan de acción para promover  
la economía social que fortalecerá este sector con más de 2.8 millones  
organizaciones en Europa que emplean más de 13.6 millones de  
trabajadores.
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La OIT desarrolla un proceso de acompañamiento para 
apoyar a los países miembros interesados para llevar ante 
la Asamblea General de la ONU una resolución sobre la 
economía social y solidaria, para esto GSEF tiene un papel 
importante al crear conciencia y fomentar la participación 
de las autoridades y creadores de políticas públicas, así 
como de otros actores.

 10. Violeta Abreu González, Coordinadora de  
 Estrategia Institucional de la Secretaría de  
 Bienestar

La visión del gobierno mexicano coloca en el centro de la 
política de bienestar al ser humano, su familia y entorno.

 Con una perspectiva basada en derechos son  
integradas las dimensiones económicas, sociales y  
culturales como un marco ético para la definición  
de políticas específicas orientadas a la promoción,  
protección, resguardo y garantía de condiciones mínimas 
asociadas al bienestar y al desarrollo de las personas.

 Es un reto responder a las nuevas circunstancias 
económicas  y  globales  posteriores  a  la  pandemia, 
condiciones que apremian el reconocimiento de  
nuevas formas colaborativas de trabajo más horizontales,  
incluyentes, democráticas y solidarias.

 Los cinco principios fundamentales de la economía 
social son la participación, libertad, autoformación,  
orientación hacia el bien público y la solidaridad.

 La base de una economía social y solidaria es el 
respeto mutuo y la organización solidaria para desarrollar 
actividades productivas que se asuman en armonía con 
el entorno social y el medio ambiente. Y así avanzar en 
la formación de capital y desarrollo empresarial social de 
carácter sustentable y sostenible.

 El gobierno mexicano plantea el fomento de un 
sistema equitativo de bienestar con nuevas formas de  
organización productiva en donde se escuche la voz de 
las personas.

“...La base de una economía 
social y solidaria es el  

respeto mutuo y la  
organización solidaria...”

Violeta Abreu Gonzalez



116

Para avanzar en la capitalización y productiva de las organizaciones, éstas 
deben formarse bajo esquemas de derechos humanos de inclusión social y 
en general del desarrollo integral del ser humano.

 11. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo  
 Económico de la Ciudad de México

Inauguramos la reunión del GSEF 2021 bajo el tema “Gobiernos Locales  
y Economía Social: Co-Creación de Rutas para una economía verde e  
Inclusiva”.

 Es importante para el Gobierno de la Ciudad de México recibir el 
primer evento internacional de forma semipresencial del GSEF 2021 que se 
realiza en América Latina.

 En la Ciudad de México se ha reactivado la actividad económica, 
estimándose un crecimiento económico del 7% en 2021.

 En 2002 se creó en la Ciudad de México un fideicomiso  
denominado Fondo de Desarrollo Social con funciones de banca social  
para la inclusión financiera de aquellos actores económicos que no tiene 
posibilidades de acceder a la banca comercial. Este fideicomiso apoya 
principalmente a personas y grupos solidarios que pretenden realizar  
actividades de autoempleo, empresarios, mujeres emprendedoras,  
proyectos económicos, culturales, sociedades cooperativas y comerciantes 
en mercados públicos.

 Para enfrentar la contingencia por COVID-19 se desarrolló un  
programa específico emergente con 1,000 millones de pesos en dos  
años para atender a más de 100 mil microempresas afectadas a través 
de créditos por 10 mil pesos sin intereses. También se firmó un fondo  
con Nacional Financiera para apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
formales establecidas en la Ciudad de México que ha alcanzado la cantidad 
de 3,200 millones de empresas y más de 1,500 empresas beneficiadas.

 Los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear  
ecosistemas basados en una economía inclusiva y sostenible a través  
de un nuevo modelo económico que permita a sus integrantes y  
comunidades responder a la crisis actual, garantizar la igualdad de  
oportunidades, protección del medio ambiente, acceso al trabajo digno, 
apoyar el emprendimiento social y estimular la proximidad económica de 
mercados y empresas locales.

 Bienvenidos a la Ciudad de México, bienvenidos al GSEF 2021.

Ronda de conclusiones:

 • Juan Manuel Martínez Louvier
  1. La pandemia del COVID-19 muestra que la organización  
  social a partir de lo económico no satisface las necesidades  
  sociales.
  2. La economía social y solidaria impulsa el desarrollo  
  comunitario con inclusión productiva y una perspectiva  
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  ecológica, de ahí la importancia de la participación de los  
  gobiernos locales
  3. El GSEF 2021 es un espacio de interacción para conocer  
  los planteamientos y experiencias de la economía social y  
  solidaria en los diferentes continentes que muestran la  
  certidumbre que representa este modelo económico para  
  alcanzar un mejor futuro.

 • Clara Brugada Molina
  1. Los gobiernos locales son el nivel de gobierno más cercano  
  a la población por lo que puede incidir favorablemente en lo  
  comunitario al enfrentar la problemática que se presenta en  
  su territorio.
  2. La construcción de una economía que coloque en el centro  
  a la persona y a la comunidad no puede estar desligada de la  
  participación de los gobiernos locales.

 • Oh Se-hoon
  1. Los valores centrales de la economía social y solidaria son  
  la solidaridad y la cooperación. Estos valores se han vuelto  
  más significativos que nunca porque nuestros esfuerzos para  
  un mejor mundo a través de una economía centrada en las  
  personas que esté basada en el apoyo mutuo nos dará la  
  fuerza para superar esta crisis.
  2. Los esfuerzos articulados para crear un ecosistema  
  económico sustentable mediante la economía social y  
  solidaria pondrán las bases para un cambio de paradigma  
  que nos permita convertir la crisis en una oportunidad. Y así  
  damos forma a un nuevo futuro, podemos cumplir la promesa  
  de no dejar a nade atrás.
  3. El GSEF2021 no proporciona la ocasión para difundir el  
  espíritu de la economía social y solidaria y su mensaje de  
  solidaridad y cooperación a toda la población del mundo.

 • Juan María Aburto
  1. La economía social se hace valer cuando surgen  
  dificultades. En estos tiempos de crisis las entidades de la  
  economía social y solidaria han puesto en práctica la  
  cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad que les  
  caracteriza, promoviendo iniciativas de diversa índole para  
  hacer frente a la actual situación de emergencia.
  2. La solidaridad y el apoyo mutuo que se mueven más allá  
  de las administraciones públicas se han revelado como un  
  soporte esencial para situaciones de crisis. 
  3. Trabajar por y para las personas con una economía  
  sostenible que mire al futuro debe ser siempre el eje central  
  de la actuación de los gobiernos locales.

 • Graciela Fernández Quintas
  1. El cooperativismo americano ha puesto un mayor énfasis  
  en tres elementos que es necesario destacar y desarrollar  
  que son el emprendimiento e integración económica bajo los  
  principios y valores propios del sector, la sostenibilidad para  
  el planeta y las futuras generaciones y el compromiso con los  
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  cooperativistas y la comunidad.
  2. El cooperativismo debe tener un compromiso con la  
  comunidad y para ello se necesita fortalecer la incidencia  
  hacia los gobiernos locales para que se reconozca la  
  resiliencia, naturaleza y rol de la cohesión social e impulso  
  económico que desarrolla el cooperativismo.

 • Pyun Hyungseok
  1. Los problemas que se tienen no se los podemos resolver  
  solos. Todos debemos de trabajar unidos para encontrar una  
  solución para sostener nuestro propio planeta.
  2. La pandemia permitió darnos cuenta de cómo las desigual- 
  dades y brechas se hacen más profundas en tiempos de  
  crisis. y refleja la importancia de mantener y habilitar el tejido  
  social para sostener la resiliencia de nuestras comunidades.
  3. La economía social y solidaría ha estado ahí y continuara  
  siendo el principal actor para enfrentar los desafíos y  
  dificultades para no rendirse ante la crisis sino mantenerse  
  firme demostrando la importancia de anteponer primero a las  
  personas.

 • José Mujica
  1. En el sistema económico actual se presenta un fenóme- 
  no central que consiste en que la tasa de crecimiento de  
  la economía es bastante inferior a la tasa de crecimiento  
  del capital. En consecuencia, la desigualdad es cada vez  
  mayor con una enorme concentración de la riqueza.
  2. Los mayores desafíos humanos de nuestro tiempo son  
  la equidad, inclusión, conservación del medio ambiente y  
  mitigación del cambio climático.
  3. Los esfuerzos por impulsar la economía social y solidaria  
  están comprendidos en un verdadero desafío civilizatorio  
  que converge con los movimientos ecológicos y de inclusión.

 • Nicolas Schmit
  1. Las repuestas frente a los actuales desafíos deben ser  
  globales y ese es el impulso del GSEF crear una red global de  
  ciudades para trabajar más unidos. El mundo es uno, pero  
  casi todas las soluciones deben ser implementadas a nivel 
  local.
  2. La economía social debe contribuir en gran medida a un  
  modelo de desarrollo que se base en la solidaridad, que  
  reduzca la pobreza y desigualdad, propicie la creación de  
  empleos y que esté fundada sustentada en la comunidad,  
  con modelos de negocios que sean incluyentes, que promue- 
  van la equidad de género y que busque preservar el medio  
  ambiente y el clima.

 • Vic Van Vuuren
  1. Durante 2020 se perdieron el 8.8% del total de horas de  
  trabajo equivalente a 255 millones de empleos de tiempo  
  completo. Las estimaciones para 2021 no son mejores, se  
  prevé que pierdan otros 85 millones de empleos.
  2. Los desafíos del presente como son la creciente  
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  desigual-dad y la contaminación ambiental son problemas 
  anteriores que se han visto exacerbados por la pandemia.
  3. Hay que promover un nuevo paradigma de consumo y  
  producción que busque que las organizaciones de la economía  
  social y solidaria participen aún más.

 • Violeta Abreu González
  1. La visión del gobierno mexicano coloca en el centro de la  
  política de bienestar al ser humano, su familia y entorno.
  2. Los cinco principios fundamentales de la economía social  
  son la participación, libertad, autoformación, orientación  
  hacia el bien público y la solidaridad.

 • Fadlala Akabani Hneide
  1. Los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear  
  ecosistemas basados en una economía inclusiva y sostenible  
  a través de un nuevo modelo económico que permita a sus  
  integrantes y comunidades responder a la crisis actual,  
  garantizar la igualdad de oportunidades, protección del  
  medio ambiente, acceso al trabajo digno, apoyar el  
  emprendimiento social y estimular la proximidad económica  
  de mercados y empresas locales.
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Plenaria de Alcaldes
Sesión Especial

4 de octubre de 2021
9:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Persona moderadora:

Marguerite Mendell, Distinguida profesora emérita, Directora de la Escuela 
de Asuntos Comunitarios y Públicos, Instituto Karl Polanyi de Economía 
Política, Universidad de Concordia, Montreal.

Panelistas:
 1. Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México,  
 México
 2. Oihane Aguirregoitia, Representante de la Alcaldía de Bilbao,  
 España
 3. Isabel Andreoni, Intendenta Suplente de Montevideo, Uruguay
 4. Pierre Hurmic, Alcalde de Burdeos, Francia
 5. Soham El Wardini, Alcaldesa de Dakar, Senegal

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 
 • Marguerite Mendell, Moderadora de la sesión
En menos de una década GSEF se ha convertido en una voz para  
la economía social y solidaria a nivel mundial, impulsando a los  
gobiernos locales y regionales a reconocer el papel esencial de este  
modelo económico para hacer frente a los desafíos sociales y económicos 
globales. 

 Los desafíos persisten, pero hoy se reconoce la contribución de 
la economía social y solidaria hacia una transición más justa que busca  
la igualdad de género, empleo sostenible y una vida en armonía con el 
medio ambiente, así como la protección de los derechos de las minorías 
eliminando cualquier tipo de discriminación y fortalecer las oportunidades 
para los jóvenes.

 Es un momento crítico para que los gobiernos locales entablen  
un dialogo activo para fortalecer la cooperación con todos los actores y 
reforzar la capacidad de la economía social y solidaria para superar los 
desafíos que enfrentan las ciudades de todo el mundo.

Tema General:
¿Cuáles son las acciones y estrategias que las personas, gobiernos,  
grupos, sociedades y países deben tomar para crear un mundo mejor  
y más incluyente? ¿Qué acciones clave deben de promoverse a nivel  
local?

 Para abordar esta temática tan amplia la moderadora formula  
preguntas específicas para que las personas panelistas les dieran respu-
esta.

1a. Ronda
La primera pregunta es la siguiente: La pandemia de COVID-19 nos  
trajo múltiples desafíos a todos los niveles de gobierno, ahora hay que  
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reconstruir mejor y para esto el papel de los gobiernos locales es esencial 
¿Cómo imaginan ustedes este proceso de co-creación para que sea un 
camino hacia una economía social y verde a través de la economía social 
y solidaria?

2a. Ronda
La segunda pregunta es ¿Cuáles son las medidas que tomo su ciudad 
para fortalecer la capacidad de la economía social y solidaria?

Intervenciones:
 1. Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México

1a Ronda
En Iztapalapa se desarrolla un programa denominado “del campo a la  
ciudad” para que los productores agrícolas de otras partes del país puedan 
comercializar sus productos directamente a los consumidores, creando 
una red de prosumidores con productores y consumidores. Al no haber 
intermediarios los consumidores adquieren los productos a un menor  
precio.

 Frente a la pandemia se implementó un programa  
“mercomuna” –mercado, comunidad y abasto- que consistió en otorgar 
vales a la población de bajos ingresos para ser canjeados en los mercados 
y pequeños comercios de las localidades.

 Ambas experiencias se generalizaron a otras alcaldías de la Ciudad 
de México.

2da Ronda
Una de las tareas más importantes en la alcaldía de Iztapalapa ha sido 
propiciar la creación, fortalecimiento y desarrollo de cooperativas y redes 
de comercio justo.

 El gobierno local de Iztapalapa recurrió a las cooperativas como 
proveedores para afrontar la escasez de material sanitario derivada de la 
pandemia de COVID-19.

 2. Oihane Aguirregoitia, Representante de la Alcaldía de Bilbao

1a Ronda
La pandemia del COVID-19 ha provocado una situación sin precedentes a 
nivel global y a nivel local en las ciudades.

 La crisis actual plantea una serie de retos para los gobiernos  
locales que en colaboración con los agentes de la economía social y solidaria  
pueden impulsar tres nuevos escenarios para la construcción de un  
sistema inclusivo y sostenible.

 El primero de los escenarios consiste en una comunidad local  
inclusiva y cuidadora para colocar a las personas y su bienestar como  
prioridad en los programas de desarrollo humano local. Paralelamente, 
promover la cultura de bien común y el desarrollo de una comunidad en 
donde se universalicen los derechos y se reconozca su diversidad, así como 
impulsar una nueva organización social de los cuidados que asegure el  
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2da Ronda
El Ayuntamiento de Bilbao está trabajando en la defin-
ición de un plan estratégico de la economía social y solidaria  
como una política pública que impulse este modelo de  
transformación como opción preferente para el desarrollo 
económico-empresarial en la ciudad, en colaboración con  
universidades, la sociedad civil y por supuesto las empresas y 
redes de la economía social y solidaria.

desarrollo de las personas en condiciones dignas a través de la  
responsabilidad compartida por parte de instituciones públicas, 
agentes sociales, la comunidad y los hogares.

 Un segundo escenario con una comunidad en transición  
ecosocial para lograr un desarrollo social sostenible adoptando 
medidas para la limitación del consumo de los recursos, eficiencia 
energética, movilidad sostenible, gestión ecológica de los residuos y 
el uso adecuado del agua y del territorio.

 En el tercer escenario se plantea una nueva economía  
para una comunidad equitativa y sostenible con un cambio en  
el sistema productivo que coloque la vida en el centro de toda la 
actividad. Una economía donde se compatibilice y repartan las  
tareas productivas y reproductivas, tiempos y valoración de los  
bienes y servicios de utilidad pública, promuevan las economías  
directas y circulares, apoyar las cadenas económicas locales y  
sostenibles, protección de la producción local, financiación  
responsable, circuitos cortos de comercialización y consumo  
consiente, apuntando estratégicamente a la economía social y  
solidaria.

Como resultado de los avances de ese plan es creado el Polo  
de Economía Social y solidaria (Ekonopolo) promovido por el  
ayuntamiento de forma coordinada con números entidades del  
sector en un proceso de codiseño.

 3. Isabel Andreoni, Intendenta Suplente de Montevideo

1a Ronda
El gobierno de Montevideo enfatiza la transversalidad por género 
porque no puede darse una verdadera transformación económica y 
social sin derribar el patriarcado sobre las mujeres.
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El gobierno local de la alcaldía es el primer nivel de gobierno no es el  
tercero.

 Es el gobierno local el que va a llevar adelante las trasformaciones 
culturales para cambiar las bases económicas, sociales y políticas. 

 Las acciones que se realizan están dirigidas a promover y  
generar instrumentos de inclusión social y de transformación territorial con un  
enfoque multidisciplinario, interinstitucional e intrainstitucional con  
dimensiones sociales, productivas, tecnológicas y educativas.

2da Ronda
En este período el gobierno de Montevideo ha reforzado los procesos  
de los nodos territoriales donde se articulan 350 “ollas populares” que  
fue la respuesta de los barrios y las personas ante la pérdida empleos y 
consecuentemente de su capacidad de alimentación.

 El gobierno local trabaja con los grupos sociales para coordinar 
la operación de esos comedores con las huertas comunitarias zonales, 
policlínicas, escuelas y colectivos de vecinos organizados para diferentes 
temas.

 4. Pierre Hurmic, Alcalde de Burdeos

1a Ronda
Frente a la crisis de la pandemia la pregunta que nos hacemos es  
¿Volveremos al mundo de antes, lo reactivaremos o tenemos que  
reinicializar el sistema para crear un mundo post COVID-19?

 La mayoría municipal del gobierno local, proveniente de una lista 
denominada “Burdeos respira”, se comprometió a empezar un cambio  
que implica concebir la ciudad como un laboratorio para innovar y  
experimentar soluciones nuevas. La economía es abordada bajo el  
enfoque de la transición ecológica y de la creación de los oficios del  
mañana.

 En colaboración con la metrópoli integrada por la ciudad de  
Burdeos y los 27 municipios que la rodean se redefinieron las misiones de 
la agencia económica del gobierno local. Ahora es apoyada la inversión de 
la economía social y solidaria y de las empresas que tengan un impacto 
positivo en la reducción de las emisiones de carbono. Así, se establece un 
dialogo constructivo con las empresas que tienen interés en invertir en 
Burdeos.

 La economía social y solidaria ocupa un puesto central para  
explorar las innovaciones sociales y éstas escalen para que personifique la 
economía del mañana.

 El gobierno local de Burdeos ha consolidado su colaboración con 
los actores de la economía social y solidaria. La alcaldía participa a nivel de 
capital en una sociedad cooperativa de autos compartidos que promueve 
un nuevo modelo de movilidad para disminuir el tráfico vehicular en la  
ciudad.
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2da Ronda
En respuesta a las afectaciones que registró la economía social y solidaria 
fue creado a nivel municipal un fondo de apoyo con un millón de euros 
para apoyar las organizaciones con dificultades financieras.

 Pero también se actuó en los ámbitos del empleo y la vivienda.  
La comisión de la economía social y solidaria se encargó de plantear la 
candidatura de la ciudad para que sea un territorio sin desempleo a largo 
plazo. Con el apoyo. El experimento consiste en crear empleos de calidad y 
de utilidad social para las personas que perdieron su trabajo en los últimos 
dos años.

 La ciudad de Burdeos también está experimentando en el  
marco de la vivienda y de las rentas. A través de fondos solidarios  
inmobiliarios se impulsa un sistema de burgos solidarios que permite 
disociar la propiedad del predio de la construcción de viviendas y la rentas. 
Los fondos financian la construcción de edificios de viviendas en terrenos 
de propietarios particulares que reciben una renta baja por un largo plazo. 
La utilidad de este sistema es que ofrece vivienda con una reducción de las 
rentas de entre 25 y 30%.

 5. Soham El Wardini,  Alcaldesa de Dakar

1a Ronda
El gobierno local de Dakar ha implementado varios mecanismos y  
programas que contribuyen a mejor la vida de la población para avanzar a 
un mundo más inclusivo.

 Las acciones que realiza el gobierno local se sitúan en el marco de 
la nueva Ley de Economía Social y Solidaria. 
Aunque la pandemia del COVID-19 no ha afectado tanto a las ciudades  
africanas la capacidad de los gobiernos locales ha sido puesta a prueba 
por varios desafíos.

 En primer lugar, el gobierno local de Dakar tuvo que preservar  
la economía social y solidaria para que continúe actuando en favor de la 
resiliencia de la comunidad. 

 El segundo desafío es definir un marco jurídico de las empresas  
sociales para restructurarlas y relanzarlas. Para esto va a elaborarse un 
plan local de la economía social y solidaria de la ciudad de Dakar. 

 El tercer desafío consiste en facilitar el acceso a las licitaciones  
públicas y a los recursos financieros para las organizaciones de la economía 
social y solidaria.

2da Ronda

En la ciudad de Dakar se generaron 500 empleos directos y 10,000  
indirectos para los jóvenes.

Ronda de conclusiones:

 • Marguerite Mendell, Moderadora de la sesión
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  1. En menos de una década GSEF se ha convertido en una voz  
  para la economía social y solidaria a nivel mundial.
  2. Es un momento crítico para que los gobiernos locales  
  entablen un dialogo activo para fortalecer la cooperación con  
  todos los actores y reforzar la capacidad de la economía  
  social y solidaria para superar los desafíos que enfrentan las  
  ciudades de todo el mundo.

 • Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México
  1. En Iztapalapa se creó una red de prosumidores para que los  
  productores agrícolas de otras partes del país puedan  
  comercializar sus productos directamente a los consumi- 
  dores a un menor precio al no haber intermediarios.

 • Oihane Aguirregoitia, Representante de la Alcaldía de Bilbao
  1. La crisis actual plantea una serie de retos para los  
  gobierno locales que en colaboración con los agentes de la  
  economía social y solidaria pueden impulsar nuevos escenar 
  ios, entre ellos está impulsar una comunidad en transición  
  ecosocial para lograr un desarrollo social sostenible
  2. El Ayuntamiento de Bilbao está trabajando en la definición  
  de un plan estratégico de la economía social y solidaria como una  
  política pública que impulse este modelo de transformación  
  como opción preferente para el desarrollo de la ciudad, en  
  colaboración con universidades, la sociedad civil y por  
  supuesto las empresas y redes de la economía social y  
  solidaria. 

 • Isabel Andreoni, Intendenta Suplente de Montevideo
  1. El gobierno local de la alcaldía es el primer nivel de  
  gobierno no es el tercero.
  2. Es el gobierno local el que va a llevar adelante las  
  trasformaciones culturales para cambiar las bases  
  económicas, sociales y políticas.

 • Pierre Hurmic, Alcalde de Burdeos
  1. Frente a la crisis de la pandemia la pregunta que nos  
  hacemos es ¿Volveremos al mundo de antes, lo reactivaremos  
  o tenemos que reinicializar el sistema para crear un mundo  
  post Covid-19?
  2. El gobierno local está comprometido con comenzar una  
  transformación que implica concebir la ciudad como un  
  laboratorio para innovar y experimentar soluciones nuevas.  
  En Burdeos se está experimentado con la creación de  
  empleo de utilidad social para alcanzar un territorio sin  
  desempleo en el largo plazo y con fondos solidarios  
  inmobiliarios para hacer accesible la vivienda.

 • Soham El Wardini, Alcaldesa de Dakar
  1. Aunque la pandemia del Civid-19 no ha afectado tanto a las  
  ciudades africanas la capacidad de los gobiernos locales  
  ha sido puesta a prueba por varios desafíos.
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Construir y reconstruir una comunidad inclusiva
Sesión Plenaria

4 de octubre de 2021
11:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:
Laurence Kwark, secretaria general del GSEF

Panelistas:
 1. Alberto Arenas. Director de la División de Desarrollo Social de la  
 CEPAL
 2. Shigeru Tanaka. Director ejecutivo de PARC y Co- coordinador de  
 RIPESS
 3. Salvador Torres Cisneros, Gerente de Auditoría Interna de la  
 Cooperativa Pascual
 4. Alberto Maurilio Chan, Coordinador Consorcio TICCA/ Centro  
 Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich  
 Lu’um AC

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Moderadora Laurence Kwark:

1a Ronda:
Tenemos una gran comunidad para el GSEF 2021, estamos co-creando una 
economía verde e incluyente.

 Este es un día histórico de inauguración del GSEF 2021, organizado 
en formato hibrido. 

 El día de hoy estamos unidos por nuestra visión de la economía  
social y solidaria.

 Invita a reflexionar y compartir estrategias y buenas prácticas  
sobre cómo reconstruir y recuperar nuestras comunidades incluyentes en 
un tiempo de crisis tan severo.

 Invita al público a responder en el chat a la pregunta: ¿Cómo los  
actores de la economía social y solidaria pueden co-crear soluciones  
locales a desafíos globales?

Preguntas a los panelistas

Ronda 1:
¿Cuáles son las condiciones necesarias para que exista un mundo más  
equitativo donde tengan cabida todas y todos? ¿Cuál es el papel de la ESS 
en la generación de estas condiciones? ¿Cómo reconstruir en un mundo 
post pandemia?

Ronda 2:
¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas,  
gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor  
y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?
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Comentarios LW Ronda 1

Es importante el enfoque de derechos para resolver los problemas de la 
región de América Latina y el Caribe.

 La seguridad y soberanía alimentaria es clave para garantizar las 
necesidades básicas de las comunidades.

 El cooperativismo es una estrategia muy importante para crear  
sociedades más justas e incluyentes.

 Tener un enfoque basado en los derechos humanos nos va a  
permitir luchar contra las desigualdades en la región, sobre todo en la  
creación de empleos, en las estructuras de producción que es un sector 
clave para promover el trabajo digno.

Comentarios LW Ronda 2

Las crisis actuales deben enfrentarse a todos los niveles, pero en  
particular a nivel local, con actores y capacidades locales.

 La soberanía alimentaria es un buen ejemplo para la colaboración 
entre gobiernos y actores locales de la economía social y solidaria.

 Poner a la educación en el centro para promover el cooperativismo 
en lugar del individualismo es una muy buena alternativa para contribuir a 
crear una sociedad más incluyente.

 Existe mucho conocimiento y experiencia a nivel local, sobre todo 
en las comunidades indígenas. 

 Para que las acciones estratégicas sean más exitosas requieren ser 
globales porque los desafíos son también globales.

 1. Alberto Arenas

1a Ronda
Destaca la situación actual en América Latina y el Caribe, siendo la 
región más afectada por la pandemia por el COVID-19, la cual identifica 
como particularmente grave, pues con tan sólo el 8.4% de la población  
mundial, registra aproximadamente el 30% de las muertes, además esta región  
sufre la mayor contracción económica desde hace 120 años, situación que 
ha incrementado la pobreza y los niveles de desigualdad.

 La desigualdad es una característica estructural de las  
sociedades latinoamericanas y caribeñas que prevalece aún en periodos 
 de crecimiento y prosperidad económica.

 La pandemia ha acentuado las desigualdades en la región y ha 
puesto en relieve las fallas e insuficiencia de los sistemas de protección 
social y los regímenes de bienestar social.

 “Para avanzar hacia un mundo más equitativo donde nadie se  
quede atrás, necesitamos una mirada multidimensional de la desigualdad 
sustentada en un enfoque de derechos”.
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Desde este enfoque, la desigualdad se manifiesta en que no  
todos los individuos pueden ejercer plenamente sus derechos 
económicos, sociales y culturales y deriva en una vulneración de su 
principio de universalidad.

 Es necesario identificar la vulneración de derechos en  
diferentes ámbitos como el acceso a servicios básicos,  
educación, salud, trabajo y protección social, entre otros, que deja  
a determinados grupos sociales excluidos de niveles mínimos de  
bienestar y hace exigible acciones públicas para el avance  
progresivo en el cumplimiento de derechos.

 La desigualdad socio-económica está estrechamente  
vinculada a la matriz productiva de la región, cerca de la mitad de 
los empleos se concentran en sectores de baja productividad y  
de bajo ingreso. Se puede afirmar que el mercado de trabajo y su 
institucionalidad son el espacio de conexión entre la elegibilidad de 
la estructura productiva y la marcada desigualdad de los ingresos 
de los hogares.

 Para transformar el mercado de trabajo en un espacio  
estructurador de una sociedad más igualitaria, la promoción del  
trabajo decente es fundamental y justamente la Economía Social  
y Solidaria puede ofrecer ventajas importantes para las políticas  
sociales y laborales, puesto que permite adecuar la política  
para adaptarla a las preferencias y necesidades de la ciudadanía, 
posibilita responder a la diversidad territorial, mantener unidas a 
las comunidades y fortalecer los procesos de integración social y  
productiva.

 Ante una situación excepcional como la pandemia y las  
demandas ciudadanas de una sociedad más igualitaria y con  
plena garantía de derechos hay una oportunidad para desarrollar e  
implementar este cambio. Para aprovechar esa oportunidad  
requerimos una recuperación transformadora que coloque en el 
centro la igualdad y la sostenibilidad, que avance en un cambio  
estructural progresivo, la expansión de la protección social y el 
avance hacia estados de bienestar.

 Es importante plantear con urgencia la necesidad de un  
nuevo pacto social como instrumento político para una comunidad 
inclusiva y un cambio verdaderamente estructural.

 Es preciso recuperar la política como instrumento de  
cambio, como mecanismo para deliberar, disentir y acordar para generar  
bienes públicos y pactos duraderos.
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2da Ronda

La región de América Latina y el Caribe se ve afectada por tres crisis:  
lento crecimiento, desigualdad y emergencia ambiental, que se  
manifiestan también de manera global.

 Las estrategias para enfrentar dichas crisis deben ser a nivel macro, 
globales, de los países y los gobiernos y, también desde lo local.

 Se deben considerar diferentes tipos de soluciones e interiorizar  
las realidades locales. Intervenir de manera efectiva exige conocimiento y 
capacidades locales.

 La participación de diferentes actores a nivel territorial es esencial 
para la calidad, legitimidad y sostenibilidad de las políticas públicas y, en 
tiempos en que los recursos son escasos y hay fuertes restricciones en 
políticas fiscales y se demanda más transparencia.

 Es esencial aspirar a que las políticas públicas se elaboren y se  
gestionen en colaboración con los gobiernos, organizaciones no  
gubernamentales y actores a nivel local y en ese espacio los actores de la 
economía social y solidaria tienen un rol fundamental. 

 La Economía Social y Solidaria permite orientar estrategias de  
desarrollo territorial con las capacidades locales necesarias para resolver 
los problemas ecológicos, económicos y sociales que le son específicos 
en un proceso que además puede estar estrechamente relacionado con la 
construcción de un estado de bienestar.

 Los actores de la Economía Social y Solidaria pueden ser centrales 
para acercar las oportunidades y los derechos a las personas, familias y 
comunidades en los territorios más rezagados. Y en este contexto para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible y más inclusivo desde un enfoque 
de derechos, la ampliación de los espacios de participación hacia las  
comunidades y familias como actores clave en el diseño y construcción de 
las políticas y programas que les atañen, es crítico.

 2. Shigeru Tanaka

1a Ronda

Actualmente un grave problema es la soberanía y seguridad  
alimentaria, en las sociedades en desarrollo una gran cantidad de los  
ingresos se destina a alimentos porque no se puede controlar su pre-
cio. Muchas veces los precios superan lo que es posible costear y se  
sacrifican otras necesidades básicas, lo cual reduce el bienestar de millones 
 de personas y exacerba la desigualdad.

 Es necesario que los productores y consumidores sean dueños y 
copropietarios de los alimentos, esto es un paso hacia el cambio en una 
dinámica que afecta gravemente a algunas comunidades.

 Tenemos, por ejemplo, cadenas de suministros que se deben  
optimizar, muchos de estos sistemas se vieron afectados por la pandemia 
de COVID-19.
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El problema de suministros también es a escala macro, la movilidad y  
distribución de los alimentos se ha visto afectada, dificultando su  
adquisición y redundando en que algunas comunidades tengan que  
destinar tiempo excesivo para su adquisición sacrificando su trabajo y, 
por tanto, la obtención de ingresos para la compra de alimentos del día 
siguiente, teniendo también como consecuencia que los niños padezcan 
hambre y no puedan aprovechar los tiempos escolares.

 La falta de seguridad alimentaria es, por tanto, un problema grave 
que puede aumentar la desigualdad.

 Es muy importante considerar las cadenas de suministros sobre 
todo en tiempos de crisis y ante desastres climáticos.

 El pensamiento neoliberal prosperó en el siglo pasado, bajo la  
lógica de que los mercados puros no discriminaban, pero en realidad sí lo  
hacen, discriminan según la capacidad económica o la percepción sobre  
la capacidad económica de las personas y cuando distintos géneros, 
razas o religiones se consideran con menos recursos el sistema es muy  
discriminatorio y produce mayor desigualdad.

 Los sistemas de economía social y solidaria cambian esa  
estructura de poder, no consideran la capacidad económica y tratan a  
todas las personas como miembros con igual poder, esto es muy  
importante en todos los servicios, pero, sobre todo, en necesidades  
básicas sobre todo en alimentos que son los productos que más se han 
mercantilizado.

 Debemos identificar la clave para disminuir la desigualdad y esto 
comienza por cambiar los sistemas alimentarios para que sean más  
justos y democráticos, por ello las iniciativas que trabajan por la soberanía  
alimentaria son las más desarrolladas en el mundo.

2da Ronda

Continuando con el ejemplo de soberanía y seguridad alimentaria,  
algunas estrategias concretas van desde los jardines comunitarios que  
pueden comenzar como propiedad privada y que al ir creciendo enfrentan 
problemas por tenencia de la tierra, hay que pensar maneras en que ésta 
sea colectiva y que el trabajo sea cooperativo a nivel comunitario.

 Se puede promover la creación de cooperativas a nivel local e ir  
extendiéndose para que la agricultura comunitaria tenga apoyo  
institucional estable y crear tiendas en línea.

 Se requieren reglamentos y legislación que consideren apoyos  
para promover esquemas de economía social y solidaria. Deben existir  
incentivos de las autoridades que promuevan estos esquemas de  
producción y consumo.

 3. Salvador Torres Cisneros

1a Ronda
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La Cooperativa Pascual, empresa 100% mexicana, da empleo a alrededor 
de 5 mil trabajadores y trabajadoras.

 El cooperativismo y la economía social y solidaria implican, por  
naturaleza, la inclusión de todos los sectores sociales, de hombres y mujeres sin  
importar religión, raza, color, preferencias o ideas políticas.

 El cooperativismo es incluyente por naturaleza, por ejemplo, en la 
Cooperativa Pascual la participación de las mujeres se ha incrementado en 
diversas áreas desde su cambio de figura jurídica.

 Se requiere un mayor esfuerzo: al gobierno corresponde la creación 
de más políticas públicas para el cooperativismo y la economía social, 
tal como indica el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos; también ciudadanos y ciudadanas debemos trabajar 
por una mayor participación de la economía social y solidaria.

2da Ronda

Se debe realizar un diagnóstico de los retos del cooperativismo a nivel 
mundial y en México.

 Es necesario elaborar un plan estratégico, visualizar a dónde  
queremos llegar con la economía social. Se debe fortalecer al sector social 
de la economía.

 Considerando la situación mundial se podría proyectar un escenario 
a 10 años y generar las condiciones para lograr los objetivos.
 
 Particularmente, en el ámbito educativo está la clave para el  
desarrollo cooperativo, se debe poner a la educación en el centro  
implementando desde el gobierno planes de estudio con base  
cooperativa, para formar a los cooperativitas del futuro.

 4. Alberto Maurilio Chan

1a Ronda

Los pueblos indígenas y las comunidades locales protegemos más del 80% 
de la biodiversidad, en aproximadamente 22% de la superficie terrestre; 
esta biodiversidad está garantizada por las acciones de conservación y 
manejo en las comunidades.

 Esta realidad no es compartida en las zonas urbanas, en esos  
espacios más desarrollados se conoce poco sobre la contribución de los 
pueblos indígenas y comunidades en la alimentación, el aire limpio y el 
agua.

 La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto la gravedad de 
la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático.

 Un mundo post pandemia debe pensarse desde los territorios de 
los pueblos indígenas y comunidades locales, con economías totalmente 
diferentes.
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Nos preocupa que se piense en reactivar la economía como si nada  
hubiera pasado, buscando recuperar las mismas acciones que  
imperaban antes de la pandemia, si seguimos así, en realidad, no estamos  
aprendiendo la lección.

 La economía o lo que llamamos desarrollo, debe ser pensado de 
manera diferente y con enfoque de derechos humanos.

2da Ronda

Hay mucha experiencia desde lo local de auto-organización comunitaria, 
desde cooperativas principalmente para la producción y transformación 
de productos agropecuarios, lo cual es posible gracias a la interiorización 
de los valores del cooperativismo, valores comunitarios, asociación y  
generación de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.

 “Así como los problemas y los conflictos son globales, también  
tenemos la responsabilidad de globalizar las soluciones.”

 Debemos trabajar en equipo los pueblos, comunidades y gobierno 
y, buscar las áreas en que podamos participar, los esfuerzos a nivel local 
sólo pueden llegar a un nivel macro si el contexto y el ambiente mejoran.

Ronda de conclusiones:

Alberto Arenas

 1. La CEPAL refrenda su compromiso de continuar acompañando  
 a los países de la región en el análisis y las propuestas para la salida  
 de la crisis sanitaria y social y avanzar en una recuperación  
 transformadora e inclusiva.
 2. Para alcanzar una recuperación transformadora post pandemia  
 de COVID-19 se requiere poner énfasis en la igualdad, en la  
 sostenibilidad.
 3. Es muy importante transformar al Estado, por ejemplo, reestruc- 
 turando los sistemas de protección social, educación, salud y  
 encontrar nuevas relaciones desde el Estado con la economía social  
 y solidaria para avanzar hacia estados de bienestar.
 4. La pandemia genera la oportunidad de avanzar en pactos  
 sociales acompañados de nuevos pactos fiscales para proporcionar  
 sostenibilidad financiera a la protección social y avanzar a sistemas  
 de protección social universales e integrales, sostenibles y  
 resilientes.
 5. Hay una oportunidad de reformar el Estado y cuestionar el  
 modelo de desarrollo.
 6. La promoción de la economía social y solidaria coincide con la  
 búsqueda de estructuras económica y social más justas, con menos  
 brechas y mayor inclusión.

Shigeru Tanaka

 1. No es ambicioso transformar a nuestra sociedad para basarla en  
 la economía social y solidaria, aunque es una batalla difícil la que  
 hay que librar.
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 2. Si nos unimos como comunidades, cooperativas, grupos de base,  
 comunid ades vulnerables, comunidades indígenas, grupos de  
 mujeres, grupos de personas con discapacidad, podemos 
 convertirlo en el enfoque basado en el sentido común, porque lo  
 que se necesita es cambiar la sociedad.
 3. Basarnos en la economía social es indispensable, es el único  
 enfoque posible para tener un planeta sostenible y una sociedad  
 sostenible.

Alberto Maurilio Chan

 1. Cuando hablamos de inclusión y cuando hacemos nuestro  
 trabajo debemos tener mucho cuidado al decir que necesitamos  
 empleo o necesitamos alimentarnos, debemos ponerle complemen- 
 to porque la generación de empleos precarios es lo que está  
 privando actualmente.
 2. En esta recuperación muchos de los gobiernos están invirtiendo  
 en infraestructura que no nos sirve realmente a las comunidades  
 locales, que está generando empleo precario, necesitamos más  
 autonomía.
 3. Es clave que como sociedad civil ocupemos los diferentes  
 espacios donde también se toman decisiones respecto a inversión  
 en nuestros territorios, a veces se hace a través de los estados y no  
 llega como se acuerda en los foros.

Participaciones relevantes del público:

Felix Juan de Dios Cadena, México

 • ¿Qué impide que en la reconfiguración del mundo post pandémico  
 proponer que en todos los países sea política de estado que todos  
 los bienes y servicios que requiere la administración pública para  
 cumplir sus funciones y que no realiza con el personal contratado  
 estuvieran dirigidos a emprendimientos de economía social y  
 solidaria?

Respuesta de Salvador Torres Cisneros: Me sumo a su propuesta para que 
las autoridades locales utilicen productos y servicios de las cooperativas.

 Respuesta de Shigeru Tanaka: Todos los sectores deberían buscar 
iniciativas de economía social y solidaria, es el propósito por el que esta-
mos aquí, no me parece ambicioso, es el camino que se debe tomar.

Teresa Rojo, México

 • Totalmente de acuerdo con permear los valores del cooperati- 
 vismo; sin embargo, en el sentido comentado por Alberto Chan de  
 retos globales, la figura legal tiene retos más grandes de estructura  
 como es la inversión, es decir, para que un grupo de  
 productores,campesinos o artesanos puedan tener mayor alcance  
 requieren inversión y estructuras financieras.
 • Pregunta a los cooperativitas: ¿tienen alguna propuesta para el  
 gobierno mexicano en cuanto a legislación fiscal?, ¿cómo acceder  
 a nuevos inversionistas?, ¿cómo hacer que la inversión en impacto  
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   social llegue al ámbito rural?, ¿de qué manera se  

 pueden crear estas herramientas y cómo a través  
 de las alianzas que se están conformando se puede  
 ayudar para crear el puente de lo rural a lo global  
 incluyendo el aspecto financiero?

Respuesta de Salvador Torres Cisneros: A propósito  
de que en el país se está discutiendo el paquete fiscal, 
hemos hecho la propuesta para que se contemple en el 
presupuesto el apoyo para los pequeños productores.

 Felicito al gobierno de la Ciudad porque se ha  
preocupado por apoyar a emprendedores de la sociedad 
en cuestión de cooperativas. 

 Se requiere que haya mentalidad de apoyo a los 
proyectos.

 Respuesta de Shigeru Tanaka: La legislación 
tiene muchos papeles diferentes y funciona de diferentes  
formas para atraer la inversión. Las adquisiciones públicas 
son un componente importante para atraer la inversión y 
es diferente a los subsidios.

Vianey Álvarez, México

 • ¿Cómo las cooperativas están repensando sus  
 estrategias con base en tecnología e innovación  
 para afrontar esta pandemia y cualquier otra  
 problemática futura?

Respuesta de Salvador Torres Cisneros: Actualmente  
se tiene un área de oportunidad para mecanismos de  
sanitización con gel antibacterial, con mayor  
automatización.

María Felix, México

 • ¿Cómo propiciar y cómo construir redes de  
 confianza?
 • Sobre el plan estratégico comentado por  
 Salvador Torres, ¿cómo sumarnos desde donde  
 estamos los jóvenes para construir este plan?,  
 ¿cómo llegar a las escuelas y lograr que permee en  
 la niñez?

Respuesta de Salvador Torres Cisneros: Con relación al 
plan estratégico, ofrece que pueda aportar sus ideas al 
plan con el crédito correspondiente, para posteriormente 
entregarlo al INAES.

“...La legislación tiene 
muchos papeles diferentes  

y funciona de diferentes  
formas para atraer la  

inversión...”

Shigeru Tanaka
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Lorena Rubio, México
 • Como parte de la Secretaría de Desarrollo  
 Económico de la Ciudad de México, comenta que  
 el Gobierno de la Ciudad de México tiene un  
 programa a través de la Secretaría del Trabajo, para  
 la creación de cooperativas como subsidio; un  
 segundo programa, es de apoyo económico para el fortalecimiento  
 de cooperativas; un tercer apoyo, a través de la Secretaría de  
 Desarrollo Económico, está enfocado a financiamiento dirigido a  
 cooperativas.

Gómez Levy, México

 • Los derechos de las personas con discapacidad se vulneran,  
 no hay empleo. 
 • En materia de educación hay un problema, he sugerido que desde l 
 a primaria se enseñe el lenguaje de señas mexicano para la inclusión  
 de personas sordo-mudas.
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Modelos de inclusión para la Economía Social y Solidaria
Sesión de iniciativas individuales

4 de octubre de 2021
13:00 (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:

Berenice Alcalde, Directora de Vinculación del INAES

Introducción al tema:

Barbara Franchini, Gestión de proyectos de investigación a nivel interna-
cional, EURICSE

Panelistas:

 1. Mercedes Carrizo, Miembro del Proyecto Qom Alphi
 2. Valeska Sarmiento, Miembro de la Comisión de Circuitos  
 Económicos Solidarios RIPESS LAC
 3. Rocío Moreno Mendoza, Secretaria de Desarrollo Social del  
 Estado de Quintana Roo
 4. Honoré Ouantchi, Docente- investigador de la Universidad Félix  
 Houphouet Boigny
 5. Alexandra Veland, Gerente de proyectos de la Economía Social  
 y Solidaria e innovación social, Departamento de Desarrollo  
 Económico de Toulouse Métropole

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Introducción

Berenice Alcalde, Directora de Vinculación del INAES
- Vamos a hablar de modelos de inclusión para la Economía Social y 
Solidaria (ESS).
- A lo largo de la mañana hemos escuchado sobre la importancia de 
la ESS como herramienta de inclusión.
- “La economía social es para todos y está en todos”.

Barbara Franchini, Gestión de proyectos de investigación a nivel 
internacional, EURICSE

- Este evento de relevancia mundial es resultado del compromiso  
y esfuerzo de diferentes personas, con diferentes perfiles y  
experiencias, que tienen como objetivo común crear estrategias  
para una economía más ecológica, justa e inclusiva.
- Trabajo para el Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas  
Cooperativas y Sociales (EURICSE).
- El Instituto realiza investigaciones con un enfoque multidisciplina- 
rio con el objetivo de profundizar la comprensión de los diferentes  
modelos de organización de la ESS y su impacto en el desarrollo  
económico y social a nivel local nacional e internacional.
- Asimismo, se realizan actividades de formación y  
acompañamiento para organizaciones del sector y a ciertas  
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instituciones interesadas en su desarrollo.
- En esta época de crisis el fomento de la ESS “es una forma eficaz 
de promover la justicia y la inclusión social en todas las regiones del 
mundo”.
- La ESS podrá hacer una gran aportación a la reconstrucción del 
sistema económico y social, prestando atención a las personas más 
vulnerables.
- Los estudios de EURICSE señalan que las ventajas de las  
organizaciones de la economía social y solidarias son el arraigo en las 
comunidades, la capacidad de identificar, interpretar y solucionar las 
problemáticas que se presente, y el manejo adecuado de los recursos 
disponibles para ello.
- La Ciudad de México tiene un programa de fomento bien articulado 
para la constitución y fortalecimiento de organizaciones de la ESS.
- Por ello, a nivel mundial se están creando marcos jurídicos y  
estrategias políticas para apoyar el desarrollo de la ESS, que se basan 
en la acción compartida entre los gobiernos y las organizaciones de 
la sociedad civil.
- La riqueza de los diferentes modelos de le ESS y su  
intercambio en diferentes espacios, permite generar conocimiento 
mutuo y activación de nuevas ideas.

Berenice Alcalde

1a Ronda
- Es momento de pensar en la importancia que tiene la  
reconstrucción en conjunto.
- De consumir lo que se produce localmente como apoyo a los  
efectos de la pandemia que aqueja a todo el mundo.
- Este espacio está pensado para saber lo que pasa en otros países 
en materia de ESS.
- El tema de la inclusión es un tema de interés en América Latina.
- Para la primera ronda se establece la siguiente pregunta  
detonadora: ¿Cómo contribuye la ESS al logro de comunidades más 
inclusivas?
- En esta primer primera ronda se reconoce la importancia de temas 
como las redes de apoyo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Al tratar aspectos como el bien común, el trabajo en huertos  
orgánicos y la importancia de la ESS con su poder transformador, 
surge la pregunta ¿qué podemos hacer para lograr ese cambio?

2da Ronda
- Para esta segunda ronda se plantea la siguiente pregunta  
rectora: ¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las  
personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr  
hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben  
impulsarse desde lo local?

• Mercedes Carrizo, Miembro del Proyecto Qom Alphi

1a Ronda

- En los años 70 en Argentina se da un desplazamiento de grupos 
indígenas desde sus lugares de origen hacia las ciudades.
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- Las comunidades Qom que radican en la Ciudad de Santa Fe  
se componen de migrantes de provenientes de la provincia de  
Chaco al norte del país, y que se han visto afectado por el proceso de  
reestructuración económica que afectó al sector agro.
- En la provincia de Santa Fe, existen alrededor de 48 mil  
personas provenientes de diferentes etnias indígenas, siendo la más  
representativa la comunidad Qom (30%).
- Ante este contexto, Qom Alphi surge en 2018 como una iniciativa de 
la mutual de voluntarios sociales de la República Argentina.
- El proyecto Qom Alphi busca impulsar una red de mujeres artesanas 
Qom, que actualmente se conforma por un total de 80 productoras, 
teniendo como finalidad ser una comunidad autogestionada donde 
sean ellas las que tomen las decisiones de manera conjunta.
- Con este trabajo se empodera a la mujer, se impulsa una actividad 
sustentable y obtienen un ingreso justo por su actividad.
- El proyecto se enmarca bajo los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU, donde se busca la igualdad de género, el  
empoderamiento de las mujeres, reducir las desigualdades,  
asegurar patrones de consumo y producción sostenible y establecer 
asociaciones inclusivas.
- Se pretende lograr la inclusión social e inserción laboral  
competitiva de las mujeres Qom a través de la implementación de nuevas  
prácticas de fortalecimiento del proceso productivo en el marco de 
la ESS.
- Se busca fortalecer el rol de las mujeres Qom a través del impulso 
de sus capacidades tecnológicas, comerciales, de competitividad y 
de transformación.
- El plan de trabajo del proyecto se engloba en procesos socio- 
productivos de la artesanía de la comunidad, cuyo potencial será 
dado por la capacidad de hacer coincidir las practicas económicas y 
culturales distintas en un mismo lugar.

2a Ronda

- Se deben ejercer prácticas mercantiles y de la ESS encaminadas al 
trabajo digno y sostenible.
- Que se respete la igualdad y la diversidad cultural.
- Propiciar la vinculación entre organizaciones del territorio para el 
intercambio de conocimientos.
- Visibilizar los trabajos de inclusión realizados en los diferentes  
territorios como apoyo a grupos vulnerables y sus problemáticas.
- Transferir los conocimientos y experiencias del proyecto para  
trabajar con otros grupos que tengan una baja inserción laboral y 
escaza capacidad productiva.
- Nuestro proyecto puede ser un insumo para que el estado diseñe 
políticas públicas con un enfoque interseccional.
- Sería conveniente el desarrollo de prácticas de la ESS a nivel  
estatal para romper con la lógica actual del mercado y que las  
mujeres puedan tener mejores condiciones de trabajo y acceso a condi 
ciones de igualdad.

• Valeska Sarmiento, Miembro de la Comisión de Circuitos Económicos 
Solidarios RIPESS LAC
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1a Ronda

- En el año 2020, la comisión RIPESS trabajó en la sistematización 
de experiencias de circuitos económicos solidarios en ocho países 
América Latina:
- En México la Red Mexicana de Comercio Comunitario.
- En Guatemala PECOSOL que es la Plataforma de Economía  
Solidaria.
- En Ecuador con MESSE, en temas de producción y promotores 
agroecológicos.
- En Perú con la Mesa de Coordinación Latinoamericana de Comercio 
Justo, en temas de servicios básicos.
- En Chile con la Red de Economías Territoriales Wallmapu, en áreas 
de soberanía alimentaria y alimentación sana.
- En Argentina, se trabaja también con Wallmapu, sobre emergencia 
habitacional.
- En Uruguay con la Coordinadora de Economía Solidaria, en  
emprendimientos colectivos y cooperativas.
- En Brasil con el Foro Brasileño de Economía Solidaria, en temas de 
cooperativas y cadenas de valor del algodón agroecológico.
- El trabajo de sistematización de experiencia de los circuitos económi-
cos en estos ocho países buscó tocar cuatro temas de importancia 
que engloban la ESS.
- Con este trabajo se identificaron aspectos culturales, ambientales, 
el intercambio de bienes y servicios, las políticas públicas y formas 
de organización al interior de los circuitos, el soporte técnico y las 
relaciones humanas.
- Hay voluntad por parte de los circuitos de vincularse y trabajar en 
redes, así como en adoptar valores para el buen vivir, y la promoción 
de la sostenibilidad.
- Algunas conclusiones del trabajo de sistematización fueron: la  
consolidación de procesos desde lo local que permite la inclusión  
de las mujeres, las cuales tiene una participación del 90% en los  
circuitos económicos; existe la comprensión de procesos económicos 
con incidencia en la participación de los gobiernos locales.

2da Ronda

- La organización comunitaria es importante ya que genera una  
incidencia dentro de los territorios.
- Eliminar el individualismo a través de las prácticas de la ESS.
- Que los beneficios sean compartidos y que haya una diversificación 
de la economía.
- Es importante impedir el crecimiento de las desigualdades.
- Hacer sostenibles las finanzas por medio de acciones de la banca 
solidaria que permita, entre otras cosas, el desarrollo de actividades 
productivas en las regiones.
- Realizar alianzas con universidades, gobiernos, ministerios para 
conformar una red de conocimientos, aprendizajes y estrategias para 
mejorar las actividades en materia de ESS.
- Es importante la promoción del desarrollo económico local.
- Fomentar las ventajas competitivas y las características únicas de 
cada localidad con la finalidad de fortalecer la economía local y el 
empleo.
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- Es necesario trabajar en la educación para promover valores 
en temas de solidaridad, reciprocidad, justicia social y apoyo 
mutuo.

• Rocío Moreno Mendoza, Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Quintana Roo

1a Ronda

- El estado de Quintana Roo tiene un sector de la población  
excluido de las actividades turísticas que privan en la zona.  
Entre ellas se encuentra mujeres de comunidades rurales  
alejadas, y las que habitan zonas y/o colonias irregulares en 
la zona de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, ambas con  
escazas posibilidades de realizar una actividad económica para  
la generación de ingresos familiares.
- Ante esta problemática surge el proyecto de  
PERMACULTURA, que es un modelo integral donde se toma un 
huerto de traspatio y con ello tener la posibilidad de ingresar a 
la vida de las familias.
- Se trabaja en la generación de procesos de producción  
orgánica y se acompaña con acciones de capacitación en  
diversos temas, por ejemplo: el diseño de paisajes, cuidado 
ambiental, salud, empoderamiento, generación de cultura  
financiera
- Finalmente, se trabaja en la conformación de cooperativas  
de acopio, comercialización, transformación, y de ahorro y 
préstamo.
- El programa tiene buenos resultado porque está centrado en 
los principios de la ESS como la democracia, la solidaridad y la 
sustentabilidad.

2da Ronda

-Se puede resumir en cuatro puntos: Primero, escuchar los 
saberes locales para generar políticas públicas diferenciadas 
conforme a las características de cada región;
Segundo, la importancia de integrar y sumar a todos los  
sectores gubernamentales, económicos, sociales, etc. para 
generar desarrollo;
En tercer lugar, fortalecer los trabajos e iniciativas  
emprendidas a través del seguimiento y evaluación de  
resultados para valorar los ajustes necesarios y lograr las metas 
y objetivos requeridos por el sector; y
Finalmente, fortalecer las capacidades y dar sustentabilidad  
para no depender de otros actores, es decir hacerlos  
autosuficientes.



141

• Alexandra Veland, Gerente de proyectos de la Economía Social y  
Solidaria e innovación social, Departamento de Desarrollo Económico de 
Toulouse Métropole

1a Ronda
- En el caso de Francia se trabaja en una iniciativa innovadora, por 
medio de la Agencia de valorización de iniciativas socioeconómicas, 
denominada De la Fábrica a la Iniciativa.
- Esta iniciativa comienza con una necesidad de un territorio para 
posteriormente trabajar en la elaboración de una solución bajo una 
estructura de la ESS.
- El equipo inicia con la creación de una red de socios de  
diferentes sectores económicos y sociales, para después buscar  
de manera conjunta las mejores soluciones a las necesidades  
identificadas siempre enmarcadas bajo los principios de la ESS.
- Asimismo, se trabaja en la generación de un modelo de empresas 
de la ESS. Un ejemplo de ello es lo realizado en un vecindario de 
Toulouse, caracterizado por altos niveles de pobreza, donde más del 
60% de sus habitantes están desempleados y que tienen un limitado 
acceso a una alimentación adecuada. Ahí se logró la creación de una 
asociación que permitió crear una red de adquisiciones responsables 
a granel, con la finalidad de que las personas de la comunidad se 
abastezcan de productos con valor nutricional y a precios accesibles.
- Otro ejemplo fue la creación de un proyecto con mujeres  
emprendedoras en costura, acción encaminada a la agrupación del 
trabajo individual informal a uno grupal y con carácter formal, que les 
permitió obtener un ingreso mejor remunerado.

2da Ronda

- Es necesario salir de este esquema económico imperante y tener 
una visión de desarrollo a largo plazo.
- Es importante que los gobiernos confíen en la inteligencia colectiva 
de los seres humanos.
- Asimismo, se requiere educar y alentar la cooperación por encima 
de la competencia entre individuos.
- Cambiar el paradigma hacia un emprendimiento colectivo.

• Honoré Ouantchi, Docente-investigador de la Universidad Félix 
Houphouet Boigny

2da Ronda

- En Costa de Marfil el modelo para el florecimiento de la ESS tiene 
que ver con el anclaje y desarrollo de las economías colaborativas y 
asociativas.
- Los modelos colaborativos producen y distribuyen los bienes y  
servicios que se generan.
- Existe un estilo de vida de colaboración, desde el hábitat hasta el 
trabajo y el financiamiento.
- La ESS permitirá equilibrar las desigualdades socioeconómicas  
imperantes en el mundo.
- Se reconoce que la innovación social de esta economía es una  
respuesta eficaz ante la actual crisis.
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Ronda de conclusiones:

Berenice Alcalde
- Nos damos cuenta que en todos los países del mundo existe  
la desigualdad y que tiene que ver con un modelo de pensamiento 
distinto.
- Haré un recorrido sobre las palabra y frases expuestas por los  
invitados, sobre lo que se tendría que hacer para tener un modelo 
más inclusivo:

*La importancia de poner en el centro al individuo por encima del 
capital.
*La importancia de los tejidos, saberes y participación social
*El fortalecimiento de las capacidades.
*La sustentabilidad.
*La relevancia de crear alianzas con todos los sectores.
*El desarrollo del trabajo colaborativo.
*El desarrollo social y local.
*Considerar el impacto social y ecológico de las actividades 
productivas.
*Tener políticas públicas más flexibles y diferenciadas.
*La justicia social.
*Tener políticas públicas transversales e intersectoriales sobre ESS.
*Fomentar la educación sobre los principios y valores de la ESS.
*Enseñar la cooperación por encima de la competencia.
*Lograr el anclaje de las economías colaborativas.
*Hay algo en común en todo el mundo y es la universalidad de los 
principios de la ESS.

Mercedes Carrizo 
1. Es esencial el trabajo en conjunto y la construcción de aprendizajes 
colectivos.
2. Las políticas de fomento deben tener un enfoque transaccional.
3. La propuesta del proyecto permite reducir las desigualdades de 
género.
4. Se propone la implementación de nuevas prácticas para el  
fortalecimiento del proceso productivo de las mujeres de la  
comunidad.
5. Las ESS debe priorizar lo lazos sociales por encima de la  
acumulación del capital.

Valeska Sarmiento
6. Se debe seguir trabajando en el conocimiento y fortalecimiento de 
la ESS.
7. Se debe trabajar para lograr un cambio a nivel mundial y consolidar 
la ESS.
8. Continuar incluyendo a todos los sectores posibles para desarrollar 
un modelo más inclusivo.

Rocío Moreno Mendoza
9. El reto de la desigualdad y la exclusión se agravo con la crisis  
sanitaria, lo cual requiere de la unión, generación de redes y trabajo 
colaborativo para poder superarla.
10. La ESS es una opción ante dicha problemática y ha  
demostrado que no solo ayuda en la parte económica, sino en las 
relaciones sociales al disminuir los índices de violencia.
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Honoré Ouantchi 
11. La ESS se inscribe en un contexto de crisis.
12. La ESS es como una piedra que permite romper el vidrio  
denominado capital y con ello generar relaciones sociales más justas 
y humanas.
13. La ESS postula ciertos valores como la igualdad, la equidad, la 
justicia y la solidaridad.
14. Es importante el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y los 
grupos de la sociedad para promover la ESS.
15. Al encontrar soluciones locales se pueden encontrar soluciones 
globales.

Alexandra Veland 
16. Es necesario tener una visión sistémica.
17. Se debe actuar localmente, pero pensar globalmente.
18. Es necesario dejar de actuar en lo individual y cambiar a lo 
colectivo.

Berenice Alcalde
19. La pandemia nos ha enseñado la importancia de colaborar en red.
20. Las acciones individuales inciden en lo colectivo.
21. Cada persona tiene el poder de transformar las condiciones 
económicas y sociales de la sociedad.
22. Pensar en la ESS como una economía de la vida cotidiana.
23. Ser inclusivo inicia en las acciones que realiza cada persona en lo 
individual.
24. Lograr una economía donde se vaya más lejos, donde quepan  
todos sin distinción, es decir una economía social en todo y para  
todos.

Participaciones relevantes del público:

Félix Juan de Dios Cadena, México.

• ¿Qué modelos conocen que estén avanzados que se pueda  
aprender de ellos?

 
Rocío Moreno Mendoza 
- El modelo que tenemos implica alianzas con diferentes sectores,  
instituciones académicas y productivas, que permite aportar el  
conocimiento necesario para tener buenos resultados.
- Hay una alianza con la Escuela de Agroecología de Yucatán, que ayudan 
en la capacitación de técnicos.
- También hay trabajos con la Federación de Cooperativas para dar  
seguimiento y acompañamiento.

Teresa, México.
 • ¿Cómo han enfrentado la falta de conectividad ante la pandemia?

Mercedes Carrizo
- El problema para las artesanas del proyecto radico en el desabasto de 
insumos para su actividad que provienen de otras provincias con las cuales 
se perdió la comunicación.
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- Se solicito apoyo del estado para realizar aportaciones que les  
permitiera cubrir sus necesidades básicas ante la falta de actividad e  
ingreso.

Valeska Sarmiento 
- En Guatemala se trabaja con colectivos orgánicos de producción  
agroecológica que se beneficiaron con la pandemia ante la apertura de 
nuevos mercados.
- La gente requirió de alimentos más saludables permitiendo así el  
incremento en la demanda de productos con estas características
- Se trabajó en la elaboración de bases de datos para la conformación  
de redes y así vincular a productores de materia prima y contar con los 
insumos necesarios.
- Los colectivos cuentan con redes sociales que se aprovecharon para  
llegar a más consumidores, y se realizaron campañas de promoción para 
el consumo de alimentos más saludables.
- Se generaron estrategias y planes para posesionarse en espacios  
virtuales y presenciales.

Rocío Moreno Mendoza
- La pandemia beneficio al proyecto ya que los huertos están en los  
hogares y estos sirvieron para reducir el estrés de las familias.
- A nivel medioambiental, hubo una mejora al reducir el número de vuelos 
y personas que arriban a los centros turísticos del estado.
Alexandra Veland
- Las asociaciones de la ESS en Francia se apoyaron ante la pandemia 
brindando apoyos ya sea en materia de capacitación o bien aportando 
vehículos para el transporte de médicos y enfermeras hacia los centros 
de salud.
- Asimismo, se activaron muchos programas de lucha contra la  
precariedad a través de subsidios, los cuales están empezando a retirarse 
y el problema no ha desaparecido, por el contrario, se ha agravado.

Berenice Alcalde, México 
• ¿Cómo hacemos para que las leyes colaboren con un mundo más 
justo?

Honoré Ouantchi
- Es necesario poner atención a los objetivos de la sociedad para así  
generar leyes más justas y equitativas.
- Actualmente se hacen leyes que no responden a las necesidades de  
la población por lo cual no se tiene los resultados necesarios para su  
atención.
- Es necesario que participe todo el cuerpo social en la generación de 
leyes.

Desarrollo Rural Sustentable LU’UM A.C., México
•Las empresas sociales son el futuro de la humanidad

Víctor Hugo Uribe Castrillon, Colombia
• Se debe avanzar en las relaciones gana-gana entre los actores

Karol Renteria, México
• Los modelos de inclusión piensan en el bienestar para todos
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  Construir organizaciones y empresas de la Economía 

Social y Solidaria para fomentar modelos de 
trabajo y sociedades que sean inclusivas y 
sostenible
Sesión auto organizada (SOS)

4 de octubre de 2021
13:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:
Eva Cantele, delegada general Foro Internacional de ESS

Panelistas:
1. Elisa Torrenegra, co-presidenta de ESS Foro  
Internacional – directora ejecutiva Gestarsalud –  
Colombia
2. Claudia de Lisio, directora de Planificación y  
Desarrollo Institucional Públicas Instituto Nacional 
del Cooperativismo – Uruguay
3. Yasy Morales, Co-coordinadora del Programa de 
Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología de 
la Universidad de Costa Rica – Costa Rica
4. Arnaud Breuil, director de Asociaciones y  
Cooperación Up coop – Francia
5. Daniela Bas, directora de la División de  
Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de  
UNDESA en Nueva York

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Eva Cantele planteó lo siguiente:

Los principios cooperativos varían dependiendo del 
país, sin embargo, son una base para las empresas y  
organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Otro 
denominador común es que crean y mantienen empleos, 
medios de vida, amplían la protección social, fortalecen 
y amplían el diálogo social, promueven la aplicación  
y cumplimiento de normas laborales. En la etapa de 
la pandemia, crisis climática, económica y social. La  
promoción de la ESS es una importante aliada para lograr 
el programa de trabajo decente de la OIT, y también la 
agenda de 2030 de desarrollo sostenible.

Preguntas guía para los panelistas:

¿Qué se requiere para construir organizaciones y  
empresas de la economía social y solidaria, para fomen-
tar estos modelos de trabajo y sociedades inclusivas y  
sostenibles? ¿Qué principios, valores, mecanismos,  

“...La promoción de la ESS 
es una importante aliada 

para lograr el programa de 
trabajo decente de la OIT...”

Eva Cantele
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instrumentos de gestión y gobernanza debemos garantizar al interior de 
nuestras organizaciones?

 Perspectivas desde las empresas de la ESS, las instituciones, la  
universidad y las naciones unidas.

 1. Elisa Torrenegra:
Este tipo de espacios fomenta el intercambio de conocimiento, nutre la 
filosofía y el accionar de las empresas a nivel local. Promueve la reflexión 
sobre la práctica de la solidaridad en el ámbito de la economía, y sobre el 
impacto que tienen sobre el modelo económico actual.

 Impactos tales como: la economía resiliente, transformadora,  
amigable con el medio ambiente y sobre todo con las personas (los y las 
trabajadoras).

 Reflexionar sobre uno de los impactos más grandes que tiene el 
poner en práctica la Economía Social y Solidara (ESS); es la inclusión.

 ¿Qué significa inclusión?

 “Acorde a la definición de la Real Academia Española (RAE), la  
inclusión es poner a algo o alguien dentro de una cosa o dentro de un  
conjunto”.

 Tomando como referencia está definición cabe plantear las  
siguientes interrogantes:

 ¿Cómo hacemos para colocar a personas dentro del conjunto  
de la Economía Social y Solidaria? ¿Qué hacemos para organizarnos, y  
promover la ESS?

 En la actualidad, el tema de la inclusión es un tema central de las 
naciones unidas. La agenda 2030 contempla 17 objetivos de desarrollo 
sostenible y 169 metas. 23 de estas metas se centran en el acceso y la  
inclusión. Y a pesar de que en este subconjunto de metas no es  
mencionada a la ESS, desempeña un papel fundamental para facilitar el  
acceso social y económico, y “para garantizar la inclusión de cara al  
trabajo decente”.

 Con estos elementos, la inclusión podría definirse como el proceso 
de integrar a las partes dentro de un todo y de reducir las barreras para 
que cualquiera pueda acceder a este grupo. El ADN de las entidades de la 
ESS contiene de manera implícita un modelo inclusivo que no sólo se ciñe a 
la diversidad que normalmente se asocia con la inclusión sino al verdadero 
arraigo de este término en la cotidianidad de la operación de las empresas 
y organizaciones de la ESS.

 La diferencia del modelo social y solidario del modelo capitalista 
centrado en las ganancias de las empresas (incluyendo los nuevos modelos 
de startup’s) radica en que nacen como respuesta a las necesidades de las 
personas o de la comunidad. Por consiguiente, los servicios y productos 
desarrollados responden a las necesidades de las personas, y la inclusión 
va más allá de la capacidad técnica o tecnológica. 



147

En la ESS son consideradas las personas que conforman a una  
comunidad con independencias de su formación académica, situación  
socioeconómica, raza, creencia, discapacidad, sexo, edad, origen, entre 
otras características.

 La inclusión desde la ESS consiste en crear comunidad desde lo  
local. Este acto promueve consecuencias positivas en términos de  
inclusión; sostenibilidad de empresas, de las comunidades y territorios; y 
de promoción del respeto de las hábitos y culturas locales.

 En el caso de Colombia, los fondos mutuales de salud fueron  
constituidos por las personas que tenían problemas de acceso al sistema 
de salud, y en la actualidad ofrecen una alternativa respetable. 

 Fomentar la inclusión de la comunidad en la solución no sólo  
promueve la participación dentro de la economía, sino que fomenta el  
crecimiento de la comunidad desde una lógica colectiva y colaborativa.

 2. Claudia de Liso:
Rol de la Economía Social y Solidaria.

 Contexto. En Uruguay hay 2 leyes que reconocen la importancia  
de las cooperativas y la Economía Social y Solidaria (ESS). Estas leyes  
mandatan al estado como el responsable de las políticas de promoción de 
la ESS.

 El enfoque de política pública en Uruguay está sustentado en 
las siguientes líneas de trabajo: 1) Reconocimiento de la diversidad  
territorial (zonas urbanas y zonas rurales, zonas periféricas y zonas centrales);  
2)Generación de capacidades para la gestión de este tipo de modelos  
de empresas; 3) Herramientas, tales como la asistencia técnica,  
financiamiento y asesoramiento adecuado; 4) Inclusión de personas con 
problemas laborales, jóvenes profesionales, entre otras; 5) la innovación, 
las ESS tienen un espíritu innovador del que no necesaria están conscientes 
y es necesario ayudarles a reconocerlo y fortalecerlo.

 La ESS tiene presencia en todos los sectores de actividad, agro, 
ahorro y crédito, vivienda, consumo, y trabajo (4,000 organizaciones). De 
estas últimas, abocadas al trabajo, se destacan las Cooperativas de artistas, 
y cooperativas sociales (incorporación de colectivos con ciertos niveles de 
vulnerabilidad).

 En paralelo, desde la política pública se han promovidos estrategias 
de acompañamiento e incorporación laboral como: las Compras públicas, 
y contrataciones desde el estado.

 También se ha promovido la revisión de las prácticas, principios,  
valores, estereotipos y modelos de organización de la ESS, a partir de: 

 La Profesionalización de la decisión, de la medición de esta  
ecuación económica y de la aplicación de los principios y valores dentro  
de las organizaciones.

 Se ha incorporado un modelo de mejora de gestión atendiendo los 



148

principios de la organización a partir del análisis de la toma de decisión, 
participación democrática, la inclusión, compromiso con la comunidad, 
perspectiva de género y generaciones, y objetivos de desarrollo sostenible. 
Por consiguiente, es de suma importancia medir, revisar las prácticas de 
gestión, y continuar mejorándolas.

 Otros temas relevantes desde la política pública tienen que ver 
con: 1) la Construcción de liderazgos cooperativas, colectivos, de co- 
construcción; Y 2) la Innovación, además del desarrollo de los aspectos 
de inclusión promover el posicionamiento de la empresa (mejora de la  
competitividad e incorporación a los mercados). 

 En el marco de la emergencia sanitaria, cabe resaltar la  
importancia que tienen este tipo de empresas solidarias en los procesos  
de reconstrucción colectiva y colaborativa.

 Un mecanismo implementado en Uruguay para el reconocimiento 
de las empresas que tienen un buen desempeño es el modelo Mas valor 
Cooperativo que está reconocido por el Instituto Nacional de Calidad de 
este país.

 3. Yasy Morales:
Perspectiva desde la universidad y desde el acompañamiento a  
poblaciones vulnerables, tales como mujeres, campesinas, migrantes,  
refugiadas y pueblos originarios. 

 Muchas de estas poblaciones han sido marginadas y excluidas, y a 
pesar de estas circunstancias, han mantenido formas de organización de la 
economía solidaria y comunitaria. 

 La economía social aporta mucho a partir de su forma de  
organización, sin embargo, por estar en una lógica inversa al modelo  
capitalista adquiere muchos retos para poder continuar promoviendo la 
inclusión y su carácter sustentable.

 En el marco de la pandemia de COVID-19, el difícil acceso al  
mercado, menos ingresos, y la generación de desempleo.  Han surgido  
nuevas iniciativas solidarias, pero también han surgido dificultades en el 
plano organizacional.

 Para identificar los factores que no permite la inclusión  
y sostenibilidad de la cultura política y ambiental de estas  
organizaciones, es necesario realizar un ejercicio de autocrítica y  
reflexión de las organizaciones. Sin embargo, estos aspectos no  
suelen ser considerados tan relevantes como las cuestiones relacionadas 
con la generación de valor, y esto tiende a generar conflictos y poner en 
peligro la sostenibilidad de las organizaciones.

 El ámbito organizativo es el centro de la economía solidaria. Luis 
Razeto lo plantea como el Factor C que tiende a estar representado por 
el compañerismo, el cooperativismo, la corresponsabilidad, el compartir,  
lo común, lo colectivo. Es un factor adicional de producción a la par del 
capital y el trabajo. Este factor genera vínculos socioafectivos, y “permiten 
la potencialización de las voluntades y creatividades de las personas”.
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La ESS genera espacios de socialización, de construcción y reconstrucción 
(individual y colectiva). Y, para fortalecer los aspectos organizativos es 
necesarios fomentar los sentidos de copropiedad, de corresponsabilidad y 
de participación (Construir una identidad colectiva).

 Es Importante reconocer las diferentes condiciones,  
conocimientos, habilidades que tienen las personas, la capacidad que 
tienen de ser complementarias, y remplazar las perspectivas totalitarias 
por posturas más flexibles.

 Otro aspecto importante está relacionado con los modelos de 
gestión colectivos, desde una óptica distinta a la capitalista. 

 Cómo desde la academia podemos investigar, compartir las  
experiencias y dar a conocer estas prácticas y acompañar a este tipo de 
organizaciones.

 Pensar en la actualización o generación de nuevos marcos  
regulatorios acorde a las necesidades de la ESS, promover organizaciones 
más flexibles basado en los principios y respetando o incorporando las 
identidades culturales de las organizaciones.

 Generar políticas internas de inclusión que contemplen “ejercicios 
de reflexión conjunta y participativa sobre las condiciones estructurales 
que han permitido la desigualdad” en esas regiones.

 Promover los procesos de construcción colectiva y evitar calcar 
modelos de otras experiencias de diferentes latitudes. Generar en las  
organizaciones procesos de participación efectiva (género), cuidado,  
financiamiento, crecimiento. Y esto tiene que ser promovido desde  
diferentes ámbitos institucionales internos y externos a la organización.

 Revisión de manera autocrítica del modelo de extracción actual, y 
posicionar a la agroecología como una de las políticas centrales con el 
propósito de garantizar que el consumo no sea un privilegio. Del mismo 
modo es importante proteger los bienes comunes y saberes productivos 
de las poblaciones tradicionales.

 Y finalmente, recuperar las experiencias propias de las iniciativas 
solidarias para generar proceso de intercooperación que contribuyan al 
fortalecimiento de este tipo de iniciativas.

 4. Arnaud Breuil:
Up coop es una empresa cooperativa de trabajadores, cuya labor consiste 
en los derechos sociales de los trabajadores. Desarrolla soluciones de pago 
para restaurantes, programas públicos y sociales con gobierno local (los 
beneficiarios son los ciudadanos).

 La primera parte de la pandemia por COVID-19, el Estado Francés le 
pidió a la cooperativa que emitieran cheques a personas sin trabajo con el 
objetivo de que pudieran sobrellevar las crisis.

 Los desafíos municipales son similares a otras regiones en el  
mundo, las necesidades de servicios de los habitantes son muy importantes  
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y requieren de iniciativas locales para su atención integral. En respuesta las 
empresas de la ESS han demostrado la posibilidad de establecer un vínculo 
entre las necesidades de servicios y las necesidades de las ESS.
“La ESS promueve valores y principios que se centran en las necesidades 
de las personas y su comunidad”.

 En el marco de la participación voluntaria: la autonomía, la  
independencia y a través de los medios de las empresas y organizaciones, 
la ESS busca equilibrar el éxito económico con justicia social a nivel local 
y global.
La ESS desempeña un importante papel al ofrecer empleo, protección y 
otros beneficios sociales y económicos. 

 La OIT en su próxima conferencia sobre el trabajo de la ESS,  
reconocerá que los conceptos sobre justicia y paz están vinculados a las 
empresas y organizaciones de la ESS.

 La promoción de la ESS se basa en la contribución simultánea,  
y el trabajo decente es muy relevante para las empresas de ESS, estas  
organizaciones crean y mantienen empleos, medios de vida, amplían la 
protección social, fortalecen y amplían el diálogo social.

Eva Cantele
La ESS no está en los ODS, pero si está en el programa de trabajo de la OIT 
(agenda 2030). El Objetivo 8, insta a promover un crecimiento sostenible. 
En este contexto, el siguiente año se incorporará un punto sobre la ESS  
sobre el trabajo centrado en las personas. Este será un momento  
importante para lograr un reconocimiento más amplio.

 5. Daniela Bas:
El impacto de la pandemia de COVID-19 ha contribuido a revertir los  
avances relacionados con en el combate de la pobreza. En el 2020, y a  
nivel mundial fueron registrados las siguientes cifras: a) 97 millones de  
personas accedieron a la pobreza extrema; b) Aproximadamente 118  
millones de personas padecieron de hambre crónica; y c) 330 millones de 
personas no tuvieron un acceso adecuado a los alimentos, entre otras.

 La pandemia ha evidenciado las desigualdades preexistentes y  
contribuido a aumentar las vulnerabilidades de las poblaciones  
desfavorecidas (dos millones de trabajadores informales, mujeres, niños, y 
población en pobreza).

 “El desarrollo socioeconómico debe ser inclusivo, es decir, el  
desarrollo debe beneficiar a todos los ciudadanos de manera equitativa”

 A pesar de las iniciativas planteadas en los objetivos de desarrollo 
sostenible, en la actualidad el 70% de los habitantes viven en países con 
una creciente desigualdad de ingresos y riqueza. Antes del contexto de 
la pandemia, las 26 personas más ricas concentran el 50% de la riqueza 
global.

 Los altos niveles de desigualdad están relacionados con la  
inestabilidad socioeconómica, la corrupción, y las malas condiciones de 
la salud. Las brechas de desigualdad contribuyen al debilitamiento de las 
instituciones de gobierno locales y globales.
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En el informe titulado “Nuestra agenda común” es señalado  
que la pandemia puede ser considerada como una llamada de 
atención, y junto con las crisis climáticas que se avecinan, la  
humanidad se enfrenta a una dura y urgente decisión; ruptura o 
avance. 

“La ONU ha pedido solidaridad con las futuras generaciones. Un 
mundo social anclado en los derechos humanos y una mejor gestión 
de los bienes comunes globales críticos que brinden equidad y  
sostenibilidad para todos”.

 La ESS, encarnan las aspiraciones de un nuevo contrato  
social, en donde las personas logran estar empoderadas para tomar 
sus propias decisiones sobre su propio destino.

 Estas organizaciones comparten las riquezas con los  
miembros de manera más equitativas mitigando la exclusión social 
al incorporar a los grupos marginados en sus cadenas de valor y 
suministro. 

 Dentro de la ESS destacan las cooperativas que son  
propiedad y están controladas por sus miembros. Y tienen un doble 
resultado, las organizaciones comerciales se interesan por sus  
comunidades y sus miembros. 

 Las cooperativas promueven la sustentabilidad: Social, 
Económica y Medio ambiental. Y tienen una presencia significativa 
en países desarrollo como en vías de desarrollo. 

 Las cooperativas cuentan con más de 1,000 millones de 
miembros.

 Las naciones unidas emiten una resolución semestral  
reconociendo que las cooperativas promueven la inclusión y la  
participación más plena en el desarrollo económico y social de las 
comunidades locales y las poblaciones vulnerables. Son importantes 
para apoyar políticas públicas inclusivas y un desarrollo social justo. 

 El Informe más recientes de las naciones unidas sobre  
cooperativas, plantea la necesidad de un entorno legal integral  
y operativo para el éxito de las cooperativas, así mismo,  
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recomienda que los gobiernos, políticas y programas aprovechen el  
modelo de empresa cooperativas para atender los efectos generados por 
la crisis de la pandemia. 

 En las naciones unidas confían en el poder de las cooperativas para 
impulsar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Juntos 
podemos lograr la prosperidad de las personas y proteger el planeta, y 
juntos alcanzaremos los ODS.

Ronda de conclusiones:

  Eva Cantele
Ahora es el momento para hacer visible nuestras prácticas y voces,  
promover la capacidad de la Economía Social y Solidaria (ESS) de  
implementar un modelo sostenible y socialmente justo, inclusivo.

 Las formas de organización de la ESS provienen de colectivos  
excluidos, y, en consecuencia, promueven dinámicas de inclusión  
conectadas al territorio y al medio ambiente.

 Algunos de los elementos centrales que mueven a las empresas y 
organizaciones de la ESS son las personas, la comunidad, los principios 
relacionados con la gobernanza democrática.

 Fortalecer la parte organizativa desde una perspectiva autocrítica y 
flexible que tienda a promover el aspecto humano, la identidad colectiva.

 El papel del Estado deberá de centrarse en el reconocimiento  
de las empresas y organizaciones de la ESS, en asumirse como un  
instrumento valioso para promover sociedades más inclusivas, y  
generación de oportunidades. Del mismo modo el rol de Estado deberá 
promover la generación de herramientas de medición, y capacitación.

 A modo de conclusión se planteó la necesidad de plasmar en  
un documento más amplio las propuestas generadas por las y los  
participantes de este panel para definir una hoja de ruta sobre cómo  
promover empresas y organizaciones más inclusivas y sostenibles.

Participaciones relevantes del público:

Paty Hernández
La organización internacional del trabajo tiene siempre el compromiso  
con la formalidad en el empleo y la economía social será parte de esta 
transformación para muchos trabajadores.

Miguel Ángel Rosales Lucio
Paty Hdz, de hecho, la OIT ya aporta con su Programa de Trabajo Decente 
y sus cuatro pilares: normas laborales y derechos en el trabajo, empleo 
decente e ingresos, protección social y diálogo social. Como dice Arnaud; 
la Economía Social contribuye a desarrollar una cultura de diálogo que  
podría arrojar nueva luz sobre los problemas de gobernanza.
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Acciones Gubernamentales para la Inclusión desde la Economía
Social y Solidaria
Sesión de iniciativas individuales

4 de octubre de 2021
16:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Leandro Pereira Morais, Dr. Investigador del Departamento de 
Economía Social de la Universidad Estatal Paulista, campus Araracuara y  
Coordinador del núcleo de extensión e investigación de la Economía  
Solidaria.

Panelistas:

1. Nancy Yadira Santiago, Diputada Federal por el Distrito 5 de  
Culiacán, Sinaloa, integrante de la Legislatura 2021-2024 r 
ecientemente nombrada Secretaria de la Comisión de Economía  
Social y Fomento al Cooperativismo.

2. David Antonio Lumbi, Delegado del Ministerio de Economía  
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa en la gestión  
Autónoma de Costa- Caribe Sur y responsable de la Dirección de  
Desarrollo de la Costa Caribe en Managua.

3. Mirna Beatriz Bernarda Sarué Pereira, Directora Ejecutiva de la 
Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia - ACOBOL

4. Camila Capacle Paiva, Coordinadora de Trabajo y Economía  
Creativa del Ayuntamiento de Araraquara en Sao Paulo.

5. Johanne Lavoie, Empleada por la Ville de Montréal dentro del  
Departamento de Desarrollo Económico y Responsable de Temas 
relativos a la Economía Social.

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Nancy Yadira Santiago
Únicamente introducción

La ESS tiene en la actualidad 3 escenarios de impacto primordial:

 • Recuperación económica en la post pandemia
 • Inclusión 
 • Cambio climático

- Para lo cual debe darse existir un acercamiento estrecho entre el 
sector social y el gubernamental, con la finalidad de que este último 
promulgue y reforme normativas jurídicas para fortalecer la ESS con 
visión sustentable y de inclusión.
- México es una de las naciones pioneras en reconocer e incorporar el 
Sector Social con distingo de los Sectores Público y Privado.
- En 2011 se aprobó la Ley de Economía Social y Solidaria (ESS), 
reglamentaria del artículo 25 Constitucional, misma que ha sufrido 
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reformas pero que conserva su esencia: regular la existencia del  
sector social. 
- Las políticas públicas y acciones gubernamentales deben  
incentivar la actividad cooperativista y encaminar a diferentes  
empresas del sector social como medios idóneos para generar  
empleos y bienestar para la sociedad.

David Antonio Lumbi

1a Ronda

- Resulta importante el entorno para que pueda darse un apoyo  
efectivo, y pasa por una voluntad política, en el caso particular 
de Nicaragua después de 3 gobiernos que dieron prioridad a la  
privatización de sectores educativos, culturales y de economía  
social; a partir de 2007 empiezan a generarse los ejes 
 transformadores y la voluntad política para acompañar a pequeños 
y medianos productores, cooperativas, asociaciones y a la economía 
familiar, buscando así crear un entorno institucional favorable para el 
desarrollo de la ESS.
- Es así como el sector social resulta de vital importancia para el país, 
toda vez que, estadísticamente más del 50% del PIB es generado 
por pequeños y medianos productores, por lo que el sector social es  
protagonista en la vida nacional Nicaragüense.
- Debe existir un reconocimiento de la pluralidad multiétnica, toda 
vez que convergen distintas realidades regionales, socio- históricas y 
productivas.
- Las políticas públicas deben contener simultáneamente 3 ejes  
rectores:

 • Productivo
 • Económico
 • Organizativo

2da Ronda

- Las acciones y estrategias que se lleven a cabo deben propiciar el 
cambio y la ruptura cultural a nivel individual. 
- Deben incluirse en las políticas públicas las nuevas formas de  
tecnología, la producción, la comercialización, atendiendo siempre 
las necesidades de los actores de la ESS. 
- Las capacidades deben potenciarse en el territorio, pero en aras  
de procurar un medio ambiente sustentable en todo momento,  
prevaleciendo en todo tiempo el respeto a las etnias de cualquier 
región.

Mirna Beatriz Bernarda Sarué Pereira

1a Ronda

- El Municipio es la base territorial local que genera procesos de  
articulación con la ciudadanía. 
- El Municipio busca una cercanía con las mujeres con la finalidad de:

• Facilitarles el acceso e ingreso al empleo
• Fortalecer sus capacidades
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• Empoderamiento adecuado para ejercer sus Derechos Laborales
- La ESS ocupa en la post pandemia de COVID 19 un rol  
preponderante, por lo que se están diseñando planes Municipales  
estratégicos que midan el cierre de brechas de género, tales como:

• Políticas Municipales
• Normativas
• Desarrollo de plataformas virtuales
• Mercados locales y nacionales
• Buscan generar el entorno propicio para desarrollar la ESS,  
ingresos para las mujeres y prevenir la violencia de género.

2da Ronda

- El empoderamiento femenino tiene como consecuencia la  
generación de ingresos y la prevención de violencia de género en 
algunos lugares.
- Las políticas públicas que se implementen deben conjuntar, entre 
otras, el abastecimiento, la movilidad y créditos para la vivienda, así 
como un medio ambiente armonioso.
- La asistencia técnica y social ayuda a romper toda brecha de  
desigualdad. 

Camila Capacle Paiva

1a Ronda

- La generación de políticas públicas y acciones gubernamentales  
deben apoyarse de las Secretarias de Turismo, de Trabajo, de  
Desarrollo Social, Económico y Turístico,focalizándose en la pobreza, 
el desempleo y la inseguridad para que, a través de su combate, se 
generen empleos, cooperativismo, organizaciones, que alcancen a 
todos los sectores desfavorecidos, tal es el caso de los reclusos de 
Araracuara, mismos que han trabajado en un proyecto de compostaje 
que les beneficia igualitariamente. 

2da Ronda

- Las agendas políticas de Araracuara contienen estrategias claves en 
los siguientes rubros: 

• Inclusión productiva
• Garantizar alimentos
• Huertos urbanos
• Agricultura familiar
• Colectivos locales
• Presupuestos participativos
• Creación de un fondo de economía social

Johanne Lavoie

1a Ronda

- La Cd. de Montreal cuenta con 6 organizaciones locales cuya  
función es brindar el acompañamiento a los emprendedores en sus 
respectivos proyectos. 
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- La política de Montreal tiene como uno de sus objetivos  
primordiales la promoción de la ESS. 
- Durante la pandemia se aplicaron medidas específicas para  
auxiliar a empresas de ESS y del sector privado, concretamente en 
los ámbitos restaurantero, cultural y de turismo, brindando asesoría 
especializada y resultando beneficiadas 250 empresas.

2a Ronda

- Las prácticas de función pública deben renovarse y reconocer la  
contribución de la ESS por medio de políticas públicas de apoyo.
- Las nuevas dinámicas son fundamentales para desarrollar  
soluciones que contribuyan a la transición hacia un modelo más  
inclusivo.
- Brindarse apoyo constante a la reactivación verde.
- Todo gobierno puede mejorar su gestión a través de la ESS.
- La tecnología puede utilizarse para una mayor productividad e  
inclusión por medio del acompañamiento técnico, para potenciar  
capacidades.
- La infraestructura social impulsando mejoras en los siguientes  
rubros:

• Comunidades indígenas 
• Vivienda
• Urbanidad
• Respeto a la diversidad.

Ronda de conclusiones:

Leandro Pereira Morais
1. Poder público y desarrollo comunitario deben trabajar  
mancomunadamente para alcanzar una buena ESS.
2. Aquellas acciones, estrategias y políticas que fomenten el bien 
común de las sociedades, basadas en principios, prácticas y valores 
de la ESS proporcionan soluciones y alternativas desde el sector  
local, pero que impactan en el sector global.

David Antonio Lumbi
3. Ante el cambio climático, deben replantearse nuevos desafíos  
globales y para enfrentarlos debe existir un intercambio entre  
naciones.

Mirna Beatriz Bernarda Sarué Pereira
4. El marco de la ESS en el nuevo contexto mundial requiere una  
voluntad política y el reconocimiento a diferentes sistemas de  
producción.

Camila Capacle Paiva
5. Se debe impulsar la creación de diversos proyectos incubadores 
que auxilien a enfrentar la grave crisis que subsisten.
6. La ESS es una alternativa importante para mejorar los gobiernos 
locales de una manera sustentable y sostenible.
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Johanne Lavoie

7. Los gobiernos tanto nacionales como locales, tienen un constante 
movimiento en comparación con una década atrás , incluso la ONU, 
gestionándose un dialogo en torno a las temáticas comunes para 
generar medidas de acompañamiento a la ESS.

Participaciones relevantes del público:
• ¿Qué otros actores además de los gobiernos intervienen en la 
creación de políticas públicas?

R: Interviene necesariamente la voluntad a nivel nacional, regional 
y territorial.  Concretamente en caso de América Latina el contar 
con una diversidad de grupos, etnias e identidades, permite que las  
mismas se puedan potenciar, reconociendo y explotando sus  
diferencias respectivas para la generación de políticas públicas.

• Respuestas a la pregunta rectora:
 Debe generarse un gran pacto social en donde las mayorías y  
minorías sean reconocidas desde un punto de vista igualitario donde, 
además, lo multiétnico y pluricultural también formen parte de la ESS.

 Los gobiernos locales deben apoyarse en las redes, construir  
y acompañar el desarrollo de estar redes para tener  
organizaciones sólidas, que representen su origen y faciliten  
la adopción de las políticas implementadas.
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  La Economía Social y los cuidados

Sesión auto organizada (SOS)

4 de octubre de 2021
16:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Personas moderadoras:

Por Argentina:
Marina Veleda de la UDC, del Programa de Salud y 
Economía Social

Por México:
Omar Neme Castillo, investigador e integrante de la Red 
de Desarrollo Económico del IPN

Panelistas:
1. Igor Rivera, GICoops / GIECAE / NODESS Vida y 
Saberes 
2. Ana Lilia Valderrama, GIECAE / NODESS Vida y 
Saberes
3. María José Sarmiento, Coordinadora General de 
Impulso Productivo de la Mujer y Equidad de Género 
del INAES
4. Pablo Yanes, Coordinador de investigación de la 
sede regional de la CEPAL para México y el Caribe
5. Bianca Muñoz, de la Unión de Cooperativas CDMX
6. Marcela Freytes, de la UDC
7. Cecilia Russo, del Observatorio de Género de la 
UDC
8. Olga Vicente, de la Municipalidad de la ciudad de 
Trelew en Chubut, Arg.
9. Elizabeth Luthard, de la Cooperativa de trabajo 
“A la Par”, en Trelew

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

1. Pablo Yanes:
Por insuficiencias de los sistemas de protección social  
oficial, los efectos de la pandemia y el feminismo, ya se ha 
puesto en la agenda pública el tema de loscuidados; incluso se 
habla del “derecho al cuidado” en constituciones como la de  
la CdMx. Hay 3 características de los cuidados en la  
actualidad: altamente feminista, familiar y con tendencia 
 a la mercantilización, ello se puede superar con la  
irrupción de la ESS en este ámbito. Los cuidados son uno 
de los sectores dinamizadores de la economía, merecen el 
fomento de instituciones públicas.  

“...Los cuidados son uno de 
los sectores dinamizadores 

de la economía...”

Pablo Yanes
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2. María José Sarmiento
El contexto nacional muestra 45 millones de personas susceptibles de  
cuidados en nuestro país, eso significa un gran potencial; se destaca que 
en fecha reciente ya tiene rango constitucional un Sistema Nacional de 
Cuidados. Existen brechas de género en 3 ámbitos, por limitado acceso  
a recursos productivos y a capacidades de acción, así como por el uso 
inequitativo del tiempo en el hogar e ingresos precarios. La estrategia  
de género tiene 4 pilares, la inclusión productiva, las capacidades  
organizativas, una ESS de cuidados y gobernanza con perspectiva de  
género.

3. Bianca Muñoz
Hay en la Ciudad de México unas 350 cooperativas, de las cuales 75  
son de la Economía del Cuidado, en especial por estancias infantiles  
debido a la cancelación del programa federal en ese ámbito. Hubo un 
fuerte impacto de la pandemia en el trabajo femenino. Las cooperativas 
de cuidado contribuyen a una sociedad más justa e igualitaria, crean lazos 
solidarios, consumen servicios de otras cooperativas.

4. Ana Lilia Valderrama:
Existen características comunes de marginación y pobreza en  
determinados territorios del sureste mexicano, entre ellos la necesi-
dad de cuidados que no es solo de los infantes, sino también de adultos  
mayores y personas con discapacidad. Bajo presión comunitaria subsisten  
esquemas de cuidado por costumbres, pero que se limitan al resguardo de 
las personas. Hay posibilidad de desarrollar emprendimientos de cuidado 
cooperativo, requieren espacios adecuados y apoyo de la sociedad civil y 
gobiernos.

5. Igor Rivera: 
Presentación de las 5 etapas del Modelo de emprendimiento para  
cooperativas de economía del cuidado, 1ª sensibilización del problema  
del cuidado en la sociedad y sobre la ESS como alternativa; 2ª  
profesionalización, mediante capacitación legal y organizacional; 3ª  
implementacón del modelo de negocio, 4ª vinculación con los actores,  
redes de colaboración, y 5ª estrategia de impulso. 

6. Marcela Freytes: 
Para una capacitación adecuada se ha requerido la participación de  
universidades, municipios y autoridades provinciales, a fin de articular sus 
esfuerzos con las organizaciones comunitarias, a las que se ofrecen en 
gratuidad para no ser limitantes. Se distinguen 3 etapas del proyecto: la  
de diagnóstico, la de impartir los cursos que otorgaban certificación 
y el proceso de incubación, este último coincidió con la pandemia y se  
utilizaron los medios virtuales.

7. Cecilia Russo: 
Explica algunas características del sistema de organización patriarcal que 
tiene incidencia en algunas estadísticas que muestran sus efectos, por 
ejemplo, se estima el 16% del PIB las labores de cuidados y domésticas  
no remuneradas, así como una participación en esas labores de 76% por 
personal femenino y que dedican el triple del tiempo que los hombres a 
esas labores (2 vs 6 hrs), resaltando las brechas salariales y la feminización 
de las labores de cuidado. 
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8. Olga Vicente: 
Se tuvieron que hacer enlaces con otras instituciones, ya había jardines 
maternales fragmentados y hacían falta lugares para adultos mayores y 
discapacitados. Los roles en este proceso para el municipio fueron de 
ser co-responsable, co-diseñador, facilitador y garante de derechos. Una  
ordenanza creo una mesa de Trabajo que reúne áreas del municipio  
con los actores y se crean un registro municipal de cuidados y una  
contribución para financiarlo.

9. Elizabeth Luthard: 
La cooperativa “A la par” de cuidados, misma que forma parte de un  
grupo conformado por otras 3 cooperativas, que atienden  
prioritariamente, población indígena, otra a adultos mayores  
(“Ensueños”) y una más para infantes (“Manitas”).

Ronda de conclusiones:

Marina Veleda resaltó la importancia de trabajar en redes de colaboración, 
por lo que destacó el mayor desarrollo que han tenido Argentina dichas 
redes de colaboración e intercoperación a nivel local y territorial, en  
comparación con nuestro país. 

 Pablo Yanes destacó el gran rol que en esta materia tiene la  
profesionalización, al ser los cuidados un trabajo complejo, al estar en 
juego la salud y a veces la vida misma de las personas que requieren esos  
cuidados; por ende, no es una cuestión de ingeniería, sino de una  
capacitación especializada que tome en cuenta valores y con el debido  
financiamiento, al requerir infraestructura adecuada no deben considerarse 
de bajo costo. Afirmó que “los sistemas de cuidados deben adaptarse  
por completo a las necesidades de las personas” y no al revés, así como  
desarrollar modelos flexibles pues no es lo mismo en el ámbito  
urbano que en el rural. Además, debe ponerse énfasis a que proporcionen  
servicios de proximidad para asegurar una accesibilidad efectiva.



161

Subtema 2. Educación, aprendizaje e 
investigación para la ESS

La educación es un factor clave en la construcción de nuevas  
sociedades que permitan la reducción de las desigualdades, por lo tanto, 
es indispensable debatir sobre acciones que posibiliten la consecución de  
estos objetivos comunes. Este segundo día se trató de un espacio de 
reflexión y debate donde se pudieron apreciar los retos de la ESS en la 
educación e investigación durante toda la vida de las personas, tanto en  
espacios formales como los no formales, así como el diseño de nuevas rutas y  
estrategias.  
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Social Entrepreneurship, Social Innovation and Community 
Development
Self-Organised Session

October 5th, 2021
16:00-17:30 (Seoul time)

Moderator:
Moo-Kwon Chung

Speakers:
- Minjeong Park and Sang-Il Han
- Sang-Il Han, Joohee Park and Hanna Yoo
- Sang-Il Han and Hanna Yoo

Summary of presentations: 
- Minjeong Park and Sang-Il Han: Social Capital and Social Innovation in 
South Korea: The Effect of Trust, Norms, and Networks

- Research background:
 - the necessity of social innovation
 - the importance of social capital

- the purpose of this study: how social capital affects social innovation
 - clarifying each concept of social capital and social innovation
 - reviewing literatures on the relationship between them
 - exploratory factor analysis
 - regression analysis

- Theoretical background: social capital
 - networks: the linkage between actors such as individuals or groups  
 and the form of linkage that appears in these relationships
 - norms: the degree of consensus in the social system and plays an  
 important role in solving common problems
 - trust: the belief of individuals, groups, and social institutions  
 through repeated exchanges

- theoretical background: social innovation
 - state
 - market 
 - civil society
 - characteristics of social innovation

- novelty: new ideas that simultaneously meet social needs (more 
effectively than alternatives) and create new social relationships 
or collaborations
- collaboration: social innovations are technologies that facilitate 
and require coordination with others to be successful
- learning: a collective process of learning involving the  
distinctive participation of civil society actors aimed to 
solve a societal need through change in social practices that  
produce change in social relationships, systems and structures,  
contributing large socio-technical change

 - the relationship between social capital and social innovation
- positive effect of perceived social capital of social enterprise  
workers on the social innovation tendency of the organisation
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- each dimension of social capital and its relationship with innovation
- community members can exchange new information  
necessary for social innovation through the networks and can 
increase opportunities for learning to acquire new knowledge 
necessary for innovation
- the stronger the bond of the network, the higher the  
possibility of social innovation in the local community
- trust among community members is expected to contribute 
to promoting social innovation
- when community members trust each other, they will  
collaborate and exchange formal and informal resources for  
innovation activities
- norms are one of the most important social capitals that  
community members consider to be worthy of following, and 
forms a sympathy for the necessity and participation of social 
innovation, thereby facilitating collaboration among members

- Research methods
 - collection of data from 19 local areas in Korea
 - Sample size: 1900 local people (100 in each area)
 - analytical framework

- control variables: sex, age, education, family income, length of 
living
- independent variables: trust, norms, networks

- dependent variables: novelty, collaboration, learning
- the validity of the concept of social capital and social innovation

 - social capital: networks, trust and norms
 - social innovation: novelty, collaboration and learning

- the causal relationship between social capital and social innova- 
tion - each dimension of social capital has a positive correlation to 
social innovation  

- Sang-Il Han and Hanna Yoo: The Development and Validation of Social 
Entrepreneurial Antecedents

- Objectives of study:
 - review previous studies on SEA
 - Develop the measurement scale of SEA
 - validate the measurement scale of SEA

- Research background:
 - the importance of local community: main agent of solving social  
 problems:

- innovative and new approach to respond to various social  
issues
- local community: main agent of solving social problems
- the importance of social entrepreneur

 - the importance of social entrepreneurs:
- increasing the number of training programs for social  
entrepreneur
- who has the qualifications to grow into a social entrepreneur?
- who will participate and explore opportunities to solve  
problems in the community?
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 - increasing the research on SEship
- development and validation
- increasing the research on the relationship between  
organisational performance, social performance and  
sustainability
- lack of research on antecedents of social entrepreneurship

 - purpose of this study:
- improving the practicality of social entrepreneurship research

- literature review
- conceptual studies on the social entrepreneurship and its 
antecedents
- empirical studies on the antecedent factors of social  
entrepreneurship

- empirical analysis
- descriptive statistics
- exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, 
convergent validity, discriminant validity, higher order factor 
analysis, predictive validity

- the development and validation of social entrepreneurial  
antecedents (SEA)

 - Social entrepreneurship and social entrepreneurial antecedents
- social entrepreneurship - starts with Say, Schumpeter and  
Drayton

- Weerawardena and Mort
- conceptualisation as the perspective of leadership  
qualities

- innovativeness: creating new businesses and values
- proactiveness: recognising social change as an  
opportunity to meet new demands
- risk-taking: consider and manage upcoming risks

- Bae, Oh et al, Moon and Kim
- adding concepts such as social purpose, empathy,  
innovation, practicality, job calling, value matching, job  
enthusiasm, and job satisfaction to the above three concepts

- it is not appropriate to include prosocial tendencies in the  
elements of social entrepreneurship

 - Four antecedents:
- empathy: cognitive and emotional empathy for the vulnerable
- moral obligation: a sense of obligation to consider the  
vulnerable as a universal ethical standard
- self efficacy: recognition of the ability to solve regional  
problems in cooperation with other members
- social support: the degree to which other members are willing to 
help you when you are trying to achieve your goals

 - Research method
- SPSS ver25.0 and AMOS ver22.0
- correlation analysis
- exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis
- convergent validity, discriminant validity
- higher order factor analysis
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- predictive validity
 - Outcomes:

-implications:
- validation of the concept of social entrepreneurial 
antecedents
- finding the importance of cognitive dimension (empathy, 
moral obligation)
- advancement of research and learning system to foster 
social entrepreneurs in the region

- future research:
- identification of the causality with the preceding factors
- development of educational programs for social 
entrepreneurs using SEA measurement

- Sang-Il Han, Joohee Park and Hanna Yoo: An Empirical Analysis of 
Volunteer Work and the Participation in Social Economy Organizations: 
Mediating Effect of Sense of Community

- Background and purpose
 - the role of the social economy

- meeting community needs that are not met by market or 
government

 - residents’ participation, expression of opinions, and commitment  
 to the community are important for the development of SE
 - the share of SE among volunteer organization in South Korea is  
 very small: 11% of volunteers
 - it is important to identify the causality that community members’  
 volunteering leads to the expression of a sense of community  
 required by the social economy and develops into active  
 participation in the SE

- the effect of volunteer work on SE participation: mediating effect of 
sense of community
- the process by which volunteering contributes to community  
formation

 - capacity building of participants
 - formation of social capital
 - comprehensive learning
 - an empirical study on volunteerism and community formation

- category of social economy organization
 - traditional vs new social economy (international)

- agricultural co-ops, credit unions, consumer co-ops, mutuals
 - diversity in historical formation of co-ops in South Korea

- agricultural co-ops: material heritage of the extortion agencies 
during the Japanese colonial period. but introducing democratic 
institutions through recent reforms
- financial co-ops: growing under the nurturing of the military 
government. but also adopting reforms
- credit unions: although they have a history of voluntary,  
democratic and self-help, criticism that autonomy has been  
reduced during the governmental financial reform process in the 
late 90s
- consumer food co-ops: voluntary, democratic, self-help history
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 - disagreements exist which cooperatives should be included in the  
 social economy organization

- the social economy in the narrow sense and the social economy 
in the broad sense are distinguished

 - theoretical model

-h1: volunteering has a positive effect on social economy 
participation

-it has been confirmed in both broad and narrow definitions 
of social economy organization

- h2a: volunteering has a positive effect on social economy 
participation mediated by sense of community
- h2b: when defining social economy in the narrow sense, these 
effects will be larger than when defining social economy in the 
broad sense

- has been confirmed in narrow definition but not broad
 - Policy Implication

- it is important that volunteer experiences in the community be 
an experience that confirms your identity as a member of the 
community

- if a volunteer organization simply receives labour from  
volunteers and fails to promote sense of community, the  
opportunity for participants to grow as a member of a wider 
civil society may be limited

- activation of channels that allow various volunteer participants 
in the local community to access the social economy

- networks - among volunteers, volunteer organizations, civil 
society organizations
- registration and linkage with volunteering centers

reflecting characteristics such as village-based community-seeking  
cooperatives and social economy organizations for the underprivileged.
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Social Investment for Community Empowerment
Self-Organised Session

October 5th, 2021
16:30-18:30 h (Seoul time)

Opening and Closing Session Moderator: 
Benjamin Quiñones, Jr, PhD. Founder, ASEC

Plenary Session Moderator: 
Dr. Nathalie Verceles, Executive Director of the University of the 
Philippines Center for Women’s & Gender Studies (UP-CWGS)

Speakers:
1. Ms. Emilia Setyowati, Board Secretary, Bina Swadaya Foundation, 
Indonesia
2. Ms. Diordre Moraes, Manager, LEADS,Sri Lanka
3. Ms. R. Keerthana, Director, Association of Social Services & 
Community Development, Malaysia
4. Josephine Parilla, Chairperson, PATAMABA WISE, Philippines
5. Mr. Shah Abdus Salam, Founder & CEO, Development Wheel & 
DEW Crafts, Bangladesh
6.  Mr. Ravindra Dolare, Managing Director, Ecofrost Technologies 
Pvt Ltd, India
7. Mr. Rolando Victoria, President & CEO, ASKI Group of Companies, 
Philippines

Main question:
What should be the actions or strategies of individuals,  
governments, groups, societies, countries, to achieve a better 
and more inclusive world? 

What key actions should be promoted from the local level?

1. The national Government/local government units (LGUs)  
should pass legislation/ordinance to give social enterprises legal 
 personality through registration/ accreditation, and to provide  
technical and financial support for the development of accredited 
social enterprises, particularly those that employ people who are 
poor, marginalized, women, elderly, and/or with disabilities
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2. The national Government/LGUs should proactively encourage social 
investors, impact investors and financing institutions to provide funding 
support to social enterprises by providing platforms for interface between 
investors/ financiers and the social enterprises.

3. Suppoting organizations such as the Asian Solidarity Economy Council 
(ASEC) and the national network partners of ASEC level up the “Social 
Investment for Community Empowerment” forum by including resource 
persons from the public and private sectors particularly those involved in 
extending support to social enterprises.

4. GSEF is kindly enjoined to include in future GSEF conferences a  
plenary session dedicated to discussions on public policies, programs  
and funding instrument in support of the development of social  
enterprises. ASEC strongly recommends GSEF support for the convening 
of the “Social Investment for Community Empowerment” session by  
inviting representatives from the public and private sectors to the said  
session.

Summary of presentations: 

1. Ms. Emily Setyowati presented the Kelas Trubus of Bina Swadaya  
Foundation, a capacity building platform for social entrepreneurs in  
local communities that combines online training and offline/onsite  
exposure and practical application. The platform is offered to operators 
 of micro and small entrepreneurs from rural communities for an  
affrodable fee, and which has become attractive particularly those involved 
in establishing and operating the Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa, 
or village enterprise). Bina Swadaya also facilitates the access of Kelas  
Trubus participants to input supply, credit, and market for the products of 
BUM Desa and the micro/small enterprises. Kelas Trubus provides a one-
stop platform where social entrepreneurs avail of techical assistance for  
preparing their business plans as well as for accessing various resources 
for developing the village enterprise.

2. Ms. Diordre Moraes presented the primary product of LEADS - the  
compressed, stabilized, engineered blocks - which they offer largely 
to poor communities in order to improve their housing conditions. The  
low-cost blocks are produced using only 5% to 7% cement, its interlock-
ing technique saves construction time, cost and labour and is convenient 
for plumbing and pipe-laying. It does not require plaster, further saving on 
cost and labour. It provides a cooler room temperature due to its thermal 
insulation properties, thus providing poor households an alternative low-
cost housing material that enables them to enjoy decent living.

3. Ms. R. Keerthana presented the Bites and Beans Cafe, a social enter-
prise coffee shop established and operated by youth entrepreneurs from 
poor households in Malaysia. Bites and Beans Cafe sources its baked 
products from home-based women bakers in urban poor communitiesm,  
providing employment and jobs to poor urban women. The clients of 
Bites and Beans are mostly the youth who patronize the cafe not only 
for the splendid taste of its coffee and pastries but also because they 
know their patronage helps financially the poor home-based women  
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bakers. There have been inquiries from entrepreurial-minded youth about the  
possibiities of replicating/establishing Bites and Bean cafe in other parts of 
Kuala Lumpur through franchising. 

4. Ms. Josephine Parilla presented the Community Kitchen established  
by women members of the PATAMABA-Workers in the Informal Sector 
 Enterprise, particularly in response to the economic dislocation of  
home-based women micro-entrepeneurs due to the government’s  
quarantine restriction on movements of people and goods. Home-based 
 women micro-entrepreneurs suffered loss of sales and income,  
increasing hunger and malnutrition, especially among children.  
PATAMABA-WISE rented a small shop at the Angono Lakeside Eco Park 
of the municipal government and enjoined its women members to cook 
their best recipe and supply them for sale in the “Sarap Kusina” food 
stall of PATAMABA-WISE. Initially, the target clients of Sarap Kusina were  
the PATAMABA-WISE members, but since the food stall was located in 
a public place, it also drew other customers as clients. Packaging of the 
freshly cooked food items were neat, clean, attractive. Soon, there were  
online orders on top of the patronage of walk-in customers. In view of Sarap 
Kusina’s growing business, PATAMABA-WISE has enjoined the members of 
PATAMABA-Youth to help in discharging the tasks involved in operating 
the community kitchen.

5. Mr. Shah Abdus Salam presented the Fair Trade people-to-people  
trading bsuiness of DewCrafts.  DewCrafts works with the small scale  
artisans and producers in Bangladesh with the view to accessing fair trade 
markets in developed countries. Prior to their engagement with DewCrafts, 
crafts producers undergo orientation seminars Fair Trade principles and 
practices. They are exposed to and familiarized with the design of Fair 
Trade products that Fair Trade buyers have placed orders for. DewCrafts 
conducts training  of the local craftsmen to inlucate the skills required for 
producing the Fair Trade products. Currently, DewCrafts is transitioning  
its operations to an e-commerce platform through which the local  
craftsmen may connect directly to raw naterial suppliers, financing  
institutions, logistics provider and Fair Trade buyers. Fair Trade as a  
people-to-people trading system enables local craftsmen to access Fair 
Trade buyers/customers in developed countries and benefit from higher 
 price for their products and better income. Fair Trade products of  
Bangladeshi craftsmen as world-renowned for good quality &  
workmanship  and attractive design.

6. Mr. Ravindra Dolare presented the modular solar-powered cold  
storage unit of Ecofrost Technologies Private Ltd which is economical  
and ecofriendly as well. It reduces wastage and ensures better value 
for fresh farm and fishery produce and raw processed meat. It is even  
suitable for use in remote areas where power supply is weak or none at all.  
It also operates using grid or alternative power supply from a generator 
set. When  it’s cloudy or stormy, the solar cold storage room automatically 
 switches to the available alternative power supply. It charges itself  
completely with just 5-6 hours of grid power. 

7. Mr. Rolando Victoria presented Micro-insurance - the people’ social  
protection alternative. ASKI established the ASKI Mutual Benefit  
Association (AMBA) in 2006 in partnership with its member-clients. 
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The primary microinsurance products of AMBA are the Basic Life  
Insurance (BLIP) and the Credit Life Insurance (CLIP). The ASKI  
member-clients are part owners of the enterprise. 5 out of 9 members of the 
Board are member-clients. The main advantages of ASKI microinsurance 
are the  low-premium and fast processing claims ( 1-3-5 days). AMBA is a  
founding member of Microinsurance MBA Association of the Philippines. 
AMBA is also affiliated with the International Cooperative and Mutual  
Insurance Federation (ICMIF) in UK and Asia and the Oceania Association 
of ICMIF in Japan . As of September 30, 2021 AMBA had 194, 216 active 
members and 776,864 insured persons.  For the period 2006 to August 
2021, AMBA had benefited a total of 3,456 families who received insurance 
indemnities totalling Php 208.63 Million  (USD 4,172,600). ASKI is open to 
partnership in extending microinsurance to overseas contract workers.

QUESTIONS FROM PARTICIPANTS

Question 1: On the Kelas Trubus service, does Bina Swadaya charge the 
trainees a fee?

Question 2: On the engineered blocks, does LEADS provide subsidies to 
the poor people to ensure that they can really use the bricks to build their 
own brick houses?

Question 3: It appears that the Bites and Beans cafe can easily be  
replicated in other urban areas where
there are home-based women bakers and youth who are willing and  
capable of running the
Cafe. Has the Association considered replicating the cafe to serve other 
poor urban communities?                               

Question 4:  The dishes of WISE Sarap Kusina are appealing and looks  
delicious. Do you accept online orders and also provide delivey service?

Question 5: I’m interested in the solar-power cold storage. It must be  
useful to our women cattle owners for their milk production and storage. 
Does your company have a sales outlet that I can visit? Our office is based 
in Chennai, Tamil Nadu, India.

Answers to the QUESTIONS FROM PARTICIPANTS:

 1. Full name: Emilia Setyowati.         
Organizational affiliation: Bina Swadaya  Foundation
Country of Participation: Indonesia
Answer: Yes, Bina Swadaya charges a modest fee for the maintenance cost 
of the platform.

 2. Full name: Diordre Moraes             
Organizational affiliation: LEADS
Country of Participation:  Sri Lanka
-Answer: LEADS enjoins the members of the community to help each other 
in building their own houses, so that the cost of manpower is borne by 
the members of the community. Since the raw materials for the bricks are 



171

available locally, and the cost of the bricks are affordable, most households 
of the community join hands to build better and more comfortable homes.
 3. Full name: R. Keerthana             
Organizational affiliation: Association of Social Services & Community  
Development
Country of Participation:  Malaysia
Answer: Many of our customers, especially the youth, do admire the  
character of our coffeeshop especially because it helps poor women  
market their products. Some have expressed the desire to replicate it in 
their own communities but they don’t have the needed capital.

 4. Full name: Josephine Parilla             
Organizational affiliation: PATAMABA-WISE
Country of Participation: Philippines
Answer: We accept online orders but we can only arrange delivery service 
to nearby clients who reside in the vicinity of the Angono community. We 
have not made any arrangements yet with Grab Food delivery service.

 5. Full name: Ravindra Dolare             
Organizational affiliation:Ecofrost Technologies Pvy Ltd
Country of Participation:  India
Answer: Yes, we do have a sales office in Chennai. I’ll give you my mobile 
phone number and let’s arrange for your visit to our office.

Concluding remarks of Dr. Benjamin Quinones Jr, Moderator of the 
Closing session

Under the challenging conditions of the Covid19 pandemic, during which 
many have lost their jobs and sources of income, it is encouraging to note 
that social solidarity economy (SSE) organizations/ enterprises (SSEOEs) 
 have found ways to survive and continue operations. It is highly  
commendable that the strategy for the continuing operations of the SSEOEs 
featured in our session today have reached out to and collaborated with 
 poor communities. This only goes to show that solidarity and  
cooperation with poor, disadvantaged people in crisis situations and in 
pursuit of solutions to social and economic needs is a viable strategy for 
building the resilience and recovery of local communities. When local  
communities have rehabilitated and recovered, this will spur the national 
economy to move forward.

 I would like to congratulate ASEC for organizing this highly  
productive session and especially for creating a platform for dialogue  
between SSEOEs and the potential clients and support organizations. 
ASEC should consider conducting more of this kind of sessions because 
it would certainly be beneficial for the advancement of SSEOEs as well as 
for those people and institutions who are seeking practical solutions to the 
health and food problems confronted by ordinary people.

 Finally, I would like to thank the resource speakers, the panel  
reactors, the participants, the ASEC secretariat and with a special shoutout 
for the GSEF secretariat for their valuable contributions in making this  
session fruitful.  
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Learning for social innovation and transformation
Workshop

October 5th, 2021
18:00-19:30 h (Seoul time)

Moderator:
Valentina Verze – UNTFSSE

Speakers:
• Romane Ardurats - Moustaqil, Morocco 
• Davorka Vidovic - Faculty of Political Science, University of Zagreb 
(Croatia)
• Mariabel Dutari and Jen Wall - SEI 
• Hyung-Mi Kim - Department of Social Economy, Sangii University 
(South Korea) 
• Sun-Kyung Han - Cdot 
• Sofía Muñoz Fernández – RedEFES

Summary of presentations: 

1st speaker: Ms. Romane Ardurats - The Moroccan education system in 
question: an example of support for young people by an association which 
deals with NEETs

2nd speaker: Ms. Davorka Vidovic - Action Research as a model for 
learning for social innovation

What is action research? 
- it’s a research method - not that used, does not belong to those 
common basic research methods
- participative, democratic, combines actions and research - it is  
research, conducted to gain some info but not on people, it’s done  
people - knowledge used to make a change, for improvement
- purpose: transformative, transformation is one of the key elements of 
learning 
- use knowledge of the community, together w other stakeholders  
create a practice that is different from behaviour done before
- transformative for the individual and the community
- focus in social justice, always includes community - framework - always 
for community
- inclusive for marginalised groups to give them a voice to participate, 
hear from their experience
- social innovation happens in community, not at an individual or  
national level, in community think globally act locally
- based on the idea that all we need to know already exists in that  
specific community - they know what is best for them and what would 
improve their life
- participation - main principle of AR - based on equal participation of 
all members, they are to be seen and heard, role of the research is very 
facilitatory - there to help
- what Davorka did with her students - 36 students : divided in small 
groups, 3 students - SDGs as framework/ whole semester to work on 
their AR - defining the problem, social need, and address it, they need to 
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“...defining the problem, 
social need, and address it, 

they need to identify the 
community,...”

Davorka Vidovic

identify the community, all parts of the community that 
have some interest / collecting data, talking to parts of 
the community, getting some agreement that would be 
beneficial for the community

how to improve it, set an action plan and implement it and 
reflect on it

- Facilitating information about zero waste lifestyle for 
students
- Development of mini windmill for the faculty building
- introduction of the vegetarian and vegan menus in 
student canteens
- development of QR code reporting system for waste 
management problems
- improvement of waste collection during ‘ad hoc’ 
public youth gatherings
- installation of plastic plugs recycling boxes in 
students’ centres and dormitories
- development of slow-fashion social-media channels 
and fairs

some insights
- challenging to recognise communities
- food energy waste responsible consumption - main 
topics
- they developed a sense of community
- difficult for them to find and identify all members of 
communities and to approach them

 
3rd speaker: Ms. Hyung-Mi Kim - An Empirical study on 
education for SSE in university, South Korea

- program - LUSEE 
- features:
- it is a partnership between government and universi-
ties, collaboration between industries and universities
- 1 year
- currently sse is developed in korea, but education  
is accelerating - SSE leaders and managers need  
management to practice the social nature of SSE at the 
same time as conducting it
- achievement

 - total of 31 universities provided courses on SSE  
 and almost 2000 people were interested in it

 - 200 people carried out internships in SSE
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- outcomes
- expanded SSE in university and over 30 courses in uni
- became more involved in social innovation
- built a syllabus and database - more enterprises provide internships
- features
- curriculum - different from conventional
- incorporating practice and theory - beyond that put into practice the 
SSE in workshops
- create network of attendees
- long term internships and social financing
- LUSEE supported attendees after the course completion
- Sangji University
- has a strong cooperative tradition and cooperates with the community
- LUSEE designed to increase social entrepreneurship, management 
and collaboration 
- emphasis the role of coaching - two types of coach: assistant  
(personal support) and team (team planning and facilitate)
- 56 attendees from 11 municipalities - 4 team seminars: small business, 
care, jobs for young people, and SSE in rural areas
- challenges:
- encouraging the sharing of good practices
- open exchange of curriculums and methodology: currently limited 
within each university
- building platform of SSE learning in higher education
- developing LUSEE governance: public fund initiative and public  
organisation and university’s collective efforts in the LUSEE process 
and model development
- developing new LUSEE model for rural community
- huge urban-rural gap regarding SSE learning
- 1-2 week camp-type program in under-populated rural areas would 
foster urban-rural interaction and add vitality to the participants and 
rural community

4th speaker: Ms. Mariabel Dutari and Ms. Jen Wall - School Programme 
for Ethical Enterprise Education

- SEI - Social enterprise movement for 30 years - aimed to  
transform businesses and schools to create a new way of doing 
business by thinking the new concepts of how ownership and 
wealth should be shared
- transformative method to enterprise education
- primary and secondary education
- fosters and attitude and drive in young people - cooperate and 
cocreate with a variety of different people -social innovators,  
social entrepreneurs, parents, etc - reduce inequality and society 
inclusive
- collective action and carry social innovation projects with adults 
to address these issues
- co-creation labs can be anywhere, when young people and 
adults get together to identify community challenges, and think 
about projects 
- work alongside the community, instead of doing things for them
- problem solving is collaborative
- try to foster the mindset 
- redefined children-adult relations - not adults telling children 
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what to do 
- projects all over europe - UK, France, Portugal and Spain
- benefits - valued, sense of belonging, proactive - report of 
outcomes after the projects and how the children felt

- SPEED
- SIE with a business focus 

- within SSE of creating a social enterprise 
- shared wealth - defines wealth not just with money but  
anything social enterprises want to call wealth and how to 
share it 
- participatory and everyone has to be involved
- students are able to use local - healthy products that only 
use eco friendly products

- social enterprises led by young people 
- shared wealth and decision making
- Eskdale school - environmental project with a social focus
- Croatia, Germany and Greece - covid had an impact with this 
project
- impacts - on people bc students feel empowered and they want 
to make a difference, on the mindset of how a social enterprise 
works

5th speaker: Ms. Sun-Kyung Han and Julie - Future transition campus (for 
a sustainable future)

- been working for 8 years to capitalise SSE in korea
- direction - systemic change, platform for learning exchange
- aiming at 

- developing the thriving society for all in response to the  
long-term emergency era
- offering core capabilities of transitional social innovation for 
government, private sector, civil society and citizen sector
- proliferating the pursuit of ecological civilisation in the society
- creating the transnational values to build up the new society

- 3 core capabilities - system thinking, collective storytelling  -  
diagnose the problem through system thinking
- community based networking 
- 50 week experiment - how to build a future scenario together 
- outcomes: learned the importance of teamwork and leadership - 
networking
- next steps:

- another experiment in another city famous for industry - social 
innovation and solidarity to revitalise their economy

6th speaker: Ms. Sofia Muñoz Fernández - Ethical finance education as a 
tool for transformative economies for a green and inclusive future

- serious ecological crisis and global inequality - poverty, social  
exclusion - especially women in the global south
- alternatives: ethic finance, SSE
- diverse organisation on ethical finance that show that another  
economy is possible - another model of economic education is  
possible and urgent
2018 - network education on ethical finance - brings together  
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people, mainly teachers, organisations, platforms that promote  
ethical finance that puts in the centre people - not only economic 
benefit, but also ecological and social benefit
- the idea is to bring tools that allow young people to go from a  
critical approach on the economic system and to think about the  
alternatives

- promotion local action, change of behaviour, responsible  
consumption of their money - local action as social participation 
in your community

- workshop - where teachers, organisations worked on the  
necessities of the teachers and schools to introduce in schools the 
ethical finance and transformative economies

- access to resources, and contact with people that are working 
on this - was a challenge

- 2019 - workshop at a global scale
- goals - facilitate a space that puts together pedagogical and  
methodological resources that incorporate the analysis of social,  
economic and environmental impacts of the financial system and 
promote a transformative education on ethical and solidarity finance
- at the end of 2019 published the website
- 2020 world social forum on finan

- thinking on economic education model workshop - share the 
different resource to work ethical finance

- awareness campaign to promote economic education in an ethical 
and pluralistic way

Answers to the MAIN QUESTION:

Question: What should be the actions or strategies of individuals,  
governments, groups, societies, countries, to achieve a better and more  
inclusive world? What key actions should be promoted from the local level?

Answers: 

◾Davorka: do things together, collaboration of different kinds, nothing 
can be solved by one single person - promotion of collective work
◾Hyungmi Kim: take geographical constraints away, remote learning - 
develop new learning system 
◾Mariabel and Jen: need a mora balanced knowledge-skill education 
 system not just knowledge, foster social innovation as part of the  
curriculum
◾Julie and Sunkyung: collaboration - collective action, core creation 
process, do experiments and manage together - together is the key 
word
◾Sofia: insist on promoting critical and pluralistic and ethical education 
in economics, in formal and non-formal schools, especially formal

Relevant Questions and Answers from Audience:

Question: Valentina Verze - Why did you decide to work in this area/your 
organization? What are the key elements - based on your experience - that 
can boost social innovation and make it replicable?

- Answers:
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- Davorka - for a decade enrolled in research of social , important  
to develop research project that is broader - creation of social  
agents and motivate students to become social agents

- how to boost - technology is huge tool that we have in our 
hands, maybe encourage some partnership with technology 
, hubs, accelerators to teach students to use technology to  
address social change

- Hyungmi Kim - social innovation fosters - psychological confidence 
in organisations, cooperative researchers and experience to care my, 
consumer cooperatives organise sustainable consumption and  
promote innovation collectively 

- Mariabel and Jen - (Jen) work on this field bc of what she was  
seeing in secondary school did not represent what she believed should 
be taught - wanted to get into enriching UK education and she’s doing 
it through these projects; EDUCATION can boost social innovation - to 
make young people not think they cannot help and make a change

-Mariabel: in school had the opportunity to be part of an enterprise 
project and that experience showed her that it is more important to 
teach students that there are other ways of entering the economy with 
another way of thinking and solving social and environmental issues - 
create companies that produce products that gives their money but is 
not the main focus, it also helps changing the world for better 

-Julie: worked in the private sector, mass production - kind of fed up 
with the government and that the society would never change if the 
government is dominant in the market - she knows change will take a 
long time, just trying to change the society, for the future society it will 
be different and better

- Sunkyung: fascinated with innovators, creation of a new narrative, 
make a change

- Sofia: has always been involved in transformation organisations,  
believes that the economic and financial systems are poor and have a 
big impact on environment and society - transformation of financial 
system is a big boost for social justice

- education is the most important and long-term way of 
transformation 
- boost: help teachers to be able to replicate education activities 
that they can do in their own field
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Educación, aprendizaje e investigación para la ESS
Sesión Plenaria 

5 de octubre de 2021
09:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Persona moderadora:

Jorge Ricardo Bragulat, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
Argentina

Panelistas/ comentaristas:

1. José Luis Coraggio, Profesor Emérito, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Argentina
2. Patsian Low, Jefa de personal y jefa de plataformas, Asian Venture 
Philantrophy Network, Asia
3. Nancy Neamtan, Social Economy Worksite, Canadá
4. Karen Maguire, Head of Division on Local Employment, Europa

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Ronda 1:

¿Cómo implementar estrategias para impulsar la educación cooperativa, 
con la visión social solidaria, en esquemas formales y no formales durante 
todo el ciclo de vida del ser humano? ¿Cómo acercar la ciencia y la  
tecnología a todos los sectores de la ESS?

Ronda 2:

¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, 
grupos, sociedades, países, para lograr un mundo mejor y más inclusivo? 
¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?

Ronda 1:

José Luis Coraggio
- El proyecto de la economía social y solidaria propone una economía 
integrada por la sociedad, una sociedad democrática, con diversidad 
cultural, sin pobreza, una economía orientada a producir las condiciones 
materiales necesarias para reproducción de la vida digna de todas las 
personas en equilibrio con la naturaleza; la motivación de las personas 
y el objetivo del sistema no es la acumulación sin límites, sino la vida.
- Por otra parte, el proyecto del neoliberalismo -hoy hegemónico-  
quiere construir una economía de mercado autorregulado por poderes 
económicos desiguales, autonomizado de la sociedad, de las culturas y 
la política.
- La historia muestra que cada vez que el proyecto neoliberal avanzó 
en los países de América Latina, sirviendo a las grandes corporaciones, 
se profundizó la concentración de la riqueza, aumentó la pobreza y la 
exclusión y se acentuó el desequilibrio de la naturaleza.
- Antes de preguntarnos cómo educar, debemos tener claro cómo está 
construida la realidad. La enseñanza de la economía social y solidaria 
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no es neutra, es parte de una lucha contra-hegemónica porque 
en su mayoría los alumnos tienen nociones adquiridas de la  
ideología dominante. “Educar es desconstruir la visión neoliberal 
 del mundo, de lo ético, de lo que es racional, de lo que es  
posible o imposible, que impregnan nuestros imaginarios.” El 
sistema educativo no está exento de generar bases para esa  
subjetividad, estas bases pueden transmitirse sin siquiera hablar 
de economía, cuando se forman ciudadanos individualistas,  
competidores, que no se sienten solidariamente responsables por 
las necesidades y debilidades de sus compañeros.
- Enseñar economía social y solidaria es un camino, no sólo para 
 tener otra concepción de lo económico, sino para tener otra  
mirada sobre la sociedad, sobre las causas de la desigualdad,  
de la injusticia, de la irracionalidad de lo racionalizado y para  
desarrollar un pensamiento crítico.
- La escuela y la universidad tienen que estar en contacto con  
la comunidad local invitándola a participar en procesos de  
enseñanza-aprendizaje, diagnosticando y proponiendo  
respuestas para los problemas económicos cotidianos y en  
espiral ascendente de su región, del país y del mundo. Los  
estudiantes y docentes deben aprender a investigar en su  
comunidad. “El sistema educativo debe revolucionarse para que 
las y los docentes tengan espacios de libertad para enseñar y 
aprender que otra economía es posible, que hay alternativas al 
neoliberalismo.”

Patsian Low
- Las fundaciones, organizaciones filantrópicas, empresas 
con recursos de impacto social, inversionistas de impacto 
e inversionistas en la sostenibilidad, aportan un capital  
humano e intelectual muy importante para la promoción 
de la economía social y solidaria.

- En Asia se observa la oportunidad de que los recursos se  
inviertan más en educación a lo largo de todo el ciclo de vida 
 de los habitantes, empezando desde la infancia temprana, la  
educación pre-escolar es crítica para el desarrollo de un joven.
- Una educación holística centrada en la comunidad puede tener 
implicaciones positivas en el potencial de una nación y también 
en el desarrollo económico.
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- Se necesita más investigación en esta área aunque también hay mucha 
investigación de impacto que comparte datos interesantes sobre los 
programas educativos.
- Está claro que se requiere más inversión en tecnología para que las 
comunidades tengan acceso a recursos educativos, sobre todo para 
niños de pre-escolar. En el entorno post pandemia se requiere mayor 
alfabetización antes de que inicie la educación formal. Pero también 
es importante el aprendizaje emocional, vocacional y la adquisición de 
habilidades.
- La educación socioemocional se ha vuelto una preocupación  
importante, existe un riesgo cada vez mayor de problemas de salud 
mental entre los jóvenes y en el contexto de la pandemia, se ha  
incrementado el problema. Se presenta la oportunidad para encontrar 
soluciones desde la economía social y solidaria.
- Es importante reconocer la oportunidad de empoderar a los 
jóvenes con capacidades y nuevas habilidades para que accedan a  
oportunidades de manera más resiliente; sin embargo, muchos  
institutos no tienen un programa holístico o una vía integral para  
trabajar con el sector empresarial para que haya oportunidades de  
aprendizaje y pasantías con un enfoque mucho más práctico para lograr 
una buena transición de la escuela al mundo laboral.
- A nivel de políticas públicas con la misión de desarrollo de habilidades 
y programas a nivel municipal, se están creando ecosistemas locales 
donde los gobiernos municipales, empresas locales, organizaciones 
filantrópicas y organizaciones sin fines de lucro, apoyan a jóvenes en 
zonas urbanas para que adquieran habilidades para obtener trabajos 
dignos después de la escuela.

Nancy Neamtan
- Destaca la importancia de los investigadores e investigadoras en el 
tema de economía social y solidaria para ayudar a construir un mundo 
mejor.
- En Quebec el movimiento de economía social y solidaria está muy  
bien arraigado en el territorio y está representado por una organización 
que reúne a las empresas, a los actores de movimientos sociales y los 
territorios que promueven y desarrollan economía social y solidaria.
- La juventud ha tomado el liderazgo de este movimiento debido a que 
se ha invertido mucho en alianzas y colaboraciones con instituciones  
de enseñanza e investigación y se han establecido relaciones con  
profesores, con jóvenes y estudiantes.
- Alianzas entre investigación, universidad y colectividad han  
permitido crear enlaces con investigadores de instituciones de  
enseñanza superior, de manera que las investigaciones corresponden 
a las necesidades y a las demandas identificadas de los actores de la 
economía social. Además, los conocimientos iban directamente a los 
programas de educación y los estudiantes se graduaban con un mejor 
conocimiento sobre los retos del movimiento para llevarlo mucho más 
lejos.
- También se observó el impacto de este trabajo de investigación y  
sus productos, en el desarrollo de políticas públicas. Es importante  
encontrar apoyo en los actores políticos y que haya eco del trabajo de 
los investigadores.
- En Quebec durante varios años se contó con una red en la que  
los jóvenes aprendían que implica crear una cooperativa, asimismo, 
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se otorgaron becas a estudiantes de universidades y educación media  
superior para aplicar los principios de economía social y solidaria en su 
propio contexto, según su realidad social, lo que permitió atraer y  
contactar a muchísimos jóvenes con resultados muy interesantes tanto 
en sus universidades como para exigir a los profesores de las escuelas 
de administración que se enseñara sobre economía colectiva y no sólo 
el modelo neoliberal.
- Existen asociaciones de estudiantes en universidades que invierten para 
responder a sus propias necesidades y transferencia de conocimiento.
- El reto en este primer momento en la educación es la importancia 
de deconstruir los análisis neoliberales en los programas y lograr que  
permee una visión basada en la economía social y solidaria en las  
carreras de administración e ingeniería.
- Es necesario lograr que las investigaciones sean útiles para transformar 
los medios de vida y prácticas. El reto es garantizar que la economía 
social y solidaria en las instituciones de enseñanza y de investigación no 
se limite a un sólo tema, sino que sea transversal a todas las disciplinas 
pues se trata de transformar el paradigma para transformar la sociedad, 
no solamente es una cuestión de las áreas sociales sino de todas las 
disciplinas.

Karen Maguire
- La OCDE se ha concentrado en la economía social y solidaria en los 
últimos 25 años por sus raíces locales, porque es muy importante tener 
iniciativas desde la base hacia arriba para priorizar el desarrollo local de 
manera más general.
- Se ha observado una tendencia hacia cambiar paradigmas, cambiar 
perspectivas, en los países miembros la economía social y solidaria ha 
pasado de ser algo marginado a ser algo mucho más generalizado, se 
está volviendo importante en las agendas políticas y crea cambios en 
los sistemas educativos.
- Se identifican dos áreas de oportunidad al respecto: los jóvenes, 
las nuevas generaciones han enfatizado su interés para que en su  
educación se dé importancia a los valores de la economía social y  
solidaria y han manifestado que en su vida laboral desean incorporarse a 
instituciones que enfrentan retos sociales y ambientales, esto repercute 
 en cómo pensamos los sistemas educativos, para actividades de  
emprendurismo, de iniciativa empresarial y de negocios en general.
- Se necesita incluir la economía social y solidaria y habilidades  
diferentes a las que se habían contemplado desde la educación  
temprana hasta la superior.
- En el caso de la educación temprana destaca la importancia de las 
habilidades sociales y emocionales y la empatía que cada vez son más 
importantes en el campo de la educación.
- En la OCDE también se ha analizado lo que se requiere en el campo 
del empleo: nuevas habilidades enfocadas en los valores de la economía 
 social y solidaria por lo que se han identificado oportunidades para  
fortalecer estos principios a través del sistema educativo.
- Cada vez se habla más en los círculos políticos de la economía social 
y solidaria, se ha observado el interés de que forme parte del sistema 
educativo.
- En materia de ciencia y tecnología, la digitalización tiene efectos  
positivos y negativos en las sociedades, la economía social y  
solidaria tiene las oportunidades para aprovechar la digitalización,  
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encontrar nuevas formas de trabajar, contactar comunidades  
diferentes y también tiene implicaciones para modelos de negocios 
desde una perspectiva educativa y de adquisición de capacidades.
- Es importante garantizar que las personas que trabajan en la economía 
social y solidaria tengan las habilidades necesarias para aprovechar las 
nuevas tecnologías informáticas y otras herramientas digitales.
- Desde la OCDE se destaca la importancia de las iniciativas creadas por 
la economía social y solidaria para propagarlas en sistemas educativos  
y modelos empresariales, se identifican muchas oportunidades en el 
ambiente virtual.

Ronda 2:

José Luis Coraggio
- Desde la base social del sistema actual, deben multiplicarse,  
desarrollarse y consolidarse las diversas formas de economía social y 
solidaria, donde el nivel territorial es fundamental.
- Mientras el neoliberalismo intenta penetrar nuestras sociedades con  
la fuerza del mercado global, en los territorios deben configurarse  
comunidades de productores y consumidores orgánicamente  
articulados como sistemas de producción y reproducción, buscando  
autarquía económica y autonomía política.
- La acción educativa es clave, como lo es la investigación, una primera 
tarea de la investigación es registrar, estudiar y difundir las experiencias 
de economía social y solidaria que normalmente están invisibilizadas.
- Si las propuestas de la economía social y solidaria son bien  
fundamentadas e ilustradas con ejemplos que muestren que  
dignifican el trabajo y resuelven mejor las necesidades propias y de los 
otros, surgirá el interés por conocer sus principios y participar  
activamente.
- Las universidades deben bajar a los territorios y el apoyo tecnológico  
debe ser masivo y acompañar los procesos locales, sectoriales y  
regionales que van enfrentando problemas prácticos. Hay que  
introducir estos temas en las prioridades de los organismos que  
financian las investigaciones y servicios de las universidades.
- Para avanzar en este proceso los conocimientos tecnológicos no  
pueden ser privatizados por el sistema de patentes, lo que  
nuevamente confronta al proyecto de la economía social y solidaria  
con el neoliberalismo.
- La ciencia y la tecnología no son las únicas formas de saber y hacer, el 
conocimiento ancestral y el conocimiento práctico de los trabajadores 
deben combinarse con el conocimiento de la ciencia.
- El conocimiento es un bien público, no una mercancía, no se pueden 
separar la oferta y la demanda, porque lo que se intercambia no son  
cosas sino saberes, experiencias, valores, que exigen relaciones  
humanas de reciprocidad antes que mecanismos de mercado y esas  
relaciones se potencian cuando son de proximidad, cuando se  
construyen territorios de cooperación libres de neoliberalismo, que se 
articular regional y nacionalmente.
- Cuando pase la pandemia global, el Foro Social Mundial debe retomar 
la fuerza que tuvo a inicios del siglo, contrapuesto al Foro Económico 
Mundial de Davos y la economía social y solidaria debe estar en su lista 
de prioridades.
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Patsian Low
- Se debe reconocer a la tecnología como un factor habilitador, pero 
también es muy importante que no existan brechas digitales. Es  
necesario apoyar el desarrollo de competencias para jóvenes y que  
tengan acceso a herramientas digitales.
- En Asia el acceso a internet y a dispositivos es insuficiente e inestable,  
existen comunidades que no tienen acceso a servicios que los  
programas pueden ofrecer. Es muy importante que la economía social 
 y solidaria pueda participar y responder de manera ágil a estas  
necesidades. También se debe promover el acceso incluyente de  
mujeres, niñas y personas con discapacidad.
- Empoderar a la comunidad local y al gobierno local es de suma  
importancia ya que cuando crece la economía social y solidaria a través 
del gobierno local, se puede atraer inversión. Los gobiernos locales  
deben estar preparados para formar nuevas alianzas.

Nancy Neamtan
- Es claro que todo lo que queremos hacer tiene que ver con trasformar 
la sociedad, entonces hay que apoyarse en las movilizaciones de jóvenes 
y en movimientos sociales, pero particularmente los estudiantes.
- En Canadá y en el mundo hay jóvenes preocupados por el  
medioambiente, el futuro del planeta y las desigualdades sociales.  
Entonces en las universidades y los medios de enseñanza es muy  
importante que el movimiento de economía social y solidaria se alíe con 
los estudiantes y siga ejerciendo presión sobre las instituciones y los 
gobiernos.
- En términos de políticas públicas uno de los retos es insistir ante los 
gobiernos y las instituciones para que apoyen la innovación. Desde hace 
años en los discursos se habla de innovación tecnológica y hay miles de 
millones de dólares invertidos en empresas privadas e investigadores 
para desarrollar nuevas tecnologías, para transferirlas y comercializarlas 
y hacer crecer las ventas de las empresas privadas.
- Se debe reconocer que las necesidades de la sociedad no son  
exclusivamente tecnológicas sino innovaciones sociales, esto merece  
inversiones equivalentes a las de la innovación tecnológica.
- La innovación social, las nuevas maneras de convivencia, de producir 
colectivamente y, obviamente, la economía social y solidaria son algo 
sumamente importante por lo que se creó una organización dedicada 
exclusivamente a la transferencia de conocimiento.
- Se ha insistido en el apoyo a la innovación social que debe hacerse no 
sólo en el mundo académico sino con alianzas con actores culturales, 
con artistas y con docentes.
- Hay muchas maneras de hacer que los conocimientos desarrollados 
por actores de la economía social y solidaria puedan ser compartidos, 
este es un reto para la enseñanza y la sociedad civil, es un trabajo que 
se tiene que hacer en colaboración.
- Otro reto es que las instituciones reconozcan la importancia para los 
profesores de invertir tiempo en el campo, para hacer avanzar la visión 
de la economía social y solidaria, impregnarla e institucionalizarla.
- El reto es muy importante tanto en la política pública como en la  
movilización de la sociedad civil, hay muchas cosas que se deben hacer 
para transformar la manera en que concebimos la enseñanza y la  
manera de enseñar.
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Karen Maguire
- Como resultado de la pandemia el discurso político habla de reconstruir 
el mundo de mejor manera y muchos países están creando paquetes de 
recuperación con énfasis en la economía social y solidaria.
- La economía social y solidaria no solamente trata de reparar o de arreglar 
problemas específicos, sino que puede tener una función hacia objetivos 
más amplios y trasformar distintas áreas, con oportunidades a nivel local y 
la creación de fondos nacionales.
- También resalta la economía social y solidaria en cuanto a su capacidad 
de crear resiliencia en nuestras economías y sociedades, por ejemplo, en la 
creación de empleos y porque las entidades de economía social y solidaria 
normalmente logran conservar los empleos de mejor manera que otros 
actores de la economía.
- Un segundo punto importante es que desde antes del inicio de la  
pandemia por COVID-19 muchos gobiernos tenían estrategias de  
desarrollo local y regional que apuntaban hacia la economía social y  
solidaria como una parte integral de sus acciones y en muchos casos la  
innovación social se ha vuelto parte de las estrategias.
- Se ha hablado de la importancia de abordar algunos problemas  
específicos del mercado de trabajo, desarrollar más capacidades, tener 
más formación vocacional, sobre todo para personas que les cuesta  
trabajo la inserción laboral, también hay ciertas consideraciones  
ambientales, se ha hablado mucho de la economía circular como parte 
del desarrollo local para combatir problemas ambientales, también la  
aplicación local de estrategias hacia los ODS, nos hablan de una visión más 
holística que los gobiernos de los países están teniendo para promover la 
economía social y solidaria.

Ronda de conclusiones:

José Luis Coraggio
- América Latina enfrentan una crisis irreversible de pérdida de capacidad 
de integración social de parte del capitalismo a través del trabajo, altas 
tasas de desocupación, altos niveles de informalidad y países que tenían 
un ingreso medio a nivel mundial, tienen hoy más del 50% de tasas de  
pobreza, esto no es reversible con programas asistenciales ni con  
programas para desarrollar emprendimientos. Esta es una cuestión  
política que exige una visión transformadora, se trata de reconstruir y no 
solamente de paliar la situación.
- Se enfrenta la opción entre apenas sobrevivir y un esfuerzo de  
transformación que implica un enfrentamiento político con el modelo  
predominante.
- Se tiene un déficit de democracia y en términos de educación no se  
trata de transferir el conocimiento, sino de un dialogo de saberes, una  
traducción de saberes, entre los saberes ancestrales, los saberes históricos, 
los saberes prácticos de las y los trabajadores y las propuestas que vienen 
del mundo científico, ese es un desafío muy importante que enfrentar.

Patsian Low
- La pandemia por COVID-19 es un punto de partida porque no sólo  
estamos enfrentando los desafíos que nos trajo esta crisis, sino que nos 
obliga a responder, a ser resilientes en todos los sentidos, no solamente  
a nivel gobierno sino en todos los sectores de la sociedad, eso nos 
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“...fuimos los primeros 
países en ser afectados por 

la pandemia y también 
fuimos los primeros países 
en padecer la segunda y 

tercera ola...”

Patsian Low

permite ver un mundo de oportunidades para tener más  
impacto, esa es la importancia de aprender las  
lecciones de la pandemia.
- Desde la perspectiva asiática fuimos los primeros 
países en ser afectados por la pandemia y también  
fuimos los primeros países en padecer la segunda y 
tercera ola y ahora empezamos a sentir primero que 
nadie las implicaciones a largo plazo de la pandemia 
en nuestros jóvenes y en todos los demás sectores de 
la sociedad.
- A lo largo y ancho de nuestra región hemos visto 
muchos modelos distintos para reabrir las economías y 
para apoyar a distintos segmentos de las comunidades. 
Las formas tradicionales de educación, financiamiento 
e investigación deben transformarse.
- A nivel local se abren oportunidades para  
recapacitar, para mejorar la educación, sobre todo a 
nivel de pequeños empresarios con el apoyo público  
y privado; a nivel de financiamiento, debe haber más 
formación y capacitación sobre sostenibilidad y, a  
nivel de profesionalización, la pandemia abrió la  
oportunidad de aprender rebasando fronteras.
- A pesar de que nos tuvimos que distanciar en  
términos físicos por la pandemia, irónicamente, se 
rompieron muchas fronteras en términos de innovación, 
se han caído muchas barreras entre países. 
- Hay una nueva oportunidad de ver cómo el mundo 
muestra la resiliencia y para lograr un desarrollo  
sostenible.

Nancy Neamtan
- Estamos en un momento histórico en el que el futuro 
mismo del planeta está amenazado, si escuchamos  
a los expertos, dicen que no vamos a cambiar el  
problema ambiental si no cambiamos el modelo 
económico.
- Es muy importante invertir en la transformación de la 
educación de nuestros futuros líderes.
- Es importante analizar cómo enseñamos la economía 
en las universidades, se reconoce que esa teoría que 
decía que había que dejar al sector privado encargarse 
de hacer funcionar la economía, no ha funcionado; sin 
embargo, se sigue enseñando el modelo neoliberal. Si 
realmente queremos una transformación, tenemos que 
cambiar los programas, la manera en que educamos y 
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formamos a quienes tomarán las decisiones en el futuro.
- Es importante la transferencia de conocimientos, en el fondo, el  
conocimiento viene de las comunidades, de las poblaciones. 
- Tenemos que invertir en un cambio favorable para el planeta y el ser 
humano. Sobre todo, hay que invertir en os jóvenes y darles el espacio 
para que nos lleven más lejos.

Karen Maguire
- Tenemos muy malas estadísticas en el mundo en cuanto a qué tan 
grande es ya la economía social y solidaria, en cuanto al porcentaje del 
PIB que representa, la cantidad de empresas de este tipo que existen.
- Una parte importante para promover la economía social y solidaria es 
crear más conciencia para que los autores de políticas y las autoridades 
vean el potencial que existe ahí a futuro.
- Es importante sensibilizar sobre las posibles barreras u obstáculos  
que los actores de la economía social y solidaria enfrentan para su  
desarrollo, para que así al resolver esos problemas, puedan surgir  
nuevos actores dentro de la economía social y solidaria.
- Es importante trabajar en la medición del impacto social, existen  
muchas herramientas para hacerlo, pero todavía se puede hacer más. 
No se sabe muy bien que está pasando en las comunidades porque  
resulta difícil tener mediciones. Es importante usar las herramientas  
que ya existen, es importante contabilizar todas las acciones que se 
desarrollan en la economía social y solidaria.
- En cuanto al aprendizaje transfronterizo, será muy importante seguir 
creando oportunidades para que haya incluso relaciones comerciales 
entre distintos actores de la economía social y solidaria.
- Hay mucho trabajo por hacer para convencer a los creadores de  
políticas públicas sobre los beneficios que se derivan de la economía 
social y solidaria, no solamente en economía, sino en salud, educación, 
cultura y otras áreas.

Jorge Ricardo Bragulat
- Quedo visible la riqueza del intercambio al hacer cada uno hincapié en 
lo local.

Participaciones relevantes del público (comentarios, preguntas, aportes): 

Pregunta: ¿Economía social y solidaria es también energía cooperativa 
sustentable?

Patsian Low 
- Sí, eso es justo lo que es, de hecho si pensamos en lo que Karen nos 
decía, de la importancia de medir el impacto y la importancia de definir 
el impacto, creo que esto se convierte en la motivación para que haya 
más energía en la sociedad y que esa energía se conjunte para que cada 
vez colaboremos más, entonces cuando vemos actores de distintos  
segmentos de la sociedad, de distintos sectores y con distintas  
experiencias que comienzan a trabajar por un objetivo común y  
movilizan recursos, competencias, habilidades, eso para mí es una  
energía cooperativa y es la base de la economía social y solidaria.



187

¿Qué opinan sobre la inclusión de las experiencias de economía social y 
solidaria en escuelas de educación temprana, desde la educación básica 
y en jóvenes en los espacios de educación no formal y formal?

Karen Maguire
- Con respecto a la educación básica, si consideramos las distintas  
intervenciones del panel, existen consensos sobre la importancia de 
que la educación básica contemple muchos de los valores asociados 
a la economía social y solidaria; no solamente porque forman parte  
de la economía social y solidaria, sino porque son valores  
indispensables en el mundo en general y, en el mundo laboral en  
particular. Es interesante hablar sobre habilidades creativas,  
habilidades empresariales, habilidades socio-emocionales y al mismo 
tiempo todas estas habilidades pueden llevar a que la economía social y  
solidaria progrese, pero también a que haya sociedades más empáticas.

Alfredo Ocaña
- Existen muchas cooperativas en todo el país que por no practicar los 
principios, valores y prácticas de la ESS, se desintegran o simplemente 
ya no están operando, es importante rescatar estas organizaciones  
para que a través de información y promoción sobre ESS, puedan  
reorganizarse y volver trabajar bajo los principios de la ESS.

Luis Lara Tzompantzi
- Aplicar la sustentabilidad y la sostenibilidad es ser, formar y actuar 
con información, con conocimiento, con concientización y con cultura: 
eficiencia energética y energías renovables
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Experiencias de aprendizaje y monitoreo para la Economía Social 
y Solidaria
Sesión de iniciativas individuales

5 de octubre de 2021
10:45 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:

Humberto Cerdio, Coordinador General de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, INAES México

Panelistas/ comentaristas
1. María Fustic, Maestría de la Escuela de Asuntos Internacionales 
Sciences Po Paris (PSIA), Canadá
2. Alfonso Cotera Fretel, Fundador del Grupo Red de Economía 
Solidaria del Perú, Perú
3. Fernanda Luchiari de Lima, directora de la División de Difusión de 
Proyectos en Educación Ambiental (CEA UMAPAZ) de secretaria de 
Verde y Medio Ambiente Ayuntamiento de Sao Paulo, Brasil
4. Karla Melissa Barrera Montijo, Coordinadora del Programa de 
Economía Social y Solidaria Universidad Politécnica de Chiapas, México
5 Tabitha Shikuku, Voluntaria de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) Centro educativo, Estados Unidos
6. Sunkyung Han, Fundadora y directora ejecutiva Cdot, Corea del Sur
7. Griselda María Gallo, Coordinadora Departamento de  
Cooperativismo, Mutualismo Educacional Dirección General de  
Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional  
Ministerio de Educación, Argentina

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Humberto Cerdio
- La Economía Social y Solidaría (ESS) es un proceso de transformación 
educativo.
- Sin la educación no podríamos generar un modelo económico más  
inclusivo, verde, mucho más justo y equitativo como es la ESS.

Griselda Gallo
- No concebimos las Economías social y solidaria sino están presentes 
las trayectorias de los estudiantes, considerando desde los niveles  
iniciales hasta la universidad.
- Cooperativismo educacional y su dimensión social. El caso de la  
implementación del Balance social de las cooperativas escolares de la 
provincia de Córdoba.
- Este proyecto fue desarrollado con 200 instituciones educativas  
que cuentan con cooperativas escolares. La primera fase de esta  
investigación consistió en elaborar una guía de trabajo para lograr la 
implementación del Balance Social.
- En esta investigación participó el gobierno de Córdoba, la Universidad 
Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, 200  
instituciones educativas de la provincia de la región, y la comunidad  
educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, equipos directivos 
y docentes.
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- El Balance Social fue un dispositivo para la acción y reflexión en el  
territorio de la investigación (contempló 15 cedes). El objetivo  
general del proyecto consistió en caracterizar la dimensión social de  
las cooperativas escolares pertenecientes a instituciones educativas en 
los distintos niveles educativos de la provincia de Córdoba mediante la 
implementación de la guía del Balance Social analizando la incidencia 
en el desarrollo humano sustentable.
- Algunos de los aspectos que permitió medir el Balance Social fueron: 
la formación de asociación, participación, gestión democrática,  
integración, padrinazgo, y el compromiso de la comunidad.
- La investigación permitió establecer una relación entre los principios 
cooperativos y el desarrollo humano sustentable. El intercambio  
permitió fortalecer los vínculos entre las universidades e instituciones, y 
esto generó un conjunto de redes de trabajo.
- Se estableció un vínculo entre las instituciones y cooperativas.
- La cooperación en las instituciones educativas es una forma particular 
 de la organización del trabajo que propician la cohesión social y  
modifican las formas en que las personas se relacionan. Es un  
instrumento mediador y de restitución de vínculos (en el contexto de la 
crisis sanitaria). La implementación de la metodología de aprendizaje 
 cooperativo permitió: la activación de relaciones interdisciplinarias  
de cooperación entre diferencias instancias de estudio,  
epistemológicamente diferenciada y funcionalmente convergentes.
- El balance social constituye un instrumento de evaluación de la gestión 
integral de la cooperativa escolar (dimensión social). La perspectiva  
de autoevaluación permite generan procesos de aprendizaje que  
posibilitan el diseño y la gestión de acciones humanas, la promoción de 
los intereses y necesidades, la identificación de desafíos, el desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo, la generación de vínculos con otras 
instituciones y la alternancia.

Humberto Cerdio
Pregunta guía de la sesión:

¿Qué tipo de aprendizaje en la ESS tienen qué existir en el mundo?  
¿Y cómo hacer que las personas no especializadas en esta materia se 
motiven a estudiar de la ESS?

Ronda 1:

Tabitha Shukuku
- Las mujeres tienen dificultades para acceder a financiamientos,  
hay limitaciones sistémicas que enfrentan las mujeres (red financiera 
dominada por hombres), y esto deja con poco apoyo disponible para 
las mujeres.
- El programa busca establecer sinergias para conectar a las mujeres con 
inversionistas, para que puedan proporcionarles los recursos, y también 
asistir a foros educativos o programas de formación.
- ONU mujeres promueve apoyos para que empresarias puedan acceder 
a infraestructura y financiamiento para desarrollar sus proyectos.
- Education hub, busca socios y aliados para identificar y empoderar a 
mujeres a nivel local a través de la promoción de fondos educativos e 
igualdad de género, identificación de mujeres lideres y empresas que 
fomenten apoyos. Esto con el propósito de tener mujeres más activas 
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dentro de la cadena productiva, de esta manera habrá más fondos y 
oportunidades de sostenibilidad que a la larga lograran incorporarse a 
otros mercados.

Fernanda Luchiari
- Una de las formas de generar el interés de la ESS y la educación  
ambiental, debe ser a través de la conexión con las vidas cotidianas de 
las personas, con sus territorios y la realidad cultura de sus contextos. 
- El curso de educación ambiental para formar jóvenes que habitan en 
regiones con vulnerabilidades sociales y ambientales en el extremo sur 
de Sao Paulo está muy ligado con las prácticas de la ESS debido a que 
este modelo no sólo está ligado con el aspecto económicos, sino que 
comprende un modo de vivir. 
- Este proyecto permitió identificar y conocer el extremo sur de Sao 
Paulo, sus áreas de conservación ambientales, áreas de protección de 
los manantiales, parques municipales y áreas de conservación. También 
permitió identificar áreas potenciales de desarrollo como: el turismo  
comunitario y de naturaleza.
- A pesar del que territorio de intervención cuenta con muchos  
problemas, también es un territorio con una gran relevancia ambiental, 
produce agua y cuenta con lo indispensable para sostener la vida en 
esta región. Esta capacidad puede hacer un aspecto de suma relevancia 
 para cambiar la perspectiva de las personas sobre los temas  
ambientales.
- Las personas que participaron en el curso realizan prácticas de la ESS 
de manera natural y, sin embargo, no están conscientes que llevan a 
cabo acciones representativas de la ESS.
- La educación ambiental actúa como un mecanismo que facilita  
el entendimiento del lugar en dónde viven las personas, reconocer su 
importancia y emprender no sólo planes de negocio, sino otras maneras 
de vivir de manera colectiva.
- Esta propuesta es diferente de la narrativa de la economía popular en 
Brasil, que apuesta por el emprendurismo individual. Los participantes 
ingresan de manera autónoma y colectiva, aprenden otra perspectiva, 
conocen una percepción territorial que rescata la agricultura y reconoce 
la fauna y flora.
- La articulación con la ESS está asociada con la reducción de la  
desigualdad social, la educación ambiental es un medio para articular a 
la ESS con la sensibilización de los problemas ambientales.
- Una herramienta para generar interés en los procesos de formación; 
es la educación ambiental. El desconocer las características del lugar 
donde se vive reduce los alcances de la ESS fuera de la academia,  
reduce la posibilidad del servicio ciudadano. Y, este contexto de  
menores alcances favorece la precarización del trabajo y la exclusión 
social.

Alfonso Cotera
- Hay mucha producción académica sobre la ESS fuera de la academia, 
la ESS es una propuesta que realiza las actividades económicas de otra 
manera. Por consiguiente, un parte importante del conocimiento en esta 
materia proviene de los propios actores “que hacen economía social y 
solidaria”.
- Si hay interés y hay producción de conocimiento de la ESS por fuera 
de la academia.
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- En los últimos 20 años, la academia se ha involucrado con mayor 
fuerza en el tema de la ESS. 
- El interés está principalmente en algunos líderes y promotores 
 de estas iniciativas económicas y sociales. Para ellos los  
estudios son útiles para ampliar sus conocimientos, y para 
 acceder a técnicas e instrumentos que les ayuden a mejorar su 
capacidad de gestión social y económica de las iniciativas que 
emprenden.
- Del mismo modo, algunos de los funcionarios y autoridades  
locales surgió el interés en el tema de la ESS, y está expectativa 
creció a la par de la generación de marcos normativos, promoción 
 de programas y políticas públicas que promuevan la ESS en  
distintos países de América Latina. 
- Cuáles son sus aportes de estas iniciativas.
- Desde Perú y América Latina, están promoviendo el  
observatorio de la economía social y solidaria, cómo un espacio de  
colaboración (la academia, las entidades promotoras, los  
gobiernos), compartición de información, generación de  
indicadores que midan: el proceso de impacto de la ESS en la vida 
de la gente, la generación de empleo, la mejora de ingresos, la 
equidad de género, entre otros indicadores.
- Este espacio sería un instrumento para la co-creación y  
cogestión de las políticas públicas con una participación amplia 
de todos los sectores.

Karla Melissa Barrera Montijo:
- Sí existe un interés por las nuevas investigaciones fuera de 
la academia especializada en materia de la Economía Social 
y Solidaria (ESS). 

- Una muestra de este interés es la vinculación de la educación 
 superior con la comunidad, esta vinculación nos permitirá  
promover diferentes tipos de proyectos en los jóvenes, sistemas 
de economía que propicien la participación colaborativa de los 
sectores productivos, de la creación de empresas y generación 
de emprendimientos.
- La vinculación planteada, ayudará a buscar soluciones  
tecnológicas basadas en las necesidades de las comunidades.  
Implementar el enfoque de la ESS desde las aulas ayudará a  
generar agentes de cambios (representados por los jóvenes)  
capaces de construir una economía transformadora, más justa y 
solidaria focalizada en las necesidades de la comunidad.
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- Esto puede llevarse a cabo a través de alianzas territoriales entre  
los gobiernos locales, organizaciones del sector social e instancias  
educativas (NODESS INAES).
- El NODESS Raíces está conformado por la Universidad Politécnica de 
Chiapas, el grupo Raíces y Sabiduría del Soconusco, el Ayuntamiento 
Municipal Acacoyagua Chiapas, y la jurisdicción sanitaria número 7 
de Tapachula. Y surge a partir de un grupo de mujeres sanadoras del  
Soconusco que identificaron un área de oportunidad para aprovechar 
 su conocimiento sobre partería y herbolaria, se acercaron a la  
universidad para adquirir formación, a través de los jóvenes, sobre  
su modelo de negocio, finanzas personales y grupales, entre otras 
temáticas.
- En la actualidad el grupo de mujeres está integrado por más de 30  
sanadoras que se autoemplean en la región del Soconusco a través de la 
prestación de servicios de partería, y colaboran con las instituciones de 
salud locales para atender a sus pacientes dentro de estas instalaciones.
- A partir de esta experiencia consideran que existe la posibilidad de 
trabajar en otras regiones, por medio de la compartición de las buenas 
prácticas, y fundamentalmente a través de la identificación de  
necesidades de las regiones y mediante la adaptación de la  
transferencia tecnológica y de conocimiento.

Sunkyung Han
- En Corea la ESS se introdujo a partir de la academia, y se enseñó  
su aplicación en la economía real. También hubo un movimiento de  
activistas y practicantes desde el campo, y se interesaron en la  
generación de conocimiento y programas educativos que les permitiera 
ampliar la investigación.
- El interés en la investigación, por parte de los activistas, promovió 
 la generación de una nueva figura; denominada como Activista- 
investigador. Este perfil se identifica como activista y al mismo tiempo 
 está interesado en realizar investigaciones a partir de sus propias  
prácticas. 
- Cdot ha participado en proyectos que destacan la importancia de 
la investigación de la economía y sociedad, un ejemplo de ello es el  
programa para activistas jóvenes. Este es nuestro planteamiento de 
aprendizaje para transitar hacia un futuro sostenible, sobre todo en el 
contexto de la crisis sanitaria.
- En estas circunstancias tan especiales, nos llevan a la reflexión sobre 
 las relaciones humanas, las relaciones con la tecnología, el medio  
ambiente, y las características del sistema en el que vivimos. A partir 
de este contexto y reflexiones las personas necesitan generar nuevas  
capacidades direccionadas hacia la resiliencia y generación de  
sociedades prósperas.
- Para esta tarea fueron identificadas tres prácticas claves: 1)  
Pensamiento sistemático; 2) Narrativas colectivas; e 3) identificación  
de problemas a partir del imaginario social. Esto permite crear nuevas 
narrativas, sobre el futuro que deseamos.
- Este conjunto de prácticas contribuye a la generación de  
conocimiento basado en la comprensión de las complejas  
interdependencias entre las personas. 
- Las narrativas colectivas, no sólo lo crean los expertos, también  
las personas involucradas crean este tipo de conocimiento, y de esta 
manera ellos construyen su narrativa.
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Ronda de conclusiones:

María Fustic
- “Estudie durante cuatro años desarrollo internacional en la  
universidad, y mientras más aprendía más me enojaba con el  
neoliberalismo…” Y durante esos cuatro años que fui estudiante en  
Montreal, una ciudad con mucha economía social y, sin embargo,  
nunca conocí el término de ESS. “Cuando realice mis estudios en  
Francia, encontré un estante lleno de libros sobre ESS, y al hallarlos me 
emocione tanto que hubiera una alternativa para construir un mundo 
diferente”.
- En la medida que más escribamos y dialoguemos sobre la ESS,  
más atraeremos a las personas, y más se hablará sobre este tipo 
de alternativas y la posibilidad de transformar el mundo. Sigamos  
haciéndolo.

Tabitha Shukuku
- “Esta es una plataforma muy buena para conocer a personas que  
piensan como nosotros y compartir soluciones que realmente se  
pueden poner en práctica, poder aprender sobre temas de  
investigación”.
- “El aprendizaje que tuve consiste en la necesidad de buscar mayor 
participación desde la comunidad, en particular grupos de mujeres.  
El programa en el que colaboramos buscamos implementar una  
plataforma en la que las mujeres pudieran promover sus proyectos”. 
Y lo que hay que seguir pensando es cómo seguir dando apoyo para  
garantizar la sustentabilidad de proyectos, ofrecer plataformas tec-
nológicas, contar con programas de financiamiento que permitan la 
generación de soluciones y la atención de sus proyectos.

Fernanda Luchiari
- “El desarrollo implica reconocer que el altruismo no es un aspecto  
irracional es parte de una nueva y necesaria racionalidad ética”.

Alfonso Cotera
- “Tenemos el reto de recuperar este sentido etimológico de la palabra 
economía, en decir, el ecos y el nomos la administración de la casa,  
la casa entendida como el planeta”. El plantea está en riesgo y debemos 
administrar su cuidado, “es una tarea que nos toca a todos a través de 
la promoción de la ESS más endógena, con igualdad de género, con 
sostenibilidad, y fortaleciendo las alianzas y cooperación que debemos 
tener entre personas, organizaciones sociales, empresas, autoridades 
locales y funcionarios con una perspectiva de globalizar la solidaridad y 
la sustentabilidad del planeta”.

Karla Melisa Barrera
- “No debemos demeritar el poder del aprendizaje y de la educación, 
ya que es a través de las aulas en dónde podemos generar los agentes 
de cambio de la sociedad”, pero también es dentro de las comunidades 
donde podemos vincular y acercar estos aprendizajes para genera 
agentes de cambio desde el ámbito comunitario.

Sonkyug hun
- “En esta situación atípica de la pandemia de COVID-19 estamos  
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viviendo tiempos muy difíciles, nos hemos dado cuenta de que la ESS 
tienen un papel importante y lo seguirá teniendo al buscar un nuevo 
rumbo para nuestra sociedad. Nosotros hemos puesto a prueba nuestros 
experimentos en otras ciudades de Corea con el campus, y considero 
que eso es lo que hay que seguir haciendo; promover experimentos de 
ESS para el futuro”.

Griselda Gallo
- “La educación para una transformación cultural y una transformación 
 de poder empezar a pensar en todos, de que no somos más yo,  
sino nosotros, la única manera para lograr este hábito de transformación 
cultural de construcciones colectivas es desde el día a día desde las  
instituciones educativas”.

Fernanda Luchiari:
- En la academia hay acervos sobre las vulnerabilidades y  
potencialidades de los territorios. El esfuerzo consiste en identificar de 
manera crítica los desafíos de ese territorio sin dejar de observar no 
sólo sus potencialidades sino las posibilidades de cambios positivos y en 
concordancia con la participación social y el sector público.
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Pasarela de Iniciativas
Sesión Especial

5 de octubre del 2021

Personas moderadoras:

Paola Acosta
Luis Fernando Vázquez

Panelistas:

1. Javier Gastelu, Willy Rolando Cori, Juan Gonzalo Choque, 
Asociación Civil AYNI, Bolivia
2. Magda Patricia Estrada, Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias, Colombia
3. Mariana Rita Ramírez Flores, Cooperativa DASU, México
4. Itzel Villa, Yirari Villalobos, Posible Coop, México
5. Juliana Mutis Marín, Minkadev, México
6. Omar Salcedo Aldama, Víctor Crescencio Vilchis Pérez, integradora 
Yomol Atel, México

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Javier Gastelu, Willy Rolando Cori, Juan Gonzalo Choque
- Trabajan finanzas solidarias, para que accedan a recursos para  
fortalecer hacia el futuro. Todo bajo el enfoque de ESS. 
- Los índices de pobreza van subiendo, la vulnerabilidad de las familias. 
- Se trabaja con principios y valores y en el mundo se van perdiendo 
estos. 
- Trabajan en la Paz, Bolivia, con una metodología que denominamos La 
participación popular, con trabajo comunitario, esto es milenario, que 
permite trabajar con organizaciones productivas sociales y participan 
actores políticos, gobierno y las organizaciones sociales.
- AYNI significa un trabajo colaborativo tratando de integrar a  
todos, mujeres, hombres, niños, con comunidades y gobiernos con  
corresponsabilidad de género, evitando uso de químicos utilizando  
fertilizantes naturales mejorando condiciones de vida para toda la  
sociedad.
- El modelo de ESS nos permite pensar en el futuro, que cambie  
evitando la degradación, la vulnerabilidad de las familias, creemos 
en principios y valores potenciando la ESS. Los proyectos deben ser  
inclusivos participativos incluyendo jóvenes y señoritas los cuales  
deben acceder a la tecnología
- Página de contacto www.Ayni.org.gob

Magda Patricia Estrada
- Dedicadas al fomento de la Economía Solidaria, legalmente desde 
2011, antes éramos solo un departamento de la ESS, y fueron adscritos 
al Ministerio de Trabajo, más como un apoyo a generar condiciones de 
vida para las personas. 
- Por la firma de los acuerdos la Economía Solidaria es una alternativa 
para la paz con la movilización de las FARC, haciendo viable la  
reforma rural integral, punto importante para las FARC. Están en Bogotá,  
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con presencia en algunos departamentos de Colombia llegando a la 
mayoría. 
- Como funciones tiene el fomento la Economía Solidaria, la creación,  
fortalecimiento al desarrollo empresarial y la integración de las  
organizaciones y la promoción en la educación, y se empezó a  
identificar otro tipo de acciones con la ley de emprendimiento de 2020. 
- La educación sea un movilizador de los diferentes actores del  
territorio, y que los diferentes actores del territorio podamos tener  
la visión de educación solidaria por lo que es importante encontrar 
afinidad de o con otros servidores públicos de otros países para  
comentar acciones y potencializar programas planes y proyectos que 
sean respuestas a las necesidades de otros países.
- Su página es  www.uaeos.gob.co

Mariana Rita Ramírez Flores 

- Surge a partir de la necesidad de que volteen a ver a la hora de  
solicitar trabajo a personas con discapacidad y diversidad neuronal. 
- Tenemos la necesidad de una capacitación con calidad como  
cualquier persona. 
- Dasu es palabra de origen Otomí que significa dignidad, aplicada a 
trabajo digno. 
- Se dirigen hacia la coherencia, generando impacto cero, no  
contaminar, al producir alimentos orgánicos. Que las empresas  
realicen ajustes razonables, ya que no pueden trabajar 8 horas, si no 4, 
generando una empresa socialmente responsable. 
- Actualmente se está capacitando en fotografía y video, 
- Volteen a ver a personas con discapacidad y diversidad neuronal ya 
que quieren trabajar de manera digna. 
- Teléfono 5530298423 e-mail marianaritaramirezflores@gmail.com

Itzel Villa, Yirari Villalobos 

- Provienen de Fundación Televisa, la iniciativa se llama Posible Cop, 
programa de aceleración para cooperativas, Complementando con 
herramientas de negocio. 
- Iniciando en el sureste del país como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, 
Estado de México, Puebla y Ciudad de México. 
- Con más de 8 años hablando de emprendimiento, llegan a través 
de sus aliados con personas que ya tienen tiempo trabajando con las  
organizaciones, se capacitan en Gobernanza y liderazgo, siendo  
gestores de recurso que aterrizan con las organizaciones a través de 
este programa. 
- En la pandemia fue complicado en comunidades que a veces no  
cuentan con servicios, utilizando mensajes de texto o herramientas 
escritas, convocándolos en un lugar llevándose los lideres materiales 
impresos y ellos replicaban en sus comunidades, con no más de 20  
personas y con medidas sanitarias o también se realizaron por  
teléfono, adaptándose a los beneficiarios, con una serie de  
mecanismos y fortaleciendo o empoderando a los representantes. 
- Redes sociales como Posible México email. posible. 
cop@fundaciontelevisa.org 
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Juliana Mutis Marín 
- Empresa ubicada en Barcelona, Cd. de México,  
Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Marruecos,  
enfocados en desarrollo de negocios que tengan  
impacto en medio ambiente con inclusión. 
- Dos líneas de actuación: acompañamientos directos y 
con una plataforma on line. 
- Cerrando la brecha entre la riqueza, la tradición y  
cultura con lo que marcan las tendencias de mercado. 
- Se encuentran donde hay riquezas naturales  
acompañando a las organizaciones desde su  
realidad local y su perspectiva de mercado como  
miel de buena calidad que se venden a granel donde  
no valoran el producto y de carbón vegetal dirigiéndose 
 a mercados de volúmenes que pagan poco,  
relacionándolos comercialmente, y llegar a un  
entendimiento y negociación más justa y con  
reconocimiento mutuo de lo que puedan aportar. 
- Desde el aprendizaje que se ha tenido, es el trabajo 
de empezar a diferenciar el valor del producto como la 
miel, por ejemplo, que en lugares específicos donde se 
debe de valorar este producto y negociar de manera 
diferente.
- Su página www.minka-dev.com

Omar Salcedo Aldama, Víctor Crescencio Vilchis Pérez 
-YomolAtel significa “Juntos trabajamos, juntos  
caminamos y juntos soñamos” y donde se pone a la 
persona en primer lugar con un ingreso justo. 
- Son 3 empresas, la Cooperativa de productores, la  
comercializadora de miel orgánica y café Kapeltic. Esta 
surge con la necesidad de apoyar a los productores 
de café con un ingreso más digno. Se comercializa en 
México, Alemania, España, E.U. y Canadá. 
- El brindar ese producto de calidad es un orgullo  
poder compartir el café y que se valore el trabajo. 
- Con un precio y comercio justo con los productores 
y el tostador, capacitando a todos, llevando un buen 
control en todos los niveles. 
- Facebook: Kapeltic nuestro café

“...Dos líneas de actuación: 
acompañamientos directos 

y con una plataforma on 
line...”

Juliana Mutis Marín
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MatchImpulsa: Programa de impulso empresarial para la digitalización 
y plataformización de la economía social y solidaria y colaborativa y 
transversalmente feminista
Sesión Auto organizada

5 de octubre del 2021
13:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:

Ester Vidal Pujol-Xicoy, Directora de Servicios de Economía Social y 
Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, España

Panelista:

1. Elisenda Vegué Gisbert, Directora Operativa de Innovación 
Socioeconómica de Barcelona Activa, España
2. Ester Vidal Pujol-Xicoy, Directora de Servicios de Economía Social y 
Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona, España
3. Ricard Espelt Rodrigo, Investigador postdoctoral en Dimmons,  
Instituto Interdiciplinario de Internet, Universidad abierta de Cataluña, 
España

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Elisenda Vegué Gisbert

Ronda 1:

- Desde la dirección de Innovación Socioeconómica en Barcelona se 
dirigen a empresas del tejido de la ESS, o empresas que incorporan 
prácticas de la ESS y que promueven los efectos sociales y ambientales. 
- Se observa que el perfil digital de las empresas de la ESS es bajo.  
Se suele tener una presencia digital muy reactiva pero no existe una 
estrategia digital empresarial lo que se ve en los distintos espacios. 
- En 2018 se crean la incubación de proyectos empresariales de la ESS 
con un enfoque claro hacia la economía colaborativa y de alguna  
manera a lo digital. El camino es lento ya que las empresas tienen otros 
objetivos. 
- La pandemia hace que se vea la necesidad de aprender herramientas 
digitales y si no existe una estrategia digital tiene fugas importantes. 
- Por lo que se necesita esta inyección de conocimiento. Vemos  
que incorporar la etapa digital es una necesidad de sostenimiento  
relacionando con su comunidad y clientes. Por lo tanto, se observa la 
necesidad de desarrollar un programa específico que atienda estas 
necesidades.
- Queremos que atienda una vertiente de espacios y conocimientos 
para repensarse empresarialmente, ofreciendo herramientas de  
digitalización incorporando el nuevo modelo de negocio o productivo 
desde la digitalización desde el marco de la ESS. 
- El programa seria con transparencia, ampliando la responsabilidad  
social trasladando los valores de la ESS a la digitalización. 
- Dentro de la equidad de género no hay mucha presencia en los  



199

espacios digitales, es decir la parte de desarrollo digital la  
perspectiva de género es muy bajo, por lo que este programa quiere tener este  
impacto. 
- A nivel estratégico desde el punto de vista digital es incluir la  
perspectiva de género en cuidados.

Ester Vidal Pujol-Xicoy
- El programa surge de la Dirección de Economía Social y Solidaria del 
Ayuntamiento de Barcelona, y por segundo mandato del Impulso a la 
ESS del 2015, con una clara voluntad política de impulsarla, realizando 
una evaluación a los tres años donde se concluyó que se deben de tener 
espacios compartidos y proyectos clave que permitan sumar esfuerzos. 
- En este marco de estrategia surge un objetivo claro de trabajar la  
digitalización de la ESS, utilización de plataformas para dar solución a 
retos. 
- Con cerca de 200 personas trabajando la estrategia, se observa  
que la digitalización está siendo clave, y con la pandemia se hace más 
evidente. 
- Con la estrategia denominada 2030 se desarrolla el plan Municipal 
de la Economía social y solidaria y se genera el Proyecto denominado 
Proyecto de ciudad 8, que es una red de recursos y espacios e impulso 
a la capacitación digital para el fortalecimiento de la ESS. 
- Se encuentran dos retos, el de formación y acompañamiento  
empresarial surgiendo el MatchImpulsa. Se promueve el desarrollo  
de la ES colaborativa, impulsando la colaboración entre ciudades que  
quieran trabajar con los mismos objetivos con más de 50 ciudades.  
Incorporando los principios de la ESS en el desarrollo tecnológico o en 
la economía de plataformas. 
- El primer convenio de colaboración es impulsar la cátedra, que  
promueva e impulse realidades y prácticas, los objetivos clave son:  
investigación – acción; impulso empresarial y co-creación de políticas. 
Es un proyecto cofinanciado por dos años entre el Ayuntamiento con el 
55% y 45% de la UOC. 
- Las actividades son cuatro: 1.- Actividades de investigación. 2.-  
Actividades de Impulso empresarial. 3.- Actividades de Formación. 
4.- Actividades co-creación de políticas públicas. Dentro del impulso  
empresarial se da el MatchImpulsa. 

Ricard Espelt Rodrigo
- Se va a explicar el programa digital complejo y experimental  
desarrollado a partir de mayo, con dificultades de conexión física, lo que 
ha obligado a rediseñar el programa.
- MatchImpulsa 20 es un programa de programas, generado espacios 
de capacitación en abierto donde cualquier persona u organización se 
puede inscribir. Tiene una perspectiva muy holística, la plataforma tiene 
elementos asociados donde se comparte el conocimiento, que permite 
a los participantes encuentren respuesta a lo que más les interesa, y se 
promueve la conexión con ámbitos periféricos como marketing.
- Dentro del programa existen otros ámbitos, como de la alimentación,  
o el Programa DIGISTA (fusión de vocablos digital y feminista) que 
maneja la perspectiva de género. 
- Se trabaja en elementos de sostenibilidad económica y desarrollo 
tecnológico, generando otras conexiones entre proyectos socialmente 
transformadores con perspectiva muy tecnológica y para replantar su 
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modelo de negocio desde perspectiva feminista. 
- Participan 27 organizaciones con proyectos de perspectiva  
feminista, de salud, educación, información y verificación tecnológicos, 
etc. Es conducir a una intercooperación Digital, promoviendo proyectos  
conjuntos.
- El MatchImpulsa 10, dirigido a organizaciones y empresas, con el  
desarrollo de 10 prototipos, re fortaleciendo todo el tema, ayudando  
a los proyectos con enfoque tecnológico, procomún y feminista,  
ayudando a proyectos de estudiantes que estén haciendo prácticas o 
perspectiva de la investigación, con mentoria premium de expertos. 
- Los proyectos consiguen recursos a partir de aportaciones que hace 
la ciudadanía y a partir de formular recompensas por cada una de las 
aportaciones. 
- Son procesos largos que requieren mucho seguimiento. El proyecto 
del MatchImpulsa cuenta con 147 inscritos y con un porcentaje mayor 
de mujeres 63.9%. Están diferentes formas jurídicas como  
cooperativas, asociaciones etc., y con un marco variado de actividades 
como turismo, habitación, finanzas, textiles, energética, etc. Existen  
redes feministas que no están configuradas pero que se están en vías. 
Por lo tanto MatchImpulsa es un programa que va a evolucionar.

Ronda 2:

Elisenda Vegué Gisbert
- Este programa permite aflorar una serie de información y realidades 
que han estado latentes pero no eran conocidas y que el MatchImpulsa 
ha permitido que afloren, lo que ha permitido se abran muchos frentes 
de análisis y permite contrastar dentro de la ESS e ir definiendo los 
próximos pasos. 
- Si se busca más se encontrarán más necesidades, productos, desde las 
mismas empresas tecnológicas que permitan su crecimiento.

Ricard Espelt Rodrigo
- Hay una parte importante en el acompañamiento de los proyectos, los 
más transformadores, los que por su carácter estratégico lo necesitan, 
el programa va abriendo muchas puertas que habrá que ver como se 
continúa. 
- A raíz del COVID, el sector de la alimentación ha sido importante  
los productores, intermediarios, que no tenían este tipo de tecnologías 
la han visualizado como necesaria para poder trabajar en un circuito 
comercial y priorizar como algo de gran valor.

Ronda de conclusiones:

Elisenda Vegué Gisbert 
- La intercooperación es muy presente, ya que salvarte en solitario  
es imposible y más dentro de esta pandemia, siendo más fácil sostener 
sumando, mirando más lejos, y ver la facilidad si sumas, poner el  
enfoque en lo que dejas de tener y focalizarte y ver en lo que puedes 
tener. 
- Es necesario acompañar los procesos de intercooperación siendo una 
palabra, pero hay mucha más dentro de ella, y que no se consiguen 
en un tiempo corto, es un proceso de cambio, muy convencido y que 
requiere tiempo. Hay que crear programas y servicios que acompañen.
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- La economía comunitaria, la comunidad forma parte también de la 
esfera económica, si no se cuenta con esta nos quedaremos muy lejos, 
como el del sector los cuidados, el cual ni el estado puede pagar. La  
comunidad es actor creativo incluyéndola en el desarrollo de la 
Economía.

Ester Vidal Pujol - Xicoy
- Se destacó el ámbito de los cuidados, donde hay retos como la  
financiación y que es difícil dar respuesta desde el mercado. Quedan 
retos interesantes.

Ricard Espelt Rodrigo.
- La sostenibilidad digital es un elemento complejo, la capacidad de la 
intercooperación digital que podría tener dos proyectos que puedan 
está trabajando en lo mismo, generando sinergias o de renuncia para 
mejorar una cultura organizativa. Siendo esto más evidente la  
cooperación en el ámbito digital. 
- Otro elemento que se trabaja en el programa es la identificación de 
buenas prácticas. En algunos se ha dado ya está identificación como 
compartir modelos de sostenibilidad. 
- La intercooperación es un valor que hay que trabajar y fortalecer, 
siendo un espacio de encuentro y aprendizaje, co-creación de política 
pública. Siendo los programas un eje para crear un valor.
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Rutas para la formación en la Economía Social y Solidaria
Sesión de iniciativas individuales

5 de octubre de 2021
16:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:

Irving Rosales, Director del Departamento de Economía de la Universidad 
Iberoamericana, México

Panelistas:

1. Misheyla Ruiz, coordinadora de educación cooperativa, ECOOS Escuelas de 
Economía Social, México
2. Mario Radrigán, centro Internacional de Economía Social y Cooperativa, 
CIESCOOP, Universidad de Santiago de Chile, Chile
3. María Magdalena Santa María Chimbor, emprendedores solidarios de 
Lambayeque-Emsolam, Perú
4. Colombia Pérez Muñoz, Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Ronda 1:

¿El actual sistema educativo es libertador o propicia el sometimiento, y cómo 
desde la ESS puede propiciarse un pensamiento crítico y reflexivo? 

Ronda 2:

¿Qué estrategias deben promoverse para impulsar un mundo inclusivo desde lo 
local?

Ronda 1:

Misheyla Ruiz
- Citando a P. Freire para quien “la educación no cambia el mundo, pero sí  
a las personas que van a cambiarlo”, desde su experiencia en la cooperativa 
de educación de la que es parte y funciona en el Estado de Oaxaca, investiga 
sobre los efectos de la llamada “Nueva normalidad” post-pandemia en la  
formación que imparten, coincidiendo con el criterio de E. Dussel respecto 
a que se vislumbra una revolución educativa ante los grandes retos de la  
actualidad.

María Magdalena Santa María Chimbor
- Toma como base su trabajo en Emsolam que es una institución para  
discapacitados, que trabaja con un enfoque de Economía Social y equidad 
de género, privilegian el fortalecimiento de las capacidades para afrontar las 
barreras que no son solamente las físicas, sino las institucionales que limitan 
oportunidades educativas y de trabajo, por lo que les ayudan a conocer la 
normativa que les favorece y se vuelven “promotores de derechos”. También 
resalta el rol positivo de alianzas con otras instituciones internacionales y del 
propio país.
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Colombia Pérez Muñoz
- La Universidad Cooperativa cuenta con 18 campus y conectan 
la investigación/educación con una proyección social; replantan 
el aprendizaje en un mundo que se ha vuelto más complejo y en 
donde domina la precariedad. Su modelo es crítico y buscan que 
las diferentes carreras que imparten todos reciban formación en 
ESS, motivan un diálogo de saberes y la interdisciplinariedad, así 
como la conexión inter-generacional.

Mario Radrigán
- Es claro que el sistema educativo global imperante  
tiene un marcado sello individualista y competitivo. Es una  
aberración expresar que hay un “capital humano”,  
asimilando a las personas como un factor más de la  
producción, y no el centro de la economía. Doble esfuerzo 
por desaprender lo viejo para poder aprender lo nuevo,  
es una labor permanente y titánica, pues debe llevarse a 
todos los niveles educativos, e incluso a contrapelo con 
otros ambientes como el familiar. 

Ronda 2:

María Magdalena Santa María Chimbor
-La crisis del COVID permitió visibilizar las necesidades de la  
sociedad y es un momento clave para presentar a la ESS como 
una salida viable, evitemos ser quijotescos y hagamos una  
“globalización de la solidaridad”, involucrar a los universitarios es 
clave para formar profesionistas sensibles a la ESS.

Colombia Pérez Muñoz
Para hacer de la solidaridad una estrategia planificada se requiere 
una acción coordinada con otros actores y como ejemplo el trabajo 
que realizan en “territorio solidarios”, que son convergentes  
y participativos, convirtiendo a los territorios en campos  
socio-ecológicos, y vinculando dichos territorios a la transformación 
digital con plataformas cooperativas. 

Mario Radrigán
En contraste con la lógica del capital para ubicarse donde hay más 
rentabilidad, la ESS va donde vive la gente para mejorar su calidad 
de vida; y contra el fenómeno de desplazamiento migratorio, podría 
ser una respuesta la ESS. Ejemplo de esa raigambre es el Grupo  
Cooperativo Mondragón. 
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María Magdalena Santa María Chimbor
Los discapacitados que forman están produciendo productos  
ortopédicos que necesitan y cómo están logrando con su participación 
en algunos consejos existentes, cierta incidencia en las políticas públicas, 
para revisar la normativa existente, trabajan por ejemplo en contar con una 
ley de ESS.

Ronda de conclusiones:

Mario Radrigán
- La ESS debe saber mostrar lo que hace para mejorar la calidad de vida 
de sus socios, con la debida divulgación y sistematización. 
- La participación del sector público requiere se implemente una  
preparación adecuada de los funcionarios públicos en la ESS, pues les 
toca atenderlos sin saber de ello.
- Gracias a la digitalización es posible aprender de las experiencias y 
buenas prácticas de ESS que hay en cualquier parte del mundo, la gente 
que trabaja en ESS es generosa y esto constituye un estímulo “el saber 
que no estamos solos”. 

Irving Rosales
La educación es necesaria, pero no es suficiente para tener una sociedad 
más solidaria.

Colombia Pérez Muñoz
Eventos similares a éste y paralelos logran contar con una línea-base de ese 
“cerebro colectivo” de la ESS, aprovechemos eso con una buena gestión 
del conocimiento generado.

Participaciones relevantes del público: 

Pregunta: Rol de los jóvenes:

Misheyla Ruiz
Sí ayuda en mucho fomentar su educación y que mediante voluntariados 
se les acerque a lo inter-generacional, la pandemia despertó el campo  
fértil de la ESS, al aprovecharse mejor las formas de hacer comunidad.

Pregunta: La formación de los adultos los involucra más en su comunidad.

Misheyla Ruiz
Si, ya que logran asimilar conocimiento, si se usan las metodologías  
adecuadas, incluso algunos gracias a la capacitación crecen como líderes, 
por tanto, hay un empoderamiento de las personan que se organizan en 
emprendimientos solidarios.
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Subtema 3. Contribución a la transformación 
ecológica desde la ESS

¿Cómo poder interpretar la realidad desde el prisma del ecologismo  
social?  Ver cómo funciona y se articula la vida en la naturaleza, analizar 
los principales síntomas del desajuste entre la sociedad y la naturaleza,  
así como sus consecuencias, son fundamentales para decidir las rutas  
a seguir para cambiar la trayectoria suicida por la cual nos dirigimos. Desde 
la ESS se puede reflexionar sobre los riesgos que supone el deterioro  
ambiental, en este día se analizó qué papel juega la visión de una economía 
con una racionalidad no utilitarista y, qué caminos pueden conducir a la 
sostenibilidad.
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Changer de culture économique : l’économie sociale et solidaire, 
accélérateur des changements d’usages
Session auto-organisée

6 octobre 2021
18h00-19h30 (KST)

Modérateur 
Lionel Prigent, AIMF

Conférenciers: 
• Christian Kalieu, Université de Chang au Cameroun
• Ambre Diazabakana, co-directrice La Fumainerie
• Frédéric Petit, Actes-Elise Atlantique
• Elisa Yavchitz/Marie Gilbert, Les Canaux, la Maisons des économies 
solidaires et innovantes à Paris
• Marion Besse, Collectif IKOS
• Do Huynh Responsable des Détritivores
• Jean-Baptiste Thony, Elu de la Ville de Bordeaux, délégé à l’économie 
circulaire

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des  
gouvernements, des groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à un 
monde meilleur et plus inclusif ?
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ?

Résumé des présentations : 
Christian Kalieu
Termes récents (économie circulaire, etc.)
Essentiel de valoriser les initiatives et les actions, les faire connaitre, puis 
vulgariser pour créer la confiance avec les acteurs, consommateurs etc.
Intégrer les jeunes dans cette culture économique
Exemple de Wecam, luttant contre les déchets électroniques

Ambre Diazabakana 
Ambition : accompagner les citoyens dans leur modèle d’assainissement,
Source de pollution de nos ressources en eaux = gestion partielle des 
excrétas humains : imaginer des solutions
→Usage des excrétas en contexte agricole
Offrir un cadre règlementaire pour déployer des systèmes
Sur Bordeaux : développement d’un modèle : 35 foyers équipés en 
toilettes sèches, excrétas récupérés chaque semaine
Défis : chaine logistique dans un cadre sécuritaire, accompagner la 
transition de toilettes mouillées aux toilettes sèches
Apporter indicateurs précis pour pérenniser et développer le modèle de la 
production à la réutilisation en milieu agricole
Travailler avec acteurs multiples en gestion locale et circulaire
Volonté de constituer une coopérative qui joindrait les différents acteurs

Marion Besse 
Ikos > village pour la nouvelle vie des objets (changement d’habitudes de 
consommation)
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Capitaliser sur les expériences des différentes structures pour permettre 
un changement d’échelle
Upcycling, revalorisation de biens, réemploi,
Proposer un lieu solidaire où acheter les produits issus du réemploi et 
se former, se sensibiliser à la grande consommation et aux alternatives 
auprès des acteurs > galerie marchande du réemploi
Faire travailler 250 personnes principalement en réinsertion et traitement 
de 12000 tonnes d’objets chaque année
Dynamique collective du rassemblement des différents acteurs mais 
limites juridiques (financement, cadre juridique)
Ouverture au public 2024

Do Huynh 
Collecte et compostage des bio déchets, emplois en inclusion/réinsertion
Créer de l’emploi en économie circulaire, 
Restes alimentaires (pro, particuliers) : collectes par vélo cargo, sites de 
traitement : stratégiques (déficit en ce moment car placés loin des villes), 
valorisation des déchets (composte pour production agricole par 
exemple)
Séparer les déchets : créer de l’emploi pour personnes éloignées du travail: 
besoin de main d’œuvre 

Marine Gilbert
Les Canaux : promouvoir et fédérer les acteurs qui place environnement et 
solidarité au sein de leur projet
Conférences gratuites de sensibilisation
Mise en relation et apport d’affaires (partenariat avec les Jeux Olympiques 
et Paralympiques)
Promotion de l’économie circulaire (rénovation du bâtiment des bureaux 
en économie circulaire entre autres) > mooc et formations, 
accompagnement de formation d’entrepreneurs
Dans les secteurs : alimentation, agriculture, textile, construction
Accompagnement au changement d’échelle des entreprises en économie 
circulaire

Jean-Baptiste Thony
Multitude de façons de faire de l’économie circulaire, car dépend du  
besoin. Besoins identifiés ici peuvent avoir des réponses existantes ailleurs
Enjeux d’investir en économie circulaire pour les villes : source d’emplois 
non délocalisables et travailler sur la résilience de la ville en réutilisant les 
matériaux dont elle a besoin et qu’elle possède déjà ; engager les citoyens 
et les entreprises, travailler avec les acteurs et les nouvelles initiatives
Nécessité de revoir la logistique (collecte, revalorisation)
Question de la monnaie (monnaie locale)

Questions et réponses pertinentes du public :
Question : une action à mettre en place par les gouvernements (locaux 
entre autres)? 

- Créer des parcours de formation pour porter l’économie circulaire
- Mieux connaitre les contraintes et possibilités de financement pour 
mieux soutenir le développement des entreprises de l’ESS
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Ajouter un résumé ou une conclusion du modérateur à la fin de la 
session au cas où il n’y aurait pas de remarques de clôture par 
présentateur/orateur :

4 leçons :

- Rupture avec l’économie linéaire : transformation des pensées,  
formation
- Lien avec l’ESS : emplois durables, solidaire, démocratique
- Économie circulaire = vraie dynamique économique : vraie démarche 
avec vrais emplois
- Place des autorités publiques/villes en soutien pour développer des 
cadres pour sécuriser l’ensemble des activités
- La Universidad Cooperativa cuenta con 18 campus y conectan la  
investig
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How can Social and Solidarity Economy contribute to achieving 
ecologically Just Transition for Local Communities?
Workshop
October 6th, 2021
18:00-19:30 h (Seoul time)

Moderators:
Sohee Eom / Kijami Table

Speakers:
• Akiko Hiratsuka-Sasaki - Institute for Global Environmental Strategies 
• Geethanjali Mariaselvam - University of Helsinki and HELSUS 
• Seung Yeon Lee - the Seed:s 
• Wei-Shiou Yang - Chief Secretary, Department of Environmental 
Protection, Taipei City Government

Summary of presentations: 

1st speaker: Ms. Akiko Hiratsuka-Sasaki - How Social and Solidarity  
Economy can contribute to promote a just transition for local  
communities?

- coal mines shutting down in one region - major concerns: how the 
affected workers can be protected? to ensure a just transition
- how can SSE at a local level work for a just transition
- What is just transition?

- idea of pursuing a low carbon transition while assuring
- different initiatives w different directions - there is no clear definition 
of just transition

- ngos social enterprises - in cities at a local level 
- very diverse 

- regarding local - less attention to local sustainability
- transitioning to what kind of sustainability they want is vague
- there is little research on transition processes

- diagram - in order to achieve just transition at a local level there are 
several concerns

- fair distribution of public services, retraining, reemployment of 
employees
- opportunity for participation social dialogue
- recognition of affected people - marginalised communities

- theoretical context
- justice is a concept regarding individuals - solidarity is a relational 
concept 

- they complement each other, in terms of just transition  
solidarity has a important role to support realisation of justices 
and to overcome asymmetric relationships
- examples: tagawa city; kitakyushu - not success stories, just  
examples
- tagawa - community suffered a lot from closing coal 

2nd speaker: Mr. Wei-Shiou Yang -  Recycling and circulation of furniture 
regeneration

- history of treatment
- started in 1970
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- promotion process
- 2002 - pilotscheme to recycle and reuse furniture
- 2003 - furniture was repaired refurbished and given to citizens in 
need
- 2006 - furniture generation exhibition

- implementation method
- citizens can handover waste furniture and recycle by appointment
- repair begins
- auctioned 

- implementation results
- since 2003 the DEP has repaired and furbished and provided it to 
people in need at a lower price, sustainable resource management
- help the city move forward, ensure sustainable consumption and 
reduction of
- increases government financial resources, also implemented the 
circular economy with more than 150000000 
- 200 thousand items accumulated so far
- 349 needy households + 278 indigenous households 
- benefits

- pollution reduction
- waste reduction
- waste disposal cost reduction
- extend the life-span of landfills
- reuse of resource recycling

3rd speaker: Ms. Geethanjali Mariaselvam - Who pays for conservation? 
Designing just models for conservation of biodiversity

- ecosystem services - protected areas 
- people who manage it are specific services or local administration

- benefit of these areas can have a bunch of stakeholders -  
water companies, industries, tourist agencies, and the whole 
world when we talk about climate change

- Are our conservation models just? 
- benefits of protected areas are of global scale
- cost of this conservation is generally borne by the local people
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- compensate this?
- command and control methods 
- there are conflicts in conservation - its for our own good but 
how to motivate it
- payments and compensations for conversation -

- Logic for PES
- Major PES types - watershed
- PES mechanisms

- payments - cash, development work
- contracts - one year to many years
- goal - biodiversity conservation, watershed management
- funding - private (in smaller areas), government, taxes
- buyer - government, private
- seller - individual, community

- designing PES schemes
- identify ecosystem services available



212

- identify the beneficiaries and scale
- identify potential buyers and sellers
- if these schemes work it can motivate people for conservation

- limitations/precautions
- opportunity costs are too high
- extrinsic rewards may undermine intrinsic motivation

- conclusion 
- motivation - creating awareness to creating funding and 
markets
- ecosystem service valuations create awareness
- PES has the potential to create new funding options for 
conservation
- can be used to create just models of conservation in certain 
areas

4th speaker: Ms. Seung Yeon Joy Lee - Global Solution Lab for Climate 
Change through Local Circular Economy

- UN YOuth 2030 Strategy - envisioning working with and for young 
people
- youth are agents for change
- in Korea, rising demand in youth oriented policy
- 2020 Framework Act on Youth - master plan every 5 years for youth 
policy

- very tardy response but symbolic
- Seoul Metropolitan Government has been very active on youth 
implementation
- since 2012 seeds was into empowering social young entrepreneurs

- last year spread it to indonesia as well
- 2019-2020 explored green solutions in the indonesian SSE scene - 
very rooted in their community
- unfortunately, covid 19 was in the way

- circular economy in a local scale - how to take care of nature and life 
in the local community - local: agile and impactful unit of change to be 
self-sustaining

- good model but there is a big gap in actually implementing and 
practicing it
- local should be a very agile and powerful unit for this change - 
green solutions should be able to be categorised in a global view 
(act small, fail fast with existing solutions)

- global solution lab webinar series - what if we encourage our  
individuals to implement the existing solutions all around world with 
similar solutions and sort out the dos and donts in regards to local 
 environmental issues and transform the solutions to innovate the  
current problem we are facing - where they envisioned the Knowledge 
Exchange Platform for just and ecological local community

- result: piloting needs and specific support 

role of SSE can contribute to just transition - understanding ourselves from 
where we are - examine local resource and conditions and sophisticated 
knowledge and experience by failing fast
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Answers to the MAIN QUESTION:

Question: What should be the actions or strategies of individuals,  
governments, groups, societies, countries, to achieve a better and more 
inclusive world? What key actions should be promoted from the local level?

Answers: 

▀ Ms Sasaki - involvement of all the stakeholders is key, in case 
of this just transition, there are so many people affected, as we 
saw in our examples, they should be involved in the early stage 
so we cannot build dialogue.
▀Mr Yang - involvement of stakeholders
▀We should emphasise that our ecosystems are invaluable,  
for the good of one and all - create awareness and we will the 
public gain of maintaining a flourishing natural state - at the  
local level, the documentation of various protection projects 
must be kept

Relevant Questions and Answers from Audience:

• Question from Jinkyung Choi from Seed:s to Ms. Sasaki: In the  
previous cases of transition that you explained in your presentation, 
 how was the participation of citizens guaranteed by the local  
government? any  participatory governance system worked  
successfully? And if there was such a system, did it last over the  
political change in the local government?

◦Answer: In the case of Tagawa city (coal mining), there existed  
no concept like participatory governance in the 1960s so that the 
citizens were not provided the chance for public participation. In 
the case of Kitakyushu city, the environmental movement actually 
started on the ground; the citizens esp. Women groups were active 
to overcome the pollution in the 1950s and it provided a base for 
the city to promote environmental policy. Though Kitakyushu city 
also has a structure of dependence, there are some kinds of basis 
for co-creation, collaboration and participatory governance among 
the local actors.

• Questions to Mr. Wei-Hsiu Yang from Chariz Cariaga: 1) Did Taipei 
City achieve Zero-waste? 2) If not yet, what year in the future are  
you targeting to achieve the “Zero waste City? 3) What measures or 
activities that your city is planning to achieve the Zero waste city? 4) 
How many jobs were created by this initiative or project (especially on 
Refurbished furniture)?

◦Answer:
▀1) currently, it is working on that, has achieved 55% of recovery 
management, have reduced waste considerably
▀2) 2030
▀3) government-led
▀Taipei City is currently working on this matter, as we proposed 
various ambitious actions and set clear targets to achieve 
zero waste. Meanwhile, our city has achieved 65% of the re-
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source recovery rate. By promoting measures such as “Per-Bag  
Collection Fee” and “banning single-use tableware,” we have  
reduced the amount of waste. As for our future goals, Taipei 
City will ban the use of plastic shopping bags by 2030, fully  
phasing out single-use plastic cups for take-outs by 2030. Since 
our measures are Government-initiated, thus they are less- 
related to the creation of job opportunities

• Question to Ms Akiko from Sohee Eom: local residents that work in 
the coal and steel industry  are usually older and have skills, it is hard 
to learn new skills and resistance to learn new skills. Was this a problem 
in the towns and how to solve it?

◦Answer: The steel company played an important role in finding 
new jobs - people were transferred to other industries, such as the 
recycling one - for those people: early retirement or stay and be 
trained. About the resistance, labour unions in both cities played 
an important role - resistance was very strong and they worked 
hard (not only older generations)

• Question to Mr. Yang from Sohee Eom: furniture is bulky, setting  
up the collection system could not be easy bc of size - government 
policies, process of including participation is a big task, they might 
hesitate to follow the government. How did Taipei city conduct a  
campaign and encourage participation?

◦Answer: built on four pillars: collection free of charge,  
encouraging citizens by promoting the regeneration system.  
citizens were very much willing to participate in this initiative. 

•Question to Geethanjali from Sohee Eom: the system you used is 
very interesting, the key is quantifying the conversion effect due to 
ecological conservation and calculating its cost. barrier to those who 
pay and setting it too low will not be motivating. Do you have any  
examples, what is considered to convert invisible value into economic 
value today?

◦Answer: it is a concern - we cannot estimate the natural value 
of nature, it is priceless. We look at services that can be traded - 
like watershed treatment. Drug companies that need plants can 
also calculate it. Big, protected areas, the government decides 
the value as it serves a lot of people. Some people are paid to not 
cut trees.

•Question to Joy Lee from Sohee Eom: I believe that the  
community circular economy is one of the most ideal ways to solve  
environmental problems - considering our society, subordinated to 
large scale production and consumption, how do we divide this cycle 
production into community sized? What is a suitable size?

◦Answer:
▀small city with less than 20000 population, is easy to make it 
zero waste city - local people/community can talk and encourage 
everyone join in circular economy
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▀in Korea, we have good infrastructure that is community  
centred - on the rooftop of buildings we can build green gardens 
to grown what we eat and compost food waste
•step by step, it is possible - there is room for change

•Question to Geethenjali - every product and suggestion we shared 
needs participation, what you suggested needs more participation 
from the owner of properties or companies - which is more effective 
to provide community participation - providing incentive or leading 
awareness campaign, or any other better way?

◦Answer: awareness is needed in all cases, but compensation is 
needed in some cases - like a farmer that needs to provide for 
his family, he looses from not exploiting his field so we have to 
compensate him at the value he would be loosing

•Question to Joy Lee from Sohee Eom: The cost of building this  
system could be higher than the benefit, how should we approach the 
value of this system?

◦Answer: That is why we came up with the zero-waste  
movement, the transition of the idea between recycling to zero 
waste. I couldn’t fully answer the question.
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L’économie sociale et solidaire, levier de l’Initiative Nationale 
de Développement Humain au Maroc
Session auto-organisée

6 octobre 2021
19h45-21h15 (KST)

Conférenciers :
• Mohammed Salhi, EMESSE
• Abdelsselam El Mouket, EMESSE
• Yassine Maghnouj, Targa-AIDE
• Adelbasset Waddad, Targa-AIDE

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des  
gouvernements, des groupes, des sociétés, des pays, pour parvenir à un 
monde meilleur et plus inclusif ?
Quelles actions clés faut-il promouvoir au niveau local ?

Résumé des présentations : 

Mohammed Salhi
INDH = Chantier Royal pour l’inclusion des personnes vulnérables (femmes, 
jeunes et enfants) depuis 2005 (phase 3:2019-2023)
Programme 3 intègre l’ESS : Amélioration du revenu et inclusion économique 
des jeunes
Objectif 1: Renforcement du dialogue entre différents acteurs,  
particulièrement avec les instances locales de l’INDH  > création Comités 
provinciaux de Développement économique
Objectif 2 : promotion des chaines de valeur
Objectif 3 : faire émerger des projets économiquement viables en réponse 
aux besoins des territoires
Objectif 4 : accompagner la mise en œuvre des projets ESS sélectionnés 
et planifiés 

Abdesselam El Mouket
Renforcer les liens entre structures et adnimistrations : collaboration  
multiacteurs, base de stratégie pour les provinces, plateforme d’échange 
sur les stratégies 
Offre aux gourvernements locaux une expertise de l’ESS (planification  
participative, collaboration, appui au suivi)

Adelbasset Waddad
Promotion des chaines de valeur : méthodologie ValueLinks (développée 
par le projet PEDEL, promotion de l’économie et développement local)
Chaine de valeur = enchainement des opérations pour un produit de la 
prod à la commercialisation et dispositif institutionnel
D’abord définir les limites de la CdV, puis analyse et développement de  
la stratégie, trouver des solutions de mise à niveau, finalement suivi et  
évaluation

Yassine Maghnouj
Passer du développement d’infrastructure au développement humain
Territorialisation du développement pour une méthodologie ciblée
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Créer de la richesse et avoir un impact social : bonus pour les territoires
Pas encore de cadre législatif au Maroc pour lESS

Réponses à la QUESTION PRINCIPALE :
Yassine Maghnouj
Créer un cadre légal pour soutenir et encourager l’ESS au Maroc
Infrastructures dédiées à l’entrepreneuriat social pour promouvoir et 
soutenir l’ESS
Réussir à faire converger les intérêts des différents acteurs
Encourager les investissements en ESS (incitations fiscales, 
administratives)

Questions et réponses pertinentes du public :
- Remarque : Mohammed Joumani : INDH programme de proximité 
(Budget de quartier), a dynamisé le territoire avec la création de 
beaucoup d’associations (dépendamment des provinces)

- Réponse :
- Remarque : Youssef Ellouxe, convergence des intérêts des différents 
acteurs > difficile au Maroc
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Promoting SSE through Public Policies: 7 Case 
Studies and Guidelines for Local Governments
Self-Organised Session

6th October, 2021
20:00-23:00 (KST)

Moderator:
-Ilcheong Yi – UNRISD

Speakers: 
• Roberto Canedo Villarreal and Juan José Rojas 
Herrera
• Malick Diop and Aminata Diop Samb
• Rafael Chaves 
• Susan Steinman 
• Alan Southern 
• Margie Mendell and Nancy Neamtan

Main question:
What should be the actions or strategies of individuals, 
governments, groups, societies, countries, to achieve a 
better and more inclusive world? 
What key actions should be promoted from the local  
level?

- Juan Jose Rojas: co-construction involving the  
different stakeholders because they undertake a very 
proactive role in the implementation of public policy.  
If we look at public policy creation, we can break  
it down into two parts - great participation by  
cooperative enterprises, mainly between 2015 and  
2016 and the period during which we achieved the  
creation of the new law, a law to promote  
cooperative enterprises in CDMX. We created  
institutions that allowed us to lay the foundations for 
 the creation of cooperatives in CDMX - great success, 
many different sectors and stakeholders, and gather a 
new approach to SSE. After 2015 the government took 
a unilateral decision to specifically focus on putting off 
all our work - because we do not have trainees, because 
of the existing system and interest of political  
stakeholders - passive approach from policy makers 
and this slowed down the process. 

“...After 2015 the  
government took a  

unilateral decision to  
specifically focus on  

putting off all our work...”

Juliana Jose Rojas
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- Sang Youn: teaching at university, in terms of teaching sometimes bad 
theories and bad policies that are masked kill good practice -people just 
accept the capitalistic approach.

- Malick and Aminata: strengthen solidarity - referring to solidarity  
when it comes to producing and consuming goods - equitable  
sharing of benefits across territories - strengthen between rich and 
poor countries, promotion of strategy: strong planning whereby all SSE 
actions are well planned, together with organisations of SSE. In addition 
to that, we need specific financing mechanisms to aid. Co building at 
the level of city, and training is key because SSE actors are active but 
not necessarily well trained.

- Rafael Chaves: Good theory can be practical - it’s up to academics to 
construct good theories. 4 ELEMENTS: visibility and recognition of SSE 
as a field, we are a tiny minority and we need to fully understand what it 
is that we are talking about, and public authorities need to understand 
what it means as well. Secondly, finance - we can make progress with 
goodwill but this is not sustainable without long-term financing. Thirdly, 
beyond training, we require proactive people at the forefront of these 
policies who work hand in hand with decision makers and hand in hand 
with government agents, to articulate policies to move in the direction 
needed. lastly, social innovation is required.

Summary of presentations: 

1. Roberto Canedo Villarreal and Juan José Rojas Herrera - Mexico 
City Case study

- prepared for research project UNRISD
- this study shares the experience we have lived here 
- covers the period to 2016 to 2019
- goes back to the year 2000, but only in 2007 were programs 
implemented
- promoted with 157 cooperatives - support for the development of 
social cooperatives in the city of Mexico
- the methodology was developed in 3 stages - books, regulations,  
articles, legislative debates, the rules of operation of the different  
programs, and there were also evaluations made of these programs by 
the federal district gazette

- second stage: gathering data, officials and former employees of  
different cooperative, instructors accredited by the ministry of  
labour
- process data was the third stage and write about different 
findings

main findings:
- public policy to promote SSE in cdm is maintained by a legal 
institutional inertia
- programs targeting unemployment -
- results clouded by shady management
- since 2019 the program and the public policy took a significant 
turn
- massive dismissal of personnel and failure to re employ and train 
the unemployed people 
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- the institutional structure was overwhelmed by the magnitude of 
the demand
- the goal was not achieved - FOCOFESS lacked strategic clarity, 
the people responsible for implementing did not guide its potential 
for SSE, they implemented a public policy instead - what happened 
that they limited themselves
- lack of harmony between the city’s constitutional text and its legal 
contrast with the other ordinances
- moving on to 9, the programs weren’t adequately implemented 
 - not sufficient studies or analysis and absence of a working  
dynamic of the existing institutions, therefore the task that cannot  
be postponed is the purpose of creating cooperatives that can be 
available in physical and digital form
- the way 
- essential to establish some type of referencing for each of  
Cooperative it as a beneficiary so that the state can date it in  
real time 
- we should also try and overcome this institutional short-term  
dynamic by developing multi-year programs that allow us to reach 
longer-term goals in a frame in a period of five to 10 years 
- we could create a core Group which is a solid and consolidated 
with several dozen cooperatives that could be a created to fulfill 
this role 

- in this role we also need to limit the struggles that we  
witnessed in the management of these institutional spaces - 
we see continuous changes of high-level officials and this leads  
to a create Consolidated program between middle and  
operational managers - so we need to put an end to this lack 
of coordination in different public entities who are involved in 
managing at the level of the city of Mexico 

Recommendations 
- we recommend that we find a way to guarantee that the SSE 
promotion programs are no longer subjected to this client listed 
management recruiters for power groups what we recommend 
is that in the coming year as the focus is placed on more  
qualitative and quantitative aspects to training and technical 
 support for instance Pi training Cooperative strengthening 
 them I’m the and I and Anna and we provide feedback and 
provide key elements such as training technical assistance 
and financial support access to markets dialogue with the  
Co-operative movement Central and to disseminate these  
programs and their achievements thank you very much for  
allowing me to get the spread 

2. Sang Youn Lee - Seoul case study 
- based on a working paper with UNRISD
- South Korea has a variety of SSE based on specific legal framework

- agriculture, cooperative, credit union
- in 1999 NBLSA is passed
- SEPA in 2007
- Moon Jae’s policies to boost social economy since 2017
- 4 major types of SSEs in South Korea:
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- FASE - lawmakers have not yet passed this act
- Ministry of Labour has actively supported how to educate Social  
entrepreneurs - more than 3000 enterprises were created since 2011
- system of policy making

- over 4000 coops in Seoul - housing, education
- 10 million in Seoul Metropolitan Area - one of the reasons why social 
enterprises are created so rapidly in Seoul

- public private policy making
- catalysts in generating political momentum in favour of SSE
- contributed to creating positive political momentum for SSE in other 
municipalities and nationally
- excellent example of strong SSE entrepreneurship

- Seoul Social Economy Centre
- identifying and providing support for SSE actors
- support development and dissemination of SSE

- Major initiatives in Seoul
- HR development

- HR Development 2013-2018
- 45 courses and 7960 persons are educated on SSE
- Educational programs on how to start a business, how to get  
resources

- Financing capital to start business
- 1000 social enterprises get financed by this fund: SMG Fund
- public procurement for SSE in Seoul - since 2014 the value is 
increasing

- Information
- Seoul Social Economy Portal - all kind of info, educational, 
consulting services, recruiting

- Social Economy Promotion PLan 2.0
- developing social economy in Seoul - local social care services, 
establishing and supporting technical schools

- new mayor of Seoul has new objectives for economy though

3. Malick Diop and Aminata Diop Samb - Dakar case study
context of study

- at the time of this study, the context was favourable and enabling 
of an SSE ecosystem 
- the government of senegal had placed a ministry dedicated to 
SSE and they were able to follow up with different actors, legal 
framework was developed 
- allowing to better governance of this sector, network of social 
initiatives at local and national levels - in Dakar we have a network 
that promotes the training creation and financing of SSE networks 
- strong political will to follow up with SSE actors

- since 1990 Dakar has been fully involved in accompanying SSE actors
- program to support families in extreme poverty
- solidarity fund in place - train and finance SSE actors
- urban agriculture project - help women who wish to invest 
- constraints:

- lack of coordination - main constraint
- following up - noticed that there were many projects but they 
were spread
- human resource deficit - can only be solved by training
- insufficient finance mechanism
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- decision making
- access to finance

- many structures but not enough financing
- data gathering and research

- we did not establish a systematic way for gathering data, at the 
national and city level

- bc there is deficit when it comes to financing these 
experiences
- no statistical data is available at ministry level or financing 
mechanisms

recommendations:
- decentralised decision making

impacts
- development of an orientation law - allows us to define the 
reference terms for the SSE sector, especially aspects that 
haven’t been taken into consideration in the past
- what we notice is that local authorities must include an SSE 
program and this helped us to promote the city’s candidacy
- we were able to involve different actors from the ministry as 
through the study they were able to understand what the city 
of Dakar is doing in terms of SSE

4. Rafael Chaves - Barcelona case study
methodology

- wealth of personal knowledge from Jordi Via
- collect data from other sources, city council documents
- surveys to evaluate public policies with the focus groups

- BCN city policy is not unique, it is spread through the country since 
the transition of the Franco regime to now
- turning point after the financial crisis - new generation of SSE 
policies were introduced
- size of SSE in BCN

- 2400 entities
- 1197 enterprises
- 8% of the working population work on SSE - 861 jobs created 
- the poorest neighbourhoods have fewer SSE jobs

how was the policy developed
- cocreation
- participation
- short period of time - 6 months - long term created 

achievements
- contribution to increasing public funding for the SSE
- Increasing visibility and awareness
- establishing a stable space for participation in the public policy 
of SSE

5. Susan Steinman - Durban case study
- methodology
- areas covered

- overview on the whole country, local level as well
- legal framework - coordination between the eTMM and Durban

main findings and recommendations
- non-profits and social enterprises included
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- the informal economy is not really governed by case of  
legislation, its ruled by ordinances that differ from city to city
- stats provided by government of SA - size of SSE in terms of 
entities is estimated to be between 16% and 18% of all registered 
entities - not sure if this is the real size

Policy development
- custodianship - intergovernmental relationships
- draft green paper on the SE
- Financing
- Conflicts - increasing, motivation, proximity and transport
- internal cooperation
- non-financial support is provided by many associations
- labour laws 
- training to be coordinated
- synchronicity
- corruption
- role of universities

- informal sector involved in providing resources - technology  
commercialisation
- some challenges need to be addressed at national level

6. Alan Southern - Liverpool case study
- What sort of public policies enable the SSE?

- National framework in UK
- Absence of such for SSE or social enterprise
- general business legislation rather than public policy - mainly 
designed to support larger organisation
- ethos of deregulation - mainly aimed at the for-profit sector
- took a turn in the mid 1990s with Tony Balir - market ideals for 
social enterprise and enabled new forms of privatisation 
- much less attention to the operation of SSE organisations in 
markets
- little concern with solidarity and democratic ownership 

- Liverpool City Region - 1.6 million and has been struggling  
economically since the 70s - high levels of poverty
- SSE in LCR

- 20C - community development, housing cooperatives
- EU objective 1 funding supports a developing social enterprise 
sector
- Post 2010 - austerity driven response from the SSE, some return 
to radical politics although with a distinct entrepreneurial flavour
- 1400 trading organisations in 2016 - probably 2000 now
- 450000 employees and 3 billion pounds revenue
- SSE organisations are located in areas that suffer the greatest 
scores in the governments indices of deprivation

- market failure, retreat of the state, privatisation, historic  
positioning of SSE

- How can we use public policy to enable the SSE in Liverpool?
- social value can be exploited much more 
- initiatives that are co-owned by SSE and public sector
- Kindred - social enterprise - new social investment vehicle - the 
first one of its kind
- land commission - building ideas about asset transfer
- needs better organisation, greater levels of democracy, and  
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diversity - minority groups have some good social organisations
- better forms of finance, better levels of training

- conservatie nationally and labour locally - not cohesive and 
problematic relationship
- social economy remains under capitalised and under staffed, made 
up of smaller organisations

7. Margie Mendell and Nancy Neamtan -  Montreal case study
- 4.2 million people - second largest city in Canada, half of the 
population of Québec
- 3000 enterprises - 75% non-profit 
- integrated ecosystemic approach intervening in finance, technical 
support and accompaniment, training, research, knowledge transfer
- place-based comprehensive and integrated approach to local  
development, beyond the aggregate of its numerous collective  
enterprises
- example of co-construction where stakeholders play a very  
important role in the SSE across divisions within levels of government 
and municipal, provincial and federal 

- major policy initiatives - derivative provincial measures impacting 
social economy at a municipal level

- ongoing - access to capital through investment instruments,  
resources for research and knowledge transfer, policy measures in 
sectoral ministries

- municipal policy initiatives
- 2009 - Social Economy Partnership for Community-based and 
Sustainable Development
- 2009 - Social Economy Office
- 2013 - Économie social, j’achète (CESIM)
- 2016 - FDES; Accès Logis Montreal, SAM
- 2018 - Action Plan for Social Innovation 2018-2022
- 2020 - Right of First Refusal for affordable housing
- Ongoing - investment in community infrastructure
- a lot of innovation going on right now in Montreal
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- lessons learned
- importance of an integrated ecosystemic approach
- relationships based on partnership and co-construction
- importance of integrating the social economy into an 
overall vision of ecological and social transition in an  
urban setting

- the strength and resilience of Montreal’s social economy 
is linked to its roots in citizen mobilisation and alliances with  
social movement
- Young people are attracted to the social economy as a  
component of ecological and social transition and the  
transformation of the dominant economic model 

8. Hamish Jenkins- Guidelines for Local Governments on Policies 
for SSEC

- target readers: government officials, SSE practitioners and  
advocates, scholars
- procedure: interviews with key local government officials

- with the 7 case studies we just heard
- mirror the structure that was asked from the different authors 
with a common template to construct a comprehensive set of 
guidelines
- each chapter is conceived to be read independently but they 
are all inter-related

- intro
- main body: details, scope, substance and relevant policy 
options
- guidance section: checklist and flowchart of questions and 
answers guide

- example: access to markets for SSE
- cross-cutting themes

- need for policy co-construction
- need for long-term political continuity beyond political  
cycles
- challenge of how to integrate and mainstream SSE in wider 
sustainable development plans

challenge of communicating the transformative value and economic 
weight of SSE (to both policy makers and the general public)



226

Relevant Questions and Answers from Audience:

Question: Relation between SSE and big issues such as climate change

- Answer:
- Nancy: Link to women movements. The ecological issue will 
not be solved with the current economic model. Those links are  
extremely important and must be strengthened

- comment in chatbox: The link between the circular Economy 
and the social Economy is being reinforced here

- Margie: If we look at the mainstream world, as soon as there  
is criticism coming from that world, people listen. We are  
experiencing a convergence of ideas - mainstream critics that are 
aware that the dominant paradigm is bankrupt
- Susan: SSE should be carried by all companies in the world

Question from Ruth Muñoz: I would like to know the selection criteria  
of the cases of the project. For ex., in Latin America we have several  
interesting cases that can show better practices than what our colleagues 
have shared here from Mexico City.

- Answer: 
Roberto: In one way or another, in LAC reality, our context is so  
particular that after listening to all the cases, let’s say that the LAC case 
 is not straightforward. CDMX has a different perspective, we are all  
different and we have good initiatives - in the case of Mexico, Article 25 of 
the Constitution that mentions SSE bodies that focus on cooperatives and 
 they cover several types of SSE but not all, and this is just a general  
criticism of SSE in Mexico but unfortunately in CDMX everything became 
too bureaucratic.
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DarESS, Hub of international alliances
Self organised session

October 6th, 2021
21:30-23:00 h (KST)

Moderator:
Rodérick Rigal

Speakers:
• Alba Gomez , CONFAVC.
• Imen Ouardani
• Madani Koumare, President of RENAPESS

Summary of presentations: 

Madani Koumare

SSE is the answer to the challenges of creation of wealth in Africa. Need to 
work together. Multiactors approach.
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Contribución a la transformación ecológica desde la 
Economía Social y Solidaria
Sesión Plenaria

6 de octubre de 2021
09:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:
Simel Esim, Directora de Cooperativas en el Departamento de Empresas 
de la OIT

Panelistas:
1. Kevin Ossah, Director ejecutivo OJEDD International 
2. Marvin Rodríguez Cordero, Vicepresidente de la República de Costa 
Rica 
3. Juhee Lee, iCOOP Co-operative Development Center 
4. Claudia Yadira Caballero, Integrante de la Red Tláloc 
5. Mtro. José Luis Rodriguez Díaz de León, Secretario de Trabajo y
 Fomento al Empleo de la Cdmx 
6. Oscar Velázquez, Preside el consorcio de innovación de ciudades e 
industrial circular FabCity Network en México 

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Ronda 1
¿Cómo diseñar estrategias de impacto ambiental positivo que consideren 
los derechos humanos de las sociedades en situación de vulneración? ¿De 
qué manera a la ESS contribuye a una verdadera solución para la preserva-
ción de los ecosistemas naturales? 

Ronda 2 
Para la segunda ronda se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuáles  
deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, 
sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? 
¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local? 

Ronda 1

Marvin Rodríguez Cordero
-La urgente transformación ecológica de nuestro planeta aparece ligada a 
la ESS ya que si algo la caracteriza es ser una economía asociativa la cual 
es para toda la vida. 
-No se puede hablar de una agenda global de desarrollo y de una economía 
en crecimiento sin poner a la sostenibilidad ecosistémica en el centro de 
nuestros esfuerzos. 
-No habrá economía, desarrollo, prosperidad o justicia distributiva en un 
planeta muerto. 
-Se debe hacer una reconversión total de la producción y consumo  
energético del planeta sobre la base de fuentes de energías limpias, donde 
las industrias haga uso eficiente de ella para la generación de empleos y la 
disminución de costos operativos
En el marco de las soluciones basadas en la naturaleza, la ESS posee un 
enorme potencial para impulsar las transformaciones necesarias.
-Ante la crisis actual es momento de hacer una transformación  



229

productiva desde una economía de vida que garantice la protección de nuestro  
planeta, siendo la ESS el mecanismo más idóneo para lograrlo. 
-El trabajo de transformación hacia una economía verde requiere de la  
participación y actuación de todos los sectores: gobierno, empresas 
privadas y organismos de la sociedad civil. 

Claudia Yadira Caballero
-Lo primero que se debe hacer es hacer conciencia de lo que pasa en 
el mundo a nivel ambiental, con base en ello, los diferentes sectores  
deben, de manera conjunta y coordinada, atender de manera responsable 
los problemas ambientales actuales que aquejan a todo el mundo
-El modelo de la ESS es una muestra de cambio de paradigma del  
actual sistema económico que ha tenido mayor éxito ante las condiciones 
mundiales imperantes.
La actual crisis le ha permitido a muchas personas y grupos, darse  
cuenta de que se puede tener un crecimiento económico por medio de 
otros modelos, como es el caso de la ESS.
Para lograr este cambio, se deben considerar tres ejes fundamentales:  
1) Vivir con suficiencia; 2) Aprender la ética de compartir; y 3) Cuidar las 
formas de producción. 
Actualmente existen ya grupos que han puesto en acción estos tres ejes de 
cambio con excelentes resultados. 
En complemento a estas acciones, se reconoce la importancia trabajar en 
lo local como vía para el desarrollo de las comunidades y el cuidado del 
medio ambiente que lo rodea.

Kevin Ossah
Los países desarrollados no pensados en soluciones reales para mitigar los 
impactos en el medio ambiente ya que están más interesados en obtener 
mayores ingresos y beneficios a sus naciones.

 El impacto climático es un problema tanto a nivel local como global 
que afecta a diferentes actividades productivas, en el caso de África al 
sector agrícola principalmente.

 A nivel local, los productores agrícolas y en especial las mujeres y 
los jóvenes están perdiendo la batalla contra el cambio climático. 

 Por ello, existe la urgencia de generar planes y estrategias que ten-
gan un impacto económico, social y ambiental. 

 Actualmente, se trabaja en la formación de mujeres y jóvenes para  
implementar estrategias y buenas practicas para el desarrollo de nuevas 
formas de producción eficientes, sustentables y económicamente  
redituables. 

 Adicionalmente, se trabaja en el desarrollo de capacidades para el 
impulso e implementación de proyectos de alto impacto económico y a 
mbiental. 

 Entre los proyectos que se llevan acabo en territorio africano, están 
los de acceso a servicios de agua para la producción agrícola y la venta e 
instalación de paneles solares. 



230

Se está trabajando con empresas locales de diferentes sectores  
productivos para poder accesar a nuevos mercados locales, nacionales e 
internacionales. 

Juhee Lee
iCOOP es la Federación de cooperativas de consumidores creada en el año 
de 1998. Promueve la producción y el consumo de forma ética, la  
agricultura amigable con el medio ambiente y la producción orgánica. 

 Hoy se tienen más de 100 cooperativas que han permitido  
fortalecer el sistema alimentario, el acceso a alimentos saludables,  
orgánicos e inocuos que no contengan ningún aditivo y sin el uso de  
microplásticos. 

 Sus integrantes están interesados en la promoción de acciones en 
beneficio del medio ambiente a través de la reducción de contaminantes e 
insumos plásticos. 

 Se trabaja en estrategias para eliminar el uso de plásticos altamente 
contaminantes en las actividades productivas y su reconversión a la  
utilización, al 100%, de aquellos con carácter reciclable. 

 Adicionalmente, realizan campañas de reciclaje con la finalidad de 
reducir los contaminantes y su impacto en el medio ambiente. 

 Otra de las actividades que han realizado, es la vinculación con  
empresas del sector privado para la implementación de acciones  
tendientes a reducir la emisión de contaminantes que afectan el medio 
ambiente.

 Este trabajo tiene el objetivo de llegar a un mayor número de  
mercados.

Oscar Velázquez
El orden máximo de diseño social tiene que ser la preservación de la vida 
en el planeta. 

 Trabajamos en proyectos de innovación social, de innovación en  
desarrollo económico y la generación de procesos de apoyo al planeta. 
FabCity es una red global de ciudades con un enfoque de hacer de  
éstas espacios productivos y de autosuficiencia en el uso, manejo y  
aprovechamiento de sus recursos bajo los principios de economía circular. 

 En la Ciudad de México, se trabaja en un modelo de innovación  
sistémica que versa sobre dos ejes principales: 1) maduración de las  
organizaciones para sostener un departamento de innovación competente; 
y 2) diseño de perfiles de personas con competencias para el cambio. 

 En el primero de ellos, se trabaja para que las organizaciones  
identifiquen esquemas de innovación para el desarrollo de actividades  
productivas eficientes y sustentables. 

 En el segundo se busca tener ciudadanos que se caractericen por 
tener un pensamiento crítico, sistémico, local y global. 
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Con ese proceso de identificación y posterior  
implementación, se busca que los resultados obtenidos 
crezcan de manera exponencial. 

 El proyecto busca generar nuevos modelos de  
negocio y organizacionales y la actualización de las  
competencias de las personas. 

 De ello derivan dos mensajes claros de este  
trabajo: 1) la actualización de ciudadano y su entorno; y 2) 
la modernización de las organizaciones.

Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León
Se debe trabajar en un modelo donde las acciones estén 
centradas en los individuos y sus necesidades. 

 Actualmente, el gobierno trabaja en la  
conformación de una economía inclusiva, equitativa y 
sustentable. 
 
 Es necesario implementar acciones encaminadas a 
resolver la problemática económica, social y de rezago 
que existen en el país, tendientes a reducir los actuales 
niveles de pobreza. 

 Para ello es necesario involucrar a todas las  
personas y todos los sectores para una mejor atención de 
las necesidades de la comunidad, es decir trabajar en lo 
colectivo y no en lo individual. 

 En el año 2019, el gobierno de la Ciudad de México 
firmo convenios para llevar a cabo el Programa de Trabajo  
Decente y poder instrumentar políticas públicas para  
empleos verdes. 

 La Ciudad de México a pesar de ser una gran urbe, 
tiene el mayor porcentaje de su territorio como área de 
conservación, así como una parte importante dedicada a 
la producción nopal, hortalizas y flores. 

 En síntesis, se puede afirmar que sólo con la suma 
de voluntades se pueden genera acciones distintas y de 
impacto. 
Se requiere de un modelo humanista que integre y 
reconozca la importancia de la persona. 

“...Se debe trabajar en un 
modelo donde las acciones 

estén centradas en los 
individuos y sus 
necesidades...”

Marvin Rodríguez Cordero
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En la Ciudad de México se trabaja en fortalecer a las cooperativas de  
residuos, agrícolas, ecoturísticas y de cultura ambiental.

2a Ronda 

Marvin Rodríguez Cordero
-Es necesario ver la actual crisis de la sociedad global como una crisis de 
derechos humanos. 
-Es necesario que se amplié el conocimiento de la ESS para hablar de una 
nueva economía de vida. 
-Los actuales problemas medioambientales deben atenderse a nivel  
mundial con un esfuerzo y colaboración conjunta. 

Claudia Yadira Caballero
Actualmente existen muchas experiencias organizativas con enfoque  
colaborativo en todo el mundo con excelentes resultados. 

 Hay un buen número de figuras y organizaciones que trabajan en 
diversos proyectos que están dando solución a las necesidades de las  
comunidades y su entorno. 

 En particular, trabajamos con huertos urbanos que garanticen la 
producción responsable y el consumo de productos alimenticios de alto 
valor nutricional. 

 Finalmente es importante que los gobiernos se integren a los  
trabajos que realiza la sociedad civil para obtener mejores resultados 
económicos, sociales y de impacto ambiental favorable.

Kevin Ossah
La pandemia nos enseñó que los seres humanos deben estar en el centro 
de atención.
-Es relevante generar alianzas para tener mejores resultados ante las 
distintas problemáticas locales y mundiales que nos aquejan. 
-Otro elemento de suma importancia es la inclusión de los jóvenes en las 
acciones de cambio económico, social y ambiental a través de un marco 
de colaboración. 
-Un aspecto fundamental que deben realizar los gobiernos en la  
generación de políticas públicas de desarrollo es el involucramiento a las 
organizaciones de la sociedad civil en la realización de proyectos acordes 
a las necesidades de las comunidades. 

Juhee Lee
-Hace aproximadamente 10 años se creó un grupo industrial con el apoyo 
financiero de productores, empleados y otros actores con la finalidad de 
conformar un sistema de agricultura y la producción segura de alimentos 
de cultivos sostenibles. 
-Este proyecto mantiene una estrecha cooperación con el gobierno para 
que de manera conjunta se de la mejor solución a los problemas de la  
comunidad.
-Dicho grupo cuenta con un parque que permite garantizar la  
producción, logística y abasto suficiente de productos saludables bajo 
prácticas amigables con el medio ambiente. 
-En el proceso de producción sólo se utilizan insumos biodegradables a 
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efecto de garantizar el menor impacto posible en los ecosistemas. 
-Cuenta con un espacio especial para el desarrollo de actividades  
culturales que fomentan las relaciones entre los asistentes, la generación 
de empleos y la sana convivencia con los recursos naturales. 

Oscar Velázquez
-Es necesario replantear la forma de generar desarrollo en los países a 
través de modelos alternativos eficientes. 
-Es prioritario modificar los actuales indicadores para medir los niveles de 
desarrollo con un enfoque distinto al económico y con ello actualizar las 
prácticas que se realizan hoy en día. 
-Se requiere que los ciudadanos cambien y ahora sean innovadores,  
inventores, emprendedores, colaboradores a nivel local, con pensamiento 
sistémico y biocentricos. 
-En síntesis, se necesita generar desarrollo por medio de un nuevo grupo 
de ciudadanos con capacidades distintivas hacia el cambio.

Mtro. José Luis Rodríguez Díaz de León
-Es momento para transversalizar las accione que se realizan desde la  
sociedad civil y desde el gobierno. 
-Debemos pensar en realizar acciones tendientes al bien común. 
-Un ejemplo del trabajo colaborativo está presente en los foros  
participativos que el gobierno de la Ciudad de México tendrá  
próximamente, para definir el Plan General de Desarrollo y el Programa de 
Ordenamiento Territorial, que son instrumentos de planeación inclusiva. 
-Coincido en la necesidad de generar nuevas políticas públicas y  
estrategias que atienda las necesidades reales de la sociedad y se diseñen 
nuevos indicadores que permitan medir sus resultados. 
-Es importante genera un equilibrio territorial y una transformación 
económica a través de la participación colectiva.

Participaciones relevantes del público:
-Luis Lara Tzompantzi, México. Potenciemos a la ciudadanía con  
información, con conocimiento, con concientización y con cultura y así  
podremos aplicar la sustentabilidad y la sostenibilidad y crecer en todos 
los aspectos por derecho.
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Prácticas para la Sustentabilidad desde la Economía Social y Solidaria
Sesión de iniciativas individuales 

6 de octubre de 2021 
10:45 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora: 
Lorena Rubio, Asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México.

Panelistas:

1. Dov Orian, Asesor y Jefe de Oficina de la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana. 
2. Héctor Daza, Diputado Provincial, Presidente de la Comisión  
Ambiental y Secretario de Economía Popular del Gobierno de la  
Provincia de Jujuy. 
3. Nahúm Sánchez, Director del Programa de Conservación de la  
Naturaleza y Desarrollo Rural del Sur de Nuevo León, Consejero en 
el Consejo Ciudadano de parques de vida silvestre de Nuevo León y  
Consejero Estatal de Áreas Naturales Protegidas 
4. Gaëlle Généreux, Cofundadora de la Cooperación de Solidaridad 
“TIESS Libre” 
5. Wei-Hsiu Yang, Secretario del Jefe de Departamento de protección 
ambiental del Gobierno de Taipéi. 
6. Sariaka Randrenalijaona, Fundadora de la Asociación “HARMONIA” 
7. Yubisa María Arredondo Sánchez, Máster en Planificación Territorial 
y Gestión Ambiental

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:  

Dov Orian,  
La Ley General de Sociedades Cooperativas en México contempla en el 
ámbito Cooperativo 4 niveles: 

1. Cooperativas de base (producción, consumo, etc,) 
2. Uniones (Cooperativas de diferentes giros) y Federaciones 
(Cooperativas del mismo giro) 
3. Confederaciones 
4. Consejo Superior del Cooperativismo 

La función de la Confederación versa en: 
1. Fortalecer y consolidar el Movimiento Cooperativo Mexicano 
2. Representar al sector de producción 
3. Apoyar a los asociados 
4. Integrar, consolidar y fomentar a nivel interno 

Lorena Rubio: 
Pregunta guía de la sesión: ¿Cómo promover y comprometer la actuación 
de todos los sectores de la sociedad en las estrategias para solucionar los 
problemas ambientales que aquejan al planeta? 

Héctor Daza
-En el caso de Argentina, la Secretaría de Economía Popular, encargadas 
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de la ESS, depende del Ministerio de Producción, es decir involucra como 
a los integrantes de las distintas redes asociativas constituidas. 

-Un territorio puede denominarse sustentable en función de 3 variables: 
• El valor que se otorgue al trabajo de las personas 
• La trama socio productiva consistente en premiar, financiar, incentivar 
más proyectos colectivos que individuales 
• Cuidado del ambiente 

-Debe implementarse un fortalecimiento institucional desde lo legal, 
las capacidades, especialidades y formar gestores encargados del 
acompañamiento. 

Nahúm Sánchez, 
Para que sea posible materializar la práctica de estrategias en el rubro de 
ESS en el Sur de Nuevo León, deben llevarse a cabo 4 pasos: 

1. Análisis de prefactibilidad de capitales en los aspectos, buscando 
siempre la conservación de la capacidad ambienta y el desarrollo de 
conciencias: 

• Ambiental 
• Social  
• Productivo y  
• Humano 

2. Estrategias de emprendimiento y organización comunitaria 
3. Generar alianzas multisectoriales 
4. Ejecución de estrategia 

Gaëlle Généreux,   
-Existen empresas no lucrativas que buscan la cocreación entre profundos 
diálogos para poder enfrentar los desafíos actuales. 
-La transición socio ecológica busca formar un puente entre la economía 
lineal prevaleciente y el modelo de economía circular.  
-En la economía circular se busca reducir el consumo y utilizar lo que 
ya circula, para reducir el impacto ambiental a través de acciones como  
reciclar, revender, prolongar la vida del artículo o repararlo, acciones  
contrarias a la economía lineal en la que se produce, consume y desecha. 
-Debe darse paso inequívoco a una economía de funcionalidad. 

Wei-Hsiu Yang,  
-En Taipéi se han adoptado medidas para fortalecer el uso de los recursos 
de manera responsable, tales como el reciclaje e incineración, así como un 
sistema de regeneración. 

Sariaka Randrenalijaona, 
-Deben impulsarse e implementarse un desarrollo inclusivo y sustentable. 
-En ese orden de ideas, si la asociación es un grupo de personas que  
gravitan alrededor de un proyecto, entonces la creación de una eco- 
asociación será una asociación que adopte en su actuar eco-gestos y 
 eco-prácticas que contribuyan además de su actividad esencial a la  
reducción de impactos ambientales.
Por problemas de conexión ya no pudo estar en la segunda ronda

Yubisa María Arredondo Sánchez
-La ESS debe  prestar especial atención entre las potencialidades y las 
necesidades en las relaciones urbano-rurales, buscando, por ejemplo, 
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el reconocimiento de los mercados campesinos; es decir espacios que  
permitan conseguir y adquirir productos sanos.   

2da Ronda 

Lorena Rubio 
-Pregunta guía: ¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las  
personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un 
mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse  
desde lo local?

Héctor Daza
-Debe darse un proceso formativo de conciencia e intercambio entre los 
distintos actores de la ESS, por ejemplo, creando escuelas técnicas, y 
en la medida de lo posible tener un respaldo con el apoyo institucional  
respectivo. Es así como podemos decir que la solidaridad no se agradece, 
se devuelve. 

 Igualmente debe pugnarse por la formación de recursos  
humanos- agroecológicos, en donde todos los actores resulten  
beneficiados. 

Nahúm Sánchez
-Es necesario buscar siempre una compensación ambiental, es decir, no 
únicamente debe buscarse en el caso de cualquier empresa la generación 
de empleos, si no que, por citar ejemplo, debe analizarse a fondo como  
se extenderá su impacto y de qué manera beneficiará o positiva o  
negativamente a todo el planeta.  

Gaëlle Généreux,
-La educación es fundamental en la transición a una Sociedad más  
ecológica, a nivel de individuos. 
-Los gobiernos tienen una responsabilidad macro para incentivar que las 
empresas sean eco responsables. 

Wei-Hsiu Yang,  
Los Ciudadanos son la pieza medular para llevar a cabo cualquier acción 
tendiente a la mejora ambiental.
Yubisa María Arredondo Sánchez
-Actualmente debe pensarse en ciclos completos y evitar transferir la  
responsabilidad a un solo actor, es decir, debe hacerse un análisis de todos 
los pasos que integran la creación de un producto hasta llegar al  
consumismo, pero de manera conjunta.  
-Igualmente debe buscarse en la medida de lo posible un equilibrio entre 
las finanzas y las gestiones empresariales.  

Ronda conclusiones

Lorena Rubio. 
Actualmente la humanidad enfrenta un reto con el crecimiento de vivir  
en armonía y llevar a cabo los ajustes conducentes, involucrando en todo 
momento los valores y principios de la ESS. 
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Dov Orian. 
Fortalecer el aspecto educativo comunitario resulta fundamental, todas las 
políticas públicas, en cualquier nivel ya sea local, nacional o regional deben 
implementar una campaña educativa masiva de sustentabilidad. 

Héctor Daza. 
Debe existir una institucionalidad permanente en la que resulten  
involucrados todos los actores que quieran desarrollar una economía  
ambiental. 

Nahúm Sánchez. 
Deben desarrollarse las capacidades de acuerdo con los principios y  
valores de la ESS, trabajando siempre con una vinculación eficiente. 

Gaëlle Généreux. 
La ESS tiene un gran potencial para crear un cambio, debiendo ser la  
prioridad el bien colectivo y no el lucro. 
-Debe implementarse un sistema económico que respete los límites de  
los ecosistemas, tomando decisiones colectivas que en todo momento 
preserven a nuestro planeta. 

Yubisa María Arredondo Sánchez 
Deben generarse acciones con una visión de ecosistema de naturaleza, 
que nos permita lograr la coexistencia del planeta en armonía. 

 Debemos cambiar las lógicas de consumo que tenemos arraigadas 
desde la infancia.
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Red de Gobiernos Nacionales por la Economía Social y Solidaria 
en América Latina y el Caribe: Trabajo decente para economías 
sustentables y sociedades inclusivas
Sesión Especial

6 de octubre de 2021 
12:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador General de Fomento y 
Desarrollo Empresarial del INAES, México

Panelistas:
• Rodrigo Martínez, Oficial Superior de Asuntos Sociales de la 
División de Desarrollo Social de la CEPAL (Mensaje Institucional) 
• Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto  
Nacional de la Economía Social y Presidente del Comité  
Organizador del Foro Global de la Economía Social 2021, México 
(Mensaje Institucional) 
• Noémie Feix, Oficial de Empleo, Oficina de México y Cuba, 
Organización Internacional del Trabajo (Introducción al tema de 
la sesión) 
• Pablo Richards, División de Asociatividad y Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Chile 
• Marvin Rodríguez, Consejo Presidencial de Economía Social 
Solidaria, Costa Rica 
• David Lumbi, Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,  
Cooperativa y Asociativa, Nicaragua 
• María Raquel Cáceres, Ministerio de Desarrollo Social, Paraguay 
• Richard Delgado, Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales, Venezuela 
• Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones, Sede 
Subregional de la CEPAL en México 
• Berenice Alcalde Castro, Directora de Vinculación del INAES, 
México 
• Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 
Humberto Cerdio Vázquez, 

No puede concebiirse una economía verde e inclusiva sin  
considerar también el trabajo decente.  

 El trabajo decente es el que presenta condiciones de  
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 
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Latinoamérica es una región caracterizada por fuertes desigualdades 
económicas y sociales que se agravaron con la pandemia de Covid-19. Se 
estima que se perdieron en la región más de 26 millones de empleos. 

 La reactivación económica no debe acarrear el restablecimiento de 
las condiciones previas del trabajo desigual y excluyente. 

 La economía social y solidaria requiere de la propiedad empresarial 
colectiva y del trabajo decente. 

Rodrigo Martínez, 
En la Agenda Regional de Desazrrollo Social Inclusivo de la CEPAL se 
percibe la economía social y solidaria como una palanca para el desarrollo 
integral y sostenible de las personas. 

 La economía social y solidaria desempeña un importante rol para 
avanzar hacia el trabajo decente que además de generalizar los derechos 
para todos los trabajadores, contribuya al bienestar y desarrollo social. 

 El fomento de la economía social y solidaria presenta el desafío 
de conectar elementos de la política social con la gestión económica que  
resulta en una diversidad de actores e instituciones entre los cuales es 
necesario encontrar sinergias que eviten las rutas en paralelo. 

 La economía social y solidaria está presente en América Latina pero 
es necesario avanzar más en la definición de políticas públicas adecuadas 
para el desarrollo del sector. 

Juan Manuel Martínez Louvier, 
En INAES y la CEPAL trabajan conjuntamente para conformar una Red 
de Gobiernos para fomentar la economía social y solidaria en la región de 
América Latina y el Caribe. 

 Las experiencias en los diferentes países de la región demuestran 
que la economía social y solidaria es el modelo con mayor impacto en la 
creación del futuro a partir del tratamiento digno del trabajo. 

Noémie Feix, 
América Latina es la región del mundo que más resintió por la pandemia 
de Covid-19 la contracción en horas de trabajo. En la región se perdieron 
durante 2020 más del 16% de las horas de trabajo en comparación a 2019, 
cerca del doble del nivel global. Con esto la tasa de desempleo aumentó 
al 11%. 

 En 2021 el 70% de los puestos de trabajo en la región son informales 
que carecen de todo tipo de derechos. 

 El trabajo decente implica la generación de oportunidades de 
empleo productivo e incluyente, derechos laborales, protección social y  
dialogo social. 

 Las empresas de la economía social y solidaria que se centran en las  
personas generan oportunidades de trabajo decente que contribuyen a 
una mayor resiliencia de las comunidades. 
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En las cooperativas se encuentran empleadas más de 252 millones de 
personas, aproximadamente el 10% de las ocupaciones a nivel mundial

Humberto Cerdio Vázquez
Pregunta guía de la sesión: ¿Qué experiencias tienen en su país que han 
tenido un efecto positivo en la región que desde la economía social han 
impulsado el trabajo decente? 

Ronda 1

Pablo Richards
En Chile se ha establecido un dialogo con las organizaciones de la  
economía social para generar mecanismos y políticas públicas que apoyen 
el desarrollo del sector. Destaca la relación que se tiene con alrededor de 
1,500 cooperativas cuyos asociados representan aproximadamente el 10% 
de la población nacional.

Marvin Rodríguez 
En noviembre de 2019 concluyó la formulación de la primera política  
de economía social y solidaria del país para articular las acciones  
gubernamentales dirigidas al sector. 

 En Costa Rica se impulsan esquemas de manejo compartido con  
la participación de empresas de la economía social y solidaria y  
organizaciones de base comunal para que los beneficios del turismo de 
bienestar lleguen a la población de las comunidades ubicadas en las zonas 
de amortiguamiento de las áreas de protección natural. Las comunidades 
proveen servicios de guía, alojamiento, alimentación y otros. 

David Lumbi 
En Nicaragua se desarrolla un modelo de acompañamiento de las  
pequeñas y medianas empresas a partir de una estrategia comunitaria y 
territorial basada en la familia y las personas. 

María Raquel Cazares
En Paraguay destaca la experiencia de los inmigrantes alemanes que han 
establecido empresas asociativas productivas con una sólida capacidad 
organizativa y de calidad que les permite exportar sus productos a otros 
países. 

 El gobierno de Paraguay busca aprovechar a través de la economía 
social las buenas prácticas de las empresas de inmigrantes en otros  
segmentos de la población como son las familias en situación de pobreza 
y comunidades indígenas. También se pretende capitalizar las experiencias 
de otros países de América latina. 

Richard Delgado
La Constitución de Venezuela reconoce el sistema de la economía social 
conformado por cooperativas, unidades de producción familiar, cajas de 
ahorro y empresas de propiedad social directa e indirecta. 
En Venezuela hay más de 43 mil organizaciones productivas de la economía 
social registradas que reciben apoyos de financiamiento, acompañamiento 
técnico y socioeducativo y para formación de capacidades, además que 
pueden participar en las compras gubernamentales. 
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Pablo Yanes
Las diferentes experiencias expuestas y otras que se conocen 
muestran que la economía social y solidaria es un sector con mayores  
dimensiones y más diverso de lo que generalmente se considera. Es un 
sector ampliamente diferenciado que participa en múltiples actividades 
económicas. 

 La construcción de un nuevo estilo de desarrollo plantea dos  
características esenciales: igualdad y sostenibilidad. Para logarlo es  
inmensa la contribución de la economía social y solidaria. 

 No se trata únicamente de fortalecer y desarrollar el potencial de 
la economía social sino que es necesario encontrar como varios de sus 
principios pueden tranversalizarse al conjunto de la estructura económica 
y social. 

 La economía social y solidaria es un sector que se caracteriza  
en que todos los emprendimientos productivos que lo conforman  
tienen bajas brechas internas en términos de remuneraciones salariales, 
contrariamente a lo que sucede en el grueso de la economía donde se han 
ido acrecentando tales desigualdades. 

 Los emprendimientos productivos con bajas brechas de  
desigualdad probablemente tendrían que ser una regla general del  
conjunto de la economía y no solamente una particularidad de la economía 
social y solidaria. 

 Respecto a la sustentabilidad, la economía social y solidaria  
congrega importantes experiencias en la experimentación de prácticas  
pioneras y novedosas en agroecología, economía circular, reciclamiento de 
materiales e iniciativas ambientalmente sostenibles.

 Es importante la contribución de la economía social y solidaria en 
cuestiones de igualdad, sustentabilidad, empleo incluyente y equidad de 
género, pero es aún inmenso el potencial de crecimiento del sector para 
que alcance su pleno desarrollo. 

Raúl Holz
Invitación a la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre  
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe que organiza la CEPAL, el 
gobierno de Antigua y Barbuda y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) a celebrase entre el 26 y 28 de octubre del presente 
año. Con eventos paralelos donde habrá una sesión sobre economía social 
y solidaria coorganizado por la CEPAL y el INAES.

Momento de reflexiones:

Berenice Alcalde Castro 
En América Latina se encuentras 8 de los 10 países con mayor desigualdad 
del mundo

 Durante la pandemia de Covid-19 las mujeres y los jóvenes fueron los  
primeros en entrar a la crisis y son los últimos en salir. 
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Pregunta guía: Tres ideas concretas de los panelistas sobre ¿Qué  
acciones deben realizarse en sus países para avanzar hacia el trabajo  
decente a través de la economía social y solidaria? 

Pablo Richards
Trabajo colaborativo, objetivo común y capacitación

David Lumbi
Políticas de acompañamiento integral y políticas territoriales.

Marvin Rodríguez
Política salarial equitativa, descentralización y diversificación de la  
colocación de los recursos para el sector cooperativo y una mejor  
distribución territorial de los mismos recursos

Richard Delgado
Un sistema para la organización e identificación de quienes integran el sec-
tor social de economía, educación técnica y formación profesional y políti-
cas integrales de financiamiento para el sector. 

Ronda Conclusiones

Humberto Cerdio Vázquez
No puede concebirse una economía verde e inclusiva sin considerar 
también el trabajo decente.  
El trabajo decente es el que presenta condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana. 
La reactivación económica no debe acarrear el restablecimiento de las 
condiciones previas del trabajo desigual y excluyente. 

Rodrigo Martínez 
La economía social y solidaria desempeña un importante rol para avanzar 
hacia el trabajo decente. 
El fomento de la economía social y solidaria presenta el desafío de 
conectar elementos de la política social con la gestión económica. 
La economía social y solidaria está presente en América Latina pero es 
necesario avanzar más en la definición de políticas públicas adecuadas 
para el desarrollo del sector. 

Juan Manuel Martínez Louvier
En INAES y la CEPAL trabajan conjuntamente para conformar una Red 
de Gobiernos para fomentar la economía social y solidaria en la región de 
América Latina y el Caribe. 
Las experiencias en los diferentes países de la región demuestran que la 
economía social y solidaria es el modelo con mayor impacto en la creación 
del futuro a partir del tratamiento digno del trabajo. 

Noémie Feix
América Latina es la región del mundo que más resintió por la pandemia 
deovid-19 la contracción en horas de trabajo.  
El trabajo decente implica la generación de oportunidades de empleo  
productivo e incluyente, derechos laborales, protección social y dialogo 
social.
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Pablo Richards 
En Chile se ha establecido un dialogo con las organizaciones de la  
economía social para generar mecanismos y políticas públicas que apoyen 
el desarrollo del sector. 

Marvin Rodríguez
En Costa Rica se impulsan esquemas de manejo compartido con la  
participación de empresas de la economía social y solidaria y  
organizaciones de base comunal para que los beneficios del turismo de 
bienestar lleguen a la población de las comunidades. 

David Lumbi
En Nicaragua se desarrolla un modelo de acompañamiento de las  
pequeñas y medianas empresas a partir de una estrategia comunitaria y 
territorial basada en la familia y las personas. 

María Raquel Cazares
El Paraguay se busca aprovechar a través de la economía social las buenas 
prácticas de las empresas de inmigrantes alemanes. También se pretende 
capitalizar las experiencias de otros países de América latina. 

Richard Delgado
En Venezuela las organizaciones productivas de la economía social  
reconocidas reciben apoyos de financiamiento, acompañamiento técnico 
y socioeducativo y para formación de capacidades, además que pueden 
participar en las compras gubernamentales. 

Pablo Yanes
Las diferentes experiencias expuestas y otras que se conocen muestran 
que la economía social y solidaria es un sector con mayores dimensiones y 
más diverso de lo que generalmente se considera.

 La construcción de un nuevo estilo de desarrollo plantea dos  
características esenciales: igualdad y sostenibilidad. 

 No se trata únicamente de fortalecer y desarrollar el potencial de 
la economía social, sino que es necesario encontrar como varios de sus 
principios pueden tranversalizarse al conjunto de la estructura económica 
y social. 

 La economía social y solidaria es un sector que se caracteriza en 
que todos los emprendimientos productivos que lo conforman tienen  
bajas brechas internas en términos de remuneraciones salariales. 

 Los emprendimientos productivos con bajas brechas de  
desigualdad probablemente tendrían que ser una regla general del  
conjunto de la economía y no solamente una particularidad de la economía 
social y solidaria. 

 Respecto a la sustentabilidad, la economía social y solidaria  
congrega importantes experiencias en la experimentación de prácticas  
pioneras y novedosas en agroecología, economía circular, reciclamiento de 
materiales e iniciativas ambientalmente sostenibles.
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Desarrollar alianzas territoriales e internacionales: 
la Economía Social y Solidaria (ESS) como economía 
centrada en las personas y sensible al planeta
Sesión Auto-organizada

6 de octubre de 2021
13:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Juli Hernández, RIPESS/ Roberto Di Meglio, ILO 

Panelistas:
1. Vic Van Vuuren, Presidente del UNTFSSE y director 
del Departamento de Empresas de la OIT 
2. Laurence Kwark, Secretaria General del GSEF 
3. Mahamane Toure, Director de relaciones  
internacionales del ayuntamiento del distrito de  
Bamako Tuvo problemas de conexión y no pudo  
participar.
4. Béatrice Alain, Chantier de léconomie sociale 
(Canada) 
5. Juan Manuel Martínez, Director General del INAES 
6. Víctor Meseguer, Director de Social Economy 
Europe 
7. Arnaud Boulanger, Representante del Gobierno 
francés y de la Alianza Pact for impact 
8. Chantal Line Carpentier, Directora de la Oficina de 
Nueva York en la UNCTAD no pudo participar.
9. Yvon Poirier, RIPESS 
10. Karín Berlien, RIPESS LAC

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Preguntas guía: 
¿Podemos conseguir mediante alianzas una economía 
centrada en las personas, en el planeta, con el paradigma 
de producción y consumo vigente? 
¿Será posible que las alianzas que estamos impulsando 
 en diferentes niveles puedan realmente inducir esa  
innovación social que se ha mencionado antes, que 
necesitamos urgentemente con el fin de construir una 
economía basada en las personas del planeta?

Juli Hernández, RIPESS
- El mundo debe adoptar enfoques alternativos radicales 
para seguir como de costumbre, para reconstruir los  

“...El mundo debe adoptar 
enfoques alternativos 
radicales para seguir 

como de costumbre...”

Juli Hernández
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efectos de la pandemia, y también para ampliar y aumentar sus  
contribuciones al logro de la Agenda 2030. La economía social y solidaria 
es el núcleo de este enfoque.  
- desde RIPES también hemos estado construyendo una red global de  
solidaridad durante estos últimos 25 años. Desde las bases hemos crecido 
juntos en todos los continentes, promoviendo la economía social y solidaria 
como una solución poderosa y una reconstrucción alternativa después del 
COVID-19.  
- Con el espíritu de construcción y trabajo en alianzas, estamos  
organizando esta sesión en asociación con el Grupo de Trabajo de las  
Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria. Esta sesión  
reflexionará sobre diferentes aspectos clave que caracterizan a la economía 
social y solidaria como factor clave en la implementación de la Agenda 
2030.

Vic Van Vuuren
- Esta pandemia por la que estamos atravesando ha expuesto mucha  
fragilidad en nuestras economías y sociedades y ha profundizado  
las desigualdades existentes al tiempo que ha resaltado la necesidad de 
resiliencia, innovación y cooperación.
- Y las organizaciones sociales y de solidaridad enfrentan desafíos  
importantes en la actualidad, pero también presentan oportunidades y 
respuestas, especialmente en las economías en desarrollo donde todavía 
hace falta el entorno propicio y el marco de políticas indispensable.  
- La característica interesante de la economía social y solidaria es que es 
una economía que sirve a las personas como una herramienta para avanzar 
en el acceso a ciertos derechos a mejores empleos y condiciones de vida 
para las personas, incluidas también las personas más excluidas. Es por 
esto por lo que, en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas se habla de 
la posibilidad de crear asociaciones con actores y movimientos de la ESS 
 con el fin de acelerar el logro de localización y de los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible.
- Necesitamos pasar de actividades de necesidad a actividades de  
oportunidad. A nivel nacional, las políticas y programas de ESS deben  
integrarse y no estar al margen, como es el caso en muchos países. Deben 
estar dentro de los planes y políticas nacionales de desarrollo

Laurence Kwark,
-La pregunta importante para mí es cómo desarrollar una alianza territorial 
e internacional entre los gobiernos, otros actores y agencias de la ONU, así 
como los actores económicos sociales y solidarios.  
- Cada vez más gobiernos, en particular gobiernos locales y formuladores 
de políticas, adoptan políticas y programas para apoyar la economía social 
solidaria como un medio esencial para abordar los desafíos económicos, 
sociales y ambientales.
- Hemos visto una creciente demanda de programas de desarrollo de  
capacidades provenientes gobiernos locales. Este año ya hemos llevado a 
cabo tres importantes programas de creación de capacidades en línea. Uno 
fue para los países de habla francesa de África en Europa, y el otro fue para 
los países de África Oriental en inglés y en la misma semana del Foro GSEF 
2021, estamos llevando a cabo un programa de desarrollo de capacidades 
para los funcionarios gubernamentales de Filipinas. Con la identificación de 
sus demandas será posible explorar todo el potencial de la economía social 
solidaria como política estratégica para abordar algunos desafíos urgentes 
que enfrenta el gobierno local. 
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-Nuestro desafío es cómo crear un entorno propicio para el desarrollo  
de dicha asociación y alianza territorial de manera más sostenible a  
nivel local y nacional. Deben establecerse condiciones y mecanismos  
más específicos a todos los niveles para construir un sector de la economía 
social y solidaria fuerte, capaz de contribuir con respuestas más efectivas 
a los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.  
-Aquí vemos un papel muy importante del Grupo de Trabajo de las  
Naciones Unidas para la economía social y solidaria, especialmente en 
los países en desarrollo, así como del RIPESS para promover la economía  
social y solida

Roberto Di Meglio,
-La Task Force de la ONU considera que la economía social y solidaria  
es una herramienta importante, potente para localizar los ODS y en ese 
sentido se han realizado muchas actividades

Béatrice Alain,
- Somos muy afortunados en Quebec de poder contar con un ecosistema 
que está bastante diversificado y que trabaja para apoyar el desarrollo 
de la economía social. Este ecosistema se desarrolló a través del trabajo 
colectivo que fue facilitado por “Le Chantier de l’économie sociale” que 
aglutina redes sectoriales de empresas, redes de organizaciones para el 
desarrollo de la economía social a nivel regional en Quebec, estructuras de 
apoyo a empresas y movimientos sociales que están comprometidos con 
los objetivos de la economía social.  
- Y así, todos estos actores se unen para imaginar y desarrollar nuevas  
herramientas para el crecimiento de la economía social, ya sea ayudando  
a ampliar las empresas existentes o desarrollando nuevas empresas en 
sectores donde existe una necesidad vinculada a sociedades nuevas, más 
sostenibles y equitativas.  
- Las estructuras de apoyo que acompañan a las empresas individuales no 
tienen también la capacidad de desarrollar herramientas y políticas para 
estructurar un sector y la presencia de actores sociales. Por lo tanto, todos 
ellos deben actuar juntos para tener una comprensión más amplia de lo 
 que se debe hacer y tener la capacidad de desarrollar realmente  
herramientas y políticas que estén estructurando y consideren la presencia 
de los actores sociales en estas discusiones.
- Se debe pedir al gobierno que trabaje de manera más coherente no solo 
para desarrollar la economía social a través del Ministerio de Economía, 
sino también a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  
Municipios y Entorno Habitacional, la Junta de Hacienda que supervisa 
las prácticas de compra, etc. Para que no estemos ignorando o peor aún,  
deshaciendo en un ministerio los esfuerzos que estamos apoyando en otro.

Juan Manuel Martínez,
- El Gobierno de México ha logrado permear que el tema de la búsqueda 
de la paz y la prevención de la adicción no solamente está, como en otros 
temas, con el aumento de armas o el aumento de seguridad en el país, con 
las fuerzas policiacas. Sino que tiene que ser una estrategia amplia donde 
la dotación de empleo, la dotación de servicios es muy importante para 
que las familias y los jóvenes especialmente perciban que tienen redes de 
apoyo
-En caso de no contar con estructuras que ofrezcan el mejoramiento en  
el nivel de vida a través del trabajo, y de una identidad que eso lo da  
especialmente la empresa social. Cuando el joven puede decir: esta es  
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mi empresa, y puede decidir sobre ella y acceder a un poder. Estamos 
generando otro tipo de concepción sobre la convivencia de las sociedades, 
especialmente de los jóvenes. 
-Tenemos una red de nodos de impulso a la economía social y solidaria, 
que ahora mismo comprende a más de 90 instituciones educativas en  
conglomerados de trabajo local, con gobiernos locales, con sujetos,  
empresas de la economía social que están generando un mosaico muy  
interesante para llevar metodologías, generación de empresas sociales 
para que se puedan cumplir estos objetivos.  
-Por eso nosotros creemos que el cumplimiento de los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible que nos plantea la ONU puede ser conseguidos con 
la ruta de la economía social.
- Hay comunidades donde estamos trabajando en protección de  
ecosistemas marinos, (que desgraciadamente, también en esos  
ecosistemas el trasiego de la droga y las armas está muy presente) a través 
de la inclusión de cooperativas pesqueras, de cooperativas, estamos  
haciendo que los jóvenes puedan acceder a otra perspectiva sobre ellos 
mismos, sobre su futuro y sus comunidades.

Víctor Meseguer,
Y hoy en España las cooperativas han crecido casi se han duplicado en 
los últimos 50 años. Pero no solo eso, el porcentaje de la economía social 
en el PIB local está por encima del promedio nacional. El porcentaje de  
la economía social del personal ocupado está por encima de la media  
nacional.
- Si en España o Francia, la economía social representa el 10 por ciento del 
empleo en otras regiones de Europa, en otros países como Eslovenia, en el 
que estamos organizando un evento la semana que viene, solo representa 
el 1,2 por ciento. Pero el potencial está ahí, lo que sucede en ciertas  
regiones también ocurrirá allí. 
Estamos teniendo más diálogo que nunca a nivel europeo, pero también  
a nivel mundial que atraviesa el nivel continental. Y este evento, es una 
demostración, contamos con muchos de los elementos para escalar y para 
aprender unos de otros.

Arnaud Boulanger,
-La idea de una alianza global, una alianza internacional global para la 
economía social ganó fuerza, de hecho, durante la presidencia francesa del 
G-7 en 2019. Esta cumbre, de hecho, reveló la necesidad de estructurar y 
mejorar la dimensión internacional de la economía social
- Una etapa del proyecto está dedicada a construir el reconocimiento de la 
economía social a nivel internacional, en particular con miras a lograr una 
resolución de la ONU. Sigue siendo el objetivo central de la alianza a nivel 
institucional, y yo diría que construir una segunda etapa dedicada a  
compartir las mejores prácticas entre todas las partes interesadas  
relevantes
-Estamos en el mismo camino con ambiciones dedicadas a través de 
tres grupos de trabajo, un grupo dedicado a la gobernanza de la alianza 
para establecer principios rectores y un estatus legal para permitir que la  
alianza crezca de manera sostenible.
-El segundo grupo de trabajo está dedicado al contenido. Diría que los 
programas temáticos y los compromisos
-El tercer grupo de trabajo ya está establecido hasta cierto punto para 
movilizar y comunicar sobre la estructura de la alianza, una estrategia de 
comunicación y ya hay un sitio web y una cuenta de Twitter, una página de 
LinkedIn. 
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-Hemos organizado un evento significativo en abril de 2021 para volver  
a explicar los conceptos básicos y las ambiciones de la alianza. Lo que 
esperamos para 2021 y 2022 es un compromiso global con los tomadores 
de decisiones y los actores del ecosistema. La idea sigue siendo la misma 
para apoyar el desarrollo de la economía social y la economía inclusiva en 
términos de eventos.

Yvon Poirier, RIPESS,
-El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas también ha sido muy  
importante para el trabajo de las redes y otros actores en la promoción  
de la ESS, en la creación de acciones de conocimiento para apoyar el  
establecimiento de un entorno institucional y político propicio para la ESS 
y la coordinación de nuestros esfuerzos nacionales.
-Los actores y redes de la ESS y los demás continentes son cada vez más 
conscientes del excelente trabajo del grupo de trabajo de la ONU y desean 
involucrar más directamente sus estrategias y fortalecer el potencial de 
la ESS en cada región. Esa es la estrategia para superar el aumento de las 
desigualdades que ha causado la pandemia de COVID 19, y de alcanzar los 
ODS.
-¿Cuál es nuestro objetivo de esta reunión? Queremos fortalecer el  
reconocimiento internacional y regional de la ESS promoviendo el  
conocimiento de la ESS y las redes consideradas en África y Asia y  
América Latina. 
-Queremos ampliar el alcance y queremos aumentar la visibilidad del  
trabajo del grupo de trabajo de la ONU entre las instituciones públicas y 
los actores de la ESS en sus tres continentes.

Karín Berlien,
- Acá estamos tejiendo, construyendo, también, recuperando, visibilizando 
las experiencias locales que se están desarrollando en torno a la economía 
social y solidaria. Creemos que sin duda tiene mucha sintonía con los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solamente en términos de la  
integración de todas las líneas de acción mencionando, sino también 
nos parece muy sensible visibilizar la voz de los pueblos originarios y los  
mensajes asociados al buen vivir (sumac kawasay). Tejer una visión más 
integral que piensa en la producción y la reproducción de la vida.
- Entender la noción de buen vivir no como solamente asociada al  
consumo, sino como una forma de relacionarnos, articular y vincularlo 
también con la naturaleza y el entorno, es fundamental.
-Consideramos también que desde la economía solidaria requerimos la 
descolonización y en ese sentido levantar estas banderas que creemos 
que hoy día más que nunca son vigentes y urgentes
- Me gustaría destacar también a propósito de que este es un espacio  
global y donde está la OIT y siempre pensamos mucho, sobre todo la 
economía social como la clave de las posibilidades de articulación en torno 
al trabajo,y señalar que esto también requiere el diálogo, por ejemplo, con 
la Organización Mundial de Comercio, en términos de que hay muchos 
 tratados internacionales firmados hoy día que asfixian la economía  
solidaria de los territorios.
-Quisiera hacer el llamado para que hagamos el puente y podamos hacer 
la presión justamente con eso, con levantar acuerdos para poder generar 
mayor flexibilidad y autonomía para las decisiones de los pueblos y que 
entonces estos tratados internacionales firmados no signifiquen como 
la piedra de toque, porque estamos haciendo mucho trabajo, pero en el 



249

camino nos vamos encontrando con restricciones que después afectarán 
a los Estados en términos de pago, de deudas, de castigo por no poder 
cumplir las condiciones.  
- Entonces de verdad estamos viendo que necesitamos la acción desde lo 
local, pero también con una consistencia desde lo global.

Participaciones relevantes del público:

Pregunta:¿Qué acciones se pueden implementar para involucrar más a los 
jóvenes en el cambio cultural y social? 

Respuesta Víctor Meseguer 

La educación es el punto clave. Eso es bastante fundamental para  
incorporar la economía social en el conocimiento, en los planes de estudios 
de educación desde la escuela primaria y secundaria hasta la universidad, 
la formación profesional, etc.  

 La economía social ya está respondiendo, ya se está conectando 
con un parte de la juventud. Una parte importante de este sector de la  
población, que no solo busca una carrera profesional en negocios, sino que 
busca algo más. Algo que va más allá de eso, algo que tiene un impacto en 
la sociedad y en el medio ambiente, algo que sirve como motor de cambio. 
La economía social ya se conecta con eso.  

 Lo que tenemos que hacer es la conexión, y la economía social  
es la necesidad de una economía diferente, la necesidad de un lugar  
de trabajo diferente que necesita hacer algo con sentido. Por tanto, 
necesitamos conectar la oferta y la demanda. Y no siempre es así. Y para 
hacer eso, lo que necesitamos es adoptar la visibilidad, construir alianzas, 
también con el movimiento juvenil, con la sociedad civil y, de hecho, una 
inversión muy importante en educación. 

Pregunta de Roberto de Meglio, ILO En la población de Quebec hay un 
conocimiento muy difuso sobre la economía social, ¿esto es consecuencia 
del nivel de inversión en los aspectos educativos?

Béatrice Alain
Desafortunadamente, no, no está del todo bien establecido en nuestro 
sistema educativo, que es realmente particular dada la larga historia de 
la economía social en Quebec. Algunas de estas cooperativas tienen más  
de 100 años y han guiado el desarrollo de nuestra economía en ciertos 
sectores como en la agricultura.  

 La respuesta a esa pregunta tiene que ver con el empoderamiento 
de los jóvenes. A veces hablamos de la juventud y pensamos que tenemos 
que educarlos o necesitamos que hagan un pequeño evento paralelo.  
Y tomamos las recomendaciones, pero no les cedemos el poder.  

 Considero que la economía social funciona mejor cuando  
aumentamos la mesa y la cantidad de personas y la diversidad de actores 
que tienen voz en esa mesa. Por lo tanto, no solo consultar a los jóvenes, 
sino también darles una voz para opinar y decidir.
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Pregunta. ¿Cómo acceder apoyos económicos o financieros como 
una asociación civil? 

Béatrice Alain
Está relacionado con el reconocimiento y apoyo financiero del gobi-
erno a organizaciones intermediarias. 
-La importancia de tener estos espacios de diálogo, de juntarnos 
y tenerlos financiados son importantes porque se necesita tiempo 
para que los actores puedan involucrarse en pensar fuera de su em-
presa en cuestiones que son más importantes para el apoyo y el 
desarrollo de la economía social. 

Vic Van Vuuren 
-Los jóvenes claman por un sistema de valores que sea diferente al 
que están experimentando ahora. Y nuestro sistema educativo no les 
está dejando entender ni comprender de qué se trata la economía 
social y solidaria. De modo que producimos jóvenes a partir de un 
sistema educativo que quiere un sistema de valores, pero no están 
muy seguros de dónde encontrarlo.  
-Entonces, cuando tenemos este tipo de sesiones (GSEF 2021) en-
contramos que los jóvenes se unen de forma acelerada porque qui-
eren aprender más y no están muy seguros de cómo hacerlo. 

 Necesitamos un enfoque mucho más estructurado a nivel na-
cional en los planes de estudio y a nivel regional para incorporar las 
corrientes principales de la ESS en el sistema educativo. 

-Los gobiernos deben tener una política nacional, pero llevará 
años implementarla en las economías en desarrollo. Lo que  
tenemos que hacer ahora es comenzar una oleada de abajo  
hacia arriba, así como intentar empujar desde de arriba  
hacia abajo. Y cuanto más podamos unir a la gente a nivel local,  
generar un nivel de desarrollo económico local, entonces  
presionaremos más a los gobiernos para que establezcan un  
entorno interestatal propicio para que pueda funcionar de  
manera más efectiva, obteniendo mecanismos de acceso a  
financiamiento y similares.
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Luz-es: cooperativas de energías sustentables
Sesión Auto organizada
6 de octubre de 2021
13:15 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador: 
Francisco Jaimez Luengas, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Panelistas:
1. Marcela Ibarra Mateos, del Laboratorio de Innovación Económica y 
Social (LAINES) de la Universidad Iberoamericana (UIA) de Puebla. 
2. Alejandra Cruz, de la Confederación Alemana de Cooperativas 
(DGRV).  
3. Camila Japp, economista de la Universidad de Sao Paolo, gerente de 
proyectos de DGRV. 
4. Joaquín Pereyra, responsable de Programa de apoyo a la transición 
 energética en México, de la Agencia Alemanda de Cooperación  
Internacional (GIZ).
5. Abraham Briones Payán Lider de territorio del proyecto Luz-Es

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases:

Marcela Ibarra Mateos
-Hemos constituido un proceso en equipo de aprendizaje de 2  
paradigmas: que hay alternativas al modelo centralizado de producción  
de energía con grandes proyectos y que son viables los proyectos  
energéticos que privilegien lo local.
-Con nuestros proyectos confirmamos que es la construcción colectiva lo 
que facilita el desarrollo de las cooperativas en energías renovables.  
-La ESS nos ha permitido adaptar los procesos productivos a las  
necesidades de los individuos  
-Este no es solo un proceso de generación de energía sino también  
de transformación de las lógicas de consumo de cada una de las  
comunidades    
-Es importante que trabajemos con los aliados y el equipo coordinador 
 que entendamos los procesos de las mismas ideas al territorio y  
entendamos los procesos de la misma manera para que en la medida en 
que acompañamos a los colectivos el encuentro sea más armónico  
Un elemento fundamental desde la ESS debe ser el acompañamiento  
constante en los territorios facilita la construcción colectiva de los  
proyectos en sus distintas etapas 

Francisco Jaimez Luengas

Pregunta guía de la sesión 
¿Cuáles son los beneficios que pueden existir de las cooperativas de  
energía? ¿Qué papel juegan las cooperativas de energía en la transición 
energética?

Camila Japp 
La DGRV promueve la transición energética mediante cooperativas y tiene 
presencia en 10 países de América Latina.
Latina. Se ha logrado en ciertos países que centenas de cooperativas  
generen energía y en el caso alemán el 40% de la energía están en manos 
de la gente, no de los grandes consorcios productores. 
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Se resalta la confianza en el grupo como un factor clave para el desarrollo 
de los proyectos locales, y tomar en cuenta como un actor importante a la 
autoridad municipal.  

 Cuando hablamos del fortalecimiento de la población y de tener  
energía, de la independencia de la energía, tener energía sostenible  
con precios accesibles para las personas eso tiene mucho que ver con la 
iniciativa de estos colectivos

 Cuando las personas comenzaron a involucrarse más que solo en 
la generación de energía fue porque comprendieron que juntos tienen un 
impacto mayor en su entorno.

-En las zonas rurales las cooperativas han creado empleos de calidad 
evitando la migración a las ciudades 
-La descentralización de la energía es bastante importante la  
aportación de estas cooperativas ya que ponen en la mano de las  
personas la generación de energía y apoya a la transición energética

Alejandra Cruz
“Para nosotros la energía cooperativa es poner la transición energética en 
las manos de las personas y también con modelos sostenibles en donde 
las personas lleven este proceso y se apropien de la transición energética 
en este sentido se han ido desarrollando modelos de Energía cooperativa”.

 -Creemos que una cooperativa de energía es este grupo donde  
las personas se asocian para resolver necesidades socio-económicas y  
energéticas, la transición energética en las manos de las personas.

Abraham Briones Payán 
-Las cooperativas Energéticas permite que la decisión y tecnología estén 
en manos de ellas y ellos, teniendo empresas y proyectos que atienden las 
necesidades reales de la comunidad  que están vinculadas estrechamente 
a las necesidades ambientales a la realidad social a la agenda misma de 
la cooperativa y que finalmente es la que se pone en común para hacer 
las vinculaciones con el gobierno para incidir en la agenda política de la 
comunidad

Francisco Jaimez Luengas
Pregunta Guía de la sesión: 
¿Cuáles son las fortalezas y retos que enfrentan los grupos cooperativos 
al hacerlo a tan pequeña escala?¿Que tecnologías son las adecuadas para 
los procesos participativos? 

Joaquín Pereyra
Uno de los principales retos dentro de México es que las personas  
entiendan el sector energético debido a su complejidad las personas 
tienen un gran desconocimiento de la transición energética y todo lo que 
se puede hacer a partir de ello.

 Es imprescindible que ayudemos a las personas a estudiar y a  
capacitarse en energías renovables y eléctrica para que ellos puedan  
formas sus cooperativas o que lo utilicen como un complemento de  
negocio.
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El reto más grande es que la gente se organice y entienda que es lo que 
quiere respecto a la energía.

 En todos los lugares del mundo existen los recursos para poder 
generar energías renovables; el viento el sol, potencia del agua, energía 
geotérmica, residuos orgánicos, dentro de este último podemos  
considerar que mientras el ser humano exista van a seguir habiendo  
residuos orgánicos que son la fuente principal para la generación de bio-
gas.

Francisco Jaimez Luengas
-Pregunta Guía de la sesión
En la red que se necesita crear para el fortalecimiento de estas  
cooperativas ¿Cuáles son los aliados clave que han identificado para la 
subsistencia de estas cooperativas? ¿Qué pasos se den dar para que la 
cooperación internacional y las experiencias de otros lados puedan llegar 
a otros grupos?

Camila Japp
- Para organizar un grupo es importante tener un liderazgo y a veces este 
liderazgo proviene de múltiples actores. El inicio es la parte más difícil 
porque se necesita crear la confianza en el proyecto u organización
-El municipio es un aliado importante muchas veces apoya en la parte de 
organización sensibilización con disponibilidad de crear espacios donde 
las personas puedan encontrarse y discutir sus necesidades. 
-Es muy importante que las personas que forman parte de asociaciones, 
colectividades o cooperativas se sientan parte de los proyectos y aporten 
algo

Marcela Ibarra
-Se debe mantener en todo momento la vinculación local con el grupo que 
tiene la necesidad o/y el interés, pero también con la comunidad mucho 
más amplia. La parte local de la comunidad es fundamental al igual que 
la vinculación con los gobiernos locales y la iniciativa privada esta última 
como un medio de financiamiento para las tecnologías necesarias.
-El equipo debe articular las dinámicas de la comunidad de los aliados 
en territorio, de aquellos que financiaron el proyecto y de esta manera se 
pudieron gestionar los intereses de cada uno de estos actores

Alejandra Cruz
Hay aliados en diferentes niveles que van desde lo micro hasta lo macro, en 
estas alianzas existen estos círculos virtuosos entre los aliados y también 
se pueden crear redes estratégicas de alianzas dependiendo del territorio.
La cooperación internacional es un aliado clave en sus diferentes formas 
porque una vez que las rutas están trazadas y los procesos fluyen solos 
y son autofinanciables y sustentables a lo mejor ya no hay necesidad de 
tantos actores.

 Gracias al apoyo de las universidades e instancias de apoyo  
internacionales, se hayan logrado organizar grupos de personas  
conscientes de llevar ellos mismos su transición energética con efectos 
directos en sus hogares y su trabajo.

 Cuando se le pierda el miedo a lo que desconocen gracias a la  
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capacitación y una vez lograda su organización, se podrá convertir en una 
auténtica “locomotora” la transición energética a nivel local.   

Participaciones relevantes del público: 

Pregunta: DGRV o GIZ pueden orientar o dar asesorías a las cooperativas 
que queremos comenzar a fabricar paneles fotovoltaicos.

Joaquín Pereyra 
Si se puede dar la asesoría probablemente no de forma directa, pero 
si en una alianza o colaboración con socios, INAES, La agencia Estatal  
de Energía de Puebla , la DGRV, pero se deben conocer los detalles de la 
organización

Alejandra Cruz
Nosotros como DGRV solo nos estamos dedicando en la etapa  
organizativa e instalación, no en etapas previas pero tenemos un modelo 
de cooperativa que se dedican a la fabricación de paneles, sin embargo 
de este modelo no tenemos ningún piloto, pero podemos establecer un 
contacto y revisar las posibilidades de colaborar

Marcela Ibarra
Tosepan en esta materia se destacó la importancia de la formación  
de técnicos necesarios para poder garantizar el mantenimiento de las  
tecnologías de estos proyectos novedosos de energías renovables. En este 
sentido se podrían formar alianzas fructíferas

 En otro ámbito, pienso que algunas energías son menos agresivas 
sobre el medioambiente ya que la energía distribuida tiene menos impacto 
en el medioambiente debemos tener en cuenta nuestros hábitos de  
consumo y que debemos transformarlos y esto va de la mano  con los  
procesos de aprendizaje y de acompañamiento. 

Experiencia: Se dice que hay pocas experiencias de energías limpias  
en México, pero en realidad hace falta socializar y visibilizar este tipo de 
experiencias ya que mediante alianzas se han impulsado proyectos de este 
tipo en el Estado de México.

Abraham Briones Payan 
Precisamente el GSEF es un espacio para difundir las experiencias y  
acciones de la ESS y que permite establecer alianzas. Nos invitaría a  
sentarnos a dialogar sobre qué pasos dar en relación a nuestras  
inquietudes y necesidades y en vista de la crisis climática que estamos 
viviendo nos toca organizarnos para replicar estas experiencias.

Experiencia: El Gobierno de la Ciudad de México otra vez de la Secretaria 
de Desarrollo Económico de México tienen a su cargo la dirección general 
de energía y sustentabilidad y ellos están dado capacitación para que las 
personas puedan tener un autoempleo en la instalación de paneles solares 
por otro lado se está ofreciendo un financiamiento a cooperativas que  
deseen tener paneles solares.
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Subtema 4. Promover mecanismos diversos e 
innovadores de finanzas sociales y solidarias

La innovación financiera tiene, hoy más que nunca, como reto la  
búsqueda de la incorporación de la dimensión humana al campo de las  
finanzas, la priorización de criterios que procuren la redistribución de  
recursos económicos, la innovación y la transformación digital en sus  
servicios. Con el surgimiento de proyectos innovadores con la visión 
de la Economía Social y Solidaria (ESS), las finanzas sociales deberían  
garantizar la inclusión financiera, impulsar y democratizar el acceso a  
estos servicios para dar viabilidad a iniciativas productivas que  
contribuyan al bienestar. En este cuarto día se brinda un espacio para el  
intercambio de conocimientos y experiencias para el aprendizaje de  
instrumentos y mecanismos monetarios y financieros innovadores que  
respondan a diversos tipos de necesidades.
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Financer la Transition Écologique et Sociale des entreprises de l’ESS : 
dialogue entre les réseaux de finance sociale et solidaire
Table ronde

7 octobre 2021
8h30-10h00 EST

Modérateur:

Milder Villegas

Intervenant(e)s:
• Pauline Boinot, Association Internationale des Investisseurs dans 
l’Économie sociale (INAISE)
• Mohamed Attanda, Microfinance African Institutions Network (MAIN)
• Eva Cantele, ESS Forum International
• Ahmed Benbouzid, MicroEntreprendre
• Jason Nardi, Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie 
Sociale et Solidaire (RIPESS)

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des  
gouvernements, des groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un 
monde meilleur et plus inclusif ? Quelles actions clés faut-il promouvoir au 
niveau local ?

Résumé des présentations: 
Après une présentation rapide de leur réseau respectif, les intervenants ont 
présenté la position de leur réseau par rapport à la transition écologique 
et sociale. Tous sont d’accord que la transition écologique et sociale doit 
aussi inclure la question économique et que chaque réseau doit aussi  
prendre des actions au niveau de la gestion interne. Il a été présenté  
aussi que l’inclusion financière peut répondre aux défis des populations 
vulnérables en leur donnant les moyens de répondre aux changements  
climatiques. Il a été mentionné aussi que la TES doit être vue comme une 
opportunité plutôt que comme une contrainte. Même si certains réseaux 
n’ont pas de position claire en lien avec la TES, leurs actions rejoignent déjà 
les ODD. Il est donc important de s’approprier l’enjeu de la TES.

Réponses à la question principale:
1. Il faut que l’ensemble de la société se joigne à nous
2. L’action doit se faire au niveau des gouvernements
3. Il faut montrer que l’ESS peut être une solution et une alternative
4. Il doit y avoir une prise de conscience globale, tout le monde doit être 
sensibilisé
5. Il faut renforcer les alliances et continuer le dialogue
6. S’assurer d’utiliser un langage plus accessible et plus compréhensible 
par l’ensemble de la population.

Résumé de la session :
Il est important de faire le point sur là où sont rendus les réseaux et  
de s’assurer que ceux-ci travaillent dans la même direction en vue d’une 
transition écologique et sociale.
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The Role of Social Finance and its Future in the Post Covid 19 Era
Self-Organised Session
October, 7th
16:00-17:30 h (KST)

Moderator:
Rev. Song Kyong Yong - The Korea Social Value and Solidarity Foundation

Speakers:
• Ms Yoo Yumi - Community Cooperative Federation
• Ms Patsian Low - AVPN
• Mr Gian-Luca Gasparini - FEBEA
• Mr Philippe Guichandut - Grameen-Agricultural Credit Foundation
• Ms Silvia Schiavon – ICA

Main question:
What should be the actions or strategies of individuals, governments, 
groups, societies, countries, to achieve a better and more inclusive world? 
What key actions should be promoted from the local level?

Summary of presentations:
- Ms Yoo Yumi - Promoted sustainable economic activities of SSE  
actors. Enhanced welfare, quality of life, and mutual support of members 
by restoring community sprits (actualization of cooperative economy 
movements by low-income citizens communities; 6,500 members and 
40 organizations, accumulative investment 4.2mil USD / Accumulative 
loans 7.5mil USD in 2020). 70,000 USD mutual aid funds mobilized by 
5,269 members; provided for medical services of 326 people.

- Purpose of establishment:
- Based on values and principles of cooperatives - cooperative 
activities of self-reliance, independence and autonomy - promote 
sustainable economic activities of SSE actors; enhance welfare, 
quality of life and mutual support of members by restoring 
community spirits

- credit loans
- difficulties of accessing banks
- low credits
- resolve issues of guarantees and collaterals 

- members’ actions
- fulfill planned economy
- enhance savings
- mutual support in emergency situations

- managed by citizens
- cooperation and sharing
- actions in daily lives
- overcome social exclusion
- policy advocacy
- role of civil society capital

- Growth and origin of self-help finance 
- actualisation of cooperative economy movements by low income 
citizens communities: 6500 members and 40 organisations
- loans - investment
- education - training
- exchanges among members
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- SSE group purchases
- local cooperation and solidarity

- Fund management - not savings in big banks: investment in social 
values - members’ public ownership and democratic management of 
cooperative funds
- with covid 19, livelihood safety nets based on funds mobilised by 
members

- members - provide economic benefits to compete capitalistic 
insurance model - supplement social safety nets - stabilise 
employment - consolidate local communities
- federation - devote to basic principals of cooperative, mutual 
solidarity activities - expand relationships; enhance activities 
of local associations, nationwide mutual aid projects
- mutual aid - build autonomous livelihood safety net by providing 
mobilised funds for members’ medical treatments

- Business strategies
- Step 1 - develop local bases for social economy organisations

- member education, foster leaders
- joint projects
- strengthen organisational power through revitalisation of 
citizen activities
- establish local infrastructures

- Step 2 - discussion on converting into incorporated association
- discussion and research on establishing an incorporated 
association since 2012

- Step 3 - establish social cooperatives
- 5 years of discussions: established social cooperative

- Step 4 - member organisations’ join
- proactive mutual aids and social economy activities by 
converting the federation into an incorporated association

- GOAL - enhance mutual aid spirit - contribute to stabilisation of 
local economy - provide economic benefits to compete capitalistic 
insurance model - supplement social security networks - stabilise 
employment - consolidate local communities 

- Paradigm shift - challenges and actions
- sense of duty

- awakening that we are pioneers
- guides of junior groups

- figure out necessities
- interests in sharing economy - social housing
- group purchases - medical treatment, weddings and 
funerals - expand mutual aid business
- expand according to generations and types of business

- diffuse best cases
- exchanges of member experience
- diffuse best practices through workshops and advocacy 
activities
- expand social economy mutuals

- challenge spirits
- safety nets for possible risks
- new initiative - social bank

- strengthen solidarity
- enhance solidarity and cooperation among organisations of 
diverse local actors - youth, platform workers
- led the launch of social solidarity credit union
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- Ms Patsian Low - AVPN Philanthropic Pooled Fund - Philanthropic 
pooled fund(first regional fund aimed at supporting organizations who 
are working to strengthen primary healthcare systems in Southeast Asia 
to mitigate the impact of COVID-19 and future pandemics). 84 total  
applications were made for the funding and ~267,000 USD average 
grant was asked. 79% increased access to primary healthcare in rural 
& urban areas, 68% improved the quality and/or capacity of a primary 
healthcare center, 65% increased the efficiency of primary healthcare 
delivery. 

- AVPN: Asia’s largest social investment network
- How can social investment effectively support long-term recovery 
in Asia?

- long tailed challenge with deep social, economic and 
development implications

- how to transition without affecting relief program funding?
- non-covid related organisations play an important role in Resilience 
and Recovery

- support needs to go to more than just primary healthcare and/
or relief organisations

- innovation, research, infrastructure and capacity building needs are 
still very critical

- it is difficult to gain funding support for these in light of acute 
COVID relief needs still present
- intellectual capital and partner networks are just as important 
as financial support

- social organisations are overwhelmed by the restrictions played 
on COVID relief funding, at the expense of their own organisational 
growth and development

- social organisations needs to be strengthened with  
unrestricted, general funding in order to face challenges ahead

- GOALS:
- Direct support of Covid-19 response and recovery efforts
- Non-covid related contribution to strengthening of overall 
primary healthcare system
- increased organisational capacity of grantees
- new/extended partnerships and expanded network for both 
grantees and fund members
- additionality provided by the fund

- Theory of change: key outputs and outcomes
- problem:

- existing gaps within the healthcare system across Southeast 
Asia were exacerbated by the pandemic
- these stresses caused bottlenecks in the delivery of immediate 
response and relief across the region
- knock-on effects also began to surface as a result of the 
disruption and neglect of the treatment of other diseases
- there is a need to consolidate regional efforts in strengthening 
primary healthcare systems to tackle this pandemic and future 
ones

- grantee:
- registered charities and non-profit organisations active in 
Indonesia, Philippines, Malaysia or Thailand

- activity:
- creation of pooled fund to galvanise collaborative efforts 
towards desired outcomes
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- building up pipeline of solutions that fosters alignment 
between stakeholder of the fund

- output:
- direct support to initiatives that contribute to strengthening 
the access and delivery of primary healthcare
- support COVID-19 response and recovery efforts
- bring together key stakeholders from various background and 
markets to create collective impact

- outcomes:
- short term - to quickly and effectively scale proven healthcare 
solutions that will to:

- strengthening primary healthcare systems
- covid 19 response and recovery efforts
- long term - to leverage on collaboration to affect impact at 
scale - at a level that could not have otherwise been achieved 
if the stakeholders worked in silos

- first regional fund aimed at supporting organisations that are working 
to strengthen primary healthcare systems in Southeast Asia to mitigate 
the impact of covid-19 and future pandemics
- 84 total applicants; 267,000 USD average grant ask

- covid 19 response
- 50% increase distribution of PPE and or covid-related medication
- 49% mitigate effect of covid-19 on the treatment of other 
diseases
- 48& support the development of covid-related healthcare 
infrastructure

- primary healthcare response
- 79% increased access to primary healthcare in rural and 
underserved urban areas
- 68% improvement of quality and capacity of primary healthcare 
centre
- 65% increase in the efficiency of primary healthcare delivery

- Mr Gian-Luca Gasparini - FEBEA members operate in their countries 
as the main financiers of the social economy sector, providing  
financial services and nonfinancial support (17 countries, 33 members. 
30BN euros + total assets, 700k clients). Ethical financial institutions 
moved their entire operations online in record time, voluntarily  
introduced a moratorium on loan payments, dealt with the large wave 
of requests to reschedule payments, as well as new requests for loans 
linked to the crisis at no additional cost, additional measures such as 
crowdfunding and solidarity campaigns, tailored technical assistance, 
solidarity initiatives were activated.

- FEBEA - international non-profit association dedicated to the  
development of ethical and solidarity-based finance in Europe 
through advocacy, communication, exchange and participation of 
European citizens
- outreach

- 17 countries
- 33 members
- 30bn euros+ total assets
- 700K+ clients

- ethical finance
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- work to place the economy at the service of 
European citizens
- contribute to solidarity, social cohesion and 
sustainable development
- pursue social impact as well as financial profit
- support innovative projects from a social and 
environmental point of view
- commit to finance economic initiatives pursuing 
the following goals:

- job creation, in particular social employment
- sustainable development - renewable 
energies, organic farming, biodiversity
- international solidarity and fair trade

- response to pandemic 
- operations:

- ethical financial institutions moved their entire 
operations online in record time
- they voluntarily introduced a moratorium on 
loan payments
- they dealt with the large wave of requests to 
reschedule payments, as well as new requests 
for loans linked to the crisis at no additional 
cost
- additional measures like crowdfunding 
and solidarity campaigns, tailored technical  
assistance, solidarity initiatives were activated

- advocacy:
- carried out advocacy work at the national  
level to ensure that social economy  
organisations are included in the already- 
activated national measures for SMEs
- advocated for the introduction of flexibility 
 in the existing European Employment and  
Social Innovation financial instruments for  
social finance
 

- Mr Philippe Guichandut - Creation of a Covid 19  
Observatory; survey initiative among the Foundation’s 
partners launched in March 20. Teaming up with ADA 
and Inpulse from May-20 to expand the sample of 
MFIs surveyed and reach new regions. The impact of 
the crisis varies according to the regions and the pe-
riods.  Globally most of the MFIs (47%) don’t have any  
more operational issues. Low disbursement levels,  
persistently high credit risk, and significant impact on 

“...Creation of a Covid 19 
Observatory; survey 
initiative among the 

Foundation’s partners 
launched in March 20...”

Mr Philippe Guichandut
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profitability are still the most visible impacts but to a less extent than 
before with big differences per region/country. In general, MFIs have all 
proven to be resilient, with good adaptation and foresight capacities. 
Institutional governance is also key to quickly adjusting and making the 
right decisions.

- follow up since the start of the crisis:
- Creation of a Covid 19 Observatory: survey initiative among the 
Foundation’s partners launched in March 2020. Teaming up with 
ADA and Inpulse from May-20 in order to expand the sample of 
MFIs surveyed and  reach new regions. 
- Publication of 10 articles on how MFIs are coping with the crisis: 
they azre all shared with our partners and  within the microfinance 
industry. ▪The latest study led in Jul-21 includes 78 MFIs: 17 in  
Europe and Central Asia (ECA), 24 in Latin America and the  
Caribbean (LAC), 7 in MENA, 25 in Sub-Saharan Africa (SSA), 5 in 
South and Southeast Asia (SSEA).
- A study published in July 2021 provides a longitudinal analysis of 
the responses obtained and allows to observe the evolution of the 
crisis over the past year. 
- Three main fears with regard to our partners in the COVID-19 
crisis:

- Liquidity crisis 
- Increased credit risk
- Solvency

- A liquidity crisis has been avoided in the industry
- At the Foundation, 29 partners (39%) have requested 
extensions to 2020. 
- The prudence of disbursements after the first impact of the 
crisis also explains the good level  of liquidity. 
- MFIs have maintained a sufficient level of liquidity since 
(median LAR of 12% for the  Foundation’s partners).

- Operational context
- MFIs have adapted quickly to the crisis through a number of  
measures for staff and clients. 
- High stability in the measures implemented by the MFIs,  
with an emphasis on sanitary issues and client relationship  
management.  
- The financial constraints remain the same throughout the  
periods: the increase in the PAR is still the major difficulty. This  
is followed by a decline in profitability, notably through   
provisioning and the reduction of outstanding loans.
- Few issues raised on lender disbursement or cash shortage. 

- Activities update
- No correlation between operational constraints and the level 
of  disbursements in Q2 (cf Africa).  
- When targets are not met, it is mostly due to low demand and 
adequate risk management 
- When they are, it is a mix between adaptation of services and 
demand  from clients 
- When they are exceeded, it is largely justified by strong client 
demand, but also by an increase in ALB

- Credit risk
- Excellent repayment levels in Europe, which confirms its  
singularity.  
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- In Asia, there are 4 MFIs below 90% of repayment, far  from 
pre-crisis standards.  
- Critical repayment levels (<70%) are only found in 12  MFIs (15% 
of the scope): half of them are in Latin  America and Caribbean.  
- It is also related to the situation of the 3 Ugandan partners.

- Impact on profitability
- The provisioning rate of the PAR is higher than in pre-crisis 
years for 58% of MFIs, generally between 0% and 25% of the 
usual amounts.
- The increase in write-offs concerns only 38% of MFIs and in the 
majority of cases, it did not double.
- The majority of respondents are not experiencing any  
pressure on equity and remain profitable (79%). Only 6 MFIs 
have a strong and visible impact on their capitalization level.

- Lessons learnt
- The impact of the crisis varies according to the regions and the 
periods.
- Globally most of the MFIs (47%) don’t have any more 
operational issues.
- Low disbursement levels, persistently high credit risk and  
significant impact on profitability are still the most visible  
impacts but to a lesser extent than before with big differences 
per regions/countries.
- In general, MFIs have all proven to be resilient, with good  
adaptation and foresight capacities. Institutional governance is 
also key to quickly adjust and make the right decisions.
- The problematic cases today were already problematic before 
the Covid-19 crisis, which is confirmed in 2021!
- Good coordination between investors on informal agreements 
and for the coordination of technical assistance.

- Challenges
- Acceleration of digitization projects in particular, which seems 
to be essential for MFIs now.
- Focus on agriculture financing, perceived during the crisis as 
less impacted and so less risky, needs to be confirmed in the 
coming months.
- Information sharing, shared analysis remain key to have a  
better understanding of the needs of the actors and be able to 
respond to their needs.
- Close coordination among the main stakeholders is essential to 
have appropriate answers to face the evolution of the context.
- Keep the focus on the social mission of microfinance, targeting 
excluded people from the mainstream economy and the new 
excluded persons due to the Covid 19 crisis.

- Ms Silvia Schiavon - Global Cooperative Impact Fund (The ongoing 
Covid-19 pandemic and climate urgency reveal the fragility of our  
societies and planet, as well as the urgent need for a sustainable  
recovery that leaves no one behind). The lack of funding today is one 
of the main barriers to the development of cooperatives, as reported 
and especially the case in emerging countries. The fund is to combine 
financial and non-financial (TA) mechanisms of support; to provide  
also small tickets to answer the unmet demand of small and  
medium agricultural cooperatives; • to comprise a large array of  
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financial instruments including senior subordinated loans to cover also 
the long-term needs of cooperatives; • to have cooperatives in its DNA 
from the beginning to better understand their needs and to build the 
Fund based on those needs. Target: invest directly into cooperatives  
or via financial intermediaries/ amount USD300K-3M, for long-term  
patient capital (senior / subordinated debt).

- Why a fund for cooperatives
- The ongoing COVID-19 pandemic and climate urgency reveal the 
fragility of our societies and planet, as well as the urgent need for 
a sustainable recovery that leaves no one behind. Cooperatives, as 
people-centered and democratic enterprises, are uniquely placed 
to respond to these challenges.
- The lack of funding is today one of the main barriers for the  
development of cooperatives, as reported by them, and this is  
especially the case in emerging countries.
- Bottom-up dynamic: cooperatives are locally anchored; they are 
key local agents of capital accumulation that could guarantee an 
economically sustainable development;
- Cooperatives provide jobs or work opportunities to 10% of the 
employed population.

- What do cooperatives need from a financial instrument?
- To combine financial and non-financial (TA) mechanisms of  
support;
- To provide also small tickets to answer the unmet demand of 
small and medium agricultural cooperatives;
- To comprise a large array of financial instrument including senior 
subordinated loans to cover also the
- long-term needs of cooperatives;
- To have cooperatives in its DNA from the beginning to better  
understand their needs and to build the fund based on those needs.

- Unique partnership
- complementarity: The GCI is a partnership between the  
International Cooperative Alliance (ICA), representing more than 
1 billion people members of cooperatives, and Inpulse, a  
cooperative investment management company specialized in  
investing into impact companies
- bottom-up initiative: The GCI project origination is from the  
cooperative sector itself: a cooperative fund by cooperatives and 
for cooperatives
- unique DNA: With a deep knowledge of the cooperative sector 
and its unique network in 109 countries the ICA is the founder of 
the GCI project and its guarantor.

- Global cooperative impact fund
- fund size: $50M

- target: invest directly into cooperatives or via financial 
intermediaries
- investment amount - USD 300K - 3M
- Investment period - long term
- investment tools - senior and subordinated debt

- final beneficiaries - cooperatives
- global fund with priority on Sub-Saharan Africa
- no limitation of sectors

- how will cooperatives be supported
- Pre-Investment TA: Make the cooperatives investment ready
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- Provide the existing cooperatives with institutional 
reinforcement according to their needs
- Support local federations and APEX to create a sound 
cooperative ecosystem
- Leverage the development of the local private sector, 
ensure better outreach to marginalized groups

- Provide them with long-term financial tools
- Senior debt
- Subordinated debt
- The eligible investees will be either the final cooperative or 
a cooperative focused financial intermediary

- Post-Investment TA: Support their development
- Support their scale-up strategy, ensure sound growth
- Create C to C business development, support inter-
cooperative development and knowledge-sharing

Answers to the MAIN QUESTION:

- Yoomi: In Korea, many groups are accustomed to receive government 
support; more coordination between the groups can do better jobs. Laws, 
institutions may have a limited role, instead, we need more small groups 
that are active on the ground. And build a safety net together.

- Gianluca: It should be based on bottom-up approaches. Local people 
are in the best position to solve local problems. Civil society should put 
resources together and come up with solutions collectively. Organize  
locally and try to find like-minded groups in the region to reach critical 
mass to impact.

- Philippe: Strongly believes in networks, initiative locally than expand. 
Willingness to share information to figure out what is happening on the 
ground is important. We need to do global analysis to provide solutions 
and services. Mixed approaches such as TA, capacity building are also  
crucial along with financial provisions. 
- Patsian: Collaboration and partnership will help at the local level.  
The partnership should also include other segments including investors, 
businesses, and funders which are all part of the ecosystem. We need an 
ecosystem approach that ensures the right resources to the right needs. 
Also, non-financial efforts are crucial. 

- Silvia: Government and instructional actors are important, and we should  
include all the stakeholders for cooperatives. Strongly believe in acting  
locally (not only metropolitan but also remote areas with communities). 
We should ensure to serve not only businesses but also communities.

Relevant Questions and Answers from Audience:

- Question: How can these associations create local solutions?

- Answer:

- Yoo Yumi: in Korea we are so used to the established  
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institutions, so used to support, many groups try to solve crisis  
by getting support and so, rather if the groups had focused in  
coordinating and helping each other we would’ve done a better 
job - it is a dilemma, legal institutions are very important

- SOCIAL economy actors have to come together in a more 
close-knit manner

- Gian Luca Gasparini - there should be an bottom up approach to 
solving this issue bc these are local problems 

- reach from local level to regional level by pulling resources 
together

- Philippe Guichandut - fully agrees with everything that has been 
said - being together through a network. very important, at the 
local level, willingness to share info and what is happening on the 
ground. To reach really excluded people we need a mixed support 
- finance is good but if you don’t provide support to better their 
services, then it is not enough

- Patsian Low - Agrees with everything. I feel that the need for 
collaboration and partnership will help us advance at a local level. 
Adjustment must include other sectors of SSE, including fundors, 
investors, that are all part of the ecosystem. The ecosystem  
approach is the only way to move ahead - engage with other parts 
of the local ecosystem to ensure that the right resources are going 
to the right leads - no duplication of associations trying to fund the 
same thing which can happen at local levels. 

- Silvia Schiavon - i will also include governments - to ensure  
that all actors are included, from a cooperative pov this wasn’t  
always the case - there was lack of info and issues for members. 
Importance of acting locally, not only in metropolitan areas but  
in rural areas and involve the community around - while we  
support business, we also support families and communities - more 
inclusivity. 

- ? collaboration shouldn’t happen only with SSE, but other actors 
are important too. We need to build the ecosystem and take in 
all the stakeholders that would be contributing to expanding the 
partnership and with this change can happen. 

- Question: Yoo Yumi to Silvia -  how do you target the ICA members 
around the world, or do you focus your finance on a specific person?

 Answer: the fund has not been launched yet, the fund has the full 
support of the European Commission. We are gathering investment 
from other actors. in terms of beneficiaries, the only ones will be  
cooperatives

- Patsian Low: When we talk about capacity-building programs 
provided by funding communities, as it is hit by the covid19, we are 
seeing emerging programs that are targeting specific needs rather 
than general ones. How this is evolving around the world? 
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- Philippe: Reality is not optimistic. Global issues of  
capacity building is well understood by most funders and 
they are trying to focus on specific programs. However, 
technical assistance should be based on global approaches, 
not specific issues. 

- Gianluca: Providing technical assistance should go 
hand in hand with financial support. Delicate issues 
should be discussed by not only government and funders 
but also by financial intermediaries and beneficiaries; so 
they can formulate the best support programs through 
discussions.

Conclusion of the moderator:

Throughout the session, we witnessed the power of social finance 
that guides us through all the risks that are posed by the pandemic. 
Although the pandemic accelerates the trends of social and eco-
nomic inequalities, we saw the hopes from the various social fin 
ance organizations that are trying to solve the problems through 
alternative and innovative ways. And these hopes can grow even 
bigger when we exchange, discuss, and share our ideas. I hope this 
session can become a starting point for growing the hopes. 

Yoomi: We are doing in-person finance. Our case gives hope if 
we achieve one thing we can achieve more.

Gianluca: What we have discovered is that we might have seen 
some big forces push us down but if we put our resources  
together, we can fight against it. Let’s keep cooperating rather 
than building walls.

Phillipe: Optimistic. Microfinance has demonstrated that it is very 
resilient during the pandemic. This proves that they can meet the 
needs of people. Collaboration of all the stakeholders is extremely 
important.

Patsian: We talked about the importance of partnership and  
networks. Despite all the challenges, SSE is continually growing and 
building bridges. We can continue to grow 

Siliva: SSE actors are crucial as their impact on community and  
resilience to fight against this crisis.
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Innovative Social Finance mechanisms from diverse territories to 
strengthen SSE ecosystem
Workshop

October 7th, 2021
18:00-19:30 h (Seoul time)

Moderator:
Philippe Guichandut / Fondation Grameen Crédit Agricole

Speakers:
• Ahmet Batat - Needsmap 
• Hyung-Kyun Kim - Ministry of the Interior and Safety 
• Ruth Muñoz - National Institute of Social Economy INAES
• Hwang Jinsol - THE BRIDGE
• Marcelo Torrano - Municipalidad de San Martín, Argentina

Summary of presentations: 

1st speaker: Hyung-Hyun Kim - Community assets for local revitalisation
- community wealth building project

- alternative ownership method in which local residents jointly own 
assets necessary for the local community
- background - rise of social conflict and economic class disparity due 
to gentrification in metropolitan areas and large cities
- it is necessary for local communities to directly own and operate the 
local space
- supports the sustainable growth of local communities
- project overview

- memorandum of understanding - 2019
- agreement 2020

- purpose - promotion of regional revitalisation by securing common 
assets of the local community
- contents - loans
- success case - GeonMaek Village pub - renovation of an abandoned 
warehouse, first floor is a village pub and the other floors are guest 
houses - all members of the first village pub in Korea are the owners

- design-pack social housing - the first social housing introduced by 
the private sector
- eco friendly blue bike club - created an open space where local 
residents and tourists can share bicycles
- provide local students with bicycle safety training
- giant community hotel - an old local inn induced the influx of 
young people and tourists

- outcomes
- increase of local migrants through creating job opportunities
- enhancing social value by providing devices to the local 
community

- plan 
- promotion of the enactment and revision of ordinances for the 
smooth promotion of common

2nd speaker: Ruth Muñoz - Policy instruments for strengthening the SSE 
ecosystem in Argentina
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- solidarity finance - several specific financial modalities that 
emerge in response to hegemonic finance - proposing to  
democratise financial resources, addressing and problematising 
the main financial functions, to put finances at the service of  
individual and social needs 
- main solidarity finance modalities in LAC

- Time banking and social currencies
- popular finance
- community and indigenous finance
- cooperative finance
- mutual finance
- microfinance
- ethical finance
- impact finance
- development finance and public policies

- Argentina - underdeveloped financial system
- financial law: from 700 institutions and half cooperatives, to 1 
coop bank
- 49% population with banking account
- 49% of population paid by the state opened their account as a 
condition to receive payments
- 91% of self-employment paid cash

- National policies: microcredit and supply driven approach
- financing as a transversal need in SSE since 2001 crises
- main answer: a microcredit national law to finance 
- credits for labour cooperatives to mitigate covid-19 - 6% of 
execution
- informal circuits and associations that provide SF services - 
usually aren’t taken into account by policy makers

- Conurbano Bonaerense
- Innovative policies from INAES

- municipal purchasing program for the social and solidarity 
economy
- productive loans based on the integration of mutuals and 
cooperatives

- concluding remarks
- move forward from financial inclusion and microcredit

3rd speaker: Marcelo Torrano - Solidarity Finance from San Martín  
Municipality, Buenos Aires, Argentina. A system with vision and possibility 
of scaling up and adapting to other territories and contexts

- we have developed these actions in San Martin
- agencia para la integracion de la política de cuidado
- subsecretaria de trabajo y economía
- subsecretaria de derechos humanos

- 4 strategies
- financing: solidarity financing fund for production; rotate 
found; corazon revoke
- self-management: registry of social and recovered enterprise; 
exemption from payment of health and safety tax, modular  
temporary commercial authorisation 
- training: integral courses on entrepreneurship management, 
training in SSE and training courses in trades and labour  
qualification - all of this is disseminated in the territory, in social 
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organisations and municipal devices
- marketing: buy “solidarity”, fair “manos de san martin”, fair 
trade and SSE stores, from producers to neighbours, support to 
popular SSE warehouses

4th speaker: Hwang Jinsol - Impact financing for Sustainable 
development and mutual prosperity

- focusing on goal 17 - partnership 
- in order to build a genuine partnership there must be respect 
and trust - if there isn’t it isn’t worth anything

- donation vs investment - two types of financial models - which 
one is the best? for some donations, are not ideal but investors are 
not interested in Uganda because of low interest rates maybe

- impact donation = donation + investment - changing 
beneficiaries to donors

- crowd-funding platform - we grow together from this

5th speaker: Ahmet Batat - Needsmap
- needs map is an online platform cooperative that validate,  
visualise, social needs and enable them to connect with proper 
supports through its map-based technology
- founded in 2015
- more than 100 thousand members
- 350 local partners - work very closely w them
- see themselves as Turkey’s solidarity point
- VALIDATE needs from people and institutions
- social finance practices of Needsmap

- traditional response for shelter
- establishment of tent camps for victims 
- building container city for survivors

- Needsmap response for shelter
- collect map-based data from displaced victims
- provide peer2peer rent support - USD5,7M rent-support in 
one month - distributed among more than 250 homes

- humanitarian aid - social marketplace
- covid 19 restrictions and increased poverty - a need for  
neighbourhood level solution and supporting needs from 
where they occur - only MSME focused online-marketplace for  
supporting needs
- reached 15 thousand beneficiaries and more than 400 local 
shops

- mainstreaming through art and culture - an online music festival 
with more than 45 celebrities participation - festival revenue will 
be used to meet the needs on needsmap
- key takeaways

- solving social problems instead of only creating economic 
value
- multilevel partnership is a must
- creating shared value is the only way to transform current 
situation
- much more thinking on born-global type social enterprises 
through social finance 
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Answers to the MAIN QUESTION:
- Question: What should be the actions or strategies of individuals,  
governments, groups, societies, countries, to achieve a better and more  
inclusive world? What key actions should be promoted from the local 
level?

o Answers: 
▪ Ahmet/NEEDSMAP

- solving social problems instead of only creating economic  
value
- multilevel partnership is a must
- creating shared value is the only way to transform current  
situation
- much more thinking on born-global type social enterprises 
through social finance 

Hyunggyun Kim 

-focusing on goal 17 
-partnership 
- in order to build a genuine partnership there must be respect and 
trust - if there isn’t it isn’t worth anything

Relevant Questions and Answers from Audience:
How can we see the Covid-19 crisis as an opportunity?

- Ahmet: to develop you need innovation, during crisis times the 
world changes and traditional approaches are updated. Using  
technology is crucial and it showed us that 

- Marcelo: public purchases - one of the initiatives San Martin  
implemented in order to respond to the covid-19 crisis. 500 tonnes of 
food to 80 thousand people. From 40% now in 2021 to be increased 
to  60% public purchase from social and solidarity economy actors

- Ruth: everything is clearer, we can see more the needs of this sector 
and also of the territories - INAES is more visible for other organisms 
and cooperative associations, and technology was very important for 
us. We try to promote digital inclusion

- Hyungkyung: the government provides more opportunities to the 
people to take on social projects
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SILK - Social Solidarity International Learning and 
Knowledge Community of Peers
Self-Organised Session

October 7th
21:30 h (Seoul time)

Moderator: 
Samuel Barco

Speakers:
• Paula Santarén
• Víctor Meseguer
• Camila Piñeiro
• Mariana Heredia

Main question
What should be the actions or strategies of individuals, governments, 
groups, societies, countries, to achieve a better and more inclusive world? 
What key actions should be promoted from the local level?

Summary of presentations: 

- Samuel
- SILK

- Tema de la PLP: Internacionalización
- Proceso que implica flujos multilaterales de bienes, servicios, 
recursos financieros y activos intangibles dentro de las 
organizaciones y entre ellas, así como entre países.
- La cuestión de la internacionalización de las organizaciones de 
la ESS ha sido objeto de una evolución importante.

- Objetivos de aprendizaje
- Desarrollar la internacionalización de las organizaciones de la 
ESS.
- Implementar el aprendizaje entre pares, que incluye 
investigación práctica y específica.
- Actividades para fomentar el aprendizaje organizativo 
dirigidas a los principales interesados.
- El desarrollo de una comunidad de pares.
- Facilitar un avance significativo en la construcción de 
ecosistemas de ESS más resilientes.

- Partenariado
- América, Europa, pocos de Asia y de África.

- Paula
- ACCIO: delegación en Casablanca, Londres y Dubái y cubre casi 
todos países del mundo

- Apoyo comercial, no es una delegación política - hace 3 años.
- Red pública exterior.
- Cofinanciada por la generalitat (75%) y la empresa el resto.

- Identificar socios internacionales para ayudar los proyectos.

- Víctor
- No sé qué no sé mucho que deciros, pero voy a intentar decir dos 
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“...la economía social no es 
para todo el mundo...”

Victor

cosas que espero que sean útiles.
- Lo he en cierta medida tener en cuenta:  
globalmente hemos establecido un diálogo por 
ejemplo transatlántico en materia de economía 
social con Estados Unidos también con América 
del Sur América Latina también con Asia - ese 
nivel antes no se hacían - el nivel de interlocución 
constante que tenemos ahora no lo hemos tenido 
el nivel de intercambio que tenemos - tenemos 
todas las piezas del puzzle - tenemos un apoyo 
político que nunca hemos tenido vamos hacer un 
plan de acción europeo de economía social que 
 se juntan 8 de diciembre y cuya una de una  
sucedidas es precisamente la internacionalización 
da exportar los modelos económicos - tenemos 
un sector más estructurado que nunca y nos  
ha costado mucho- tenemos un diálogo  
permanente tenemos en nuestro caso al  
Parlamento Europeo - Europa representa tiempo 
y una cosa que a mí personalmente me  
obsesiona es que la economía social no es para 
todo el mundo sabe que la economía social es 
 parte del paisaje todo el mundo sabe que las 
cooperativas agrarias las cooperativas bancarias 
 todo el mundo sabe que eso es parte de  
nuestra historia las mutualidades de nuestra  
historia y nuestro paisaje socioeconómico todo  
el mundo sabe que la Revolución Industrial los  
trabajadores que vinieran para tener mejores 
condiciones laborales para acceder mejor a la  
protección social pero no solamente somos  
una herencia somos el futuro creo que  
proyectos como este he coordinado y darnos la 
oportunidad de dar saltos cualitativos y aprender 
los unos de los otros que es muy importante para 
no estar equivocando no sé nuestro rincón todos 
todo el rato aprender de los errores de los demás 
y poco más 

- Camila
- Un poco por la experiencia de Mondragón -  
organizaciones que operan más allá de sus  
fronteras y como había explicado Samuel 
 no es necesariamente flujo de bienes y  
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también puede ser no puede ser lo que se intercambia puede ser 
también bienes intangibles
- Trabajamos en otros países apoyando a los sectores operativos en 
otros países entonces elevando en el sentido para nosotros mismos 
que también estaremos este trabajo entonces hemos escogido tres 
organizaciones para compartir con ustedes
- Mondragón recientemente se acaba de terminar y también  
otro tema importante es que algunos nacieron globales, pero otros 
decidieron sobre la marcha por su crecimiento e internacionalizar  
entonces después
- Equal exchange nació en Estados Unidos en 1983 y siempre con la 
misión de apoyar a los productores en países del Sur a tener fuerza 
en una relación comercial más justa con los consumidores en EEUU 
con una conciencia como el consumo responsable e incluso en  
solidaridad con el pueblo nicaragüense

- Tienen millones de ventas anuales que benefician y se  
relacionan con familias de agricultores pequeños- y no solo  
compras sino apoyar a sus productores para que puedan agregar 
valor a sus productos mejorar la calidad la productividad y- es una 
organización con la misión y cuáles no tiene otra empresa en EEUU
- Coopcycle: Una plataforma tecnológica digital para brindar sus 
servicios en la Francia - surge la necesidad de actuar de forma 
global no solo en francés - alrededor de 15 países de la Unión  
Europea y ya están expandido a México ahora no sé cuál es 
el nombre que se usa en México recordar para hacer alguna  
persona que quiera y bueno están también en Argentina y a otra y  
lo interesante de mejorar las condiciones de trabajo de los  
trabajadores.

- Mariana 
- INAES Forma parte de la economía social en México - se estima que 
en el país existen aproximadamente 61000 de estos organismos que 
incluyen 12 millones de dados.
- INAES en el consorcio de medición del consorcio de medición  
de impacto comprensión el consorcio de ecosistema SEPE CP el 
consorcio de acción social con impacto y por último el consorcio de 
aprendizaje y conocimiento internacional de la economía social en 
inglés. 
- Ahora en este proyecto empresariales y sociales de  
micronegocios emprendedores trabajadores que ejercen  
independientemente sus actividades no por cuenta propia surge a 
partir de haciendo un benchmarking. 
- Identificando cuáles son los modelos similares que puedan  
aportar a estos trabajadores en México pues nos damos cuenta de 
 que existe ya este modelo es el que les comenté que una empresa 
llamada Smart cooperativa que comenzó este proceso de  
construcción de redes de cooperación internacional para que nos 
transfirieron sus conocimientos - con el único interés pues de lograr 
beneficios sociales para los trabajadores vulnerables mediante el  
fomento de la solidaridad y consolidación del modelo empresarial en 
México. 
- Posteriormente se construyó una plataforma en México 625  
un número importante de colectivos están interesados dispuestos a 
capacitarse adaptarse a este modelo - se construye la plataforma 
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para el apoyo de estas comienza esta parte importante del proceso 
de formación dónde estamos. 
- Hoy en día con este proyecto pues hasta ahora se ha construido  
su proceso de convocatoria - tienen una gran respuesta cómo  
descolocar a muchas personas interesadas se ha derivado a que 
se seleccionarán 6 colectivos de los cuales un dato importantísimo  
que el 64% son mujeres y pues todas las personas se encuentran ya 
participantes en estos procesos de formación utilizando la plataforma 
comentada. 
- Seguimos en este proceso para que puedan estar completamente 
 formados que tengan la idea de Economía Social que tengan  
arraigado de esa parte no para que puedan realizar ejercicios de  
comparativo - los resultados esperados con este proyecto a  
corto plazo pues que se capaciten no que tengan estas personas  
colectivos total de 130 - formadores se han comprometido en este 
proceso - pues en el largo plazo se espera justo que este proyecto 
piloto resulta en una modificación de la ley mexicana - que faciliten 
la formación y que defina los mecanismos propios de regulación de 
estos trabajadores independientes y del sector informal en México.
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Promover mecanismos diversos e innovadores de finanzas 
sociales y solidarias
Sesión Plenaria

7 de octubre de 2021
09:00 a 10:45 h (Tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Luis Proaño Guillén, Director del Proyecto Cuba-Fundación Sparkassen y 
Director General de la Fundación Alemana Servicios (FAS). Ecuador

Panelistas:
1. Susan Chibanga, Directora ejecutiva Agora Microfinance. Zambia.
2. Geovanny Cardoso Ruiz, Gerente General Banco Desarrollo de los 
Pueblos CoDesarrollo. Ecuador.
3. Kyungyong Song, Presidente Korea Social Value and Solidarity 
Foundation. Corea.
4.-Gianluca Salvatori, Secretario General EURICSE. Italia.
5.-Marguerite Mendell, Universidad de Concordia. Canadá.
6. Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia, Director General Fondo para el 
Desarrollo Social de la CDMX. México.

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Preguntas a los panelistas

Ronda 1:
¿Cómo transformar la realidad actual de las finanzas convencionales,  
basadas en la especulación y alejadas de las necesidades de los pueblos, 
para construir unas finanzas basadas en los principios de la ESS?
Ronda 2:
¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos,  
grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más  
inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo local?

Comentarios LP Ronda 1

Las finanzas deben estar al servicio de las personas y no las personas al 
servicio de las finanzas.
Existe el desafío de construir una nueva economía basada en principios de 
cooperación y solidaridad.
Se debe promover la inclusión financiera a partir de la inclusión social, 
reconociendo las formas de organización locales.
La economía social y solidaria es esencial para revalorar a la sociedad y 
crecer de manera más sostenible.
Se debe buscar el elemento denominador común para el financiamiento a 
la economía social y solidaria.
Se deben atraer inversiones a la economía social y solidaria, alineadas a 
sus principios e intereses.
El financiamiento debe llegar a los más vulnerables con tasas adecuadas.
Comentarios LP Ronda 2
No hubo tiempo para comentarios del moderador.
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Susan Chibanga

1a Ronda
La mayor parte del sistema financiero convencional muy pocas veces  
responde  a las necesidades de las personas. En África es común que se 
implementen sistemas que han funcionado en otras regiones. En Zambia 
el modelo de microfinanzas comienza a desarrollarse.

 Es importante promover la inclusión y diversidad comprendiendo la 
cultura local. Se ha tenido éxito al adoptar las estructuras ya existentes en 
la sociedad, reconociendo la presencia del jefe o líder de la comunidad e 
identificando las necesidades de la población, para desarrollar un modelo 
compatible con sus actividades.

 En la economía social y solidaria se trabaja en equipo, dejando a  
un lado intereses particulares y buscando un objetivo compartido para 
que cada persona se beneficie del proyecto, a diferencia del sistema  
capitalista.

 Los intereses de los diferentes actores deben alinearse para que 
la economía social y solidaria se concrete, además se deben establecer 
alianzas con diferentes grupos, por ejemplo, con empresas tecnológicas y 
operadores de redes móviles para poder ofrecer los servicios financieros.

 “Si todos pensáramos en los demás: en el usuario final, en cómo 
se puede beneficiar el gobierno, cómo se puede proteger el ambiente 
con todas nuestras prácticas, seremos capaces de contar con servicios  
financieros sostenibles.”

 Los modelos convencionales son muy costosos pues se trasladan 
estos gastos a los clientes.

 La clave es intervenir en los territorios para lograr la inclusión de las 
personas y que nadie se quede atrás, las personas en todos los segmentos 
requieren servicios financieros.

2da Ronda
Los bancos ya no son solamente un servicio, son una herramienta para 
gestionar nuestros recursos financieros. Los individuos, gobiernos,  
grupos, instituciones financieras y organizaciones aliadas, debemos realizar  
acciones y medidas deliberadas para crear una economía social y solidaria 
real.

 La pandemia por COVID-19 y el cambio climático nos indica que no 
podemos continuar trabajando de la misma forma, debemos adaptarnos 
a una nueva realidad y entender que es necesario que todos los sectores 
actúen en consecuencia.

 En la generación de políticas deben intervenir todos los sectores y 
garantizar que se implementen de manera prudente y buscar el beneficio 
de todas las personas a nivel mundial.

 El financiamiento a sectores vulnerables debe ser a precios  
razonables para logar una economía incluyente y ofrecer una  
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diversificación de productos no solo créditos, sino también microseguros, 
entre otros.

Geovanny Cardoso Ruiz

1a Ronda
De manera global, la finalidad es la co-construcción de nuevas relaciones 
socio-económicas que implica la construcción de una nueva economía  
social y solidaria, en donde el comportamiento del ser humano y sus  
formas de organización, estén determinados por la solidaridad, la  
cooperación y el apoyo a los más vulnerables.

 Se deben tener presentes tres dimensiones: el desarrollo  
económico, la disminución de las brechas sociales y que el desarrollo esté 
en armonía con el medioambiente.

 En el Ecuador se reconocen formalmente las organizaciones de 
economía popular y solidaria en el sistema económico social y solidario.

 La inclusión financiera parte de la inclusión social reconociendo las 
unidades económicas populares, cuyo factor de la producción es el trabajo 
y no el capital, por lo que requieren del gobierno la determinación de una 
política pública que las reconozca y las fomente.

 La inclusión financiera implica fomentar la integración de la gran 
cantidad de organizaciones del sector financiero popular y solidario. Es 
necesario pasar del microcrédito a las finanzas populares y solidarias.

 En la misma medida en que se construye otra economía, se deben 
construir otras relaciones de intermediación financiera pautadas por la  
solidaridad y la cooperación, donde el gobierno, los actores de la economía 
popular y solidaria y otras organizaciones deben desempeñar roles  
importantes.

 Es necesario desarrollar una gran cantidad de estrategias de  
capacitación, formación, dotación de personalidad jurídica, entre otros, 
para acceder a sistemas de transaccionalidad, canalización del pago de 
remesas, transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, 
pago de servicios, etc.

2da Ronda
Para construir una nueva economía el tema no es si la producción debe 
tener utilidades, ganancias o excedentes, sino la necesidad de distribuir los 
ingresos y redistribuir el capital acumulado.

 En los territorios se debe generar economía mixta en transición  
a la economía social y solidaria con la participación del Estado, las  
organizaciones sociales, la banca ética y social y el sector financiero  
popular y solidario.

 Es necesario fortalecer consolidar y articular entre sí a las  
organizaciones del sector financiero popular y solidario al servicio de los 
procesos productivos de los agentes socioeconómicos de la economía 
popular y solidaria, a través de formación capacitación continua, apoyo 
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a la formalidad jurídica, acceso a servicios financieros diversos y un 
marco normativo adecuado.

 También se debe articular al sector financiero popular y  
solidario con la banca pública y la banca ética y social, para  
otorgar fondeo, mecanismos de liquidez, financiamiento a la 
economía popular y solidaria.

 Se debe trabajar en el desarrollo local de cada territorio.

Kyungyong Song

1a Ronda
El GSEF2021 nos ofrece oportunidades muy valiosas para repensar  
la forma en cómo opera nuestra economía y nuestro sistema de  
asistencia social para dar mayor cabida a quienes ha sido más  
afectados por la pandemia.

 La economía social y solidaria es esencial para revalorar a la 
sociedad, para poder crecer de manera más sostenible y solidaria.

 Para poder alcanzar nuestro mayor potencial, debemos crear 
ecosistemas de financiamiento más sólidos, con servicios financieros 
a la medida para distintos actores de la economía social y solidaria.
La Korea Social Value and Solidarity Foundation se creó en 2019, 
como la primera fundación de servicios financieros, basada en una 
alianza entre la sociedad civil, sindicatos, el sector público y el sector 
privado, para apoyar proyectos de impacto social.

 En Corea el número de empresas de economía social y  
solidaria ha crecido mucho en los últimos 10 años, convirtiéndose 
en un sector prioritario para el gobierno; sin embargo, no existen los 
instrumentos de financiamiento para ayudarlas a crecer de manera 
sostenible.

Para fortalecer la sostenibilidad de la economía social y  
solidaria el financiamiento social se requiere colaboración de 
parte de todos los sectores.
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2da Ronda
Uno de los impactos por la pandemia de COVID-19 fue que las personas 
más vulnerables fueron las más afectadas, se requiere solidaridad en todas 
las áreas y el rol de los gobiernos es crucial, se requiere incorporar valores 
sociales como una visión intrínseca en todas las actividades económicas y 
productivas.

 En tiempos de crisis la economía social y solidaria puede tener  
una importancia vital, ya que cada vez hay más empresas sociales que se 
pueden conectar con los grupos más vulnerables.

 También en la pandemia se ha observado una mayor brecha de  
ingresos y condiciones de trabajo cada vez más precarias debido a las 
políticas fiscales implementadas y han surgido tecnologías que implican 
nuevos retos y riesgos para la sociedad.

 Para enfrentar estos problemas primero hay que tener herramientas 
financieras para combatir el cambio climático y brindar apoyo a  
trabajadores en condiciones precarias y autoempleados que no cuentan 
con acceso a la seguridad social.

 La pandemia puede ser una muy buena oportunidad para  
repensar la estructura y financiamiento de la economía y los sistemas  
sociales, juntos podemos crear una sociedad resiliente, sostenible y  
solidaria con la participación de todos los actores de la economía social y 
solidaria.

Gianluca Salvatori

1a Ronda
Hay que pensar en los elementos que las herramientas de financiamiento 
a las empresas de economía social y solidaria deben tener en común.  
Si podemos encontrar un denominador común será más fácil elegir  
mecanismos individuales con base en el perfil que se identifique para cada 
organización.

 Una problemática más general que se debe abordar previamente 
es preguntarnos si este tipo de financiamiento debe buscar la  
rentabilidad como propósito último, es decir ¿hay cabida para que exista 
un financiamiento sin fines de lucro o se debe buscar siempre la máxima 
rentabilidad? Ahora tenemos más conciencia de lo destructivas que  
pueden ser las consecuencias de este enfoque, por lo que hay que  
reconsiderar los objetivos de la industria financiera.

 Hay que repensar la forma de vinculación con los inversionistas y 
cómo atraer nuevamente las prioridades a los intereses a la comunidad. El 
debate debe centrarse en priorizar menos los servicios financieros y más 
los objetivos de la comunidad.

 La economía social y solidaria ofrece una oportunidad  
extraordinaria para cambiar el debate compartiendo su experiencia única 
de una visión distinta a la dominante de las últimas décadas, enfocada  
en las ganancias, el corto plazo y objetivos fáciles de medir. Hay que  
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orientarnos a la transformación social y es también lo que debe guiar 
nuestros esfuerzos económicos.

 Las organizaciones de economía social tienen mucho que decir en el  
modelo de financiamiento que puede servir para desarrollar a las  
comunidades y a la sociedad, debemos enfocarnos no en el mecanismo 
financiero para desarrollar a estas organizaciones.

 Es el momento para que la economía social y solidaria no sólo 
busque el financiamiento social sino que contribuya con su perspectiva 
para que no sea la industria financiera la que decida en qué invertir y para 
que exista la voluntad de invertir en el valor común.

2da Ronda
La economía social y solidaria debe ser mucho más ambiciosa. Más de  
un tercio del capital invertido en el mundo es controlado por las cien  
empresas más grandes del mundo, y dos tercios de ese dinero están  
invertido en fondos de pensiones.

 Los ciudadanos debemos tener el control de los fondos de  
pensiones puesto que son nuestros recursos, debemos desarrollar nuestras 
capacidades y contar con representación ante los gestores de estos  
fondos, además de contar con una estrategia que debe basarse en dos 
objetivos: 1) desarrollar herramientas de contabilidad que hagan posible 
contar con criterios fiables para medir el impacto, diferentes a los modelos 
actuales; 2) desafiar a los actores financieros para que encuentren nuevas 
formas de gobernanza, incorporando los principios organizacionales de la 
economía social y solidaria.

Marguerite Mendell
1a Ronda
Tenemos que adoptar una perspectiva más global y más crítica en cuanto 
a cómo transformar la realidad.

 El financiamiento social es un concepto disruptivo que debe ser 
analizado de manera muy crítica, puesto que existen iniciativas que fingen 
interés en temas como la ecología y el medioambiente o en la sociedad, 
para captar recursos, por lo que debemos atraer esas inversiones hacia la 
economía social y solidaria.

 El financiamiento basado en la proximidad, en entender las  
necesidades y diversidad de los actores de la economía social y solidaria, 
ha permitido que se generen instrumentos y herramientas financieras más 
adecuadas.

 El financiamiento social que se basa en los principios de la economía 
social y solidaria va más allá de ser una fuerza disruptiva, hoy en día tiene 
gran influencia que sacude a las instituciones financieras. Se debe seguir 
trabajando desde el sistema financiero para que entiendan que se debe 
promover la inversión en economía social y solidaria.

 Se deben cambiar los horizontes temporales en el financiamiento  
de la economía social y solidaria, respetando los ciclos de vida de sus  
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organizaciones y, co-diseñar con los distintos actores, el capital y  
herramientas financieras que realmente respondan a sus necesidades. Hay 
muchos conocimientos y experiencia que compartir y oportunidades de 
crear redes y alianzas en todo el mundo.

2da Ronda
Las finanzas deben formar parte de un todo y el nivel local debe ser  
el primero no el tercero del gobierno. En Canadá se reconoce el papel y  
la responsabilidad de las provincias, éstas a su vez, definen la  
responsabilidad de las ciudades.

 Debe existir mayor coherencia en los niveles de las políticas y en el 
diseño de las instituciones de economía social.

 Cuando se trata de los objetivos de la economía social y solidaria  
la política y el financiamiento deben estar a nivel local y debe existir  
apertura para la participación de los actores en el diseño de políticas y 
herramientas apropiadas para el nivel local.

Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia
1a Ronda
- Es necesario que los financiamientos lleguen a todos los sectores sobre 
todo a los más vulnerables con una tasa adecuada.

- El sistema financiero que predomina en México y en el mundo  
aumenta la desigualdad y la exclusión social de los sectores más  
desfavorecidos, no contempla la posibilidad de financiar algunos tipos 
de empresas y proyectos y personas por no ajustarse a sus criterios de 
rentabilidad basados en la existencia de garantías propias, por lo que 
iniciativas socialmente útiles quedan excluidas del circulo bancario y 
financiero.
- El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México propone 
nuevas alternativas financieras para la producción y las necesidades de 
las personas y de las empresas.
- Se requiere implementar en las estrategias financieras actuales, el  
fundamento de la economía social y solidaria, introduciendo niveles 
crecientes de cooperación en las actividades, organizaciones e  
instituciones económicas para la generación de beneficios sociales y 
culturales que trasciendan la esfera del beneficio económico.
- La economía social y solidaria contribuye a lucha contra las causas de 
la exclusión y la pobreza y no únicamente sobre sus consecuencias.
- Se requiere estrategias que vayan de lo local a lo global para construir 
una sociedad basada en la diversidad, con gestión democrática y  
participativa, orientada a las necesidades humanas y comprometidas 
con la comunidad.

2da Ronda
- La visión de la economía social y solidaria como proceso en los  
sectores y grupos que buscan visibilizar los problemas y necesidades 
contribuye al desarrollo local y alternativo.
- En la sociedad debemos transformar la cultura del individualismo  
por una de autodesarrollo, autogestión y solidaridad. Las estrategias de 
las personas, gobiernos, grupos sociales y países para lograr un mundo 
mejor y más inclusivo deben establecer vínculos horizontales entre  
todos los actores, donde cada uno coopera y cumple con todos los 
requisitos.
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- La cooperación pasa a ser de cooperación para desarrollo a ser  
cooperación entre los seres humanos, protegiendo su diversidad y su 
autonomía; la identidad, la cultura y el patrimonio de los pueblos, sus 
territorios, medioambiente y recursos naturales, contribuyendo a la  
creación de herramientas de desarrollo social y económico.
- Las políticas públicas deben ser un medio para que las personas  
tengan el control sobre sus recursos y como resultado obtendremos 
soberanía económica y una verdadera democracia.
- Finalmente, es importante promover los derechos humanos para lograr 
la inclusión de los grupos menos favorecidos.

Ronda de conclusiones:

Susan Chibanga
- Existe la necesidad inmediata de alinear los intereses de todos los  
distintos actores para lograr los objetivos de la economía social y  
solidaria.

Geovanny Cardoso Ruiz
- La economía social y solidaria no contradice la necesidad del  
desarrollo económico y social, pero promueve la disminución de  
brechas sociales y económicas y la vida en armonía con la naturaleza.
- Cada uno debe cumplir el rol que le corresponde, CoDesarrollo  
Ecuador, busca integrar a las organizaciones del sector financiero popu-
lar y solidario al sistema financiero nacional.
- Es necesario trabajar desde el territorio: con los pies en lo local y la 
cabeza en lo global, por una economía mixta de tránsito a la economía 
social y solidaria.

Kyungyong Song
La clave del éxito para co-crear soluciones para los grandes desafíos  
actuales, en particular la desigualdad y el cambio climático, es crear  
un ecosistema financiero sostenible y solidario para que continúe  
apoyando experimentos alternativos de actores de los distintos sectores 
de la economía social y solidaria.

Gianluca Salvatori
- Nos encontramos ante una ventana de oportunidad muy interesante: 
durante mucho tiempo batallamos contra una visión monolítica del  
financiamiento, pensando que siempre debíamos responder a las  
necesidades y prioridades del mundo financiero, ahora vemos lo  
contrario.
- Obviamente la transición aún no es total, pero algunos de los  
argumentos que había promovido la economía social y solidaria están 
teniendo eco en otros sectores. 
- Es momento de que las organizaciones del sector social de la economía 
se llenen de valentía y desafíen la forma actual de hacer las cosas. Esto 
requiere no solo mirar lo que hacen a nivel interno sino observar lo que 
hacen otras instituciones del mundo financiero.

Marguerite Mendell
- Tenemos la responsabilidad de documentar lo que ha estado  
ocurriendo en el mercado del financiamiento social. Después de 2008  
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y 2009 el número de empresas de economía social y solidaria  
declaradas en banca rota fue muy pequeño en comparación con lo  
observado en las empresas tradicionales. Esto nos habla de la  
capacidad de adaptación que existe en la economía social y solidaria. 
Situación que nuevamente observamos en la situación provocada por 
la pandemia.
- Cuando se trabaja de forma cercana con los actores de la comunidad 
el índice de fracaso es mucho menor, eso debería ser atractivo para la 
comunidad financiera y atraer a más personas a ver que la economía 
social y solidaria es más viable de lo que creen.

Gonzalo Alejandro Sicilia Sicilia
- Para contar con una economía social y solidaria es necesario que  
el gobierno, las empresas privadas y el sector financiero unan  
esfuerzos para que los vínculos y financiamientos lleguen a todas las 
clases sociales y sean accesibles para los más vulnerables.

Moderador Luis Proaño Guillén 
- El dilema y la gran tarea de la economía social y solidaria a través  
del instrumento financiero propio que tiene la economía social y  
solidaria que son las organizaciones financieras, cooperativas de ahorro 
y crédito, de ahorro y préstamo, en el mundo para ser el brazo  
financiero de emprendimientos y de empresas de economía social y 
solidaria, que compartan valores, principios y que ayuden a construir 
un mundo más inclusivo, un mundo donde el desarrollo sea entendido 
como una búsqueda del bienestar colectivo y no simplemente como 
una cifra de crecimiento económico medido, por ejemplo, en el  
Producto Interno Bruto.
- Entender este gran dilema de situar a las finanzas al servicio de la  
persona y del ser humano en un mundo donde el dilema es economías 
de merado o economías con mercado.
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Desarrollo solidario a través del ahorro y crédito comunitarios
Sesión de iniciativas individuales

7 de octubre del 2021
10:45 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Cesar Escalona, Coordinador General de Planeación y Evaluación, 
INAES

Ronda 1.- Intercambio de experiencias desde la ESS ¿Cómo contribuye su 
iniciativa al desarrollo solidario tomando como base el ahorro y crédito 
comunitarios?

Ronda 2.- Co-creación de rutas para una economía más verde e inclusiva

¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos,  
grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más  
inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde las finanzas éticas?

Panelistas:
1. Néstor Alfonso Rodríguez Espinosa, Corporación Red UNICOSSOL
2. Ruth Martínez Vázquez, WAAJX OKP KAJP SC DE AP DE RL DE CV.
3. Alex López, Ekhilur S. Coop.
4. José Guadalupe Armenta Martínez, Presidente del Consejo Superior 
del Cooperativismo COSUCOOP.
5. David Barkin, Profesor Distinguido - Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Xochimilco, Ciudad de México
6. Sandra Julieta Carvajal Sarmiento, Red Polinizar.

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 
1. Néstor Alfonso Rodríguez Espinosa
1a Ronda.- Lo que compartirá es un trabajo de investigación de una 
tesis Doctoral que se desarrolla en  la Universidad de Valencia. La ESS 
es un concepto amplio que busca abarcar la vida misma que concibe 
como un sistema socioeconómico que involucra a diferentes actores 
de la sociedad. Este estudio se realizó en un grupo de organizaciones 
que se encuentran bajo la supervisión de las Superintendencia de la 
Economía Solidaria. ¿Cómo contribuye al desarrollo solidario tomando 
como base el ahorro? Tres aspectos. 

El relacionamiento con la institución de ahorro y crédito. La ubicación 
geográfica y las características sociodemográficas de la población  
que conformas estas organizaciones. En Colombia existe un banco  
cooperativo, un banco de propiedad cooperativa, una compañía de  
financiamiento, cooperativas con actividades financieras que realizan  
actividades de intermediación financiera con asociados y terceros... 182 
cooperativas que realizan la actividad de ahorro y crédito solamente con 
asociados,buen número de cooperativas solo realizan prestamos hacia sus 
asociados no captan ahorro, pero reciben de sus aportes, existen fondos 
de empleados y asociaciones mutuales. De las 5291 organizaciones  
estudiadas 4627 se encuentran activas. La ubicación geográfica se  
encontró que hay una presencia importante en el sector rural con 
más de 7 millones de asociados, 15 % de la población nacional, en 540  
municipios de 1122 de Colombia. En 342 municipios hay menos de 30 mil  
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habitantes, en 225 la población mayoritaria es población 
rural y en 277 municipios donde se tiene presencia el 30% 
está en condiciones de pobreza, en 98 municipios esta 
la sociedad asociada en organizaciones solidarias. Se  
advierte que el sector rural con el pasar de años se ha 
constituido en territorios con escenarios en poblaciones 
en pobreza, desigualdad, y violencia, con la perdida de 
institucionalidad del estado. Otras características de esta 
 población son bajos ingresos, tienen capacidad de  
generar trabajo, bajo nivel de escolaridad, equidad de 
sexo. El 48.3% de las organizaciones reportan ingresos 
 inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente. 
69345 asociados que son empleados de la ESS. El 61% 
cuentan con un nivel de escolaridad que llega apenas 
a nivel de secundaria. En sexo el 49.58% son mujeres y  
el 41.4% de las organizaciones estudiadas el  
relacionamiento es mayor con mujeres.

2da Ronda.- Se orienta en el sentido sobre prospectiva 
en la incidencia en las políticas públicas, se requiere que 
se tenga una mayor injerencia mayor en la generación 
de políticas públicas y la presencia del sector social. Hay  
que buscar y demandar por parte del estado, quien en la 
Constitución Colombiana reconoce el modelo asociativo, 
el modelo solidario, y tiene la obligación de fortalecer, 
promover y proteger a estas organizaciones, pero en la 
 realidad dista mucha la aplicación de esto. por lo que  
es importante que se reconozca realmente a las  
organizaciones de economía social, como una forma 
distinta de hacer empresa y la forma de producción  
del modelo capitalista. Es importante recuperar la  
institucionalidad. También seria emprender la gestión  
gremial de organización, para hacer interlocutores  
válidos de calidad e integración desde el punto de  
vista económico fortaleciendo el modelo solidario,  
respaldando el sistema cooperativo. Encaminarse  
acciones de organismos internacionales, un foro para  
intercambiar conocimientos, experiencias, pasantías, un 
intercambio de conocimiento entre diferentes estados, 
fortaleciendo esto.

2. Ruth Martínez Vázquez

1a Ronda.- Representa una cooperativa de  
Ahorro y crédito en la sierra norte de Oaxaca, grupo  

“...El 48.3% de las orga-
nizaciones reportan 

ingresos inferiores a un sala-
rio mínimo mensual 

legal vigente...”

Néstor Alfonso Rodríguez 
Espinosa
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étnico Mixe, población de alta marginación según el INEGI.  
Constituida en 2006 como Sociedad Cooperativa y en 2014 se 
constituye como de ahorro y préstamo ya que los campesinos  
no tienen acceso a banca de desarrollo. A través de la caja se tiene  
acceso ahorro, crédito, pagos de remesas, servicios, cajero  
automático y servicio de space. Se trabaja con campesinos,  
comerciantes, profesionistas y jornaleros agrícolas. Dentro de las 
comunidades se vive mucha problemática, sociales, educativos, de 
salud, organizativos, vivienda, alimentación, cultura entre otros. Su 
población es una Agencia de policía, la cual no es beneficiaria en  
recibir recursos directos todo llega al municipio. El municipio no 
apoya los emprendimientos, y no se distribuyen. Por lo que por una  
necesidad de la población se llegó a esos acuerdos para fondear 
a fondos de previsión social, y se han apoyado escuelas y casa de 
salud, agencia de policía e iglesias. En 2019 crean otro fondo de  
emprendimiento y se hizo para para crear una cooperativa de  
consumo y otro que está en proceso es de gasolinera rural. Otra es 
el manejo forestal, la única fuente de ingresos es el carbón o madrea 
por lo que se a concientizado de que al der una materia prima hay 
que renovarla. Se apropió de los valores del cooperativismo y se 
puso a investigar al interior de la comunidad, a población habla Mixe 
que es la lengua preponderante. Descubrió que hay varias cosas que 
si hacen economía social. Existe el Amoctun, que es donde todos 
trabajan apoyando a la comunidad sin recibir un sueldo que todos 
conocen como tequio; Mayudun cuando me toca servir al pueblo sin 
percibir un sueldo;   Tumuy es donde trabajamos juntos una sociedad 
de 2 o más personas; Yumuy cuando dos campesinos se juntan para 
trabajar una misma parcela;  Tunumbich me ayudas en mi trabajo 
y luego voy al tuyo….Entender códigos de comunicación, la cultura, 
abrir el entendimiento, “Ven vamos a entendernos poniéndonos de 
acuerdo”.

2da Ronda.- Se necesitan agentes locales de cambio pero que sean 
parte de la misma comunidad, ya que entienden los códigos de  
comunicación, su cultura, y pueden contribuir a la formación  
organizativa siendo un problema fundamental la organización.  
Impactar empezando desde abajo, con grupos pequeños, que las  
mismas comunidades resuelvan sus problemas mediante la  
educación incluyendo los principios y valores del cooperativismo. Un 
reto para ser agente o promotor es practicar la ESS desde la trinchera 
de cada quien. Hay mucho trabajo de investigación el cual debe ser 
incluido desde las políticas públicas, en la educación, salud, siendo 
la educación fundamental, que los gobiernos federales, municipales 
 estatales tengan una actitud de servicio. Con servidores públicos 
menos egocéntricos, con sensibilidad de apoyar a los demás. Con 
políticas públicas inclusivas, no se puede generalizar una ejecución 
de una política porque existe diversidad de grupos étnicos, la realidad 
habla la pandemia lo exhibió, Aprendamos a ponernos de acuerdo, 
generando redes locales que apoyen. Que se formen profesionales 
de la misma comunidad que no dependamos de lo externo.

3. Alex López

1a Ronda.- Desde el país vasco, son una cooperativa del consu-
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mo que aglutina  a personas, empresas, asociaciones y entidades  
públicas, y lo que los diferencia es que han desarrollado un medio 
pago propio, digital, con licencia del banco de España y equiparable 
a Visa, o cualquier otro medio de pago legal. Lo llamamos Sistema 
Equi dos, Lo que permite controlar el dinero que circula a través  
del mismo, y modificar las características de ese dinero.  
Controlar el medio de pago les permite marcar el mismo digitalmente, 
y definir redes económicas locales, y definir por donde puede o no  
circular, En lugar de competir por el dinero nos permite cooperar para  
hacerlo circular en la comunidad. En la creación de redes los principales  
actores son los ayuntamientos pueden dar salarios etc… pueden  
realizar parte del gasto público en este sistema equi dos marcar  
el dinero para que solo se pueda utilizar en la red que hayan  
definido localmente. Con esto se puede controlar la circulación del 
dinero haciéndolo circular donde más interesa. El primer sistema que 
interesa es el interés y lo opuesto al interés.  Un sistema de crédi-
to basado en una moneda que se deprecia permite préstamos a in-
terés incluso negativos, Lo que han hecho es introducir una oxidación 
del dinero lo que permite entregar créditos sin interés, devolviendo  
la cantidad prestada con una suma mayor que supere la inflación  
produciendo más bienes o servicios que tienen que ser consumidos. 
En una siguiente etapa se entregarán financiamientos sin interés o 
con uno negativo pero que solo sean usados dentro de la red. Quieren 
crecer a un sistema de interés negativo.

2da Ronda.- Se debe realizar un diagnóstico correcto de la situación 
actual. Si preguntamos a la gente si creen que exista una relación ente 
la crisis climática y el modelo energético actual basado en energías 
fósiles, la mayoría respondería afirmativamente, pero si  
preguntamos si existe una relación entre la crisis climática y el  
crecimiento económico no sería la misma respuesta. Que nos impulsa 
a crecer, el principal mecanismo para crecer es sin duda la economía 
financiera y el sistema de interés compuesto, la razón de prestar  
con interés, según la economía neoclásica, mantiene como la  
compensación de no consumir algo en el presente y retrasar  
dicho disfrute. Esto se conoce en economía como el postulado de la  
presencia temporal, la supuesta preferencia por el consumo  
inmediato. Keynes señala que el ser humano tiende a gastar una  
poción menor de sus ingresos a medida que estos aumentan. Es decir, 
cuando más se posee menos satisfacción de poseer. La distribución 
de la riqueza va contra los intereses de los ricos. La preferencia de  
la liquides y prevalece sobre la preferencia temporal. Es decir,  
preferimos el dinero sobre los bienes. La empecería del dinero hace 
que no solo sea un medio universal si no además un fin universal. Si 
convertimos el dinero en algo transitorio permitirá las bases para un 
mundo mejor y más inclusivo. Es importante el tema del crecimiento, 
no nos enfocamos igual en darle la importancia.

4. José Guadalupe Armenta Martínez

Introducción: Se hablará acerca del desarrollo solidario a través del  
ahorro y crédito comunitario a través de las Cajas Populares en México, 
mismas que están celebrando 70 años que inicio el proceso. Es una  
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experiencia que impulsa un movimiento de desarrollo y bienestar en México,  
promovido por el Secretariado Social mexicano. Inicia en las  
parroquias como parte de un movimiento de liberación de la Iglesia católica 
a través de los sacerdotes, diversos curas como el padre Pedro Velázquez, 
quien fue Director del Secretariado Social Mexicano, estuvo viendo la  
posibilidad de impulsar un movimiento liberador a través del sindicalismo, 
vio una serie de vicios y cuestiones cacicales que no permitan que las  
personas, obreros o campesinos pudieran desarrollar organizaciones  
para ir mejorando sus condiciones de vida que mejoraran o cubrieran sus 
necesidades de  vivienda, salud, alimentación y recreación ya que era muy 
deplorable la forma de vida de la mayor parte de la población en México 
en aquellos años.  La Iglesia católica a través del Secretariado, emprendió 
todo un proceso toda una movilización del pueblo utilizando las Cajas 
populares para el desarrollo de todas esas personas, y a través del ahorro  
con una serie de procesos de educación y formación utilizando los  
principios, valores del movimiento de ESS de las Cajas populares y  
cooperativas se fue obteniendo el proceso de redención que llamaban 
los padres. Como referencia se toman experiencias de Canadá en Nueva  
Escocia, en donde el padre Codi decía que somos duelos de nuestro  
propio destino de esa manera a las personas se les daba capacitación 
sonde a través del ahorro se les daban préstamos para mejorar sus  
condiciones  Actualmente el movimiento de cooperativas integra a 9  
millones de personas que si multiplicamos por cuatro integrante de familia  
implica el beneficio de 36 millones de personas totales, que se ven  
beneficiadas por estas oportunidades, con préstamos en mejores  
condiciones que la banca Comercial, generando comunidad.

David Barkin

1a Ronda. - La diferencia del dinero como mecanismo de individualización  
y como mecanismo de consolidación comunitaria. El punto de partida para 
la ES, es crear una economía propia post capitalista que esta logrando 
hacer las interrelaciones entre la parte social y productiva y el cuidado de 
los recursos naturales. La autonomía, es la gestión de los territorios que 
no solo incluyen el área física de la comunidad si no la forma en que el  
territorio conforma y enriquezca a la comunidad como un ente social.  
El aspecto colectivo en el cual se están empoderando las mujeres, como 
actores fundamentales, con la creciente capacidad de los recursos  
humanos para generar excedentes, los cuales son la base de enriquecer y 
ampliar la solidez de la capacidad de la comunidad mejorando su calidad 
de vida y el entorno natural. Las comunidades están tratando de vencer 
el obstáculo creando una dinámica colectiva que no solo está tomando 
control de sus fuentes de origen de agua, si no que están movilizando la 
riqueza forestal biológica de su área y así extender la biodiversidad. La 
importancia de un concepto oaxaqueño de la comunidad, que se compara  
con el buen vivir, siendo lo importante de la comunidad, la colectividad, la 
responsabilidad social que supera pero empodera al interés individual y 
cuida al medio ambiente.

2da Ronda.- insistir en  que en México se está dando una Universidad 
Autónoma de la Comunidad que está existiendo en 16 campus en Oaxaca 
más 20 centros comunitarios. Compartiendo la importancia entre las  
actividades productivas con las ambientales, que implican el  
fortalecimiento del tejido social, con la problemática de que los jóvenes 
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no se están involucrando en las actividades productivas. Con nuevas  
formas de definir actividades productivas usando los conocimientos  
técnicos-académicos con el tejido social y la base ambiental de estas  
comunidades. Recomendar explorar la experiencia de una de las  
cooperativas más antiguas de México, Tosepan en la sierra Norte de 
Puebla México, con 48000 familias, con una verdadera autogestión, y una  
variedad de actividades productivas, que incluyen las finanzas no como 
centro si no como complemento, defienden desde 1977 su biodiversidad 
y florecimiento de actividades productivas. La expresión de autonomía, 
de solidaridad, de gestión ambiental. La entidad mexicana con mayor  
población indígena es la Ciudad de México, y una cuarta parte de la  
superficie de la Ciudad de México es zona de conservación, generando 
mecanismos de financias propias, para generar los recursos y los  
excedentes que les permiten generar remanente que permite realzar la 
calidad de vida.

Sandra Julieta Carvajal Sarmiento

1a Ronda.- La red polinizar es una Alianza Rural urbana que apela al  
agroturismo comunitario para llevar a la gente de la ciudad al conocer 
los sistemas productivos, las fuentes de alimentación biodiversidad que se 
tienen y se trabaja con enfoque de circuito corto. Es una propuesta que 
apunta a fortalecer la economía del cuidado ya que este tipo de iniciativas 
se desarrolla en el contexto familiar. Comprende más de 22 comunidades 
rurales en el departamento de La Paz. Bolivia, principalmente compuestas 
por mujeres del área rural. Está en una fase de constituirse como red, no 
tiene financiamiento, ya han recibido invitaciones para capacitarse como 
guías de turismo y se les está ofreciendo financiamiento. Visualizando el 
trabajo como una opción cooperativa. Son cerca de 200 familias en la red 
Polinizar, sobre todo de mujeres con más de 20 comunidades rurales. Con 
más de 800 seguidores, como comunidad turística creciente. Cada familia 
trabaja por sí misma y están en todo el proceso de producción cuando  
las familias los visitan, los visitantes acompañan a los productores, para 
educarlos en el cuidado de medio ambiente. Han recibido propuesta de 
ONG para una venta directa en circuitos cortos.

2da Ronda.
Las familias no trabajan para lucrar si no para generar un poco de ingreso, 
pero también para compartir sus conocimientos y cuidado del medio  
ambiente. En Bolivia con la crisis de 2018 se han roto un poco las  
estructuras y en 2020 se han vuelto a articular con la comercialización de 
los productos del área rural con la urbana. Es decir, Alianzas del área rural 
con área Urbana. La pandemia ha permitido que las familias retornen de  
la ciudad al campo y valoren los sistemas de producción involucrándose 
los jóvenes los que explican tiempos de cosecha, medicina tradicional,  
haciendo un intercambio de conocimientos y también generando aliados.

Ronda de conclusiones:

Néstor Alfonso Rodríguez Espinosa
Reconocer que, en las organizaciones de la ESS, principalmente las  
cooperativas de ahorro y crédito hay un acercamiento de personas que 
tienen toda una problemática a atender para salir adelante. Generar  
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mecanismos que fortalezcan la confianza. Su reto es la permanencia y  
circulación y fortalecimiento de recursos para aquellos que lo necesitan 
garantizando su retorno para aquellos que lo necesiten

Ruth Martínez Vázquez.
Tenemos la convicción de que esta en la educación y los jóvenes. Que 
los jóvenes tengan el empoderamiento, ya que hay deserción escolar,  
migración, los jóvenes se tienen que empoderar, así como las mujeres en 
la parte organizativa.

Alex López.
Me centre en aspecto monetario tratando de cambiar un poco el foco, el 
problema que el sistema socioeconómico actual va en contra de la ESS, 
por lo que de alguna manera cambiando el entorno, es a través de otro 
tipo de dinero y así salgan más proyectos de ESS ya que desde el visón 
capitalista de rentabilidad económica, creemos que cambiar lo que es el 
dinero en si podría ayudar a que cambiase y pudiese beneficiar a lo que 
nosotros queremos impulsar.
1.…

José Guadalupe Armenta Martínez
Me quedo con la frase de Aprender a organizarnos, fundamental para  
el desarrollo de comunidad y poder realizar actividades económicas. El 
dinero no es el centro del desarrollo y nivel de bienestar. Una forma de 
apoyar los esfuerzos de esas cooperativas es la compra y usos de sus 
servicios. En Tosepan hay atención médica con medicina natural. Las  
cooperativas de ahorro son organizaciones integrales que pueden atender 
cualquier necesidad que requieran las personas.

David Barkin
Retomar la senda del tratado de paz en Colombia. Quiero terminar  
enfatizando la real importancia del sustrato humano a las finanzas  
sociales y solidarias, el sustrato de la solidaridad, la necesidad de impulsar  
la cooperación entre las personas al interior de la comunidad y darle  
a la comunidad como entes totales para la reconstrucción de un tejido 
social y un tejido productivo, no tanto para promover el consumo, si no 
el bienestar. En México hay 25 millones de indígenas en México que están 
uniéndose y reconstituyéndose para buscar la posibilidad de encontrar  
la solidaridad. Siempre en bienestar del colectivo ofreciendo caminos  
alternativos para superar crisis ambiental y de empleo. Es  
extraordinariamente lamentable que en un país como México, que tiene 
tantas tareas que hacer, tantos problemas de infraestructura y bienestar 
de la gente, y que hemos debilitado muchas de nuestras instituciones, no 
estemos en condiciones de movilizar los recursos humanos y de manera 
colectiva para enfrentar esta crisis.  En América latina se está viendo un 
nuevo, vuelo, un nuevo aire, un nuevo enfoque colectivista. 

Sandra Julieta Carvajal Sarmiento
Salir un poco de los esquemas tradicionales ya que la ciudad no permite 
ver la cuestión de naturaleza, el área rural permite abrir las opciones.  
Uno de los cambios que ha provocado es el Trueque, y eso toma vigencia 
cuando la moneda pierde su valor. Dar continuidad al área rural ya que son 
los proveedores de alimentos y de vida.
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Participaciones relevantes del público:

Caterine Fernández. (Presencial), Muy metido dentro del crédito 
dentro de la lógica convencional, financiera, bancaria, pero a estas 
alturas ya la especie humana le debe pedir crédito a la naturaleza, 
hay que romper el esquema, cambiar la mentalidad, para concebir lo 
que es dar crédito.

Respuestas a la pregunta rectora. – Ruth Martínez. - Debe de 
ser el crédito de una manera responsable. Ya que los requisitos  
deben de ser acoplados a las características de cada lugar. En su 
caso en lugar de garantías se pide una constancia de posesión, 
ya que las personas están conscientes que es su propiedad, su 
casa, y no piensan perderla, es decir acoplarse a la realidad,  
es aprender a la realidad, construir políticas acordes a la  
comunidad. Financiamiento flexible y conocer a sus socios. 
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LIVESS. Una charla en colectivo. Cooperativa invitada: 
Jardín Azuayo en la voz de Juan Carlos Urgilés
Entrevista especial

07 de octubre de 2021
12:30 a 13:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:
Berenice Alcalde, Directora de Vinculación, en el Instituto Nacional de la 
Economía Social

Entrevistado:

Juan Carlos Urgilés, 
Semblanza
-Nacido en Cuenca, Ecuador, en 1973.
-Realizó sus estudios superiores en la Universidad Superior de Cuenca, 
graduándose como economista.
-Cuenta con una maestría en finanzas, gestión comercial e innovación y 
gestión empresarial.
- En 1996 inició como promotor de la Cooperativa Jardín Azuayo, donde 
ha ocupado ocho cargos, desde cajero hasta gerente.
-Ha desarrollado estudios de cajas de ahorro estratégicas y ha  
trabajado como asesor de los ministros de agricultura y ganadería para la  
transformación de la banca pública.
-Ha laborado en la Secretaría del migrante y ha sido docente de maestrías 
en desarrollo social y cooperativo.

Entrevista:

Berenice Alcalde: Jardín Azuayo cuenta con más de medio millón de  
socios y es la segunda cooperativa más grande de Ecuador. ¿Cómo nace 
tal cooperativa?

Juan Carlos: Nace debido a una crisis causada por un desastre natural 
 (aluvión), el cual colapsó con las vías de comunicación y transporte  
más importantes, ocasionando grandes destrozos materiales, implicando 
 que los habitantes de Cuenca optaran por la adopción de un sistema 
cooperativo, planteado por Juan Carlos, reciclando los recursos más  
accesibles para esta comunidad.

Berenice Alcalde: ¿Cómo se ha expandido Jardín Azuayo durante los  
últimos años?

Juan Carlos: La cooperativa inició con 120 socios y lleva creciendo 25 años, 
cuenta con 65 oficinas en Ecuador y está basada en proveer recursos a las 
zonas con más carencias.
Actualmente cuenta con más de 550 mil socios, con 60 directivos que son 
electos en las distintas localidades, representando aproximadamente el 1% 
del P.I.B. de Ecuador.

Berenice Alcalde: ¿Cómo funciona la cooperativa?
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Juan Carlos: Mediante el ahorro colectivo entre socios, dividiendo el  
capital resultante de la tasa de interés en varios sectores, desde préstamos 
y reinversión hasta el mantenimiento de la misma cooperativa.

Berenice Alcalde: ¿Cuáles han sido los retos más importantes a enfrentar 
en Jardín Azuayo?

Juan Carlos: Crecer conservando la identidad propia, enfrentar los  
cambios culturales y sociales, conservando la esencia de solidaridad que 
caracteriza la cooperativa.

Berenice Alcalde: ¿Cuáles son las recomendaciones que darías a otras 
cooperativas en desarrollo?

Juan Carlos:
Cualquier cooperativa requiere de 3 aspectos fundamentales:

 -Proceso de conocimiento (identidad propia)
 -Proceso educativo (capacitación y formación financiera)
 -Comunicación (aprender a dialogar)

Berenice Alcalde: ¿Por qué es importante sumarse a estos foros de 
“Economías globales”?

Juan Carlos: Porque el Foro es un espacio donde se puede debatir y  
dialogar sobre la Economía Social y sus necesidades ante las crisis  
actuales.
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Estadísticas sobre ESS: ¿Dónde estamos? Y ¿hacia dónde nos dirigimos?
Sesión auto organizada

7 de octubre de 2021
13:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Persona moderadora:
Ilcheong YI, Coordinador Senior de Investigación UNRISD

Panelistas:
1. Marie J. Bouchard, Université du Québec à Montréal (Canada) /
Scientific Commission of CIRIEC International
2. Simel Esim, Cooperatives Unit (COOP), OIT
3. Hyungsik Eum, Director of Research ICA
4. Chiara Carini, EURICSE (Italy)
5. Nadine Richez-Battesti, Aix-Marseille University (France) / ADDES
6. Eric Bidet, Le Mans University (France) / ADDES

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Marie J. Bouchard
¿Por qué estamos interesados en el tema de todos los temas? 
En primer lugar, muchos países carecen de estadísticas y datos  
armonizados sobre la economía social. Una de las razones es que esta 
Economía Social y Solidaria (ESS) no está bajo el radar, en la mayoría  
de las oficinas nacionales de estadística, pero también existen varias  
definiciones y diversas metodologías para capturar esas estadísticas.
¿Por qué hay diferentes definiciones? Porque hay diferentes procesos 
de implementación de la ESS en diferentes países, y se desarrolla de  
diferentes maneras. Una conclusión derivada de las reuniones de trabajo 
con organismos internacionales (OIT, OCDE, entre otros) fue la necesidad 
de aprobar los conceptos y ponerlos en práctica en diferentes contextos 
sociales, tradiciones económicas y diferentes marcos administrativos, y 
quizás combinar diferentes enfoques que existen.
¿Qué enfoque debemos adoptar? Este enfoque está conformado en  
siete temas: Definición de la ESS y elaboración de guías estadísticas para 
medirla, Definición del perímetro de la ESS con fines estadísticos, Fuente 
para identificar la población estadística de ESS, Clasificación de enti-
dades, Metodologías de recogida de información sobre la ESS, Indicadores  
(o variables) para medir la ESS y Fortalezas y debilidades de los enfoques 
a las estadísticas de ESS y recomendaciones.
La definición de un SSE con fines estadísticos. Las definiciones  
legales de ESS en diferentes partes del mundo pueden incluir muchos tipos  
diferentes de entidades, y también suelen ser incluidas en las definiciones 
prácticas que utilizan los actores de la economía social. Sin embargo, al 
identificar cuál es el negocio central de la economía social, normalmente  
encontramos cooperativas, mutuas e instituciones o asociaciones sin  
ánimo de lucro. El resto de las otras entidades se pueden incluir, pero no 
siempre.
Y en la medida que la economía social evoluciona, tiende a incluir nuevas 
formas de organización, por lo que la realidad tenderá a ser más compleja. 
Pero para fines estadísticos, los interesados prefieren que su identificación 
sea sencilla.
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En 2003, teníamos un manual de Instituciones Sin Fines de Lucro (NPI) 
para producir cuentas satélites estadísticas de este sector. En 2006, 
la Comisión Europea encargó al CIRIEC la elaboración de un manual  
complementario para la elaboración de estadísticas sobre la otra parte  
de la economía social, que eran las cooperativas y mutuales y  
organizaciones similares. En 2017, la OIT comenzó a trabajar en un marco 
conceptual para las estadísticas sobre cooperativas, que forma parte de  
la economía social y solidaria. En 2019, las Naciones Unidas elaboraron 
un manual de cuentas satélite para instituciones sin fines de lucro e  
instituciones relacionadas. Eso significó incluir algunas cooperativas, pero 
no todas. En 2018, teníamos dos marcos. Uno que si agrega el PIB (2003) 
y otro similar que agrega en el PIB a las cooperativas y mutuales (2006) 
más las pautas que tenía lo que generalmente se llama economía social y 
solidaria.
¿Qué debemos hacer? Veamos lo que hizo Portugal. Portugal cuenta  
con una legislación sobre economía social que incluye cosas como las  
casas de enfermería, asociadas con objetivos altruistas. Y luego tenemos 
este manual de la ONU que debería usarse para producir cuentas satélites. 
 Usemos diferentes marcos para tener un enfoque modular para  
producir estadísticas sobre lo que llamamos economía social. Aunque esto  
puede considerarse ejemplar, es costoso y no todos los países tienen esta  
cantidad de recursos para poner en la producción de cuentas satélite de la 
economía social y solidaria.
¿Qué podemos decir sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes 
marcos y algunas recomendaciones que podemos sugerir? En el marco del 
establecimiento del perímetro hay dos visiones principales de la economía 
social y solidaria.
Una se basa en la visión del tercer sector sin ánimo de lucro de la ESS, 
que se fundamenta en valores de filantropía y voluntariado. Su objetivo 
es abordar la pobreza y los problemas sociales y los criterios básicos. El  
criterio operativo es la distribución sin ánimo de lucro. El UNTSC 2019 
es una extensión del PIB 2003. Es una versión sin fines de lucro de la 
economía social. La otra versión de la economía social, que incluye coop-
erativas y organizaciones afiliadas, valora la democracia económica y la 
solidaridad. 
El objetivo principal es mostrar que existe otra forma alternativa de  
producir y distribuir la riqueza y un criterio operativo que a veces  
puede parecer difícil de operacionalizar es la democracia y la rentabilidad  
limitada. Y, por lo general, las definiciones legales de la ESS abarcan, en 
diversos grados, ambas definiciones o ambas visiones de la ESS. Las dos 
visiones se pueden combinar.
El problema central es la invisibilidad de las entidades en las  
estadísticas. Por lo tanto, debemos movilizar a las instancias involucradas 
para que hagan visible a la ESS en las encuestas de hogares de empleo 
y las encuestas de establecimientos para garantizar la comparabilidad  
internacional. Necesitamos hacer referencia a normas internacionales 
como la clasificación internacional de la industria, como las  
recomendaciones de la OIT sobre la medición del trabajo y el empleo. Pero 
para tener una idea de lo que está sucediendo en nuestro país, también 
debemos adaptar el marco a nuestra definición legal nacional. 
Y para medir la contribución de la ESS existen indicadores estándar que 
funcionan bien, como el empleo, pero a veces otros indicadores miden 
mal la contribución de la ESS. Como dije, que es una forma alternativa 
de producir bienes y servicios económicos, y eso debe ser capturado de  
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alguna manera. Por lo tanto, debemos investigar y probar indicadores que 
evalúen adecuadamente la contribución socioeconómica de la ESS, es 
decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible sociales.
Necesitamos validar y adaptar estos marcos a través de estudios de  
viabilidad y pruebas continuas. Necesitamos asegurar básicamente la  
coordinación entre organizaciones internacionales, departamentos de  
estadística. De alguna manera, parece haber una falta de comunicación y 
necesitamos ayudarlos. Necesitamos que se hablen más entre ellos.
La oficina nacional de estadística, los gobiernos, el sector, la  
academia. Necesitamos movilizarlos. También necesitamos, con fines  
estadísticos, aclarar el concepto de empresa social con fines de lucro,  
que puede confundirse fácilmente con cualquier responsabilidad social 
corporativa (riqueza). Y para fines estadísticos, eso debe aclararse, y  
debemos realizar más investigaciones para obtener indicadores  
apropiados de la contribución social, económica y ambiental de la ESS.

7. Dong il Choi
El 4 de abril de 2018, el grupo de trabajo técnico del Comité de Promoción 
y Avance de las Cooperativas (COPAC siglas en inglés) discutió el  
documento de antecedentes para los elementos centrales de las  
directrices. Y, durante agosto de 2018 fue elaborada la agenda de los  
lineamientos en materia de estadísticas de cooperativas.
Directrices sobre estadísticas de cooperativas.
Una base de información adecuada para el trabajo descriptivo, analítico y 
de políticas.
-Número y tipo de cooperativas, miembro de 
cooperativas, trabajo generado en cooperativas.
-Contribución económica de cooperativas.
Conceptos y definiciones de referencia (Resolución 193, 2002)
-Una cooperativa se define como una asociación autónoma de personas y 
/ o entidades legales unidas voluntariamente para satisfacer necesidades 
y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una 
empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente.
Tipos de cooperativa: Cooperativa de Productores, actividad productiva;  
Cooperativa de Trabajadores, trabajo; Cooperativa de consumidores/ 
usuarios, consumo; y Cooperativa de múltiples actores, más de un interés.
La definición de la cooperativa puede ser operacionalizada a partir de  
cuatro criterios: 1) Una cooperativa debe ser una unidad institucional  
formalmente establecida (corporación no financiera, corporación  
financiera o institución sin fines de lucro); 2) Una cooperativa debe ser 
controlada democráticamente por sus miembros de acuerdo con el  
principio de que cada miembro tiene un voto igual; 3) La pertenencia a 
la cooperativa debe ser voluntaria y no restrictiva; y 4) La distribución 
de beneficios o excedentes entre los miembros no está directamente  
relacionada con el capital aportado por cada miembro.
El trabajo realizado en las cooperativas puede ser ejecutado por miembros 
y no miembros y puede incluir todas las formas de trabajo.
El trabajo dentro del alcance de las estadísticas sobre cooperativas incluye 
el trabajo realizado por miembros y no miembros en:
-Cooperativas;
-Unidades económicas que sean miembros de una cooperativa de 
productores o cooperativa multiactor;
-Empresas subsidiarias propiedad o controladas por cooperativas.
En cuanto a la recolección de datos y análisis, deberían publicarse  
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“...La sostenibilidad 
depende de la voluntad de 
los interesados nacionales 

de asumir la responsabilidad 
y llevar adelante la 

iniciativa...”

Dong il Choi

periódicamente estadísticas completas sobre  
cooperativas, miembros de cooperativas y empleos o  
actividades laborales realizadas dentro del ámbito de las 
estadísticas sobre cooperativas, si es posible al menos 
cada cinco años.
Las estadísticas de las cooperativas deben tabularse 
sistemáticamente de la siguiente manera:
-Por los cuatro tipos de cooperativas, así como por 
subtipos nacionales relevantes y factibles;
-Por rama de actividad económica;
-Por regiones relevantes para los propósitos nacionales, 
incluso por áreas urbanas y rurales.
Algunos de los retos principales en el tema de estadística 
son las siguientes: 
Falta de conocimiento de las Directrices
-Las Directrices adoptadas en la 20.a Conferencia  
Internacional de Estadísticas del Trabajo 2018 (CIET siglas 
en inglés) son las primeras estadísticas internacionales
Norma sobre cooperativas, que no son vinculantes e 
instructivas.
-Dependen de la voluntad de adaptación de los  
mandantes. Sin embargo, muchos electores desconocen 
las directrices en los países objetivos.
Sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa
La sostenibilidad depende de la voluntad de los  
interesados nacionales de asumir la responsabilidad y  
llevar adelante la iniciativa.
En el caso de Corea también se destacan los siguientes 
retos: 
Datos dispersos sobre estadísticas cooperativas.
-La Ley marco (MOEF) no interactúa con otras 8 leyes  
cooperativas sectoriales, p. Ley de cooperativas agrícolas 
(MOA), Ley de cooperativas pesqueras (MOF), etc.
-Algunos ministerios tienen su propio sistema de  
encuestas, otros no tienen un conjunto de datos abiertos 
(confidencialidad), el Instituto de Estadística Nacional no 
puede obligar a ningún ministerio (No hay obligación legal 
de compartir).
-Los datos pueden no estar armonizados, la recopilación 
de datos (elementos, ciclo, etc.) puede no estar  
estandarizada.
Los pasos por seguir en la OIT consisten en trabajar en 
el establecimiento de Comités Asesores Nacionales 
(NAC) que traigan las oficinas nacionales de estadísticas, 
las agencias cooperativas, y el movimiento cooperativo.  
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Lo que sería útil para probar las directrices en cada país (Italia, Turquía, 
Tanzania, República de Corea y Costa Rica).

8. Chiara Carini
En el caso de Italia, por un lado, tenemos archivos administrativos y, por 
otro lado, tenemos datos recolectados por organizaciones sectoriales. La 
Federación de Cooperativas y Federación de Organizaciones Sin Fines de 
Lucro, dan a conocer algunas estadísticas, algunos datos sobre entidades 
que se pueden contabilizar dentro del perímetro de economía social. 
Nuestro principal proveedor de datos para las estadísticas sobre economía 
social en Italia es el Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que, 
desde hace varios años, tenemos dos bases de datos independientes que 
se pueden utilizar para compilar estadísticas. 
Por un lado, tenemos ASIA (siglas en italiano), el registro mercantil.  
El Registro Nacional es un registro estadístico que cubre todas las  
empresas activas que trabajan actualmente en el sector de la industria  
y los servicios. Por otro lado. El censo de Instituciones Sin Fines de Lucro. 
Estos son dos archivos separados con diferentes lógicas e información 
diferente, información similar pero también diferente sobre diferentes  
tipos de organizaciones.
En el registro ASIA se puede encontrar información sobre el lugar donde 
se encuentran las oficinas de la empresa. Puede encontrar información  
sobre el tipo de actividad que realizan las empresas, algunos datos 
económicos sobre cada empresa. Y una larga lista de variables relativas al 
empleo en las empresas y este tipo de información. 
Este tipo de datos son actualizados todos los años, por lo que todos  
los años tenemos estadísticas sobre empresas que cubren información 
general como la actividad, pero también tenemos estadísticas sobre el 
tamaño económico y las características del empleo y las empresas. Y lo 
que es interesante es que, ya se publicaron estadísticas por forma legal de 
empresas, así que todo el que busque en la base de datos en línea, podrá 
ver estadísticas sobre cooperativas.
A partir de 2011, también para instituciones sin fines de lucro, tenemos una 
base de datos que se actualiza todos los años. Por lo que contamos con 
información anual sobre instituciones sin fines de lucro, y esta información 
anual cubre básicamente en general información sobre las entidades o 
sector que desempeña la actividad sectorial donde se encuentran estas 
instituciones sin fines de lucro, así como información laboral y datos sobre 
el empleo. 
No tenemos datos anuales sobre la dimensión económica de las  
organizaciones sin fines de lucro. Esto se debe al hecho de que las  
instituciones sin fines de lucro no están obligadas por ley a depositar su  
informe anual. Para superar esta limitación, el Instituto Nacional de  
Estadística decidió realizar encuestas periódicas con el fin de recolectar 
datos económicos sobre instituciones sin fines de lucro y con el fin  
de recolectar otro tipo de información que no se encuentra en el registro 
administrativo.
A pesar de las fuentes disponibles de información, ¿cuál es nuestro  
problema? La invisibilidad de la economía social para el Instituto  
Nacional de Estadística. Publicaron estadísticas para cooperativas y  
estadísticas para organizaciones sin fines de lucro, pero no publicaron  
estadística para la economía social. No existe una imagen unificada de  
la economía social en Italia y esta es una de las debilidades de nuestros 
datos en este momento. 
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Otra de las principales limitaciones está relacionada con la compilación 
de los datos deriva del hecho de que las cooperativas y mutuales están 
incluidas en la base de datos general sobre empresas. Por lo tanto, para 
las cooperativas y mutuales, es Instituto Europeo de Investigación sobre 
Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE siglas en inglés) recopila 
los datos necesarios para todo tipo de empresas. Sin embargo, los datos 
son tan generales que no recogen datos específicos e importantes para  
las cooperativas. Por ejemplo, no tenemos datos sobre membresías en  
cooperativas. 
Otro problema con el registro ASIA consiste en que sólo cubre los sectores 
de la industria y los servicios. Y esto se debe al hecho de que el registro se 
elabora de acuerdo con las normas europeas, y Eurostat exige estadísticas 
solo para estos dos sectores. Esto significa que contempla la agricultura.
Con las fuentes de información disponible, y la promoción de una visión 
unificada de la Economía Social en el Instituto Nacional de Estadística 
(ISTAT siglas en italiano), fue logrado elaborar el primer informe oficial 
sobre la economía social. A partir de los dos registros, pudimos demostrar 
el peso de la economía social en la empresa privada italiana y demostrar 
que, por ejemplo, la economía social italiana representa el 12.7% del  
empleo privado total en Italia.
Para avanzar en la generación de información sobre la Economía Social 
italiana es necesario el ISTAT incluya este tipo de estadísticas en su plan 
de trabajo, con el propósito de incluir una publicación oficial y periódica 
 desde ISTAT. Del mismo modo, será necesario un intercambio entre los  
investigadores, las estadísticas nacionales y los profesionales para  
mejorar y encontrar nuevas métricas y diferentes indicadores que  
permitan calcular el tamaño económico y social de las economías sociales.

9. Eric Bidet
En el contexto francés, lo primero que conviene destacar es el papel  
pionero que ha jugado la Asociación para el Desarrollo de Datos  
sobre Economía Social (ADDES siglas en francés) en la defensa de la  
importancia de los datos sobre economía social. Esta organización sin 
fines de lucro fue inaugurada en 1982 para abordar este problema. Y desde 
su creación, su credo ha sido: “lo que no se puede contar, no se cuenta”. 
Y uno de los principales objetivos que ADDES destacó fue la construcción 
de una cuenta satélite de economía social y solidaria. 
Concretamente, ADDES opera con un comité científico conformado por 
30 miembros que incluye investigadores, profesionales y estadísticos.  
Y el objetivo de ADDES era, y sigue siendo, debatir los juicios y difundir 
datos sobre lo social y solidario. ADDES ha contribuido, por tanto, a la  
producción de trabajos y estudios originales sobre datos socioeconómicos 
en Francia y los ha difundido a través de colecciones periódicas.
Desde 2005, el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos 
(INSEE siglas en francés) francés ha estado publicando regularmente  
datos básicos sobre economía social, incluyendo especialmente el  
número de puestos de trabajo, el número de proporciones únicas que 
representa en la economía francesa mundial, los líderes nacionales y  
locales. Y en 2008, el barómetro estadístico de la economía social en  
Francia se armonizó entre el INSEE y la Organización Profesional Nacional. 
Este perímetro incluía originalmente cuatro formas jurídicas principales: 
asociaciones, mutualidades, cooperativas y fundación, y más  
recientemente, tras la promulgación de la ley en 2014 de economía  
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social. Este perímetro tiende a ampliarse a empresas sociales comerciales,  
empresas sociales y de economía solidaria. 
La economía social y solidaria representa en Francia Alrededor del 10%  
de los puestos de trabajo a tiempo completo, y alrededor del 14% de los 
puestos de trabajo del sector privado, o el 10% por ciento de las empresas 
 en el contexto francés. Y también permite apreciar la participación  
respectiva de cada movimiento dentro de SSE. Y, por ejemplo, muestra que 
las asociaciones por sí solas representan en el contexto francés, digamos, 
entre el 70 y el 80 por ciento de la economía social.
Otros proveedores de información son las encuestas realizadas por  
algunos de nuestros académicos como Vivian Tchernonog o Liones  
Prouteaue y la asociación y trabajo voluntario, pero también encuestas  
realizadas por el Observatorio de SSE lanzado por SSE Francia, que cada 
año y ahora proporciona algunos datos complementarios al INSEE.
Por lo tanto, podemos decir que se han realizado avances sustanciales  
en Francia durante las dos últimas décadas en la producción de datos  
relacionados con la economía social, y esperamos algunos avances más en 
un futuro muy corto.

10. Nadine Richez-Battesti
Es importante mencionar que tenemos limitaciones en cuanto a datos  
sobre el PIB, sobre la contribución a la transición. Hay una necesidad 
real de comprender mejor esta contribución al PIB y los datos de valor  
agregado, y por el momento son casi el 10% de todo el empleo, pero  
aproximadamente solo el 6% del PIB. Una parte muy pequeña, por lo tanto, 
es necesario comprender mejor esta dimensión sobre la producción y el 
valor agregado. 
En Francia existen varias fuentes de datos de los Institutos Nacionales y/o 
de la asociación sectorial. Sin embargo, es bastante difícil agregar todos 
estos datos. Por tanto, debemos tener cuidado con estos datos y la forma 
de utilizarlos. 
Del mismo modo, es importante tener en cuenta las diferencias  
(conceptuales y metodológicas), incluso disputas sobre el alcance de la 
Economía Social en sí y sobre los subámbitos. Por ejemplo, el 80% de las 
asociaciones, no tienen empleos, pero tenemos muchos voluntarios. ¿Y 
cómo los tomamos en cuenta? ¿Qué son estos voluntarios? ¿Consideramos  
el enfoque monetario de los voluntarios recientes? ¿Tenemos un  
equivalente en términos de empleo, la consideración de estos voluntarios? 
¿Es posible tener en cuenta la asociación con o sin voluntarios? Entonces, 
para las asociaciones, tenemos estas preguntas muy importantes.
También tenemos preguntas sobre cooperativas. ¿Tomamos en cuenta  
todas las cooperativas e incluso las subsidiarias no cooperativas del Grupo 
 Cooperativo? Si tenemos en cuenta solo las cooperativas especiales,  
tenemos una pequeña cantidad de cooperativas. Si tenemos en cuenta  
todas las dimensiones de estas filiales no cooperativas, tenemos un  
resultado muy diferente.
Hay mucho progreso en la generación de conocimiento, pero tenemos una 
difícil apropiación de datos por parte de los actores económicos. Algunos 
consideran que el empleo es lo mismo que la producción. Así que tenemos 
una apropiación difícil, y también tenemos la necesidad de involucrar a 
cuatro categorías de actores para identificar y usar los perímetros de los 
datos: los estadísticos, los investigadores, los profesionales y los actores 
públicos. 
En la actualidad hay un verdadero desafío para la ciudadanía y el debate 
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democrático relacionado con la apropiación de datos y la promoción  
de este debate sobre perímetros, sobre el conocimiento de los datos.  
Discusión que está muy ligada al sentido democrático de la economía  
social.

11. Hyungsik Eum
¿Cómo podemos realmente alcanzar el nivel global de estandarización 
de las estadísticas SEE? Es necesario realizar discusiones conceptuales e  
implementar estos procesos, ponerlos a prueba. 
En primera instancia, debemos tener algo de sentido común sobre 
cuál debería ser nuestro objetivo final, cada país cuenta con diferentes  
labores de comprensión sobre las estadísticas y cada país tiene un sistema  
diferente, historia y tradición y, en consecuencia, estadísticas y mediciones 
de la ESS. Sin embargo, lo que necesitamos a nivel global es tener algo 
en común; la estandarización del sector estadístico empresarial, la ESS en 
general, las graduaciones de la ESS.
Ahora contamos con la estandarización de la estadística cooperativa  
y algunas organizaciones sin fines de lucro. Pero sabemos que hay  
diferentes. La familia de la ESS, como las mutuales o grupos informales, 
o las empresas de ESS no comerciales, etc. Por eso creo que es muy  
importante replicar la experiencia de las cooperativas y asociaciones en 
esta familia diferente de ESS para poder tener un panorama amplio y  
detallado de cada familia y para facilitar la agregación de todas estas  
estadísticas.
El siguiente problema está relacionado con los marcos conceptuales, con 
las definiciones, los parámetros estadísticos, la unidad de observación, la 
metodología de recopilación de datos, etc. Estos criterios no funcionan 
en todos los contextos. Por lo tanto, en el proceso de implementación,  
el estándar internacional requiere el análisis de los niveles. También  
debemos identificar el problema para mejorar este estándar existente.  
De esa manera, podemos tener un elemento conceptual más preciso y 
elaborado para los dos constructos que evalúan la estadística.
Por ello, es necesario facilitar la discusión conceptual y también  
implementar o probar y analizar estos estándares en los diferentes  
contextos. Y significa que realmente necesitamos probar o producir la  
estadística. 
La comparabilidad. Muchas organizaciones producen estadísticas y creo 
que es muy importante la validación para producir datos, es muy difícil 
seguir adelante sin este proceso. Por lo tanto, la autoridad pública es una 
pieza clave inicial, pero con las propias organizaciones de la ESS también 
es necesario producir datos y, además, en este proceso, se debe  
considerar el uso de estándares.
Finalmente, también necesitamos movilizar a los diferentes actores  
interesados para impulsar el tema. La estadística de la ESS tiende a ser la 
mínima prioridad en la política de los países. Y en particular, me preocupa 
mucho la tendencia reciente de centrarse más en el impacto que en la  
naturaleza de la práctica. Es decir, impulsar la generación de estadísticas 
que no están focalizadas en la naturaleza misma de la ESS.
La estandarización global, discusión conceptual, movilización política,  
implementación y pruebas-estadísticas, deberían ser tratados de una 
manera más armonizada y coordinada. Es muy importante desarrollar más 
esta iniciativa para tener un buen gobierno, una apertura más amplia para 
cubrir temas con diferentes recursos y experiencia de diferentes partes 
interesadas.



303

Ronda de conclusiones:

Ilcheong Yi, Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social, UNRISD
Hablamos de tantos problemas y preguntas en diferentes países ¿Cómo se 
puede lidiar con esos problemas?

Marie Bouchard, Canadá
Hay un tema de economía política, economía social y solidaria. ¿Qué hay 
que reconocer y quiere ser reconocido por lo que es? Si va a incorporar 
la economía social a la corriente principal, ¿será reduciendo sus  
particularidades, su complejidad para que se parezca a la economía  
dominante? ¿O van a hacer que el resto de la economía se parezca a la 
economía social y solidaria? Que no es ningún secreto, es lo que deseamos. 
Pero esto hay que aclararlo. ¿Cómo reconocemos este problema? Y  
básicamente el reconocimiento no es solo para la ESS, para existir, sino 
para poder medir su contribución. Si pudiéramos hacer eso, sería más fácil 
convencer al resto de la economía para que funcione como la economía 
social y solidaria. Primero, una cuestión de economía política. 
En segundo lugar, existe un problema técnico. A los estadísticos no les 
gusta eso. A los políticos no les gusta eso. Quieren una respuesta clara. 
¿Cómo encontramos estas cosas en las estadísticas nacionales? ¿Y cuál 
es la forma más sencilla de agregar la información sobre estos? Y, por su-
puesto, la gran pregunta, la gran respuesta o el criterio más amplio para 
cualquier estadístico será ¿encaja con los sistemas de cuentas nacionales? 
Y si se vuelve demasiado complicado trabajar con la parte administrativa, 
entonces tal vez nunca podrían obtenerse este tipo de estadísticas porque 
serán demasiado costosas de producir.
No podemos simplemente soñar con estadísticas sobre la economía  
social y solidaria sin tener estas preocupaciones sobre cuestiones técnicas, 
diría yo, y estoy abogando por mi parroquia. Hay un problema científico, y 
este es lo que me parece importante. En las estadísticas o en general, en 
la economía, es un suicidio con fines de lucro, no con fines de lucro. Pero 
en realidad el asesino hace las cosas de manera diferente y es una forma 
 de rentabilidad limitada de ser más equitativo en la distribución y  
redistribución de la riqueza. Es por esto por lo que, la contribución al PIB 
no es necesariamente la mejor herramienta para medir la contribución de 
este tema. Pero tenemos que trabajar más para que sea sencillo, tanto 
para los políticos como para los estadísticos, entender qué es esto. ¿Cómo 
produce riqueza? ¿Por qué es diferente? Y entonces será más fácil, creo, 
combinar la cuestión política y la cuestión técnica.

Mariana Heredia INAES, México
¿Cuáles son los principales desafíos de la estadística de la ESS? 

Ilcheong Yi, Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social, UNRISD
Reformuló la pregunta ¿Cuál es el mayor desafío de la estadística de la 
ESS?

Eric Bidet, Francia
El desafío político y el problema técnico. Estamos convencidos de que 
este desafío solo se puede resolver a través de los diálogos y los debates 
entre los diferentes actores.
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Nadine Richez-Battesti, Francia
Considerar y promover una visión amplia de la economía social 
y solidaria y no separar las organizaciones sin fines de lucro de 
las cooperativas y mutuas, y cambiar el nombre a los últimos  
informes, porque no es solo economía social.

Chiara Carini, Italia
Los problemas técnicos. Uno de los mayores desafíos es producir 
estadísticas que permitan la comparación con otras empresas.  
Por tanto, en necesario seguir aportando datos útiles que  
permitan garantizar al mismo tiempo la comparabilidad de los datos 
de nuestras empresas.

Hyungsik Eum, Bélgica
El sector de la ESS ahora está en peligro porque ahora el discurso 
está centrado en el impacto social. Y estas mediciones pueden ser 
realizadas por cualquier persona en el gobierno, empresas digitales 
o quien sea. La verdadera fuente de nuestro poder es el carácter 
democrático del negocio que en la actualidad no suele ser tan a 
preciado.

Dong Il Choi, OIT
Necesitamos tener una definición unificada del SSE, en la actualidad 
no tenemos una definición.

Marie Bouchard, Canadá
Instruir a los gobiernos y a las oficinas nacionales de estadística  
que produzca estadísticas sobre la ESS, y convencer a los  
registros administrativos de empresas a que identifiquen a la ESS, 
esto ayudará a la generación de estadísticas de la ESS.
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Mecanismos de Finanzas Solidarias desde los gobiernos locales
Sesión de iniciativas individuales

7 de octubre de 2021
13:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Manuel Alfonso Ulrich, Director del Proyecto Regional en Sudamérica de 
la Sparkassenstiftung Alemana

Panelistas:
1.José Manuel Cruz, Presidente de Confederación de Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo de México (Concamex), México (Introducción al 
tema)
2. Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas, 
España.
3. Anabella Cristina Zamora Albornoz, Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía, Argentina
4. Milder Villegas, Director General del Fondo de Inversión para PyMES 
y Cooperativas de Quebec (Filaction), CAP Finance, Canadá
5. Juanita Virginia Salinas Vásquez, Universidad Politécnica de Madrid/
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
6. Luis Ato, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A., Perú

Ideas relevantes, puntos clave, citas o frases:

Manuel Alfonso Ulrich, Moderador de la sesión

Pregunta 1a. Ronda
¿Cómo la iniciativa que representa contribuye a crear mecanismos de 
finanzas solidarias?

Resumen de las aportaciones
La inclusión financiera está conformada por diferentes componentes 
como son el acceso a servicios de calidad y sostenibles, uso adecuado y 
responsable de los servicios por parte de las organizaciones, desarrollo 
de nuevas metodologías para evaluar a los potenciales clientes, diversas  
instituciones y organizaciones de finanzas solidarias, cultura de las  
finanzas populares, investigaciones para plantear iniciativas y los  
productos financieros innovadores para la atención de necesidades  
colectivas e individuales de los socios que integran las organizaciones de 
la economía social y solidaria.

Pregunta 2a. Ronda
¿Cuáles deberían ser las acciones o estrategias de personas, grupos,  
sociedad, gobierno o países para lograr hacer un mundo mejor y más  
inclusivo?
¿Qué acciones clave deberían impulsarse desde las finanzas éticas?
¿Cómo se inserta el rol de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible en este contexto?

Conclusiones
Los panelistas pueden concluir sobre sus propias experiencias o de la  
posible identificación de oportunidades en los demás planteamientos  
expuestos.
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José Manuel Cruz, Concamex, México

Introducción al tema

El sector cooperativo de ahorro y préstamo de México está conformado 
por 155 cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.
Los gobiernos deben implementar políticas públicas que favorezcan la 
inclusión financiera y social.

Conclusiones

Los gobiernos requieren facilitar política pública que permita a los  
diferentes actores que trabajan con el sector social de la economía  
convertirse efectivamente en promotores de este tipo de  
emprendimientos.
Es necesario que las finanzas solidarias encuentren los mecanismos que 
favorezcan la inclusión financiera y el cuidado y preservación del medio 
ambiente.

Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas, España 

1a. Ronda
La Fundación Finanzas Éticas forma parte de la Red Banca Ética que 
un grupo cooperativo presente en  España e Italia que alrededor de 50 
mil socios en ambos países. La principal herramienta del grupo es el  
banco cooperativo autorizado para captar ahorro y otorgar crédito. Es 
un banco popular no lucrativo que no reparte dividendos con una amplia  
participación en donde ningún socio cooperativista o institucional que  
ostente más del 1% del capital.
La Red Banca Ética trabaja de tres maneras que contribuyen al desarrollo 
de las finanzas solidarias. Primeramente, se realiza actividad de promoción 
del cambio cultural sobre las finanzas. Segundo, a través del financiamiento 
que realiza el banco cooperativo, en el último balance realizado de los 20 
años del grupo se observó que al menos el 50% de los créditos otorgados 
habían sido rechazados por la banca convencional. La tercera línea es la 
actividad parabancaria con diferentes mecanismos de financiación como  
esquemas de aval, proyectos de finanzas de impacto que incorporan  
capital social y acompañamiento de las empresas.
El grupo trabaja en colaboración de las asociaciones de la economía social 
y las administraciones públicas locales.

2a. Ronda
Hay dos líneas de acción principales, la primera radica en avanzar en  
el cambio cultural para la búsqueda de alternativas en alianza con las  
administraciones públicas locales.
El segundo tipo de acciones es que además del acceso crédito se tiene que 
trabajar en construir el capital social o relacional con la participación de la 
población.

Conclusiones

Destaca las prácticas de colaboración y cooperación en las actividades de 
la economía social y solidaria.
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Anabella Cristina Zamora Albornoz, Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía, Argentina

1a. Ronda
En 2006 se sanciona la ley de microcréditos que crea el programa de  
promoción de microcrédito para el desarrollo de la economía social. Es 
estado nacional a través de la Comisión Nacional de Microcrédito trabaja 
 delegando en las instituciones de microfinanzas y organizaciones  
intermedias la llegada de financiamiento a emprendedores individuales o 
asociativas de la economía social. La ley también proporciona mecanismos 
para el fortalecimiento y capacitación a las instituciones de crédito. 
Esta política pública ha permitido materializar el acceso al financiamiento 
como un derecho a sujetos que no pueden acudir a la banca comercial. 
Hasta 2015 se habían entregado recursos por 70 millones de dólares en  
más de 500 mil microcréditos a través de 1,700 organizaciones e  
instituciones que tras recibir los microcréditos como subsidios prestaban 
los recursos y reproducían el ciclo de forma continua.
Para la entrega de los microcréditos las instituciones y organizaciones de 
microfinanzas utilizan tres metodologías, que son microcrédito individual, 
grupo con garantía solidaria y bancos comunales. 
Los bancos comunales es la forma menos utilizada de los microcréditos. 
Sin embargo, son iniciativas que surgen desde los territorios con el  
acompañamiento de organizaciones específicas. El mecanismo consiste 
en que sus integrantes que son principalmente mujeres generan un ahorro 
que luego es prestado entre los miembros y a su comunidad de referencia 
de familiares y personas conocidas. De esta manera se construyen criterios 
de confianza y aprendizaje que les permite determinar a quienes prestar, 
cuánto y a que tasa. También otorgan otro tipo de préstamos para resolver 
necesidades básicas como son las urgencias de salud y educación de los 
hijos.
A pesar de los problemas económicos agravados por la pandemia de  
Covid-19, los bancos comunales persistieron y generaron una estrategia 
propia como alternativa para sus comunidades preferible a la usura como 
única forma posible de financiamiento para sectores que no cuentan con 
acceso a la banca comercial.
Los bancos comunales que persisten en los territorios son una  
oportunidad para los gobiernos locales que se puede complementar  
con instrumentos adecuados que consideren las características de las  
comunidades y sus circuitos económicos.
Desde el punto de vista de las finanzas solidarias, los bancos comunales 
presentan mejores condiciones de autonomía que las otras formas de  
microcrédito, que favorecen su sostenibilidad e incidencia en el territorio 
para el acceso al financiamiento como un derecho.
Es necesario que se implementen políticas públicas que trasciendan los 
gobiernos en turno para que la sostenibilidad de los bancos comunales no 
dependa únicamente de las capacidades de sus integrantes.

2a. Ronda
Los gobiernos locales tienen la capacidad de actuar con sinergia en el  
territorio identificando los circuitos económicos de producción,  
comercialización, consumo y otros que estén presentes en sus localidades.
Puede haber articulación entre gobiernos locales y entre organizaciones 
de la sociedad civil para establecer sinergias que potencialicen el  
desarrollo de los mecanismos que ya están activos en los territorios, como 
son los bancos comunales.
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Es necesario pasar de los mecanismos de finanzas solidarias centrados en 
la oferta tanto por parte de las instituciones de microfinanzas como de 
los gobiernos a un proceso de co-creación de para el diseño de rutas de 
inclusión financiera.
En el proceso de co-creación es clave la formación de un sujeto colectivo 
solidario en las comunidades que impulse las transformaciones.
Este cambio cultural debe ir acompañado de procesos educativos que  
promuevan circuitos comunitarios y colaborativos que contribuyan a  
mejorar las condiciones de vida bajo los valores de la economía social y 
solidaria. Es necesaria la formación en ciudadanía, consumo responsable, 
construcción de entramados económicos locales, cuidado del medio  
ambiente y otros aspectos.
De esta manera, el proceso de co-creación puede contribuir con los  
objetivos de desarrollo sostenible 8 que trata del trabajo decente y  
desarrollo económico sostenible y 12 sobre promoción y consumo  
responsable.

Conclusiones

Es necesario visibilizar la economía social a partir de la formación de un 
sujeto político que impulse cambios culturales.
Las organizaciones de la economía social y solidaria requieren acceder al 
financiamiento como un derecho y no como un beneficio.

Milder Villegas, Director General del Fondo de Inversión para PyMES y 
Cooperativas de Quebec (Filaction), CAP Finance, Canadá

1a. Ronda
CAP Finance es un grupo conformado por 9 organizaciones financieras 
enfocadas en la economía social y las finanzas solidarias, incluidas una 
caja solidaria, fiduaciaria, fondo de inversión, institución de microcrédito 
empresarial y dos fondos de trabajadores.
El Fondo de Inversión para PyMES y Cooperativas de Quebec que es parte 
de CAP trabaja en dos ámbitos. Uno son las inversiones directas para el  
desarrollo de empresas de economía social o de inclusión financiera  
teniendo como fondo los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La otra  
área es la formación o estructuración de fondos de capital o de crédito 
para diferentes segmentos de la población o sectores económicos que no 
tengan accesos al financiamiento.
El grupo de CAP trabaja en colaboración y en comunidad haciendo  
alianzas desde una manera práctica y no teórica.
El trabajo en alianza y cooperación del grupo puede ejemplificarse con 
tres situaciones. Primera, una sola voz ante el gobierno federal para que 
de manera colectiva se expresen las necesidades de la provincia. Segunda, 
creación conjunta de una guía de análisis de proyectos en economía  
social a partir de las experiencias particulares. Finalmente, la participación 
unida en la consulta realizada por el gobierno provincial para el plan de la 
economía social de los próximos 5 años.
El grupo de CAP está integrado por organizaciones autónomas que  
trabajan en colaboración, pero que también pueden entrar en una  
competencia justa.

2a. Ronda
Para la trasformación económica y social es necesario trabajar en tres  
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ámbitos: captación de capital de trabajadores, financiamiento de  
microempresas y organizaciones de economía social, y desarrollo local y 
regional.
Los gobiernos locales y nacionales precisan efectuar más acciones en tres 
áreas que son la innovación de nuevos tipos de proyectos, apoyo técnico y 
la promoción de la economía social y solidaria.

Conclusiones

Más que destacar la aportación de la economía social y solidaria a la  
producción nacional, en la comunicación debe resaltarse el trabajo  
colectivo en comunidad y para el cuidado del medio ambiente.
Juanita Virginia Salinas Vásquez, Universidad Politécnica de Madrid/ 
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador

1a. Ronda
No obstante, los avances registrados en las metodologías de prestación  
de servicios financieros persisten debilidades para incorporar los  
principios comunitarios de acción solidaria. Se continúa evaluando el perfil 
de riesgo según la capacidad económica de los sujetos desvinculados e  
independientemente de su contexto de actuación. Este proceso es  
resultado de un individualismo institucionalizado que cubre la capacidad 
y la acción colectiva, disocia el aspecto económico del social, ignora los 
aspectos comunitarios y las prácticas de trabajo asociativo que sustenta 
la satisfacción de las necesidades y la pervivencia social de importantes 
segmentos de la población.
Por esta razón, se desarrolló una propuesta para construir un  
ecosistema financiero incluyente en colaboración con integrantes y líderes 
de la economía solidaria y popular, instituciones de finanzas solidarias,  
investigadores y académicos.
La iniciativa que se plantea consiste en fortalecer la metodología de 
prestación de servicios financieros desde el conjunto de instituciones que 
conforman las finanzas solidarias, incorporando en el perfil de riesgo la 
valoración de la categoría de capital social de las organizaciones de la 
economía solidaria.
Sin embargo, valorar el capital social es una tarea compleja que implica 
reconocer las características de la vinculación del grupo en al menos tres 
niveles de interacción, estos son en su contexto de actuación, en su perfil 
y en las relaciones entre sus miembros.
Para las personas que integran la organización el capital social es parte de 
su patrimonio intangible que su capacidad que promueve la identificación 
de alternativas para satisfacer sus necesidades. En tanto que para las  
instituciones de finanzas solidarias valorar la dotación de capital social de 
sus socios integrantes de organizaciones de la economía social y solidaria 
favorece la efectividad de su actividad financiera.
Los valores de solidaridad, confianza, cooperación, reciprocidad que 
sostiene la economía social y solidaria elevan la capacidad de análisis 
económico y proveen información suficiente para poder enfrentar riesgos 
de selección adversa en las operaciones financieras.
De esta manera, se considera que la propuesta de valoración del  
capital social y su incorporación en la metodología de prestación de  
servicios financieros favorecerá la inclusión de las finanzas solidarias y de 
las organizaciones de la economía social y solidaria en el ámbito local.
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“...Las finanzas solidarias 
están asociadas a generar 
un vínculo social entre la 
institución financiera y 

sus clientes...”

Luis Ato

2a. Ronda
La construcción de un mejor mundo y más inclusivo  
implica trabajar en la gestión cultural desde las finanzas 
solidarias. Es en los espacios educativos donde se pu-
ede avanzar en generar una concepción sustantiva del  
bienestar y del bien común.
La economía no puede estar disociada de la ´promoción 
a la vida.
Entre las acciones clave que se necesitan impulsar es  
fundamental activar la capacidad de las finanzas  
solidarias para reconocer el trabajo allegado en los  
territorios y contribuir así a generar ambientes sostenibles 
e incluyentes de convivencia social. Es primordial que las 
finanzas solidarias fortalezcan el tejido social generado 
por la acción colectiva.
También es necesario promover la actividad  
institucionalizada para crear sinergias en los territorios.
El rol de las finanzas solidarias consiste en facilitar el  
acceso a medios económicos requeridos para satisfacer 
las necesidades e incentivar la inversión, aspectos propios 
 de la inclusión financiera, pero también demanda  
promover la acción política transformadora y la  
participación institucional de los gobiernos para impulsar 
el desarrollo local inclusivo.

Conclusiones

Es fundamental potenciar la actividad asociativa  
comunitaria y fortalecer las capacidades y la posición de 
negociación de la población. 
Lograr sinergias en el trabajo con los gobiernos y  
actores locales para una nuva gestión cultural que  
intervenga en el proceso educativo para genera una  
concepción sustantiva del bienestar y de bien común.

Luis Ato, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana 
S.A., Perú

1a. Ronda
Caja Sullana es una microfinanciera que cuenta a con 77 
oficinas a nivel nacional en las 14 regiones del Perú.
Las finanzas solidarias están asociadas a generar  
un vínculo social entre la institución financiera y sus  
clientes que se consolida con base a un marco de  
confianza y empatía. La empatía se crea acercándose  
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a los clientes con atención particularizada y asesoría integral.
Bajo este enfoque se encontró una necesidad desatendida en los clientes 
de la caja, referente a la mejora en los sistemas de agua y saneamiento. Se 
observó que los clientes desarrollaban y acrecentaban sus negocios, pero 
no se procuraba mejorar su calidad de vida. 
Para atender esa situación, Caja Sollana en colaboración con una  
ONG formo una alianza estratégica para desarrollar un producto  
denominado “Vive mejor” específicamente para reducir la brecha de agua 
y saneamiento. Este producto financiero está dirigido a los clientes que no 
disponen de instalaciones domésticas de agua y saneamiento.

2a. Ronda
Es necesaria una mayor comunicación de las actividades de las finanzas 
solidarias.
Fortalecer la colaboración entre los actores de las finanzas solidarias,  
reguladores, entidades financieras y clientes para enfocarse en las  
necesidades de éstos últimos.

Conclusiones
Establecer cierto nexo entre los socios de la caja solidaria y las 
organizaciones que reciben el financiamiento.

Manuel Alfonso Ulrich, Moderador de la sesión

Conclusiones

La Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible proporcionan 
una visión acordada y clara de mediano y largo plazo para afrontar los 
grandes retos actuales como son el cambio climático, movimientos  
migratorios, desigualdades sociales y las trasformaciones, derivadas de la 
digitalización tecnológica para así avanzar hacia una economía sostenible 
y más justa.
Ninguno de los grandes retos actuales podrá resolverse de manera aislada 
por las instituciones o países.

Ronda de conclusiones:

Manuel Alfonso Ulrich, Moderador de la sesión
La Agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible proporcionan 
una visión acordada y clara de mediano y largo plazo para afrontar los 
grandes retos actuales como son el cambio climático, movimientos  
migratorios, desigualdades sociales y las trasformaciones, derivadas de la 
digitalización tecnológica para así avanzar hacia una economía sostenible 
y más justa.
Ninguno de los grandes retos actuales podrá resolverse de manera aislada 
por las instituciones o países.

José Manuel Cruz, Concamex, México
Los gobiernos requieren facilitar política pública que permita a los  
diferentes actores que trabajan con el sector social de la economía  
convertirse efectivamente en promotores de este tipo de  
emprendimientos.

Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas, España 
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La Red Banca Ética trabaja de tres maneras que contribuyen al desarrollo 
de las finanzas solidarias. Primeramente, se realiza actividad de  
promoción del cambio cultural sobre las finanzas. Segundo, a través  
del financiamiento que realiza el banco cooperativo. La tercera línea es la 
actividad parabancaria con diferentes mecanismos de financiación como 
esquemas de aval, proyectos de finanzas de impacto que incorporan  
capital social y acompañamiento de las empresas.
Hay dos líneas de acción principales, la primera radica en avanzar en  
el cambio cultural para la búsqueda de alternativas en alianza con las  
administraciones públicas locales. La segunda es construir el capital social 
o relacional con la participación de la población.

Anabella Cristina Zamora Albornoz, Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía, Argentina
Para la entrega de los microcréditos las instituciones y organizaciones de 
microfinanzas utilizan tres metodologías, que son microcrédito individual, 
grupo con garantía solidaria y bancos comunales. 
Los bancos comunales son iniciativas que surgen desde los territorios con 
el acompañamiento de organizaciones específicas. El mecanismo consiste 
en que sus integrantes que son principalmente mujeres generan un ahorro 
que luego es prestado entre los miembros y a su comunidad de referencia 
de familiares y personas conocidas. De esta manera se construyen criterios 
de confianza y aprendizaje que les permite determinar a quienes prestar, 
cuánto y a que tasa.
Los bancos comunales presentan mejores condiciones de autonomía  
que las otras formas de microcrédito, que favorecen su sostenibilidad e  
incidencia en el territorio para el acceso al financiamiento como un derecho.
Los gobiernos locales tienen la capacidad de actuar con sinergia en el  
territorio identificando los circuitos económicos de producción,  
comercialización, consumo y otros que estén presentes en sus localidades.
Es necesario pasar de los mecanismos de finanzas solidarias centrados en 
la oferta tanto por parte de las instituciones de microfinanzas como de 
los gobiernos a un proceso de co-creación de para el diseño de rutas de 
inclusión financiera.
En el proceso de co-creación es clave la formación de un sujeto colectivo 
solidario en las comunidades que impulse las transformaciones.
El cambio cultural debe ir acompañado de procesos educativos que  
promuevan circuitos comunitarios y colaborativos que contribuyan a  
mejorar las condiciones de vida bajo los valores de la economía social y 
solidaria.

Milder Villegas, Director General del Fondo de Inversión para PyMES y 
Cooperativas de Quebec (Filaction), CAP Finance, Canadá
El grupo de CAP Finance trabaja en colaboración y en comunidad 
haciendo alianzas desde una manera práctica y no teórica.
El trabajo en alianza y cooperación del grupo puede ejemplificarse con 
tres situaciones. Primera, una sola voz ante el gobierno federal para 
que de manera colectiva se expresen las necesidades de la provincia.  
Segunda, creación conjunta de una guía de análisis de proyectos en economía  
social a partir de las experiencias particulares. Finalmente, la participación 
unida en la consulta realizada por el gobierno provincial para el plan de la 
economía social de los próximos 5 años.
Para la trasformación económica y social es necesario trabajar en tres  
ámbitos: captación de capital de trabajadores, financiamiento de  
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microempresas y organizaciones de economía social, y desarrollo local y 
regional.
Los gobiernos locales y nacionales precisan efectuar más acciones en tres 
áreas que son la innovación de nuevos tipos de proyectos, apoyo técnico 
y la promoción de la economía social y solidaria.
Más que destacar la aportación de la economía social y solidaria a la  
producción nacional, en la comunicación debe resaltarse el trabajo colec-
tivo en comunidad y para el cuidado del medio ambiente.

Juanita Virginia Salinas Vásquez, Universidad Politécnica de Madrid/
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
No obstante, los avances registrados en las metodologías de prestación de 
servicios financieros persisten debilidades para incorporar los principios 
comunitarios de acción solidaria. Se continúa evaluando el perfil de riesgo 
según la capacidad económica de los sujetos desvinculados e  
independientemente de su contexto de actuación.
La iniciativa que se plantea consiste en fortalecer la metodología de 
prestación de servicios financieros desde el conjunto de instituciones que 
conforman las finanzas solidarias, incorporando en el perfil de riesgo la 
valoración de la categoría de capital social de las organizaciones de la 
economía solidaria.
Valorar el capital social es una tarea compleja que implica reconocer  
las características de la vinculación del grupo en al menos tres niveles de 
interacción, estos son en su contexto de actuación, en su perfil y en las 
relaciones entre sus miembros.
La construcción de un mejor mundo y más inclusivo implica trabajar  
en la gestión cultural desde las finanzas solidarias. Es en los espacios  
educativos donde se puede avanzar en generar una concepción sustantiva 
del bienestar y del bien común.
La economía no puede estar disociada de la ´promoción a la vida.
El rol de las finanzas solidarias consiste en facilitar el acceso a medios 
económicos requeridos para satisfacer las necesidades e incentivar la  
inversión, aspectos propios de la inclusión financiera, pero también  
demanda promover la acción política transformadora y la participación 
institucional de los gobiernos para impulsar el desarrollo local inclusivo.

Luis Ato, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana S.A., Perú
Las finanzas solidarias están asociadas a generar un vínculo social entre la 
institución financiera y sus clientes que se consolida con base a un marco 
de confianza y empatía. La empatía se crea acercándose a los clientes con 
atención particularizada y asesoría integral.
Fortalecer la colaboración entre los actores de las finanzas solidarias,  
reguladores, entidades financieras y clientes para enfocarse en las  
necesidades de éstos últimos.

Pregunta del público: ¿Qué estrategia podrían plantear para incentivar 
una mejor educación financiera desde lo local?

¿Es el modelo de banca ética adecuado para fomentar la educación 
financiera?

Respuesta:

Jordi Ibáñez Pulido, Director de la Fundación Finanzas Éticas, España 
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Después de la crisis financiera de 2008 se obtuvieron algunas  
conclusiones, entre ellas que había que mejorar la educación financiera de 
la ciudadanía. Los gobiernos estuvieron de acuerdo, pero los programas 
 desarrollados han sido para instruir a las personas en la utilización de  
instrumentos financieros complejos, esto es inadecuado porque lo primero 
que debe cuestionarse es para que se endeudan.
La educación financiera no debe delegarse al sistema financiero  
compuesto por los principales bancos porque esas instituciones no tienen 
capacidad de explicar que hay otros modelos como son las finanzas  
solidarias.
Las organizaciones de la banca solidaria deben acudir a las universidades,  
escuelas de negocios y centros de bachillerato para participar en la  
educación financiera desde el punto de vista de las finanzas solidarias.
Pregunta del público ¿Cuál es el papel de los diferentes actores de la  
sociedad para transitar hacia un modelo de finanzas éticas basadas en el 
buen vivir?

Respuesta:

Juanita Virginia Salinas Vásquez, Universidad Politécnica de Madrid/
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
Para fortalecer la acción de los actores es necesario una innovación en los 
procesos educativos para inculcar el manejo de los nuevos criterios de las 
finanzas solidarias.

Pregunta del público: ¿Cuál debería ser el papel de las finanzas en la 
construcción de un mundo más justo e igualitario?

Respuesta:

Anabella Cristina Zamora Albornoz, Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía, Argentina
En una primera etapa las finanzas solidarias deben garantizar el acceso  
al financiamiento para los sectores que no pueden acudir a la banca  
comercial.
En un segundo nivel desde las finanzas solidarias es necesario generar 
cambios culturales que conduzcan de manera efectiva a un modelo más 
justo e igualitario.
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Monedas para la Transformación Social
Sesión auto organizada

7 de octubre de 2021
16:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Personas moderadoras:
• Andrea Cena, Integrante fundadora del nodo Boedo de Moneda PAR
• Federico José Camargo, Miembro del equipo económico de Moneda 
PAR y co-coordinador del nodo Boedo de Moneda PAR

Panelistas:
1. Ricardo Orzi, Integrante de Moneda PAR Argentina
2. Pablo Cabo, Activista político y de la moneda PAR
3. Luis Ibarra, Cofundador de la Moneda Social Muyu Ecuador
4. Alix Vanegas, Miembro del Grupo Promotor de Moneda Luna
5. Claudio Dosantos, Integrante de la IT10 (Cooperativa de trabajo 
informática y telecomunicaciones 10 Ltda)
6. Cynthia Conrads, Coordinadora de la moneda Pétalo
7. Helena Almirati, Integrante de Trueque con SOL Uruguay

Ideas relevantes, puntos clave, citas-frases: 

Presentación

Ricardo Orzi, Integrante de Moneda PAR Argentina
- Moneda PAR es un grupo que se organizó en el año 2017.
- A lo largo del tiempo han existido monedas alternativas a la oficial que 
han permitido resolver los problemas sociales en diferentes partes del 
mundo, que en muchos de los casos han sido absorbidas por los bancos 
centrales.
- No obstante, algunas de ellas han sobrevivido y han demostrado ser 
una buena herramienta para afrontar las crisis, y que continúan aún en 
épocas de auge.
- Estas generan acciones microlocales que conformar un entramado 
que les permite seguir funcionando en la sociedad.
- Estas monedas trabajan para la construcción de otra economía.
- La creación de un sistema monetario local permite generar circulante 
donde no lo hay, promueve un incremento de la actividad en los  
territorios de influencia y genera una ciudadanía con conciencia de la 
situación que las ha tocado vivir.
- A través de su uso, se permite la activación de circulante para la  
adquisición de bienes y servicios y el desarrollo local de sus  
comunidades.
- Existen más de 5 mil experiencias funcionando en la actualidad con 
modelos diversos como el sistema de crédito mutuo, bancos de tiempo, 
banco comunitario, plataformas electrónicas, esquemas de trueque, etc.
- Para que una moneda complementaria se transforme en una social 
debe cumplir con ciertas características particulares: 1) definida por sus 
funciones; 2) definida por sus objetivos; y 3) funcionan en mercados 
solidarios.
- Actualmente se trabaja en aquellas que incorporan la tecnología o 
llamadas criptomonedas o que corren sobre blockchain.
- El blockchain permite una mayor descentralización de las  
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transacciones, mayor confianza de los miembros de la comunidad 
en la operación del sistema, y una nueva gobernanza.
- En el caso de la moneda PAR, es un sistema de crédito mutuo 
para el intercambio de bienes, servicios y saberes basados en la 
tecnología del blockchain que funciona desde el año 2017.
- Su objetivo principal es la creación de un sistema monetario 
complementario que promueva la autonomía y la resiliencia  
comunitaria mejorando la economía de diferentes sectores con 
limitado acceso al crédito bancario tradicional.
- Los créditos que se otorgan son a tasa cero.
- El PAR no funciona como dinero tradicional es sólo un medio 
de cambio dentro de una red y sirve para hacer un seguimiento 
de cuánto valor, cuánto trabajo se ha entregado y cuánto se ha 
recibido.
- La unidad de cuenta es el peso argentino y posee una paridad 
no convertible de uno a uno.
- La Federación de nodos es el órgano de gobierno de la moneda 
PAR a nivel nacional y su misión consiste en la definición de los 
objetivos del proyecto y las estrategias para su consecución.
- Está integrada por cada uno de los integrantes de los nodos  
y decide en asamblea ordinaria los responsables de tres áreas  
específicas: 1) economía; 2) comunicación; y 3) capacitación.
- Actualmente la Federación está convergiendo en su  
institucionalización hacia la conformación de una mutual.
- Por su parte, los nodos son las instancias encargadas de la  
expansión del proyecto local, los cuales tiene autonomía en su 
forma de integración y toma de decisiones.

- Actualmente hay 14 nodos activos en Argentina, pero se  
iniciaron trabajos de expansión en otros países interesados en el 
desarrollo de este proyecto, principalmente en América Latina, 
como Ecuador con la moneda MUYU, Colombia con LUNA, SOL 
en Uruguay, COOP en Argentina y PÉTALO en Chile.

Andrea Cena, Integrante fundadora del nodo Boedo de Moneda 
PAR

- Se trabaja en las siguientes ideas base: 1) Fuerza, abundancia, 
 responsabilidad y poder; y 2) la formula cinco más cinco y  
siete más siete. Cinco preguntas generativas; cinco objetivos que 
tienen que alcanzar los nodos; siete pautas para la conformación 
de nodos; y siete perfiles útiles para el sistema.
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Federico José Camargo, Miembro del equipo económico de Moneda PAR 
y co-coordinador del nodo Boedo de Moneda PAR

La exposición de cada uno de los ponentes se hará con base en cinco ejes:
1. ¿Cómo se originó el proyecto?
2. ¿Cómo regulan la creación monetaria?
3. ¿Cuáles son los bienes y servicios que más se intercambian en el  
mercado y/o buscan promover?
4. ¿Cómo toman las decisiones dentro de su comunidad?
5. ¿Cuál es el principal desafío que tienen por delante para consolidar la 
comunidad y crecer?

1. Luis Ibarra, Cofundador de la Moneda Social Muyu Ecuador 
- La moneda MUYU se gestó en el año 2012 pero se reconformo en el 
año 2020 resultado de la crisis sanitaria.
- Surge ante la necesidad de cambiar las reglas de juego del mercado 
dominante que actualmente rigen el mundo.
- Se inició a través de un proceso de capacitación, para posteriormente 
realizar ferias vía zoom.
- Se comenzó con la participación de 25 a 27 personas de la Ciudad de 
Quito y actualmente se encuentra en más de ocho provincias de 24 del 
país con un total de 150 miembros.
- Se inició la operación con 50 MUYUS equivalentes a 50 dólares y al 
mes de noviembre de 2020, se cuenta con 150.
- En el mes de julio de 2020 se empezó a utilizar la plataforma circular 
que facilitó los intercambios.
- A la fecha, se han hecho transacciones de más de 130 mil MUYUS.
- Se está trabajando en la conformación de nuevos nodos.
- Nuestra moneda se creó con base en la confianza, la participación de 
un padrino que conozca sobre la moneda y de un sembrador.
- Para ser parte de la comunidad MUYU hay que cumplir ciertas  
pautas: 1) tener un padrino (a); 2) participar en un curso de inducción; 
3) llenar un formulario de corresponsabilidad; 4) bajar la aplicación para 
el otorgamiento de billeteras; y 6) entrega del crédito por 150 MUYUS.
- Los bienes y servicios que se transaccionan con la moneda son  
alimentos frescos y procesados, servicios como transporte, salud,  
alojamiento, aseo personal, etc.
- La toma de decisiones se hace por medio de una asamblea general, y 
comisiones.
- Los retos que tenemos es generar nuevas formas de gobernanza y la 
consolidación de nodos.

2. Alix Vanegas, Miembro del Grupo Promotor de Moneda Luna
- La moneda LUNA surge en el mes de agosto de 2020 y es resultado de 
un proceso de capacitación y la posterior realización de ferias virtuales.
- Se inició con la participación de siete personas interesadas en realizar 
transacciones si el uso del dinero con una visión social y responsable.
- Se tiene como objetivo expandir el proyecto y construir comunidad 
para un mercado distinto y con valores como la solidaridad.
- Actualmente la moneda está presente en seis comunidades del país 
que cuentan con 268 billeteras activas.
- A partir del mes de mayo de 2021 hemos iniciado una campaña de 
difusión del proyecto.
- La moneda se regula por medio del otorgamiento inicial de un crédito 
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de 200 LUNAS que equivale a 53 dólares y con ello le permite realizar 
transacciones sin requerir de pesos tradicionales.
- Con la moneda LUNA se intercambian principalmente; 1) comidas; 2)  
cositas como ropa nueva y usada, libros, cosmética natural, etc. que  
representan el 39% de las operaciones equivalentes a poco más de 9 mil 
dólares; 3) cuidados, como espacios para el intercambio de saberes a 
través de talleres, transporte, etc. que es el 17% de transacciones por poco 
más de 3 mil dólares.
- La toma de decisiones corre por parte del grupo promotor y una 
asamblea general en la comunidad.
- Uno de los desafíos es ampliar la red hacia productores de alimentos 
orgánicos y con alto valor nutricional.
- Nuestro énfasis ésta en la construcción de comunidad y de cuidados 
dentro de ella.

3. Helena Almirati, Integrante de Trueque con SOL Uruguay
- La ESS en Uruguay va de la mano del Foro Social Mundial y es ahí donde 
descubrimos nuevas formas de intercambio.
- En el último Foro de Economía Transformadora Virtual en julio de 2020 
descubrimos que teníamos un portal de ESS donde se hizo contacto con 
distintas personas que dio lugar al proyecto de Trueque con SOL.
- No lo consideramos como moneda ya que no tiene cotización, y su valor 
no se asigna como en los casos tradicionales, sino este se da de acuerdo 
con las necesidades.
- Trueque con SOL surge el 22 de septiembre de 2020 y actualmente hay 
tres nodos que se integraron al proyecto.
- El proyecto más que regularse se construye bajo un análisis de su  
operación y funcionamiento: 1) que los SOLES se venzan; 2) que no se  
acumulen más de cierta cantidad; 3) y cuáles son las necesidades.
-  Se ofrecen bienes y servicios como alimentos, servicios de cuidados, etc.
- Las decisiones se toman de forma lenta pero bien pensada.
- Los desafíos es encontrar a otros que tengas similitudes con el proyecto 
y que quieran conformar otro tipo de mundo.
- Asimismo, debemos comunicar el trabajo realizado para crecer, lo cual se 
ha hecho a través de talleres para profundizar sobre esta nueva forma de 
intercambiar.
- Trueque solidario es más que un intercambio solidario, es la construcción 
de personas y valores.
- El eslogan en 2020 era “que lo único que se contagie sea la solidaridad”.

4. Claudio Dosantos, Integrante de la IT10 (Cooperativa de trabajo 
informática y telecomunicaciones 10 Ltda)
- La moneda COOP surge inicialmente con la organización de trabajadores 
en cooperativas de trabajo de distritos rubros, que con el paso del tiempo 
se logró la conformación de la Federación de Cooperativas de Trabajo.
- Ante la necesidad de tener acceso a productos necesarios para los 
trabajadores y sus familias, surge la cooperativa de consumo que  
actualmente cuenta con un local donde los trabajadores hacen sus  
compras y los productores locales ofrecen sus bienes. 
- Posterior a ello se conoció el proyecto de la moneda PAR y surgió el 
interés por replicar un esquema similar dado sus bondades.
- La moneda encuentra su base en la confianza al ser integrantes de las 
cooperativas y tener los valores que las regulan.
- Su equivalencia es igual a un peso argentino.
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- Se consumen principalmente alimentos de productores locales y  
regionales como verduras y lácteos, servicios informáticos,  
instalaciones eléctricas, serigrafía, etc.
- La toma de decisiones se realiza a través de una asamblea mensual 
integrantes de los actores de las cooperativas.
- Los desafíos son el crecimiento por medio de la incorporación de  
nuevos interesados, seguir cumpliendo con las funciones para lo cual 
fue creada y seguir aprendiendo sobre el uso y manejo de estas nuevas 
monedas sociales.

5. Cynthia Conrads y Joselin Jiménez, Moneda PÉTALO
- La moneda social PÉTALO es una moneda física que surge en el año 
2019 en un barrio de Valparaíso gracias a la conformación de un nodo 
formado por la unión de vecinos en una asamblea territorial.
- La idea inició con la posibilidad de crear una economía de proximidad, 
la promoción de valores éticos, solidarios y sustentables.
- Su objetivo principal es la solución de los problemas que aquejan a la 
comunidad bajo un esquema solidario y de ayuda mutua.
- La moneda se regula con un cálculo simple sin proyección económica 
y el diseño de un sistema de registro para identificar los movimientos 
realizados (transacciones), medir el producto interno dulce y calcular la 
cantidad de PÉTALOS por consumidor y así genera un ciclo económico 
a futuro.
- Los bienes y servicios que se consumen son en gran medida de  
producción comunitaria entre los que se encuentran salsas artesanales, 
pan, mermeladas, hortalizas, frutas, cosméticos naturales, granola, etc. 
Asimismo, se consumen servicios como asesorías legales, diseño, fletes, 
manejo de residuos, entre otros.
- La toma de decisiones ser realiza por medio de una asamblea que se 
organiza por medio de comités y el grupo coordinador.
- Entre los desafíos está el seguir aprendiendo sobre el uso de la  
moneda, consolidar la sostenibilidad de nodos a largo plazo, la  
autoformación del grupo y de la comunidad, implementar el sistema 
de registro, consolidar la articulación con productores agroecológicos, 
mayor presencia local y regional y transformar las actuales formas de 
consumo a uno de trueque familiar.

6. Pablo Cabo, Activista político y de la moneda PAR
- La moneda PAR nace como resultado de reuniones y pláticas con  
personas integrantes de empresas recuperadas.
- Se inicia el sistema como una forma de dar respuesta ante la dificultad 
de acceso al crédito para amplios sectores de la economía popular.
- La moneda se regula a través de un sistema contable con registro de 
cuentas que se equilibra entre los usuarios.
- En estricto si es una moneda social o alternativa, pero no se  
caracteriza por ser una moneda impresa papel.
- Con la moneda PAR se realizan transacciones de alimentos  
principalmente y se trabaja en incorporar el mayor número de  
productos, servicios y saberes.
- La toma de decisiones se realiza por medio de asambleas con la  
Federación de nodos y con la participación de todos los integrantes.
- Actualmente se trabaja en la conformación de una mutual de ayuda.
- Respecto a los desafíos está el generar y difundir la conciencia 
del cambio, ampliar el campo de acción hacia un mayor número de  
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comunidades y grupos con caminos similares al proyecto y darle  
un carácter regional y cambiar el paradigma de la escasez por la  
abundancia.

Ronda de conclusiones:

Federico José Camargo
- De cada experiencia se pueden identificar tres ejes puntuales y  
relevantes para una moneda social: 1) la comunidad y sus valores; 2)  
encontrar y fortalecer un mercado; y 3) falta de circulante.
- En la presentación de los proyectos se pueden identificar algunos 
puntos en común y algunas diferencias.
- Entre las diferencias de cada experiencia están la forma en cómo  
se fueron organizando, la forma en cómo nació el proyecto, las  
características de las comunidades y los roles de las personas con  
capacidades específicas.
- Las cosas en común que se identifican son la confianza y el uso de la 
tecnología
- Otro punto importante que se destaca, y que permite mantener a la 
moneda en el tiempo, es el respaldo que da el grupo impulsor a través 
de la difusión de las bondades, beneficios e impacto que tiene la  
moneda para la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
- Es importante que haya más relaciones con otros grupos y un  
mercado más grande para así garantizar un mayor número de  
transacciones.
- Se mostró la importancia que tiene valores como la equidad, la 
transparencia y la solidaridad en cada uno de los proyectos.
- No hay una forma única de organizarse está definida por la lógica de 
cada comunidad.
- Hay distintas necesidades y distintos productos.

Andrea Cena 
- Podemos cambiar el modo de pensar en escasez por el de abundancia
- Estos proyectos de intercambio son el punta pie para transformar 
nuestra forma de pensar y vivir y de ese modo mejorar a nosotros  
mismos y a nuestra comunidad.

Participaciones relevantes del público:

Norberto Solís, México. Para un intercambio regional ¿Cómo es que  
determinaron el valor unitario?

Alix Vanegas
- El proceso de una moneda social inicia en como tener un referente de 
valor en cada unidad con relación a la moneda tradicional de cada país.
- En el caso de LUNA y por consenso de la comunidad se determinó 
lo mínimo que se puede comprar con mil pesos colombianos y eso se  
estableció como su unidad de valor. 
- Carolina Serna, Colombia. Pregunta para Alix ¿Cuáles han sido  
los mayores problemas que han tenido y qué retos enfrentan en la  
interacción con la comunidad, todo suena muy perfecto, y quiero saber 
 cómo hacen porque en San Francisco Cundinamarca, Colombia nos  
enfrentamos a una variedad de situaciones que hacen el proceso un 
reto muy muy fuerte?
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- En el caso de Moneda LUNA, surge en una comunidad que no  
comparte los círculos del barrio como el caso de San Francisco ya que 
surge desde la virtualidad.
- El reto fue la confianza entre personas desconocidas y la interacción 
en las redes sociales que resulta complicado ante las diferencias de 
opinión y visiones de cada persona o comunidad.
- De ahí que el mayor desafío es tratar de construir en conjunto y con 
liderazgo compartido.
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Subtema 5. Desarrollar alianzas locales 
e internacionales

La conformación de alianzas locales, regionales e internacionales es  
imprescindible en el impulso de estrategias que busquen el  
establecimiento de asociaciones inclusivas con una visión y objetivos  
compartidos que se centren en las personas y el planeta. Con este espacio 
reflexivo de diálogo se puso en el centro de la discusión la construcción de 
redes de intercooperación, desde la Economía Social y Solidaria, como una 
vía para consolidar un modelo que beneficie a todas las comunidades de 
manera justa, sostenible y solidaria.
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L’Économie bleue solidaire, le salut de la Méditerranée?
Session auto-organisée

8 octobre 2021
03:00 h – 04:30 h (KST)

Modérateur:
Rodérick Égal

Intervenantes:
Imen Ouardani, Vice-Maire de Sousse
Bernard Valéro, ancien ambassadeur de France
Asma Harza, Présidente du comité scientifique du Forum Sousse2021
Malick Diop, Coordinateur du RACTESS
Lamia Trabelsi, Universitaire, membre du comité scientifique du Forum 
Sousse2021
Frédéric Dubessy, Journaliste (econostum.info)

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des  
gouvernements, des groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un 
monde meilleur et plus inclusif ? Quelles actions clés faut-il promouvoir au 
niveau local ?

Résumé des présentations: 

Imen Ouardani
Sousse travaille sur l’ESS depuis 2020

Mise en place de la gouvernance du Forum Sousse 2021 et mobilisation des 
acteurs locaux

Bernard Valéro
Besoin de coopération entre états riverains de la méditerranée, ESS levier 
fondamentale pour un développement durable

Travailler sur la coopération Sud-Sud

Malick Diop
Travaille de co-construction avec les collectivités locales, à faire aussi entre 
les différents États africains pour repenser le système économique

Lamia Trabelsi
Biotechnologie bleue (ou marine) =application de la science et des  
technologies aux organismes aquatiques vivants (utiliser les sciences pour 
transformer les bio ressources en valeurs économique)

Méditerranée = ressource fondamentale (pêche et aquaculture, et océans  
fondamentaux à la santé de la planète)

Comment l’exploiter : trouver l’équilibre
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Ex : exploitation des microalgues : production industrielle depuis 1960

276 entreprises qui produisent soit microalgues, soit produits dérivés 
(alimentation ou cosmétique) (50 en Europe, 22 au Maghreb) 

Particulièrement intéressant pour les communautés en bord d’eaux 
saumâtres

Asma Harza
Utiliser la technologie et la recherche pour soutenir le développement des 
communautés



325

Youth &SSE Session - Role of Future Generations to Build a 
Sustainable Impact Ecosystem
Self-Organised Session

Friday, October 8th, 2021
15:30 h - 17:30 h (Seoul time)

Moderators:
Dong-Ryul Kang(SDSN Korea)
Ji-Eun Kim(SDSN Youth Korea)

Speakers:
Yoon Seo Jeon(LIFEIN)
Margaret Kamau(SDSN Youth Kenya, Regional Coordinator)
Rahyang Nusantara(GIDKP, National Coordinator)
Dain Won(YLPF Korea)
Chan-Ho Kim(YSDA Korea)
Eric Lee(FUNCOMPANY)

Summary of presentations: 

	 ■ Presentations

● Yoon Seo Jeon(LIFEIN): how young innovators solve social problems
- LIFEIN, in 2021, focus on 4 main thematic areas of social innovation,  
climate change, local issues, and youth issues where we need an  
integrated solutions and where the eco-system and values of the social 
and solidarity economy indeed matters and can contribute. 
- Based on the reflections that youth centered stories were not enough 
previously, LIFEIN initiated a special youth series with the title of  
‘Mㅓ하시는 Zl요 (in Korean, meaning what are we/you doing now?) 
- There are more people pointing out and talking about problems, but not 
many try to solve those problems. LIFEIN defines young innovators as 
those who identify problems and find solutions. i
- On 12th August, LIFE in collaboration with GSEF co-organized a special 
youth webinar celebrating the UN International Youth Day to have a time 
to discuss the challenges and problems of young participants and find 
practical ways to reach solutions 
- What youth share as common challenges and problems is part of the 
time when we live together. LIFEIN  will continue its role as a an online 
news channel communicating what the concerns of youth are, and as a 
connecting and  collaborating platform for young innovators 

● Margaret Kamau (SDSN Youth Kenya): Youth participation in  
public policy making process for sustainable development and Social 
and Solidarity Economy
- Youth are a social resources with energy and creativity. In particular, 
young people play an important role in various activities for sustainable 
development. Young people are not beneficiaries of ‘Agenda 2030’, but 
developers and actors. Young people are also a dynamic source of  
innovation, historically contributing to and facilitating changes in the  
political system.
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- Public policy guides the direction in which government agencies move. 
Public policy formulation is a dynamic, complex, and interactive process 
that is influenced by a variety of public issues and involves multiple  
stakeholders. Young people should also try to understand how public  
policies are established and participate in the establishment process for a 
positive impact.
- Social and Solidarity Economy is an economy that focuses on providing 
answers to people’s needs. Focused on a collective identity and shared 
values to create common solutions.
- The reasons why it is difficult for young people to actively participate  
in public policy and social economy include low access to information,  
unemployment, lack of educational opportunities, physical and mental 
health problems, marginalization in the decision-making process (need to 
ensure equal voting rights), and crime and violence, as well as exposure or 
lack of awareness of one’s own legal rights.
- What is important in the future is not to limit the vulnerability of 
young people to economic problems, but to ensure their inclusion in the  
society. We need tax policies favorable for youth, encouragement for youth  
entrepreneurship through business clubs, inclusive and inclusive and  
comprehensive education strategies, and policies for youth empowerment.
- SDSN Youth Kenya will reform or create new youth committees at  
the national/regional level as needed and provide training so that 
young people can establish national and youth strategies to encourage  
other youth to participate in public policy making processes and also  
recommend the youth participation. 

● Rahyang Nusantara(GIDKP): Indonesian Youth Challenge Initiatives for 
carbon neutrality
- GIDKP started in 2010 with the goal of avoiding the use of single-use 
plastics and using recyclable packaging, and proposed pilot projects for 
relevant ministries. In 2016, the ‘Paid Plastic Bags Movement’ started as a 
pilot project in 23 regions and spread throughout Indonesia.
- GIDKP uses three approaches: advocacy, collaboration, and education. 
GIDPK supports the government to introduce policy measures to reduce 
single-use plastics, cooperates with companies and organizations to  
make this advocacy effective, and conduct educational activities for the 
generation Z - mainly high school students - so that students can directly 
supporting the experience of finding solutions to problems.
- These activities led to policy changes, such as a ban on single-use  
plastics from 2030 and the passage of ordinances restricting the use of 
single-use plastics in 15 cities.
- GIDKP works with local governments and other stakeholders. Last year, 
in cooperation with the Jakarta local government, the use of eco-friendly 
shopping bags became mandatory. This reduces plastic use per household 
by 42%. In Bali, by restricting the use of single-use plastic bags, the usage 
of plastic straws, Styrofoam and single-use plastic bags are reduced:  
single-use plastic bags by 57%, plastic straws by 81%, and Styrofoam by 
70%.
- GIDKP has been working to build an ecosystem through public  
campaigns, workshops with 26 local governments, monitoring support for 
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academic research and implementation processes, awareness raising activities 
to reduce the use of plastic bags and single-use plastics in traditional markets, 
and youth-led protests.
- To prevent climate change, we need to re-use what we already have, and if 
we want to make a bigger impact and change in the system, we need to have 
a voice in local governments. It is important to start taking action because one 
small action does matter.

Conclusion
- Use what you already have - don’t buy what you don’t need
- Advocate to your local government
- Start your own initiative

Second part:
Current issues in the youth ecosystem in regard to Covid-19:

- YLPF
- Diverse definitions of youth lead to confusions even in employment 
policies and policymaking process

- YSDA
- Youth have different concerns and so it is hard for them to work together 
and decide on the issues they need to work on and how long they want to 
cooperate for

- FUNCOMPANY
- The young generation is fighting depression and the lack of hope -  
graduate from good universities, and looking for jobs, but looking at the 
future there are so many crises - our generation has the responsibility to 
fight too many crises and we might be lacking the capabilities needed to 
tackle them

Questions under the main question
1. In your opinion, what is the problem of youth from the perspectives of each 
organization?
2. What are the vision and roadmap to build a sustainable youth ecosystem?
3. How is each organization collaborating with young people, and how can 
young people participate in the group’s activities?

Answers to the questions:

1. In your opinion, what is the problem of youth from the perspectives of each 
organization?

1. Dain Won / YLPF Korea
The biggest problem is the vague rules for youth. Since each law has different 
standards for youth, it is difficult for young people to comment on policies. It 
is difficult for young people to have a single voice and to form a strong sense 
of solidarity. YLPF Korea recognizes these issues and conducts policy research 
and policy recommendations from the perspective of young people.

5. Chan-Ho Kim / YSDA Korea
KoreaTo achieve sustainable development, young people from different  
perspectives have to work together. Therefore, we came up with the  
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“...Most young people prefer 
jobs in large corporations, 

public companies, or 
governments...”

Eric Lee

Korean Youth Sustainable Development Goals as  
Sustainable Development Goals adapted for Youth as  
a common agenda for young people to be able to  
promote development together. In Korea, there were no 
opportunities for young people to actively participate as 
stakeholders in the SDGs planning and implementation. 
The Korean Youth Sustainable Development Goals  
were established by considering how the Korean-style 
 Sustainable Development Goals and the UN  
Sustainable Development Goals could be connected 
and Korean youth can contribute and participate in the  
process of implementation together with the Korean 
youth society and international community. For this  
reason, the Sustainable Development Council was  
conceived

6. Eric Lee / FUNCOMPANY
The current young generation is struggling with the  
feeling of low energy and hopelessness. I thought about 
how to overcome these issues and found a solution called 
team startup. Most young people prefer jobs in large  
corporations, public companies, or governments. We are 
a generation that has to solve various and complex global 
problems as well, and we have understanding that the  
total amount of power to solve problems will be  
insufficient if we only go for a stable path. So, we are  
thinking about how each young person can develop  
problem-solving skills as a member of the ecosystem.

2. What are the vision and roadmap to build a 
sustainable youth ecosystem?

1. Eric Lee / FUNCOMPANY
It is important to create an ‘environment’. Problem-solving 
skills, collaboration and critical thinking skills are the core 
skills that must be acquired in the sustainable youth  
ecosystem. The key to developing these skills is to put 
in to real practice. The direction should be focused  
on creating an environment where young people can  
mobilize their own resources, collaborate with peo-
ple around them, and solve problems. I think the direct  
support will only help grow ‘flowers in the greenhouse’. 
It is important to create an environment where young  
people can get up again even if they fall outside the  
greenhouse.
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2. Chan-Ho Kim / YSDA Korea
Korean youth dream of sustainable development, and on the other  
hand, reunification and peace on the Korean Peninsula as well as world 
peace. Under this vision we came up with the Korean Youth Sustainable 
Development Goals. The implementation strategy is to gather young  
activists from each region under the theme of sustainable development, 
and to create a system and organization that can practice sustainable 
development in each region. In this way, we want to build an ecosystem 
where young activists can work together. I think our culture is to improve 
the difficulties we face every moment and to create a lifestyle that  
pursues positive changes. If such culture is everywhere, then we will have 
a good society everywhere as well. The most basic guide here would be 
the Youth Sustainable Development Goals. When a new international goal 
is set around 2030 and a new implementation strategy is needed in Korea, 
the experience of youth now contributing for the SDGs, youth can play an 
important role through a virtuous cycle connecting the present and future 
generations and make a good world where everyone enjoys quality of life. 

3. Dain Won  /  YLPF Korea
For a sustainable youth ecosystem, goals that are suitable for young  
people must be made, and their voices must be conveyed and reflected to 
policy makers. Youth are a key stakeholder chosen by the United Nations. 
 When setting up the Sustainable Development Goals for the youth in  
Korea, an open working group was formed and young people participated 
as stakeholders as well. After the Open Working Group, two organizations 
- YLPF Korea and YSDA Korea were established and currently preparing a 
place for various stakeholders to convey the opinions of young people to 
presidential candidates. In addition, young people are forming an alliance 
called the SDG Youth Committee with the Sustainable Development Goals 
as the main theme. A general assembly is held every semester to consider 
the group’s sustainability and ways to coexist, and also raise a voice calling 
for resolution of social issues that hinder sustainable development, such as 
the human rights abuses in Hong Kong and the discharge of contaminated 
water from Fukushima, Japan. Towards the presidential election, there will 
be a declaration to force the candidates to listen and act. 

3. How is each organization collaborating with young people, and how 
can young people participate in the group’s activities?

1. Dain Won / YLPF Korea
There should be a variety of public forums where young people can 
join and express their opinions. In October, the Korea Youth Sustainable  
Development Forum was held. The issues discussed at the time can  
be summarized into four issues: 1) the use of ESG as a means of  
greenwashing, 2) the concentration of youth activities in the  
metropolitan area, 3) the devaluation of young people’s labor value, 4)  
difficulties in exchanges between younger generations due to physical  
cutoff due to COVID-19
I urge to include young people as stakeholders in the Framework Act 
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on Sustainable Development. If these voices are empowered, it will be  
possible to lay the social foundation for collaboration and participation 
beyond collaboration and participation with each organization.

2.  Eric Lee / FUNCOMPANY
We have a project we carry out with the keywords of youth and local. 
The problem would be that the young population disappears in local areas  
and is concentrated in the metropolitan area. We have developed a team 
start-up model that allows young people to start a local business and the 
prototype has been implemented for about six months. This could be an 
area where we can collaborate with more youth. 

3. Chan-Ho Kim / YSDA Korea
It would be good to divide the ways of cooperation and participation into 
individual viewpoints and group /coalition viewpoints. You can say that  
activists can only get together first, or you can say that activists can only 
get together when they have an agenda to do together. You can choose 
one of the two options. If there are a lot of activists, they can gather first 
and then find an agenda together, or if there is an immediate agenda,  
activists can gather through the agenda. At the individual level, you should 
be interested in your own sustainable development, such as health and 
learning.

Main question 

What should be the actions or strategies of individuals, governments, 
groups, societies, countries, to achieve a better and more inclusive 
world? What key actions should be promoted from the local level?

Yoon Seo Jeon(LIFEIN)
- What is the biggest problem: economic, social issues, 
unemployment, and climate 
- What do you want to leave for the next youth generation: a livable 
social structure
- What does the youth need?

Margaret Kamau
As individual, 
1. Seek active involvement 
2. Demand greater say in decision making processes 
3. Stay focused and united 
4. Get involved in youth political activism or join students organizations 
Start your own initiative

Rahyang Nusantara(GIDKP)
- Use what you already have - don’t buy what you don’t need
- Advocate to your local government
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Relevant Questions and Answers from the audience:

- Question:  If the youth problem goes beyond a specific agenda and 
encompasses many social problems, how can the youth problem be 
solved?

Answer:
Answer: I think the youth problem is always a problem that reflects many 
existing social problems. It would be nice if we could act on small things 
instead of just saying ‘a problem is a problem’. Collective effort and impact 
we can eyewitness. As social problems become more complex, various 
actors have no choice but to come together to solve the problems. (Yoon 
Seo Jeon, LIFEIN)

- Question: Is the solution of entrepreneurship and teamwork enough 
to overcome the problems of lethargy and unprofessionalism that the 
young generation is experiencing?
Answer: 

Answer: We found out that the keywords of team and entrepreneurship 
are difficult to engage with. So, I adjusted the keyword to ‘self-reliance’. 
We are planning programs in which we can do something on our own, step 
by step, and if these processes are followed, self-reliance will be developed 
on the way naturally. I have established the hypothesis that I will be able 
to overcome helplessness, develop professionalism through the process  
of practical experiences, and know who we actually are. (Eric Lee,  
FUNCOMPANY)

Closing remarks by the Moderator
Let’s stop thinking and act more, and if we need to think more let’s  
observe more - we will be able to look at the world around us and voice our  
opinion, and once we voice out we will get more support
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Accompagner la relance économique des entreprises de l’ESS 
post-Covid-19 en Afrique
Session auto-organisée

8 octobre 2021
18h00-19h30 (KST)

Modérateur :
Madani Koumare, RAESS, Président du réseau malien d’ess et Président du 
réseau africain

Conférenciers : 
Souhir Abdellah : Président du réseau maroccain d’économie sociale et 
solidaire
Sylla Aboubakari : Président du réseau ivoirien d’ess
Elise Pierrette Mpoung Meno: Secrétaire générale du réseau africain et 
Présidente du réseau camerounais d’ess

Résumé des présentations : 
Présentation du RAESS par Madani Koumare : membres et plaidoyers  
politiques pour promouvoir l’ESS à l’échelle africaine > partenariat avec des 
acteurs publics et privés
Des lois et stratégies liées déjà élaborées dans certains pays.
Structures ESS touchées par la covid. 

- Identifier les acteurs et leurs impacts et les possibilités d’accompagnement
États ne disposent pas de mécanismes d’atténuations des imprévus sur les 
systèmes sanitaires et de production
Populations : mal accès aux vaccins, et pas moyens d’injecter du capital 
dans leur activité de production et déplacements réduits > activités en  
difficulté => ESS solution à ses problématiques
90% des entreprises ont fermés dû à la covid, ESS = 40% du PIB, forte 
présence des femmes même pour les postes hauts type présidences
Nombreuses microentreprises au Mali
ESS = flexibilité permettant de pallier aux difficultés liées à la covid
Coopératives autorisées à se déplacer pdt crise 

Elise Pierrette :
Secteurs prisés pour l’ESS : services (surtout liés à l’alimentaire), 
agriculture, production
Touche jeunes et femmes
Pb : peu de transformation, seulement vente de produits vivriers au niveau 
national et international avec pays voisins -> confinement rend impossible
Repenser, être réactif 
RAESS : partage de bonnes pratiques, mesures gouvernementales 
(Cameroun, plan d’urgence)
Accent mis sur la décentralisation en Afrique qui inclus l’ESS (faire  
connaitre l’ESS auprès des politiques) -> bonne opportunité pour l’ESS
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Sylla Aboubakari :
Renforcement des jeunes entrepreneurs en Afrique
Contexte : population jeune, avec un fort taux de chômage (60% de l’ensemble 
des chômeurs en Afrique)
Défi : Renforcement de la capacité des acteurs et mise en réseau des jeunes  
(bcp d’initiatives mais pas reconnues), renforcer la digitalisation, accentuer les 
initiatives d’ESS et maitriser les outils de gestions, plaidoyer pour renforcer les 
politiques publiques, cartographier les organisations, renforcer le réseau au 
niveau national et international
Opportunités : organisations animées par les jeunes et leurs initiatives, jeunesse 
prompte à réagir mais besoin d’accompagnement, ouverture au monde via  
digitalisation
Exemples : initiatives de sensibilisations pdt covid, de mises en réseaux,  
plateformes numériques, soutien majeur de certaines collectivités 
(municipalités)

Souhir Abdellah :
Artisanat et tourisme touchés++ par la covid
Maroc grosse crise économique aggravée par covid
Initiatives pour réduire l’impact : par institutions (Odéco,ADS » plateformes  
numériques de e-commerce ; création de la plateforme des jeunes pour inviter 
et intégrer la jeunesse dans l’ESS(depuis 2019/2020) pour créer coopératives) 
et société civile 

Réponses à la question principale :
Pas juste des mots mais besoin d’actions. Dynamique pour une meilleure 
inclusion, conjointe institutions et acteurs de terrain.
Proposer aux collectivités un plan d’action pour qu’elles aient des programmes 
plus cohérents vis-à-vis de l’ESS
Montrer aux collectivités l’intérêt de l’ESS : valeur ajoutée de l’ESS, économie qui 
crée des richesses intégrées dans le PIB (contrairement à l’économie informelle)
Faire réaliser aux organisations que ce qu’elles font fait partie de l’ESS et que 
l’ESS n’est pas abstraite.

Questions et réponses pertinentes du public :
- Fabrice : Régionalité = échelle intéressante car répond réellement aux 
besoins de la population

M. Gidiglo : quelle sont les mesures mises en place ou envisageables pour mettre 
les entreprises ess en Afrique en réseau ? Raess créé pour fédérer les initiatives 
menées par les acteurs au sein des pays.
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Initiatives and alliances between local governments and 
SSE actors to build a new economy
Workshop

October 8th, 2021
18:00 h -19:30 h (Seoul time)

Moderator: 
Dara Hout / Phare Performing Social Enterprise

Speakers:
Bernard Luyiga - SENECA 
Young Kim - SSEGOV 
Martin Van Den Borre - Fab City 
Eric Leyton Inostroza – ENSIE

Summary of presentations: 
- Intro moderator
- Intro session

1st speaker: Mr Young Kim - Network of local governments 
promoting SSE

- introduction of SSEGOV - established in 2013
- promotion of SSE and social innovation as an important 
strategy for regional development
- why was it formed

- 1950s - Korean War
- 1960s - era of the military government - starting point for 
the SE scene: coop movements from the religious orgs
- 1970s - social movements for democracy

- snapshot of the Korean SSE sector
- legal framework
- recent policy initiatives

- 2017: social economy revitalisation strategy as a national 
task
- 2018: the social finance revitalisation plan
- 2020: SE enterprise job creation

- what do we do at SSEGOV
- Capacity building for policymakers and practitioners - 
workshops study tours to the regions where they have the 
best practices in the SE
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- development of policies and legislation - social finance, socially 
responsible procurement, urban regeneration
- agenda setting related to SSE - cooperate with many partners in 
both public and private sectors, including civil society for setting 
SSE-related agendas and raising awareness of SSE
- identify scalable social enterprises and support scale-up - linked 
them with impact investors or potential buyers so that they can 
have better opportunities to scale up
- cooperating with a wide spectrum of international partners - 
chantier, karl planyi institute, RTES, government of Costa Rica, 
AVPN, GSEF
- crucial player in the Korean landscape - according to research 
has made important achievements of SSE - had to overcome a few 
challenges

- challenges:
- lack of consistency in the public sector - most public officials are 
obliged to get assigned to a different department every two years 
- you cannot have well trained and experienced public servants 

- solution to the lack of consi
- lack of awareness on SSE - many lawmakers did not understand 
why SSE is important

- expanding engagement for SSE
- the more lawmakers and policymakers consider the SSE as a  
serious policy alternative for an inclusive society, the more people 
will benefit from the SSE ecosystem
- once we reach a tipping point in terms of engagement

2nd speaker: Mr Eric Leyton - Work integration social enterprises and 
international cooperation

- ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises - 
established in May 2001 in Belgium
- gathers 29 national regional and local networks of WISEs (Work 
Integration Social Enterprises)
- objective: representation, maintenance and development within 
Europe of WISEs networks and federations
- enterprises whose social objective is the social integration and civic 
participation

- social and professional integration of individuals, who through 
their exclusion have fallen victim to increasing social and  
professional handicaps
- play a role in social and professional requalification training 
programs that restores to individuals 

- main focus areas
- wises and policies
- access to markets
- access to finance 

- international cooperation
- CIESCOOP 

- academic center belonging to the Faculty of Administration 
and Economics of the University of Santiago
- objective: study, promote, disseminate and train on the issues 
of SSE, coops, social entrepreneurship and the third sector
- born in 2009
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- social inclusive coops/inclusive co-ops in latin america
- developing a program to promote Social Inclusive  
Cooperatives for people with disabilities,supported by the  
National Service for People with Disabilities
- inclusive social entrepreneurship is a valid alternative for  
people with disabilities, enhancing their autonomy - recognise 
them as persons with rights
- developing a model centered on enabling municipalities ro run 
Social Inclusive cooperatives

- 1st international webinar #inclusivecoops
- July 28, 2021 - international experiences of work

- aim - try to help and sustain the business of these entrepreneurs
- cooperatives being helped - Hortinclusiva Co-op Chile; Blind 
Therapists Co-op Chile 
- next projects - Ibero-American Network for the New Economy -from 
Mexico to Chile + Portugal and Spain

3rd speaker: Mr Bernard Luyiga - Laying the foundation for SSE 
Agenda in East and Central Africa

- 22 countries 
- Population - 646 millions

- more than half of the population of Africa
- Opportunities

- rich in natural resources: water, oil natural gas
- home to 30% of the world’s mineral reserves
- 40% world’s gold
- vast population
- youngest population on the planet - 40% under 15

- even though we are the richest in resources, we are the poorest
- challenges:

- out of 10 of the poorest countries in the world - 5 are in this region
- poor governance - long serving leaders - healthcare, security 
- corruption 
- food insecurity - 64% between 2016 and 2020 have become 
food-insecure
- unemployment
- not on track to meet the SDGs - end hunger and ensure access 
to safe food
- in 2020 africa was the sole continent where political violence 
rose relative to 2019

- Solving the problems:
- SSE is what Africa needs
- only the SSE Agenda that can act as a shock absorber to such 
outbreaks
- to achieve the SDGs target - the SSE ecosystem must be high on 
the agenda - social profitability

- Background to formation of SE network
- from the skills acquired through GSEF capacity building trainings 
and knowledge acquired through GSEF publications
- most of the 16 countries are considered low-income countries
- many of these crises spill over borders - drought in the horn on 
Africa affected 13 million people
- SENECA - Network of 5 organisations
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- incorporated on 13th Jan 2021
- 62,500 USD budget

- if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together - 
we want people to work together and formulate ideas together

4th speaker: Mr. Martin Van Den Borre - Fab City global initiative and SSE
- international initiative to develop locally productive and globally 
connected, self-sufficient cities and territories
- building a new economy based on distributed data and  
manufacturing infrastructure that operates harmoniously within the 
bounds of the planets resources 
- Product in / trash out model - every step of the way we generate 
trash - one of the objectives is to move into a data in / data out model 
- to bring in as much manufacturing into the local level as possible  - 
achieve circular economic models and using data and knowledge as 
elements 

- domestic production - digital production at home , community 
gardens, schools with 3D printing 
- what travels globally mostly to be data and not products - 
increase employment locally and economic development

- reconciliation - social economy is a tool as well 
- economic contribution - SSE organisations employ and mobilise  
a large portion of the global workforce - 20% (more than  
multinationals)

- important role in producing the food we consume, and energy as 
well

- examples
- fab labs prototyping urban factories to answer the need for PPE 
(personal protection equipment) during the pandemic
- Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec -  
transportation, tourism, retail, production, education - region as 
big as Scandinavia and they make up a lot of the economy 
- ecological farming and circular economy - autonomous from 
multinationals even when making their own electronics
- Solon collective - local geothermal, methanisation projects

Answers to the MAIN QUESTION:

- Question: What should be the actions or strategies of individuals,  
governments, groups, societies, countries, to achieve a better and more 
inclusive world? What key actions should be promoted from the local 
level?

o Answers: 

▪ Martin: first infrastructure is the human infrastructure - changing 
almost everything and for that to happen we need human  
infrastructure - local interactions linking to global change and to 
face global challenges
▪ Young: from my experience, at the local level, I think that all  
actors, governments, SSE practitioners, they have to get together 
first and no matter how difficult it is, talk to each and lead to a 
concrete outcome of their dialogue - they will be able to move on 
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to the next level. In Seoul, we created a table to co-produce policy 
measures and budget between the SMG and practitioners in Seoul 
- it was very difficult, as it was the first time, and before then they 
had never spoken to each other, but now we got used to each 
other and are learning with each other - we are in the same boat to 
promote SSE to make people’s lives better
▪ Bernard: the most critical is the need for national linkages 
and partnerships in various countries - in Uganda, if we did not 
have capacity building trainings we wouldn’t be where we are -  
knowledge sharing - i get to know how everyone does it in their 
own countries - appreciate cultural differences
▪ Eric: there is no legal framework about these social coops - and 
that is important - there is a link between a social enterprise and a 
normal one and there is legal framework pushing that 

Answers to the GUIDING QUESTION:

- Question #1: 1. What is the tangible and real benefit of cooperation 
networks in the social and solidarity economy sector?
- 2. What is the role of governments in fostering cooperation between 
different actors and sectors?
- 3. What are the main challenges in promoting alliances for the SSE with 
other sectors and actors that are not necessarily involved in the social 
economy?
- 4. How can the development of local, regional, and international alliances 
lead to a better recovery from crises such as the one caused by COVID-19?

Relevant Questions and Answers from Audience:

- What is Fab? Where does the name Fab City come from? 
- fabricating, fabricar, making things 

- What can be done?
- Eric: cooperation among cooperatives
- Martin: intracooperation - push for CSR and in our companies it is in 
our DNA - outreach among ourselves, but also with private enterprises. 
Farming coops - social economy based but the enterprises are family 
businesses or private businesses - bring values within those sectors and 
broaden that intercooperation. 

- How did you get the public and private sectors to get along?
- Young: the will of the political leaders was important, back then the 
Mayor was very enthusiastic about SSE and all the other actors were 
encouraged to work together with the civil society actors, not only with 
SSE sector - even with that, unless you have enough time to get along 
to exchange ideas, it won’t be that easy to get along
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Des partenariats innovants pour la co-construction 
d’écosystèmes de l’ESS dans les territoires
Session auto-organisée

08 octobre 2021
20h00-21h30 (Seoul time)

Modérateur:
Kevin Ossah

Intervenantes:

Ben Amar Zeghadi (CRESS Mayotte, France) : Hub de l’ESS : Impact local 
pour une initiative mondiale
Maud Cahurel (Nouvelle Aquitaine, France) : Agrément de coopération 
quadripartite

Rodérick Egal (iesMed)

Question principale:
Quelles devraient être les actions ou les stratégies des individus, des  
gouvernements, des groupes, des entreprises, des pays, pour parvenir à un 
monde meilleur et plus inclusif ? Quelles actions clés faut-il promouvoir au 
niveau local ?

Résumé des présentations: 

Ben Zeghadi : Mayotte,
Construction d’un hub , pop jeune, pauvre = opportunité pour ESS
Stratégie de développement de l’ESS régionale et internationale 
Groenland, Aruba et Mayotte : cluster de réflexion, échange de bonnes 
pratiques
Cluster avec Kenya, Tanzanie, Mozambique et Comores : espace de B2B 
entre entreprises de l’ESS (conférence de l’Océan indien)
Covid = se recentrer localement = devenir hub de réconciliation économique 
localement

Maud Caruhel : Nouvelle Aquitaine
Volonté de construire un schéma régional incluant acteurs du territoire
Feuille de route en collaboration département, ville, métropole
Réflexion sur le travail post Covid : migration en milieu rural, volonté de 
lieu commun de télétravail = ESS au centre des mouvements de transitions

Rodérick Egal : iesMed
Travail sur l’innovation en économie sociale en Méditerranée, 
particulièrement en Tunisie (focus)
Cluster construction dans le dur d’une Méditerranée : 
Centre de ressources international sur la base de centres régionaux  
(DarESS) à Tunis en Tunisie abritant pôles de connaissances, transferts, 
financements, d’expérimentation = cherche collaborateurs
Forum méditerranéen de l’économie bleue solidaire : idée concept pour 
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rassembler écologie et ESS – labéliser des territoires bleus 
solidaire
Créer des lieux ou des concepts pour créer du lien pour 
travailler structurellement 

Réponses à la question principale:

1. Nom complet: Maud Cahurel              
Organisation: Nouvelle Aquitaine 
Pays: France
Réponse: soutenir l’émergence des projets allant dans le 
sens de lien social 

2. Nom complet:   Ben Zeghadi       
Organisation: CRESS Mayotte
Pays: France
Réponse: actions doivent être imaginée en fonction des 
forces locales : forcé politique + argent + belle idée

3. Rodérick Egal, iesMed
Se bouger : les individus regroupés en collectifs +  
pouvoirs publiques pour les accompagner = activisme 
+professionnalisme  s’infiltrer dans tous les domaines, 
se faire connaitre
Public : Honoré Ouantchi = actions concertées entre  
différents acteurs territoriaux Soutenues par une volonté 
politique et un cadre normatif et structurel fondé sur les 
besoins locaux en ESS (ECONOMIE VERTE, ECONOMIE 
CIRCULAIRE, COOPERATIVE AGRICOLE , ETC).

Questions pertinentes et réponses du public:

- Question: cluster dans l’océan Indien : pas le même 
historique lié à l’ESS, comment on lie les différentes  
cultures?

- Réponse:  Ben Zeghadi : espace Swahili commun 
(plus en commun qu’en différence) avant ESS dans 
l’ADN swahili : idée de co-gouvernance, partage
- Rodérick Egal : ESS rassemble

“...actions concertées  
entre différents acteurs  

territoriaux Soutenues par 
une volonté politique et un 

cadre normatif...”

Honoré Ouantchi
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- Question: hub de réconciliation économique kesako ¿
- Réponse: Ben Zeghadi : réconcilier l’ensemble des initiatives dans la 
création de richesse, de valeur 

- ESS au Togo : inspirée de l’ESS des USA, forte monopolisation par 
l’État (mais pas encore reconnu légalement), bcp ESS informel

Coopération en Côte d’Ivoire : cf Togo, peine à prendre, en construction 
–souhaite inclure dans les programmes de politiques publiques, confusion 
entre ESS et économie informelle
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El acuerdo de ciudad para una economía para la vida: 
Barcelona ESS 2030
Sesión auto organizada

08 de octubre de 2021 
06:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Xavier Rubio Cano, Jefe del Departamento de la ESS en el Ayuntamiento 
de Barcelona.

Panelistas:

1. Laia Grabulosa Descals, Directora de la Confederación Empresarial 
del Tercer Sector Social de Cataluña. 
2. Cristóbal Sarrias Cardenés, Director de la Federación de 
Mutualitats de Cataluña. 
3. Anna Albareda Sanz, Gerente de la Taula del Tercer Sector Social 
de Cataluña. 

Participaciones de panelistas:

1.- Laia Grabulosa Descals
A partir del año 2015 se establece una política pública de fomento a la 
Economía Social en Barcelona, que se concretó en un plan específico,  
promovido por la administración pública, implementando espacios de  
convergencia entre las entidades representativas de la ESS, las  
organizaciones de base y el conjunto del ecosistema de la ESS de la  
Ciudad.  

 El impulso a esta política pública de Ciudad fue un esfuerzo  
compartido en todo momento, pues dio apertura a un espacio de  
encuentro e Inter cooperación entre los diferentes integrantes de la ESS, 
tales como las cooperativas, las mutuales, el tercer sector social, las  
finanzas éticas y economías comunitarias que al Inter cooperar lograron 
grandes sinergias.  

 En ese orden de ideas, para el año 2019 fue posible comenzar a 
materializar una estrategia conjunta y compartida entre la administración 
pública y el sector social. Dicha estrategia busca alcanzar diversas metas, 
entre las primordiales figuran las siguientes: 

• Coproducción de políticas públicas, es decir que no exista  
unidireccionalidad en donde únicamente la administración apoye 
y el sector reciba, si no que sean bidireccionales y cada una dentro 
de su ámbito competencial respectivo contribuyan y funcionen a 
través de objetivos y retos compartidos.  
• Co responsabilidad en la ejecución de políticas públicas 
•Aseguramiento de la estrategia a largo plazo, no viciada ni sujeta 
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a ningún cambio o movimiento de carácter político.  
• Garantizar la participación de todos los actores involucrados, a 
través de reuniones, jornadas, grupos de trabajo.  

Valiendo la pena acotar que frente al desarrollo de la pandemia por  
SARS-COV, causante de la enfermedad COVID-19 se originaron  
iniciativas de apoyo mutuo en las que fue posible identificar las necesidades del  
sector, utilizándose además el espacio ya creado a partir de 2015 por los 
integrantes del ecosistema de la ESS.  

 Es así como el 14 de julio de 2021 se concretó la estrategia descrita 
a través de la firma de un acuerdo de Ciudad, a largo plazo (10 años) no 
sujeta a cambios políticos. 

2.- Cristóbal Sarrias Cardenés,  
Dicho acuerdo impulsa acciones dirigidas a los agentes económicos y  
sociales para el fomento de la ESS, a través de un proceso participativo 
conformado por 8 ejes que permitirán medir el cumplimiento de los  
objetivos e indicadores, para así estar en posibilidad de dar el seguimiento 
adecuado según el impacto que vaya teniendo. 

• Aumentar el peso de la ESS en la economía de la ciudad en 10 
sectores económicos diversos, tales como el turismo. 
• Posicionar a la ESS como una realidad de prestigio. 
• Crear estructuras que fortalezcan la ESS (incubadoras por citar 
un ejemplo) 
• Facilitar que la ESS esté presente de manera homogénea en toda 
la Ciudad. 
• Generar políticas públicas que fortalezcan la ESS 
• Contribuir a la prevención y reducción de la desigualdad 
existente en la Ciudad. 
• Desarrollo de palancas que impulsen la estrategia, tales como 
consumo consciente, compra responsable, etc. 
• Trabajar de manera transversal con la energía, la ecología, el 
movimiento feminista, cambio climático, etc. 

3.- Anna Albareda Sanz, 
Parte del éxito en este acuerdo de Ciudad, versa en que toda acción que 
se desarrolle debe ser con el mismo nivel y grado de responsabilidades, es 
decir, entre el Ayuntamiento y todos y cada uno de los actores de la ESS. 

 Deben asumirse compromisos colectivos que permitan reconstruir 
el sistema de manera realista y sin perder de vista 3 aspectos esenciales 
para cualquier ámbito colectivo, a saber: generosidad, consenso y  
confianza. La presencia simultanea de estos permitirá cumplir cabalmente 
los retos a los que se enfrentan el acuerdo citado. 
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Conclusiones:

Laia Grabulosa Descals,  
Entre otras cosas, se debe resaltar que el tercer sector social se ha  
reivindicado como un sector generador de actividad económica y  
ocupacional, por lo que se le debe impulsar desde todos los ámbitos de 
acción, en este caso concreto desde acuerdos que beneficien y ayuden a 
construir las ciudades del futuro.

Cristóbal Sarrias Cardenés,  
La Confederación de Mutualidades poco a poco va teniendo miras que se 
extienden no solo al ámbito europeo, sino también al internacional. 
Se puede ver claramente como desde lo local, se pude ampliar el impacto 
hasta lo global.

Anna Albareda Sanz. 
La implementación de la coproducción de políticas públicas entre la  
administración pública y la ciudadanía es la base para tener éxito cuando 
queremos construir algo conjunto y comunitario. 

Xavier Rubio Cano 
La política pública se tiene que hacer desde la ciudadanía y no desde las 
instituciones. Así pues, la ESS hace políticas públicas desde lo cooperativo, 
lo comunitario, lo asociativo.
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Declaración GSEF2021 y anuncio de sede GSEF 2023
Acto protocolario

8 de octubre de 2021
08:00 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Juan Humberto Cerdio Vázquez, Coordinador General de Fomento y  
Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Economía Social, México.

Panelistas:
1. Juan Manuel Martinez Louvier, Director General del Instituto Nacional 
de la Economía Social. 
2. Laurence Kwark, Secretaria General, GSEF. 
3. Diana Alarcon, Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de México. 
4. Soham El Wardini, Alcaldesa de Dakar. 
5. Margie Mendell, Profesora Emérita Distinguida de la Universidad De 
Concordia, Canadá. 
6. Luis Proaño, Sparkassenstiftung Alemana en Latinoamérica y el 
Caribe. 
7. Juan Carlos Urgilés, Gerente Cooperativa Jardín Azuayo. 
8. Mourade Dieye, Secretario General de la Ciudad de Dakar. 
9. Mariana Flores, Gobierno de la Ciudad de México. 
10. Jung Yuen Park, Secretaria General, GSEF

Intervención del moderador:

Humberto Cerdio
En esta semana nos hemos reunido un grupo de personas que,  
verdaderamente con mucha pasión y emoción nos han contado cómo se 
hace la economía social en los países donde se encuentran. 

 Hoy se acaba el GSEF2021, pero comienza el volver a nuestros  
territorios y países no sólo para hablar de economía social sino para  
realmente hacerla cada día de nuestras vidas.  

 Desde que se viene realizando el Foro Global de la Economía  
Social, en primera instancia en Corea del Sur en 2014, después en Montreal 
en 2016 y en Bilbao en 2018, se generan una Declaratoria, que constituye 
la posposición sobre lo que se propone a los gobiernos locales y al sector 
social de la economía, que debería hacerse para promover una economía 
social en la ruta a una economía más verde e inclusiva. 

 La Declaratoria del GSEF2021 tocará muchos corazones debido  
a que verdaderamente se ha plasmado la esencia de hacia dónde  
queremos ir. Con palabras firmes, se indica hacia donde deberían construir 
los gobiernos locales y hacia donde debería construir el sector social de la 
economía.  
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Que no se quede en palabras, la Declaratoria del GSEF2021 Ciu-
dad de México, es un llamado a la acción para que todas y todos  
construyamos un mundo mejor desde la economía social y solidaria.
Estoy convencido que la economía social sí es un mecanismo para 
cambiar el mundo y hacerlo mucho mejor.

Presentación de la declaratoria:
Margie Mendell 
La Declaratoria del GSEF2021 propone un plan de acción para ser 
adoptado inmediatamente y nos lleve hacia adelante.

Lectura de la declaratoria

8 de octubre de 2021

El GSEF ha desempeñado una función fundamental en la  
movilización de agentes y organizaciones de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) a nivel internacional desde su creación en Seúl en 
2013. El GSEF2021 se reúne ahora en Ciudad de México después 
de viajar a Montreal en 2016 y a Bilbao en 2018. Se ha convertido 
en una voz de la ESS a nivel mundial, pidiendo a los gobiernos  
locales, regionales y nacionales que reconozcan la función  
vital que desempeña la ESS para afrontar los desafíos  
socioeconómicos y medioambientales comunes a los países de 
todo el mundo.

La inesperada pandemia de COVID-19 en 2020 hizo imposible cel-
ebrar el GSEF 2020 en Ciudad de México. No obstante, del 19 al 23 
de octubre de 2020 se celebró con gran éxito el Foro Virtual Mundial 
del GSEF, con 8 500 participantes.

 Hoy, en el último día de la 5.ª edición, organizada en forma-
to híbrido debido a la crisis actual, emitimos esta declaración para 
expresar el compromiso compartido de todos los participantes de 
todo el planeta, con importantes contribuciones de México y de la 
región de América Latina y el Caribe.
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Miles de personas participaron en este Foro en medio de una crisis  
humanitaria, ahora que el mundo sigue sufriendo los efectos de la  
pandemia de COVID-19 en nuestras vidas. Sus consecuencias para la salud 
pública, la economía y la sociedad siguen manifestándose, mientras los 
gobiernos de todo el mundo luchan por ofrecer tanto respuestas rápidas 
como planes estratégicos a largo plazo. Las pérdidas masivas de puestos 
de trabajo en muchas partes del mundo, especialmente en la economía 
informal —pero no solo en ella—, la grave escasez de mano de obra en  
la sanidad y los servicios, las necesidades básicas insatisfechas, como 
la alimentación y la vivienda, y la profundización de las desigualdades  
dentro de los países y entre ellos, incluido el acceso a las vacunas y la  
atención médica, se están acumulando trágicamente por todo el  
planeta. El mundo necesita asumir alternativas radicales al enfoque de “lo 
mismo de siempre” adoptado tras la crisis financiera de 2008-2009. Este  
enfoque ya no es una opción. La ESS debe considerarse como un modelo de  
desarrollo posterior a la COVID-19 viable, centrado en las personas, 
democrático y sostenible para reconstruir de una mejor forma.

 En la actualidad, la ESS está desempeñando una función decisiva 
a la hora de abordar y mitigar las repercusiones a corto y largo plazo de 
la COVID-19, por lo que puede contribuir significativamente a un cambio 
de paradigma. La ESS no solo ha demostrado su extraordinaria resiliencia  
a medida que las empresas y organizaciones colectivas existentes  
aumentan sus actividades, sino que estas experiencias también están  
inspirando y generando nuevas iniciativas en todos los sectores,  
especialmente en los servicios sanitarios y sociales de proximidad  
vitales, como las guarderías, la asistencia a domicilio para las personas  
mayores y la provisión de asistencia sanitaria colectiva, en muchas partes del 
mundo, lo que refuerza los servicios públicos y complementa la actuación  
gubernamental.

 La necesidad de un cambio de paradigma que dé prioridad a las 
personas y al planeta ya no se pone en duda. La emergencia climática 
exige reforzar los sistemas alimentarios alternativos haciendo hincapié en 
la producción, el consumo y la distribución de alimentos a nivel local, e 
intensificar la reducción de residuos, el reciclaje y la reutilización, entre 
otras muchas medidas para mitigar la crisis climática. Además, muchas  
iniciativas comunitarias existentes en todo el mundo se dedican des-
de hace tiempo a la custodia de la tierra y la naturaleza por medio de 
la propiedad colectiva sostenible basada en la confianza y las relaciones  
humanas.

 El compromiso inherente de la ESS con el bienestar de todas las 
personas debe trascender todos los aspectos de la vida.

LLAMADO A LA ACCIÓN

El GSEF 2021 ha proporcionado un espacio para el intercambio de  
conocimientos y sinergias entre los agentes de la ESS, que reafirman su 
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compromiso con los siguientes aspectos:

Pedimos a todos los gobiernos y organizaciones internacionales y
regionales que:

• Respeten el derecho básico de la igualdad de acceso a servicios 
sociales
de calidad, especialmente a servicios sanitarios, y garanticen el derecho 
a una vida digna para todas las personas;
• Fomenten los valores fundamentales de humanidad e inclusión  
social en todos los aspectos de la vida, incluida la equidad de género, la  
eliminación de todas las formas de discriminación y la dignidad;
• Aumenten la participación de los jóvenes en el posicionamiento de la 
ESS como medio para afrontar la actual crisis sanitaria, socioeconómica 
y medioambiental;
• Promuevan el desarrollo y la adopción de marcos regulatorios y
legislativos construidos conjuntamente, y propicien políticas públicas a
nivel local en favor de la ESS para fortalecer sus ecosistemas;
• Colaboren y coordinen con los gobiernos nacionales, regionales y 
locales.
Todas las partes interesadas —ciudadanos, redes y organizaciones de la
ESS— deben participar en este proceso;
• Apoyen la cooperación descentralizada para mejorar el arraigo local 
de la ESS.

Específicamente, pedimos a los gobiernos locales que:

• Adopten un enfoque de desarrollo local que incorpore los principios y 
valores de la ESS;
• Refuercen el desarrollo de los ecosistemas locales y regionales  
promoviendo asociaciones innovadoras entre agentes de la economía 
tradicional y/o informal, agentes de la ESS y gobiernos locales;
• Apliquen políticas que promuevan la aparición local de soluciones 
socialmente innovadoras y apoyen su capacidad de crecimiento.
Pedimos a los agentes de la ESS que:
• Refuercen la colaboración y los intercambios Norte-Sur, Sur-Sur y  
entre múltiples agentes para seguir promoviendo la ESS y la innovación 
social;
• Promuevan alianzas nuevas y duraderas entre empresas de la ESS 
para desarrollar proyectos socialmente innovadores, arraigados en las  
comunidades locales;
• Refuercen la incidencia política para la adopción de políticas y marcos
jurídicos que favorezcan el desarrollo de la ESS en asociación con los 
gobiernos, especialmente los locales;
• Desarrollen la investigación y los conocimientos especializados en 
materia de ESS;
• Adopten un enfoque a largo plazo para la promoción de la ESS en línea
con los ODS de las Naciones Unidas;
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• Den prioridad a las perspectivas de género, raza e interseccionales;
• Participen activamente en el diseño conjunto de herramientas para 
medir y evaluar los efectos de las iniciativas de ESS.

Moderador Humberto Cerdio 

La economía social y solidaria nos llama a generar rutas críticas de una 
economía verde, mucho más inclusiva, justa y equitativa, para esto ya no 
más palabras, mucha más acción. 

Agradecimiento al Comité Organizador 

Juan Manuel Martínez Louvier 
A nombre del Gobierno de México y a nombre del Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES, México), agradezco al Comité del Secretariado 
del GSEF en Seúl y a su equipo, así como al Comité organizador local. 
Desde la organización de este Foro, se expresó la intención de que el GSEF 
pudiera tener un carácter local, así como, generar una expresión del GSEF 
con su particularidad local y regional. 

 El GSEF2021 tuvo un comité organizativo local muy diverso, donde 
el sector tuvo el espacio para opinar sobre el tipo de temáticas a abordar, 
el tipo de mensajes a impulsar, el tipo de preguntas a propiciar y, desde  
luego, el tipo de declaratoria a expresar y visibilizar como producto de 
este GSEF. 

 Con este evento se concluye la edición 2020 del GSEF - totalmente 
virtual- y la edición 2021, que, en su conjunto tuvieron a más de 120 países, 
con sesiones en español, inglés y francés, y algunas en coreano con  
eventos realizados desde 2020, como los foros estratégicos de co- 
creación, los dos encuentros de juventudes, sumamente impactantes que 
congregaron en vivo a cientos de jóvenes en América Latina. 

 Especial agradecimiento a nivel local a los 17 aliados que aportaron 
sus dones y generosidad, como la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro: 
Sparkassenstiftung en América Latina, la Cooperativa Pascual y Telmex. 
Asimismo, al Gobierno de la Ciudad de México por su disposición para  
realizar el evento. 

 Se ha podido concentrar tanta sabiduría, tantos aprendizajes y  
tantas experiencias que ya están construidas en el mundo de la economía 
social y, que, sin duda, nos iluminarán para el futuro en las prácticas, en las 
experiencias, en la expansión y el impulso de la economía social. 
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Mensaje a nombre de los aliados para la realización del GSEF2021,

Luis Proaño de la Sparkassenstiftung Alemana en Latinoamérica y 
el Caribe 
Los aliados representan la suma de los esfuerzos, de voluntades y de  
convicciones.

 A pesar de la adversidad que se presentó en el mundo por la  
pandemia causada por el COVID-19, un mundo que no estaba preparado 
para el tamaño de crisis que enfrentamos, se pudo impulsar el GSEF2020 
de manera virtual.  

 A partir de esa experiencia se ha aprendido la importancia de las 
alianzas, alianzas que hoy hacen posible concluir el GSEF2021, ya en un  
formato híbrido, donde hemos podido juntar voluntades, conocer  
experiencias y advertir las propuestas para hacer frente a los grandes  
desafíos que se tenemos adelante en la construcción de una sociedad y 
una economía distinta e inclusiva. 

 La colaboración de todos y todas para la realización del GSEF2021, 
es una muestra de que la economía social y solidaria suma aliados,  
alianzas, voluntades y equipos para cambiar cosas, para cambiar  
realidades. 

 De la Declaratoria del GSEF2021 se recogen mensajes claves que 
significan cómo todas y todos deberíamos comprometernos hacia la  
construcción de comunidades inclusivas. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos convocan a que desde 
la economía social y solidaria avancemos en la construcción de un mundo 
distinto e incluyente, pues ésta Refrenda el compromiso de los aliados para 
continuar colaborando con el GSEF. 

Laurence Kwark, Secretaria General, GSEF 
El GSEF2021 ha sido una celebración de nuestra vida, lucha, trabajo y  
esperanza basada en los valores de la economía social y solidaria. 

 Nos unió el mismo espíritu, la misma esperanza y la misma  
determinación de que la sociedad tiene que ser diferente, mejor, más  
inclusiva, sustentable y más fraternal para cuidarnos unos a otros y al  
planeta. 

El difunto alcalde Park Won Soon decía: 

 “Si vas sólo puedes ir rápido, pero cuando vamos juntos, podemos 
ir más lejos y llegar más fuertes”. 

 Todo ha sido posible con la dedicación y atención del Secretariado 
Técnico del GSEF2021, compuesto por el Instituto Nacional de la Economía 
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Social y el Gobierno de la Ciudad de México y sus aliados, su compromiso 
con la economía social y solidaria y la esperanza de un mundo mejor  
en estos tiempos de grandes transformaciones, para lograr un desarrollo 
sostenible e inclusivo. 

 La pandemia no nos detuvo porque necesitamos reunirnos más 
que antes para encontrar maneras de proteger a nuestra sociedad y a la 
gente. 

 El GSEF2021 ha sido un espacio para vincular visiones de todo el 
mundo para una economía verde e inclusiva mediante la co-creación y 
cooperación, para que nadie se quede atrás. 

Mensaje de la ciudad sede GSEF2021

Diana Alarcón, Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales de la Ciudad de México 
Hace tres años la Ciudad de México asumió el compromiso de llevar a cabo 
la quinta edición del Foro, con el total convencimiento de que la economía 
social y solidaria debía tener cada vez más impulso y reconocimiento a 
nivel local, nacional e internacional. 

 La situación ocurrida en 2020 nos convenció aún más de que  
necesitamos modelos alternativos de desarrollo que coloquen a las  
personas en el centro de nuestras políticas públicas y programas. 

 Las prácticas de economía social y solidaria son la vía para no 
dejar a nadie atrás en un contexto de crisis multidimensional, como la 
ocasionada por la pandemia por COVID-19. 

 Tras haber realizado el Foro virtual GSEF2020 y el GSEF2021 en un 
formato híbrido, esperamos haber contribuido a alcanzar los principales 
objetivos que nos fijamos para esta edición. 

 Desde la Ciudad de México, ha sido un privilegio dar cauce a este 
importante proyecto de la mano del Instituto Nacional de la Economía  
Social y de un comité organizador tan amplio como distinguido. 

 Valoramos y agradecemos las aportaciones de todos y cada uno de 
los actores y sectores que han apoyado participando en este Foro con el 
ánimo de proponer y construir en conjunto. 

 En la Declaratoria del GSEF2021 se destaca que en la actualidad

 La economía social y solidaria está desempeñando una  
función decisiva a la hora de abordar y mitigar las repercusiones a  
corto y largo plazo de la COVID-19, por lo que puede contribuir  
significativamente a un cambio de paradigma a nivel global, esta visión 
nos puede guiar a la recuperación post COVID-19 hacía un mejor futuro 
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para la humanidad forjado por caminos verdaderos de 
nuestros modos de vivir y convivencia con el planeta. 

 Hoy hacemos entrega a la Ciudad de Dakar de la  
estafeta que le reconoce como sede del Foro Global de  
la Economía Social 2023, con la confianza de que  
continuarán los esfuerzos por posicionar a la economía 
social y solidaria a nivel global.  Deseamos el mayor de los 
éxitos a la nueva sede del GSEF. 

Presentación de la Ciudad anfitriona del GSEF2023

Soham El Wardini, Alcaldesa de Dakar 
Me congratulo por la organización del Foro Global de la 
Economía Social en Dakar en 2023. 

 La economía social y solidaria es la economía de 
la cooperación, juntos somos más fuertes, juntos vamos 
más lejos, juntos somos más solidarios. 

 La economía social y solidaria africana afirma su 
diversidad en el respeto de las diferencias geográficas y 
culturales. África es la cuna de la humanidad y también  
queremos ser su futuro, la economía social y solidaria  
africana representa una gran red de colectividades de  
gobiernos locales y de actores que estamos en el camino 
de la madurez y la soberanía. 

 Dakar estará lista, África estará lista para reci-
birlos con los brazos abiertos, con generosidad, creativ-
idad y habilidades. 

 Con muchísimo orgullo invitamos a nuestros  
hermanos y hermanas de todos los continentes para 
que trabajemos juntos y cambiemos la realidad para un  
desarrollo más inclusivo, igualitario y respetuoso del  
planeta. 

 Felicito a la Ciudad de México y al Instituto  
Nacional de la Economía Social, por la realización de Foro 
2020 y 2021 que fue todo un éxito.

“...África es la cuna de 
 la humanidad y también 
 queremos ser su futuro,  

la economía social y  
solidaria...”

Soham El Wardini
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Desarrollar alianzas locales e internacionales
Sesión plenaria

8 de octubre de 2021
9:15 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderadora:
Béatrice Alain, Directora General de Chantier de l’économie sociale 

Panelistas:
1. Young Kim, Director Ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Locales 
Coreanos para la Economía Social y la Solidaridad 
2. Marta Pedrajas, Coordinadora del Sector de Fe y Desarrollo, 
Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano, Ciudad del Vaticano 
3. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional 
de la Economía Social 
4. Antonella Noya, Jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación 
del Centro para Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la 
OCDE 
5. Paul Ladd, Director del Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 

Desarrollo de la sesión :

Béatrice Alain, Directora General de Chantier de l’économie sociale 
Les recuerdo la pregunta rectora del foro:  ¿De qué manera los  
diferentes sectores y actores de la Economía Social y Solidaria (ESS)  
pueden co-crear, desde lo local, soluciones a los retos globales? 

1era ronda
- ¿Cómo impulsar las alianzas, desde la ESS, con otros sectores y actores 
que no necesariamente están involucrados con esta otra forma de hacer 
economía? ¿Cuáles son los retos más apremiantes para la creación de 
alianzas en el marco internacional? 

2da ronda
- ¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas,  
gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo  
mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave deben impulsarse desde lo 
local? 

Young Kim, Director Ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Locales 
Coreanos para la Economía Social y la Solidaridad 

1era Ronda 
- La clave para que los actores de la ESS estén al tanto de otros sectores 
es la cooperación que existe entre ellos. 
- Existe actualmente alrededor del mundo una convergencia sólida en la 
manera de hacer negocios en diferentes etapas de la economía. 
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- Las empresas sociales tienen el desafío de adoptar el modelo con 
fines de lucro del sector privado invirtiendo y entrando al mercado y así  
obtener mayores ingresos. 
- Las actuales redes locales conformadas por organizaciones sociales 
han sido un elemento importante para el desarrollo de la ESS gracias a 
su poder de agrupar cada vez a más personas y grupos interesados en 
esta alternativa de desarrollo económico. 
- Entre los desafíos que se tiene para la conformación de alianzas  
internacionales y que impiden la difusión masiva de los principios y  
valores de la ESS, el intercambio de experiencias entre los actores y una 
integración más acelerada de sector están: el idioma; las diferencias de 
horarios entre los países; y la falta de información. 
- Por ello será un gran desafío para los que integrantes del sector social 
de la economía ir eliminado dichas barreras y con ello avanzar en la  
consolidando de esta alternativa de desarrollo económico y social.

2da Ronda 
- Para poder crear capacidades se debe trabajar en conjunto ya sea  
entre competidores o entre pares. 
- En la SSEGOV, trabajamos en el reconocimiento de la importancia  
que tiene la creación de redes y alianzas para el crecimiento y  
fortalecimiento del sector de la ESS. 
- Hemos trabajado activamente con legisladores de nuestro país para 
la promoción de diversas iniciativas, entre la que destaca una agenda 
sobre ESS. 
- Asimismo, se trabaja en la generación de una iniciativa para la  
conformación de un marco legal que permita un trato digno y favorable 
para los trabajadores. 
- Se trabaja también con redes internacionales para implementar accio-
nes encaminadas a las buenas prácticas. 
- A estos trabajos, se adhiere la importancia de alianzas con organismo 
internacionales como la OCDE que faciliten el fomento de la ESS en  
todos los países del mundo. 
- Dichas alianzas, en el caso de Corea, tiene relevancia, ya que muchos 
legisladores no le dan la importancia a la ESS, sin embargo, al escuchar 
que se trabaja con un organismo internacional, reaccionan  
favorablemente ante estas nuevas iniciativas. 
- Se ha logrado la adopción de nuevas prácticas a través del trabajo  
local y las enseñanzas de casos internacionales de éxito. 
- Mientras más se involucre a los gobiernos mayor será la presencia y 
conocimiento de la ESS. 

Béatrice Alain.  
Efectivamente el idioma es un elemento que complica la comunicación 
entre los actores de la ESS. Por lo que es importante realizar acciones para 
convertir a otros. 

 Con apoyo y reconocimiento del gobierno se tendrán mayores  
recursos y mayores posibilidades de crecimiento de la ESS, en ese  
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sentido, se reconoce la importancia de la participación de organizaciones  
internacionales para darle legitimidad y visibilidad ante los gobiernos. 
Marta Pedrajas, Coordinadora del Sector de Fe y Desarrollo, Dicasterio 
para el Desarrollo Integral Humano, Ciudad del Vaticano 

1a Ronda 
- Hace se poco se realizó un evento sobre Economía de Francisco como 
una llamada a los jóvenes economistas y empresarios para regenerar  
la economía tanto a nivel técnico como en sus valores que permita la 
creación de alianzas. 
- Ante las condiciones actuales del mundo y lo difícil de establecer  
relaciones comunes, el Vaticano propone regresar a los principios y  
valores como la dignidad humana, la solidaridad, el bien común, la  
participación y los derechos humanos. 
- Es difícil hacer alianzas entre organizaciones porque vivimos en un 
mundo cerrado que impide el desarrollo de proyectos comunes. 
- Por ello es necesario regenerar la economía por una enmarcada en los 
valores de integración e igualdad. 
- En este proceso se deberán universalizar los derechos humanos que 
complementen el camino hacia la equidad. 
- Se debe regresar a los principios y valores de la igualdad y solidaridad. 

2da Ronda 
- Se trabaja en dos acciones muy concretas desde el Vaticano como 
ejemplos de alianzas desde lo local: 
- La Economía de Francisco. Trabajo técnico en red con más de dos  
mil jóvenes economistas, en temas sobre finanzas y humanidad,  
desigualdades, vocación y beneficios, entre otras. 
- El relanzamiento de la técnica Laudatos Si. Se trabaja en la plataforma 
de acción que tiene siete objetivos que combina lo mejor de la ESS 
en temas como el cuidado del medio ambiente, y el ser humano, y se  
realiza a través de siete alianzas con iglesias locales, organizaciones 
de la sociedad civil, organizaciones de la ESS, órdenes religiosas y las  
familias, durante siete años. 
- Y hay una tercera propuesta de cómo se está trabajando el tema  
de la ESS en la Comisión COVID. En este caso se realizan acciones 
para afrontar los efectos de la pandemia a través de una alianza entre  
diversos actores que participan en diferentes grupos: 

Béatrice Alain.  
Es interesante la importancia que tiene la ESS de integrar a personas que 
son excluidas por el sistema actual. Se destaca la parte de crear proyectos 
comunes para generar valores comunes. 

 Los actuales desafíos que afronta la sociedad en el mundo  
requieren de la participación de todos y es la ESS una vía para lograrlo  
gracias al carácter de integración de las personas, organizaciones y  
gobiernos que tiene.
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Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional de 
la Economía Social 
1era Ronda 
Veo dos dimensiones a considerar en la creación de alianzas: 1) lo político; 
y 2) los público económico-social. 

 En los trabajos de integración y cooperación internacional se están 
buscando códigos comunes en lo legislativo, en el tipo de tratamiento de 
la ESS y en el tipo de medición de la participación del sector. 

- Es importante dar a conocer y medir la contribución de la ESS en  
el actual sistema económico y se reconozca así su importancia, y un 
ejemplo de ello son las Cuentas Satélite en México que se trabajan de 
manera conjunta con la CEPAL. 
- Las empresas de la ESS tienen que ser un factor de redistribución por 
medio de dos vías: 1) ir a los mercados que hoy están acaparados por 
los interese de intermediarios con ánimo de lucro y que a parte no agre-
gan valor; y 2) tejer redes a nivel internacional. 
- Un ejemplo es el trabajo que se realiza para traer las plataformas  
digitales para ofrecer servicios. En el INAES hay tres iniciativas de 
este tipo de negocios: 1) taxis; 2) bici mensajeros; y 3) cooperativas de  
impulso empresarial. 
- Otro tema de interés actual a considerar es el fenómeno de la  
migración que el modelo actual lo prohíben, siendo las personas las que 
son el elemento central para la generación de riqueza. 
- De ahí que habría que generar estructuras económicas para que las 
personas sólo migren cuando quieran y no por efecto del actual modelo 
económico. 
- El tener otros códigos morales donde se ubique a la persona en el 
centro de atención, hará que se viva en condiciones aceptables de  
bienestar. 

2da Ronda 
- Dos dimensiones, una de ellas tiene que ver con los gobiernos y el 
trabajo de interlocución que se debe entablar con otros sectores y que 
se respalda de una política enmarcada favorecida por el discurso que 
reconoce a la ESS como un elemento valioso de desarrollo. 
- Un desafío que tiene el INAES es demostrar que, desde la economía 
social y solidaria en la mayoría de los casos, sus objetivos se cumplen de 
mejor manera que con otro tipo de alianzas. 
- Hay un sector importante que no sabe que es parte de la ESS, aunque 
realiza sus actividades bajo las condiciones que la caracteriza. 
- Ante ello, una buena estrategia local para el fortalecimiento del sector 
es la creación de la Red de Nodos para el impulso de la ESS que es una 
alianza entre organizaciones sociales, universidades y gobierno local. 
- Se trabaja a nivel local buscando que las universidades generen, a 
través de esquemas emprendimiento social, proyectos locales que se 
verán apoyadas por el gobierno de lugar y se complementan con los 
conocimientos de organismos del sector con experiencia en ESS.   
- De esta manera los nodos generan sus propias estrategias, ejemplo 
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de ello son proyectos que actualmente se trabajan en el país sobre 
manejo de energías, cooperativas de cuidados, producción primaria,  
plataformas digitales, entre otras. 
- Un punto de suma importancia de estas redes es que tienen la  
capacidad de comunicarse entre sí para compartir saberes y códigos. 
- Actualmente, se está trabajando para ver la posibilidad de conformar 
nodos con otros países principalmente en centro américa. 

Béatrice Alain 
Clarificar códigos para que el sector de la ESS tenga un mayor 
reconocimiento. 

 Es importante hacer concurrencia a negocios existentes donde  
puedan participar las empresas de la ESS, por lo tanto, hay que contrastar 
a los actuales modelos que fomentan la desigualdad a nivel internacional. 

 Además, se debe fortalecer la capacidad de concertación y acción 
con la participación de los gobiernos a nivel local. 

Antonella Noya, Jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación del 
Centro para Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE 

1era Ronda 
En respuesta a la pregunta diré que en las alianzas es posible la  
participación de los actores de la ESS y los diferentes sectores de la 
economía. 

- Ningún actor económico ya sea público, privado o social puede  
gestionar y resolver los desafíos que ha generado la actual crisis de 
forma individual. 
- Es necesario compartir conocimiento y generar la cooperación para la 
mejor solución de los problemas actuales. 
- Es importante que la ESS sea parte de la conformación de alianzas ya 
que puede incidir en una mayor participación del sector en la agenda 
política de los países. 
- Es necesario abrir más espacios y medios para dar a conocer los que 
es la ESS, sus beneficios, bondades e impactos y así tener una sociedad 
más inclusiva. 
- Se reconoce que elementos como el aprendizaje y el conocimiento 
mutuo son factores claves para la generación de alianzas. 
- Otro elemento muy importante, y que puede hacer una transfor-
mación mayor del poder de la ESS, es que las alianzas sirven como 
plataformas para poder inspirar a otros actores para unirse a una nueva 
forma de organización. 
- Resulta relevante el papel que tiene las organizaciones internaciona-
les como factores de promoción y fortalecimiento de alianzas a través 
de abrir espacios para compartir experiencias. 
- Con la realización de diversos eventos, los actores de la ESS  
cuentan con plataformas para el intercambio de información sobre la 
problemática actual y las posibles soluciones. 
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- Finalmente, se necesario que los gobierno tengan un papel más 
activo en la generación de alianzas. 

2da Ronda 
Todos los sectores como grupos sociales, gobiernos y empresas 
tiene capacidades, recursos y conocimientos por lo que deben  
trabajar juntos para aprovecharlos en la solución de los problemas 
que atañen a la sociedad. 

- Es necesario que los gobiernos refuercen sus acciones a nivel 
local para un mayor fomento de la ESS. 
- De acuerdo con cifras de la OCDE, los gobiernos financian el 
58% de la inversión pública, por lo cual tiene la capacidad de  
sustentar el desarrollo de la ESS. 
- Se debe trabajar en la conformación de políticas públicas para 
el desarrollo local y regional y es ahí donde se entrelaza la ESS. 
- Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo para diseminar las 
buenas prácticas en lo local aportando mayores recursos para el 
desarrollo de la ESS. 

Béatrice Alain 
Es de importancia que el sector de la ESS de a conocer sus  
existencias y sus buenos resultados en la solución de problemas 
económico, sociales y ambientales, así, los gobiernos deben  
tomar conciencia sobre el valor agregado de la ESS. 

Paul Ladd, Director del Instituto de Investigación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) 

1era Ronda 
El instituto trabaja en el estudio de dimensiones sociales y de  
desarrollo con diferentes programas de género, de clima y de  
transformación hacia mejores políticas. Uno de nuestros programas 
se llama economía alternativa para la transformación donde se toca 
el tema de la ESS.  

- Se debe trabajar en pro de una transformación económica  
basada en los principios de la ESS. 
- El Instituto trabaja con redes conformadas por científicos e  
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investigadores de todas partes del mundo para realizar investigaciones 
sobre diversos temas relativos a la ESS. 
- Esta creación de redes tiene como objetivo principal generar 
conocimiento e información sobre el sector de la ESS. 
- Es momento de romper con el actual modelo económico que ha  
generado desigualdad social, crisis económica e impacto ambiental 
y demostrar que la ESS puede resolver dichos problemas de manera  
distinta. 
- Dos puntos para ver las cosas como un ecosistema: 1) conversiones 
hacia personas con una misma mentalidad; y 2) los jóvenes de las  
universidades están conscientes de los desafíos actuales que enfrenta 
el mundo. 
- De ahí que es importante crear redes de conocimiento en las escuelas 
y universidades para la generación de líderes empresariales del futuro 
que hagan negocios con otro enfoque. 

2da Ronda 
Se reconoce que el modelo económico que impera hasta la fecha ha sido  
el principal causante de los problemas de inequidad y pobreza a nivel 
mundial. 

- Es importante fomentar incentivos en el corto plazo con un sistema 
financiero diferente, que este más enfocado en la sustentabilidad y la 
igualdad. 
- Existen diferentes rutas que debemos seguir para la solución de los 
problemas actuales: 
- Uno de ellos es la ESS que promueve objetivos sociales y ambientales, 
así como la democracia en la actividad empresarial siempre en aras de 
generar un beneficio más justo para todos. 
- En un nivel más alto está el promover un nuevo comportamiento 
económico y social en donde el gobierno debe tener un papel diferente 
y de mayor participación de fomento. 
- Otro elemento importante, es hacer una revisión fundamental a  
nivel local, nacional e internacional para poder abordar la política  
pública que destina pocos recursos para mitigar el impacto ambiental 
de las actividades humanas. 
- Es necesario alejarse del modelo económico actual que no es 
sustentable. 

Béatrice Alain 
Sin lugar a duda hacer redes permitirá que cada vez sea más fuerte el 
sector social de la economía. 

 Asimismo, se reconoce el valor de la investigación para el estudio 
de las limitaciones, impacto y beneficios de la ESS, y por ello, se reconoce 
a importancia de gobernar para las personas y no para el capital.

Conclusiones
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Young Kim 
La pandemia generó mucho dolor, pero también un gran aprendizaje sobre 
sus efectos en la generación de desigualdades a nivel social, económico e 
incluso político.  

1. La crisis es una oportunidad de cambiar el actual modelo capitalista a 
través de un cambio en el papel del sector público. 
2. Necesitamos hacer un capitalismo distinto basado en los principios y 
valores de la ESS. 

 
Marta Pedrajas 

1. La ESS es una propuesta  fundamenta  para  regenerar la economía  
teniendo la centralidad a la persona en el cuidado del planeta y la  
recuperación de los valores fundamentales. 
2. Debemos regresar a una economía basada en valores. 

 
Juan Manuel Martínez Louvier 

1. No hay otra vía mejor que la ESS para la solución de los problemas 
que enfrenta la humanidad gracias a  la capacidad de los actores de  
resolver necesidades. 
2. Las necesidades humanas  del presente y del futuro  son cada vez 
más globales por lo que sólo a través de alianzas y un trabajo ético se 
podrán resolver. 

 
Antonella Noya 
Es momento de considerar el valor agregado que tiene la ESS. 

1. Es vital incluir a más personas y grupos para participar en la  
conformación de una sociedad más justa e inclusiva a través de la ESS. 

Paul Ladd 
1. Es momento de promover los valores, ideas y prácticas de las  
acciones solidarias para la solución de los desafíos actuales y futuros. 
2. El sector  de la ESS es poderoso, pero es necesario que se  dé  a  
conocer en otros sectores para su reconocimiento. 
 

Preguntas del público

1. ¿Es un elemento para la conformación de redes el financiamiento? 

Antonella Noya 
• El gobierno debe revisar los temas de carácter financiero. 
• Los recursos que se destinan a la ESS normalmente se ven como un 
costo, pero al ver sus contribuciones y resultados se observa que es una 
inversión. 
• Se debe brindar mayor financiamiento al SSE, tanto público como 
privado, con el mínimo de requisitos. 

 
Juan Manuel Martínez Louvier 
El INAES trabaja en la generación de un ecosistema financiero específico 
para la  ESS basado en el trabajo de las cooperativas  de ahorro y  
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préstamo que tiene una captación importante de ahorro, pero la actual 
regulación no les permite realizar actividades de inversión profunda.  Ante 
ello, estamos realizando acciones para  modificar el marco normativo  y  
los mecanismos financieros que les permitan acceder a estos procesos de 
importancia para el SSE.  

2. ¿Qué buenas prácticas recomiendan para logra la participación de 
los jóvenes en la economía social? 
 

Juan Manuel Martínez Louvier 
Es necesario generar empresas conformadas por jóvenes  para generar 
una estructura empresarial renovada. Se necesita comunicar a los jóvenes 
que las empresas de la ESS les permiten mantener una fuente de trabajo, 
encontrar una identidad por ser su empresa, a tener poder de decisión y  
a tener ingreso por su actividad, generando con ello un interés por  
participar en este tipo de formas de organización con enfoque en la ESS. 

Young Kim 
• Hay que promover la participación de los jóvenes a través de la 
educación sobre la ESS. 
• En Corea se enseña sobre la importancia y potencial que tiene la ESS.
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Experiencias exitosas de alianzas locales
Sesión de iniciativas individuales

8 de octubre de 2021
10:45 h (tiempo de la Ciudad de México)

Moderador:
Roberto Di Meglio, Organización Internacional del Trabajo - OIT 

Panelistas:

1. Blanca Boix Saez de Ocariz, Reas Euskadi - Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Euskadi 
2. Julián Tucumbi Pila, Gerente ERM Consultores 
3. Mariana Espinosa Navas, Concejal Municipio de Salcedo 
4. Katherine Eliana Fernández Paz, Red Polinizar Comunidades 
Agroturísticas 
5. Bernard Luyiga, Economía Social y Solidaria para el África Central y 
del Sur – SENECA 

Moderador de la sesión:

Roberto Di Meglio
Durante su intrvención deberán contestarse las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo han funcionado hasta hoy las alianzas que existen en la 
economía social y solidaria? ¿Deberían cambiar? 
2. ¿Cuál es el beneficio tangible, real de las redes de investigación y 
cooperación en el sector de la economía social?  ¿Qué acciones deben 
impulsarse desde lo local? 

Blanca Boix Saez de Ocariz, Reas Euskadi - Red de Economía Alternativa 
y Solidaria de Euskadi 

 La alianza que hemos desarrollado con el Ayuntamiento de Bilbao 
y el ecosistema de la  Economía  Social y  Solidaria  (ESS)  de Euskadi   
promovió un proyecto que se llama el EconoPolo, equivalente a un polo 
de economía social y solidaria. Para poder realizar Esta alianza ha sido un  
proceso bastante largo  que requirió hacer y rehacer muchas, así como   
desarrollar una relación muy sólida entre los agentes que hemos  
participado y el gobierno local  para identificar las necesidades que  
teníamos en común. 

 En Euskadi la  ESS  tiene una larga trayectoria y hay una red que 
se llama Red Euskadi, que es quien representa la economía solidaria.  
La ESS tiene 24 años de trayectoria dentro de Euskadi, hoy en día hay 89 
entidades  con presencian en  más de 17 sectores económicos y esto se 
traduce en tres mil cuatrocientos puestos de empleo, una base social de 
más de 27 000 personas entre socias voluntarias y trabajadoras, y una 
facturación en el último año de ochenta y tres mil millones de euros. Y en 
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Bilbao, que es donde hemos desarrollado esta alianza. La economía social 
y solidaria está bastante consolidada, ya que más del 50 por ciento de las 
entidades de la red se encuentran en el entorno de la ciudad. 

 La alianza con el Ayuntamiento de Bilbao se basa en sobre todo  
en un objetivo que tiene el Ayuntamiento, que es el de atraer y crear  
iniciativas que generen actividad económica y empleo. Dentro de este  
objetivo que tiene el Ayuntamiento de Bilbao se priorizan cuatro sectores 
estratégicos: 

1) ecotecnología y las soluciones urbanas; 
2) servicios avanzados; 
3) arte, tecnología y el diseño; y 
4)  turismo, la salud y la calidad de vida.    A  estos cuatro sectores  
ahora se añade también el sector estratégico de la Economía Social y  
Solidaria, es un eje  transversal porque va más allá de un sector o un 
ámbito en concreto  y  se centra es en la manera de hacer economía,  
poniendo el enfoque sobre todo en el cómo más que en el qué. 

- Es importante también recalcar  que el proyecto fue formalizado 
por medio de su inclusión en el plan de mandato de la Alcaldía de 
Bilbao 2019-2023. El proyecto de EconoPolo es una política pública 
que impulsa a la ESS como una opción preferente para el desarrollo 
económico y empresarial  tanto en Bilbao como en el territorio de 
Euskadi.  

- Comprende tres rubros principales: 
1) ofrece otra forma de ser empresa y de hacer economía que vaya 
más allá de un sector concreto, sino que sea aplicable a todo tipo 
de actividad y en toda la cadena de valor. 
2) Es un instrumento de intervención social para la economía so-
cial y solidaria. La intervención social es clave porque busca acabar 
con la desigualdad y, por lo tanto, desde el EconoPolo lo queremos 
promover modelos de empleo inclusivo y poner el enfoque en los 
colectivos más vulnerables. 
3) Brindar  servicio a la comunidad,  los polos se han  construido 
desde la comunidad y para la comunidad, es decir,  han  
participado todos los agentes que están en el barrio en el que se 
sitúa y que estarán involucrados o beneficiados por el proyecto. 

Julián Tucumbi Pila, Gerente ERM Consultores
En 2008 es aprobado  el sistema económico del país,  un sistema social  
y solidario, donde el ser humano es sujeto y fin. En 2011 se aprueba una  
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que define a ésta como la 
forma de organización económica de sectores comunitarios, asociativos, 
cooperativistas y unidades económicas populares basadas en relaciones 
de solidaridad, cooperación y  reciprocidad, donde privilegian al ser  
humano y están orientados hacia el buen vivir. De manera paralela fue 
aprobado un sistema de contratación pública que rige los procesos en los 
cuales se hace la contratación con el Estado. Y en 2012 fueron creados los 
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primeros mecanismos que incluyeron o beneficiaron  a  
los actores de la economía popular y solidaria  (ferias  
inclusivas y catálogo electrónico inclusivo). 

- Las ferias inclusivas son mecanismos de contratación 
que tiene el Estado para satisfacer las demandas de  
bienes, servicios u obras, tales como servicios de  
limpieza, de mantenimiento, alimentación, construcción 
u otros.  Participan asociaciones, cooperativas,  
gremios, sindicatos, artesanos, individuos, micro y 
pequeños productores. Estos mecanismos no tienen 
límite sobre el valor de contratación  pueden ser  
procesos de 100 dólares, de mil, de un millón, de diez 
millones o mucho más.  
- Los principales criterios para su selección es que los 
participantes sean  personas organizados, que tengan 
participación de mujeres, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y que los productos sean 
de calidad.  
- La  zona administrativa está conformada  por cuatro 
provincias que comprender alrededor de 1.5 millones de 
personas y registran 2,235 organizaciones de economía 
 popular y solidaria. En el país existen en total  17,815 
organizaciones de este tipo. Desde el año 2012 en 
esta zona hasta junio de 2021, se han generado 15,156  
procedimientos de compras mediante ferias inclusivas, 
lo que significa un movimiento de más de 36 millones 
de dólares. El total nacional en ese mismo periodo  
de tiempo significó  557  millones de dólares. Cabe  
mencionar que  en el inicio  fue registrada una  mayor 
participación de pequeños y medianos productores 
asociados, y posteriormente los actores de la economía 
popular y solidaria se han ido incorporando y  
accediendo a estos mecanismos y sus beneficios. De 
hecho, en la pandemia  hubo mayor participación de  
estos actores que los actores no asociados. 

Mariana Espinosa Navas, Concejal Municipio de Salcedo  
Hemos podido evidenciar algunas problemáticas 
de las distintas alianzas que existe entre el Estado y  
entre la Economía Social y Solidaria (ESS). Dentro de esta 
quisiera ser enfática en dos problemáticas. 

“...Las ferias inclusivas son 
mecanismos de contratación 

que tiene el Estado para  
satisfacer las demandas 

de bienes...”

Julián Tucumbi Pila
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La primera es el desconocimiento para que los emprendedores puedan 
asociarse, puedan organizarse y de esta manera ser más fuertes, tanto en 
la participación del sector público a través de las ferias inclusivas, pero 
también haciendo presencia con los distintos productos y manufactura 
local. 

 Otra  de las problemáticas más importantes es la falta de  
respaldo  del  gobierno local  a  este segmento de la población. No ha  
habido una intervención  contundente  de las autoridades a través de la  
implementación de políticas públicas que reconozcan y respalden a la 
economía social y solidaria como un mecanismo para generar ingresos, 
pero sobre todo para que la economía sea dinámica. 

 Hay algunos otros factores que también intervienen, como son  
la dificultad para el acceso de algunos servicios, la conectividad,  la  
educación que ha influido mucho en este tipo de sectores. 

- El gobierno local de Cantón Salcedo está impulsando un proyecto de 
ordenanza, una política pública que pueda respaldar, que pueda educar, 
que pueda capacitar a este pequeño segmento, a este proletariado, a 
las autoridades.  
- Otro proyecto que impulsa el gobierno local es  el servicio de 
contratación pública para que nuestros emprendedores, para que  
estos pequeños y medianos negocios no se queden estancados, sino 
más bien puedan seguir creciendo, puedan ser parte de la activación  
económica del cantón, de nuestra provincia y de nuestro país, a través de la  
manufactura local de productos de calidad que también son  
importantes para el crecimiento de la economía.  
- Nuestro objetivo principal es que todo lo que genere el GAD  
municipal, el Gobierno Autónomo Descentralizado, cuentas de  
asociaciones y organizaciones se quede  en la provincia de  cantón  
Salcedo.  

Es muy importante cambiar las alianzas que existen.  Es preciso  
promover una intervención urgente como autoridades, debe crearse ese 
eslabón de confianza con nuestros emprendedores para que ese sueño 
que tienen ellos de crecer como empresa no decaiga. 

Katherine Eliana Fernández Paz, Red Polinizar Comunidades 
Agroturísticas 
En  la Red Polinizar en Bolivia estamos promoviendo los viajes de  
agroturismo para unir campo y ciudad. La red polinizar lleva ese nombre, 
porque nosotros queremos hacer esta analogía de que las comunidades 
rurales que visitamos son las flores y los visitantes, cada agro turista es  
un agente polinizador que va a llevar el pensamiento a un destino de  
reproducción. 

- El planeta está en crisis alimentaria y tenemos que ser consumidores 
informados, pero es una  práctica escasa. Las  personas  no quieren   
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informarse mucho  sobre este tema y, en consecuencia, nuestra  tarea 
se dificulta. Cada una de las familias agricultoras que conforman la red 
Polinizar está en esta tarea por vocación.  
-La red ha iniciado todo este trabajo con el objetivo de acercar a nuestros 
caseros y caseras, que así se llama en Bolivia a nuestros compradores 
más asiduos de los alimentos que producen las familias, a las fuentes 
alimentarias, a los sistemas productivos y para que conozcan cuáles son 
las faenas agrícolas de cada familia en su estado natural.  
- Cada familia tiene una tradición productiva diferente. De acuerdo  
con su ecosistema se procesan verduras, frutas, hortalizas, manejo de 
ganadería, camelia, entre otras. La producción alimentaria y artesanal 
y además medicinal y también de flores, es bastante diversa y también 
de abonos. Se está incursionando  para  que sean orgánicos los  
insumos  y  evitar  el uso de  los sintéticos. Sin embargo,  hay que  
ser muy  sinceros en que la producción le cuesta mucho ofrecer un  
producto netamente ecológico porque la contaminación es global. 

Aprendemos este trabajo del turismo en la práctica. Es una metodología  
abierta para que todas las comunidades interesadas puedan unirse en  
cualquier momento, en paralelo son implementados procedimientos para 
que se vayan incorporando las comunidades, las familias y  al final  se   
quedan  las que realmente encuentran vocación en este trabajo, que no 
es sencillo, requiere capacitación, la vamos buscando permanentemente 
juntos. 

 Lo que buscamos con el agroturismo, es que campo y ciudad  
se junten, intercambien todo lo que puedan en conocimientos, en  
aprendizajes y también en preguntas y en metas que queremos alcanzar. 
Con esta metodología hemos logrado que aumenten más de 800 los  
seguidores permanentes en nuestras redes sociales, porque no tenemos 
una oficina, no tenemos nada físico, nos desplazamos permanentemente 
los equipos de trabajo están en el campo o en la ciudad. 

Bernard Luyiga, Economía Social y Solidaria para el África Central y del 
Sur – SENECA  
La población del Este de África IDER y de África Central, hablamos de 640 
millones de personas de un total de 1.3 mil millones. Es una región prolífica 
en África que incluye aproximadamente el 8% de la población global. Sin 
embargo, está ubicada dentro de las 5 regiones más pobres del mundo. 

 Cómo explicamos el hecho de que una región que tiene recursos  
naturales, una región que tiene  una amplia población. Una región que 
cuenta con minerales, con gas natural, con vida salvaje, con vegetación. 
Hablamos de que la región tiene más de 30% de las reservas minerales 
mundiales, 8% del nuevo gas natural y 12% del petróleo. ¿Por qué sigue 
siendo una de las regiones más pobres? 

 Ha habido muchas intervenciones dentro del sector  
público, pero considero que la situación no ha mejorado, así que a través 
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de la Economía Social y Solidaria podemos solucionar la mayoría de los 
problemas que enfrentamos como país, particularmente en esta región. 

 En este momento tenemos y contamos con cinco organizaciones 
que son parte de  una  red.  Queremos llegar a los gobiernos locales, a  
regiones de las de la ESS. Por ejemplo, en Tanzania, en el sur de Sudán, 
Somalia, Ruanda, Burundi, Congo, queremos llegar, alcanzar, tener una  
relación y una alianza con  las organizaciones de la ESS y sus gobiernos 
locales. Es relevante conseguir estas alianzas por qué consideramos que el 
trabajo conjunto nos permitiría conseguir más y mejores resultados. 

Conclusiones:

Blanca Boix Saez de Ocariz  
La pandemia global de  COVID-19  ha vuelto a poner en evidencia una  
serie de retos a los gobiernos locales que, en colaboración con los agentes 
de la Economía Social y Solidaria, pueden impulsar nuevos escenarios para 
la construcción de una economía más inclusiva y sostenible.  

 Identificamos tres grandes escenarios deseables que pueden  
contribuir a construir comunidades locales más resilientes que hagan  
frente a retos psicosociales.  Primero, una comunidad local  inclusiva y  
cuidadora que coloque a las personas y a su bienestar como prioridad 
en los programas de desarrollo humano local. Segundo, una comunidad 
en transición psicosocial que desarrolle una estrategia que nos permita  
construir un desarrollo local sostenible. Y,  por último, una economía  
que impulse un cambio en el sistema productivo, que coloque la vida en  
el centro de toda su actividad y que ponga en valor los trabajos  
reproductivos y de cuidados. 

Mariana Espinosa Navas 
Mi principal conclusión  es que  los gobiernos locales  son  la principal  
herramienta para la prevalencia de la  Economía  Social y  Solidaria.  
Tenemos claro cómo se implementan las políticas a nivel nacional, pero 
creo que nuestro desafío principalmente es aterrizar toda esa experiencia 
en la política local a través de la creación de instrumentos locales.  

 A través de una ley, de una ordenanza, podremos nosotros priorizar 
los gastos, los recursos, darle la oportunidad al emprendedor para crecer 
como negocio o empresa, la promoción y la publicidad de sus productos, 
el reconocimiento jurídico, el financiamiento y también, por qué no, los  
recursos internacionales, que son fundamentales por la situación  
demográfica y por la dificultad en el acceso a algunos servicios. 

Katherine Eliana Fernández Paz 
Respecto al tema de los gobiernos, nosotros estamos buscando  
permanentemente articular las acciones, fundamentalmente con  
gobiernos locales. Los municipios rurales, por ejemplo, nos ha ido muy 
bien en el municipio de La Paz, que es uno de los municipios más grandes 
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del país. En algunas gestiones para la comercialización de los alimentos en 
ferias en que estamos incursionando en impulsar el mercado campesino. 

 En este año hubo cambio en el gobierno, y lamentablemente  
la corrupción también es parte de todo esto,  sin embargo, no  
abandonamos  la  tarea cotidiana de querer articular con ellos. Siempre  
estamos elaborando cartas, tratando de cumplir la normativa urbana. 

Bernard Luyiga 
Las vidas de la mayoría de los individuos se han visto sumamente  
afectadas. 80% de la economía es informal. Así que ante la pandemia por 
la COVID-19, la vida de la gente se ha visto sumamente afectada. Hemos 
visto pueblos cerrar completamente, hemos visto negocios cerrar, hemos 
visto empresas cerradas. Entonces considero que, con la agenda de 
la ESS,  lo que se tiene que hacer, es saber cómo vamos a reconstruir lo 
destruido por la pandemia. 

 Tendremos que recopilar datos. Y esto nos permitiría  analizar los   
daños causados por la COVID-19. Para poder saber cuántas personas han 
perdido su actividad comercial.  

 Así que, desde mi punto de vista, la intervención de la ESS es lo que 
nos puede traer iniciativas para que vuelva a haber una reconstrucción de 
la vida, y de la economía de las personas. 
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Políticas de economía social y solidaria en Montevideo (Uruguay), 
Maricá (Brasil) y San Martín (Argentina). Diálogos reflexivos 
entre la gestión y la investigación-acción
Sesión auto organizada

8 de octubre de 2021
12:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Nombre de la moderadora:

Ruth Muñoz, Coordinadora técnica del Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de Argentina.  

Panelistas:
1. María José Sarmiento, Coordinadora General de Impulso Productivo 
de la Mujer y Grupos Vulnerables, INAES, México
2. Isabel Andreoni, Directora de Montevideo Rural. 
3. Diego Zeidan, Vice-intendente del Municipio de Maricá (Partido de 
los Trabajadores-PT). 
4. Oscar Minteguía, Subsecretario de Trabajo, Economía Social y 
Solidaria del Municipio de San Martín. 
5. Marcelo Torrano, INAES Argentina. 
6. Cecilia Matonte Silva, Docente en la Universidad de la República 
Uruguay-Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio. 
7. Luciana Correa do Lago, Docente del Centro Interdisciplinario de 
Desarrollo Social (NIDES)/UFRJ.

Introducción:  

María José Sarmiento. 
Para el Instituto es de gran importancia,  tiene que ver con  la política   
pública con un enfoque de Economía Social desde los gobiernos locales. 
Hay dos premisas básicas para que los proyectos de ES sean exitosos.

 1. Procesos participativos de cocreación con la población que está 
asentada en esos territorios ya que es la que conoce la vocación del  
territorio, quien conoce su problemática sus necesidades y como   
funcionarios públicos asumir un papel de facilitadores de estos procesos 
de desarrollo y de facilitadores y formadores de que la ESS sean un  
enfoque transversal del desarrollo, Procesos de co-contruccion con los 
aliados y con la población de los territorios. 

 2. Es generar alianzas con  las  autoridades locales, en México  
existen distintos niveles de gobierno, es de suma importancia tener redes de  
aliados territoriales para poder implementar las  políticas  públicas  que  
desde el Instituto estamos promoviendo. Y en ese sentido, se hace un  
llamado a las autoridades del territorio en los diversos niveles, por lo  
que se genera la  plataforma  territorial de aliados del  propio  sector, de  
gobiernos locales y de los propios habitantes de los territorios. 
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Reiteramos el compromiso  de seguir  como instituto, fomentando 
esquemas de Economía Social desde local, creemos que es ahí 
donde está el núcleo que nos puede permitir la sostenibilidad de   
los procesos de economía social.   Este o no la función pública, si 
generamos capacidades locales de las autoridades y la población 
de los territorios, podemos Generar la autogestión de los territorios, 
desarrollo autogestión y sostenible con el tiempo. 

Isabel Andreoni 
- Dos políticas  desarrolladas desde el área rural de  
Montevideo.  Sobre la Soberanía  alimentaria. El gobierno de  
Montevideo gobernado por el frente Amplio desde el año 90, por 
lo tanto, consecutivos programas que se fueron desarrollando 
desde el inicio tomando tres conceptos importantes 

1.- Soberanía Alimentaria, el concepto de 2007, 
2.- Producción familiar, que la entendemos como un sistema 
económico que toma como centro la reproducción de la vida y 
no el capital y que entra al sistema dominante en una situación de  
subordinación y 
3.-  Agroecología, desde 1992 se considera como una  
propuesta  sistémica que viene a  disputarle  al sistema dominante 
sus valores, sus principios, sus prácticas, su ética y sus instituciones. 
Se  define el concepto como intervenciones política, social y  
técnica,  Montevideo es el departamento  más  pequeño de   
Uruguay, pero concentra el 41% de la población y su área rural es 
del 60%, viven  1310 productores donde el 88% son productores  
familiares y el 94% de la superficie dedicada a la producción de ali-
mentos para el consumo humano.  De los alimentos que entran al 
área de Montevideo otorgan el 40% el área de Montevideo otorga 
los alimentos.  

- El 91% de la población de Uruguay viven en ciudades solo el 5% 
en área rural.

Por lo tanto, voy a tomar Montevideo rural educa a la ciudad y dentro de la  
agricultura pequeñas áreas, y dentro de Agroecología con los 
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pies en la tierra el parque de actividades agropecuarias que tiene la  
intendencia de Montevideo. Los dos tienen como objetivo la integración 
y participación desde los territorios. Los huertos urbanos están formados 
por vecinos, colectivos instituciones que solicitan a la intendencia tener 
la capacitación, orientación y los materiales para  lo necesario para una 
huerta comunitaria, 

- No trabajamos con individuos trabajamos con colectivos. 
- El sistema alimentario es una responsabilidad de todos no de los 
que producen. El parque de actividades agropecuarias nace como un 
proyecto territorial que nace desde las comunidades que se encuentran 
alrededor de este. Hay disciplinas que están integradas,  así  como  las  
instituciones y los diferentes departamentos que  conforman este 
proyecto. 
- Organizamos  4 nodos  territoriales  donde participan 100 huertas  
comunitarias, además existe apoyo a la red nacional de huertas  
comunitarias. 
- Se tienen buenos genetistas investigadores que se construyen desde 
los propios ciudadanos que toman como suyo el problema del sistema 
alimentario. 
- Se ha integrado una Universidad del trabajo,  que logro instalar el  
método Pagro que es una acción territorial desarrollada por diferentes 
ministerios que trabajamos y seguimos a cada uno de los estudiantes, 
- La escuela abierta de tecnología es un referente a nivel nacional. Y este 
año abrimos la escuela nacional de  Agroecología donde intervienen  
alrededor de 20 organizaciones de productores  como la importancia 
de la política pública como instrumento de transformación, cuando  
nacen desde y construida desde los territorios y de la gente. Las  
políticas nacen desde la necesidad sentida. Las políticas lo único  
universal que pueden tener es la justicia y solidaridad, después  
deben ser profundamente territoriales por las diferencias que existen  
culturales y diversas en los territorios, poniendo  énfasis en  la  
construcción del sujeto colectivo que será el sujeto de los cambios. 

 

Diego Zeidan/Manuela Mello
La ciudad de Marica,  del estado de Rio de Janeiro es una ciudad  
dormitorio, con desarrollo bastante limitado. Con una moneda propia se 
promueve el comercio, producción local y el intercambio.
El comercio acepta las monedas que se llaman Mumbuca del banco  
comunitario.   

 Están tratando en el contexto tan desfavorable que está teniendo  
Brasil para tener políticas a favor del pueblo, desde Maricá con un  
gobierno del Partido de los Trabajadores, ser ejemplo de lo que significa 
tener políticas a favor del pueblo, y en ese sentido la ES es una estrategia 
central. Fueron buscando instrumentos específicos, y fueron jerarquizando 
algunos instrumentos específicamente, como que el banco comunitario  
de Maricá no viene de la mano de la sociedad civil sino del estado  
municipal. Por otro lado, se está generando  una revolución  a nivel   
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monetario y financiero que incluso permite financiar  la política de  
ingreso básico.  También con otras políticas como la soberanía alimentaria, la  
incubadora de economía solidaria pone a disposición los materiales  
que tienen. Y que están intentando posicionarse como una ciudad  
revolucionaria y desde las utopías.  
 

Oscar Minteguía 

En el contacto directo con la población vamos construyendo  
democracia  en cada uno de los rincones donde se vive la vida. Por lo  
que se tiene que hacer desde un gobierno local  darle sostenibilidad y  
autogestión. Las tres motivaciones que un gobierno local debe  
desarrollar la ESS 

1.- Tenemos un imperativo y la pandemia, debemos volver a los caminos 
que vuelvan a la producción y la reproducción de la vida, el neoliberalismo 
se encargó de dividirlos. 
2.- Generar empleo digno, que genera riqueza y se acumula en los 
territorios. 
3.- Esta economía  genera vínculos  comunitarios diferentes, no es una 
economía de la competencia, no es de la maximización de las ganancias, 
de la especulación, del liberalismo, es justamente todo lo contrario, genera 
relaciones humanas diferentes, que no  expulsen, que no desintegren,   
excluyan, que no maten como es la economía de capital concentrado. 

 Nuestra  Secretaría  de desarrollo Social  es una de las 8  
secretarias que tiene el gobierno de San Martin, 4 dedicadas al cuidado,  
de la comunidad y territorio, la Secretaría de salud, la Secretaría de  
integración, la Secretaría mujeres genero e infantes,  y la de desarrollo  
Social, esta con tres patas  muy fuertes, la agencia para la integración 
de políticas de cuidado, la Subsecretaria de derechos humanos y  
desarrollo de la comunidad, y la Subsecretaria del trabajo y economía social y  
Solidaria.

 Esta se propone impulsar estrategias y  marco  normativo  que  
comprometan el  Financiamiento, la  autogestión,  capacitación,  
circulación de los conocimiento y comercialización e intercambio, como   
transferencia de procesos históricos que exista detrás de cada  
producto, bienes, servicios etc.

- En todos los casos vienen siendo apuntalamiento de la capacidad 
de ahorro de los vecinos, autogestión de los actores donde se tomen 
decisiones en forma conjunta lo que llamamos gestión compartida.   
- Nuestro fondo de financiamiento solidario con tecnología  
microcrédito para emprendedores individuales,  familiares,  pero  
sobre todo con financiamiento  para procesos asociativos como  
cooperativas y otros, desde el 2014 se han prestado 41 millones de 
pesos (450,000 dls.),  con fondos rotatorios, para  mejoramiento  
progresivo de la vivienda, con créditos de 4 a 6 meses. 
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- El dinero regreso  más  del 95%, ninguna línea lo ha  hechoEn la  
autogestión hay un consejo de la Economía Popular, una mesa de  
empresas recuperadas, una mesa de organizaciones de hábitat, 
una red de comedores y merenderos, marco normativo municipal  
cocreado con esas instancias. 
- Capacitación y Formación con eventos de autogestión, y calificación 
laboral. 63 cursos por semestre en 2019 con 39 sedes en el distrito. 
- Comercialización, el 40% de las compras que se hicieron por parte 
de la secretaria de desarrollo social para atajar las consecuencias de 
la pandemia se las hicieron a 35 cooperativas de empresas sociales 
registradas.  
- A las familias que se mantuvieron en cuarentena se les dio  
bolsas con 13 productos de los cuales 7 son producidos por agricultura  
familiar y cooperativa. UTEP Unión de trabajadores de la economía   
popular, la compra a este sector ha llegado al 60% en este año. 
- El  primer  aprendizaje se tiene una doble tarea,  mientras se  
escucha a las organizaciones  se debe de transformar el estado,  
rediseñándolo  para  la reproducción de la vida.  Lo segundo es  
identificar los  actores y ponerlos en contacto, y eso incluye los  
actores que no son tan amigos. Lo tercero la política pública tienen 
que ser integrales, si no se hubiese estrategias de comercialización 
asociada y tenido el fondo de crédito. Lo cuarto y último las acciones 
tienen que ser emancipadoras tenemos que revisarlas todo el tiempo.  

Marcelo Torrano 
Los cambios que se hacen dentro del estado que  queremos modificar, 
que está preparado para la reproducción del capital, creemos que desde  
la acción propositiva se puede ganar la posible batalla, ganado terreno y  
espacios y convencer, porque estamos convencidos que esta otra economía 
es mucho mejor para todos, desde los trabajadores del estado hasta 
quien hace uso de las políticas. En muchos casos los propios trabajadores  
del estado los que reproducen. Somos nosotros los trabajadores quienes 
ejecutan las políticas que van en detrimento de sus propios intereses. Ahí 
tenemos una gran tarea que es la de formar, convencer y la de trabajar 
para generar una nueva economía ya que esta sociedad no nos responde a 
todas nuestras necesidades.  

Cecilia Matonte Silva 
Es importante lo  que se ha comentado. Las experiencias de otros  
gobiernos hacen mucho sentido de algo que se ha planteado hace muchos 
años,  con aportes entre la academia y el sector de la ESS. Elementos  
que son de principios, todas las practicas tienden a la  transformación,   
algunas son de transición, las que son sumamente necesarias, sin   
embargo,  el sentido es la transformación. El avance de la derecha  más  
violenta en América y Europa tiene practicas más siniestras. 

- Prácticas para la transformación, el sentido de la  transformación,  
la reproducción ampliada de la vida de todos, incluso el de  la  
naturaleza. Las instituciones tenemos muchos desafíos, son   
fundamentales.
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- Políticas públicas que transformen el estado, en donde la tutela debe 
ser puesta en tela de juicio, se están construyendo prácticas para la 
emancipación. 
- Identificar los actores, la plataforma de alianza, es fundamental, de 
las  más  básicas, el margen de  alianza  es grande.  No quiere decir  
que seamos amigos de todos, separar aquellas alianzas que van en el 
sentido de la regresión de la vida y las que no. 
- Practicas integrales,  que es fundamental, la sostenibilidad  de 
los procesos, el desarrollo autogestivo, pensar  más  allá  de lo   
productivo, el desafío de las mujeres que no solo tiene que ver en la  
reproducción, si no en términos políticos, sociales y culturales. 
- Es fundamental la construcción sobre la base de la  
interdependencia, con sectores estratégicos para desarrollar la ESS 
son el alimento, el trabajo, la vivienda y los cuidados. 
- Esta  economía sustantiva implica centrarse en estos  
sectores, en nuevas estatalidades que debemos construir, incluso el  
respeto. De nuestra perspectiva tenemos que descolonizar nuestras  
prácticas, que se tiene que pensar en otra economía intergeneracional e  
intergenero. Por lo tanto, la lucha de las mujeres es fundamental. Todo 
es en  un marco de disputa y lucha donde los actores locales son 
nuestros aliados

Luciana Correa do Lago 
Las políticas públicas de Economía Solidaria son necesariamente  
acciones pedagógicas, transformadores de productores. Un gran desafío 
desde la Universidad es tener instrumentos de lectura y comprensión del 
cambio cultural. Es un proceso largo, lento, de la construcción de demandas  
colectivas, de una política participativa, donde la municipalidad y  
organizaciones de base puedan construir una política. 

 Necesitamos de análisis más sensibles de la vida cotidiana,  
donde los investigadores donde se puedan percibir pequeños  
cambios. Comprender estos pequeños cambios. La municipalidad tiene un  
papel central, con la falta de infraestructura, servicios, determinar donde  
es zona rural o  urbana, el  uso de espacios públicos, control de la  
especulación inmobiliaria, las normas legales para compras  públicas,  
reciclaje de residuos sólidos, todo esto impacta directamente en el  
campo de posibilidades económicas de los trabajadores. Salir de la  
concepción hegemónica de los grandes sistemas de infraestructura y servicios  
urbanos. La producción de servicios e infraestructura es un campo  
potente para la Economía Solidaria.  Para esto las políticas locales tienen 
que venir con cambios radicales que cambien y democraticen las reglas. 
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Clausura del Foro Global de la Economía Social 2021 Ciudad de México
Acto protocolario

8 de octubre de 2021
14:30 h (tiempo de la Ciudad de México)

Conductores:

Paola Acosta, Conductora de GSEF2021 

Luis Fernando Vázquez, Conductor de GSEF2021

Panelistas:
1. Gerd Weissbach, Director General para América Latina y el Caribe 
de la Sparkassenstiftung Alemana 
2. Isabel Andreoni, Intendenta suplente de Montevideo y Directora 
de Montevideo Rural, Uruguay 
3. Martha Newton, Directora General Adjunta para Políticas de la 
Organización Internacional del Trabajo 
4. Pierre Hurmic, Alcalde de Burdeos, Francia 
5. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México 
6. Violeta Abreu González, Coordinadora de Estrategia Institucional 
de la Secretaría de Bienestar, México 
7. Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de la Economía 
Social (GSEF) 
8. Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto  
Nacional de la Economía Social y Presidente del Comité Organizador 
del Foro Global de la Economía Social 2021, México 

Gerd Weissbach, Director General para América Latina y el Caribe de la 
Sparkassenstiftung Alemana 
El desarrollo de la economía social y solidaria requiere de un marco legal 
adecuado, entorno favorable y acceso al financiamiento con el apoyo de 
los gobiernos. 

 El sector financiero popular con un mandato social no busca  
maximizar la rentabilidad de las instituciones financieras sino  
incrementar el beneficio de las regiones en donde están operando. 

 Es necesario sensibilizar a los actores de la economía social y  
solidaria y a las nuevas generaciones para que conozcan al sector social de 
la actividad económica. 

 Las instituciones financieras sociales locales contribuyen al  
desarrollo sostenible de sus localidades y regiones, pero también es  
necesaria la cooperación con otras organizaciones a nivel nacional e  
internacional para alcanzar una mayor de eficiencia y competividad. 
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Con relación a  la banca social en Alemania, el grupo  
financiero  Sparkassenstiftung  está integrado  por 
370 cajas de ahorro con 16 mil sucursales que dan   
cobertura  a  la  mitad de la población de Alemania.   
Incluyendo  a las demás cooperativas  del sector, se  
incrementa hasta el 75 por ciento, el porcentaje  de los   
servicios financieros que se prestan en el país a través 
de instituciones con mandato social. Las utilidades no se 
reparten entre los socios de las cooperativas sino que son 
destinados a inversiones, aportaciones a fundaciones y 
apoyos para impulsar la inclusión social. 

 La rentabilidad y el mandato social son aspectos 
que pueden estar unidos. 

 El gobierno de México impulsa una formación 
dual  incluyente particularmente de los jóvenes sin  
recursos económicos, pero con habilidades. Bajo este  
esquema los jóvenes  pueden estudiar y trabajar para  
recibir un sueldo y posteriormente alcanzar mejores  
puestos en las instituciones donde están incorporados. 
 
Isabel Andreoni, Intendenta suplente de Montevideo y  
Directora de Montevideo Rural, Uruguay. 
En este GSEF se han presentado diferentes trabajos y  
experiencias, pero lo más importante que todos has  
compartido es la profunda convicción del camino que se 
está construyendo hacia un mundo en donde se coloca en 
el centro de la economía la reproducción de la vida y no 
del capital. 

 La crisis civilizatoria que se puso de manifiesto  
durante la pandemia de Covid-19 exige el  
replanteamiento de los paradigmas dominantes que  
han alejado a la humanidad de la naturaleza y de los 
principios de la vida.  

 En las sesiones de este GSEF se expuso claramente 
que sin planeta no hay economía ni vida posible. 

 Es necesario reemplazar los paradigmas de  

“...sin planeta no hay 
economía ni vida posible...”

Isabel Andreoni
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desarrollo y de crecimiento por los conceptos de sustentación y  
reproducción de la vida.  La construcción de un mejor futuro para las  
generaciones venideras requiere de otros principios, valores, prácticas y 
también de nuevas instituciones. 

Martha Newton, Directora General Adjunta para Políticas de la  
Organización Internacional del Trabajo 

 Los objetivos del GSEF abarcan temas relevantes para la Agenda  
de Trabajo Decente de la OIT  como la identificación de soluciones y  
alternativas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible e  
identificar rutas para hacer frente a la actual crisis a través de la economía 
social. 

 En todos los países se ha registrado un pronunciado  
deterioro del empleo y del ingreso nacional, lo que ha acentuado las  
desigualdades existentes con el riego de perjudicar de forma duradera a los  
trabajadores y las empresas. 

 Las repercusiones de la crisis son extremadamente dispares y han 
acrecentado la falta de trabajo decente y las desigualdades sociales. 

 Las empresas y los trabajadores informales son los que se  
encuentran en una situación precaria debido a la imposibilidad para  
acceder a los apoyos públicos o a las líneas de crédito formales. 

 Aproximadamente 2 mil millones de trabajadores que representan 
el 60 por ciento de la fuerza laboral mundial eran trabajadores informales 
en el año 2019.  

 Es el momento de colocar a las personas en el centro de las  
políticas públicas de recuperación como se establece en la Agenda 2030 
y en el Llamamiento Mundial a la Acción para una Recuperación Centrada 
en el Ser Humano de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en 
junio de 2021. 

 La Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del  
Trabajo señala que hay que situar los derechos, necesidades y aspiraciones de  
los trabajadores y de todas las personas en el núcleo de las políticas 
económicas, sociales y ambientales. 

 En la Declaración para el futuro del trabajo se hace referencia  
explícita a la economía social y solidaria como un importante factor de 
crecimiento económico y de creación de empleo. 

 Durante la pandemia las empresas de la economía social y solidaria 
demostraron su resiliencia y capacidad de adaptación al ofrecer servicios 
que responden a las necesidades generadas por la crisis, impulsando la 
inclusión laboral con la creación de empleo de calidad. 
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Es necesario innovar modelos productivos complementarios como  
la economía social y solidara con capacidad de integrar diversas  
dimensiones de la vida de las personas y con un enorme potencial para 
contribuir a un desarrollo que no deje atrás a los más desfavorecidos como 
los trabajadores informales., las mujeres y los jóvenes. 
 

Pierre Hurmic, Alcalde de Burdeos, Francia 
En el GSEF se cumplieron los objetivos de demostrar que existe un camino 
para construir una economía verde e inclusiva. 

 El GSEF 2021 ha servido como  rampa de lanzamiento de la   
Conferencia Internacional del Trabajo  que se celebrará en  2022   
presidida por Francia que estará enfocada en reconocer la contribución de 
la economía social y solidaria en la generación de trabajo decente. 
 

Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México 
Los gobiernos federal, y de la Ciudad de México, promueven la  
construcción de un sistema económico que incluya a todas las  
personas, en donde las microunidades económicas locales participen en la  
generación y distribución de los ingresos. 

 Es necesario generar una sinergia económica desdés las unidades 
territoriales de las localidades, barrios y colonias que se extienda por toda 
la ciudad y su área metropolitana. 
 
Violeta Abreu González, Coordinadora de Estrategia Institucional de la 
Secretaría de Bienestar, México 
En el desarrollo de las sesiones del GSEF se observaron importantes  
coincidencias en la necesidad de visibilizar y de inclusión de los  
sectores de población relegados, reconociendo que es a través de las  
personas como se puede avanzar hacia un mejor mundo. 
 
Laurence Kwark, Secretaria General del Foro Global de la Economía  
Social (GSEF) 
En el desarrollo del  GSEF  2021 se conocieron las experiencias,  saber  y  
aspiraciones de diferentes actores de la economía social y de miembros y 
líderes electos de los gobiernos locales. 

 Durante el GSEF 2021 se realizaron 51 sesiones en 4 idiomas con la 
participación de más de 150 panelistas de 26 países. 
El próximo foro del GSEF en 2023 se realizará en la ciudad de Dakar,  
Senegal, por primera vez en África 

 Envío un agradecimiento a todos los invitados, ponentes y demás 
participantes  tanto presenciales como virtuales,  y  especialmente a los  
organizadores de la Ciudad de México y del Instituto Nacional de la 
Economía Social. 
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Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional de 
la Economía Social y Presidente del Comité Organizador del Foro Global 
de la Economía Social 2021 

 Más allá del GSEF la economía social y solidaria genera en todo el 
mundo optimismo y una profunda esperanza de la humanidad para que las 
nuevas generaciones puedan avizorar un futuro con una economía más 
consciente e incluyente. 

 Agradecimientos a  Lawrence Kwark,  Secretaria  General  del 
GSEF,  a  todos los que colaboraron en la organización del GSEF tanto  
del gobierno federal como de la Ciudad de México, a  las organizaciones 
aliadas y las personas que participaron en la realización del foro. 

 Durante el GSEF se realizaron 55 sesiones con la participación de 
307 panelistas de 53 países. También se registraron más de 6 mil personas 
que siguieron las sesiones en 120 países. 

 Ojalá ya no cambiemos el mundo, mejor contribuyamos a la  
reconstrucción la tierra solidaria, cooperativa y unida. 

 Hoy 8 de octubre a las 15 horas con 35 minutos de la Ciudad de 
México declaro clausurado el GSEF 2021. 
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Declaración del GSEF2021 de Ciudad de México

El GSEF ha desempeñado una función fundamental en la movilización de 
agentes y organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS) a nivel 
internacional desde su creación en Seúl en 2013. El GSEF2021 se reúne 
ahora en Ciudad de México después de viajar a Montreal en 2016 y a Bilbao 
en 2018. Se ha convertido en una voz de la ESS a nivel mundial, pidiendo 
a los gobiernos locales, regionales y nacionales que reconozcan la función 
vital que desempeña la ESS para afrontar los desafíos socioeconómicos y 
medioambientales comunes a los países de todo el mundo.

 La inesperada pandemia de COVID-19 en 2020 hizo imposible  
celebrar el GSEF 2020 en Ciudad de México. No obstante, del 19 al 23 
de octubre de 2020 se celebró con gran éxito el Foro Virtual Mundial del 
GSEF, con 8 500 participantes.

 Hoy, en el último día de la 5.ª edición, organizada en formato  
híbrido debido a la crisis actual, emitimos esta declaración para expresar el  
compromiso compartido de todos los participantes de todo el planeta, con 
importantes contribuciones de México y de la región de América Latina y 
el Caribe. 

LLAMADO A LA ACCIÓN 
El GSEF 2021 ha proporcionado un espacio para el intercambio de  
conocimientos y sinergias entre los agentes de la ESS, que reafirman su 
compromiso con los siguientes aspectos:

 Pedimos a todos los gobiernos y organizaciones internacionales y 
regionales que: 

• Respeten el derecho básico de la igualdad de acceso a servicios 
sociales de calidad, especialmente a servicios sanitarios, y garanticen 
el derecho a una vida digna para todas las personas;
• Fomenten los valores fundamentales de humanidad e inclusión  
social en todos los aspectos de la vida, incluida la equidad de género, 
la eliminación de todas las formas de discriminación y la dignidad;
• Aumenten la participación de los jóvenes en el posicionamiento  
de la ESS como medio para afrontar la actual crisis sanitaria,  
socioeconómica y medioambiental; 
• Promuevan el desarrollo y la adopción de marcos regulatorios y  
legislativos construidos conjuntamente, y propicien políticas públicas 
a nivel local en favor de la ESS para fortalecer sus ecosistemas;
• Colaboren y coordinen con los gobiernos nacionales, regionales 
y locales. Todas las partes interesadas —ciudadanos, redes y  
organizaciones de la ESS— deben participar en este proceso;
• Apoyen la cooperación descentralizada para mejorar el arraigo local 
de la ESS.
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Específicamente, pedimos a los gobiernos locales que:  
• Adopten un enfoque de desarrollo local que incorpore los principios 
y valores de la ESS; 
• Refuercen el desarrollo de los ecosistemas locales y regionales  
promoviendo asociaciones innovadoras entre agentes de la economía 
tradicional y/o informal, agentes de la ESS y gobiernos locales; 
• Apliquen políticas que promuevan la aparición local de soluciones 
socialmente innovadoras y apoyen su capacidad de crecimiento.

Pedimos a los agentes de la ESS que:  
• Refuercen la colaboración y los intercambios Norte-Sur, Sur-Sur  
y entre múltiples agentes para seguir promoviendo la ESS y la  
innovación social; 
• Promuevan alianzas nuevas y duraderas entre empresas de la ESS 
para desarrollar proyectos socialmente innovadores, arraigados en 
las comunidades locales; 
• Refuercen la incidencia política para la adopción de políticas y  
marcos jurídicos que favorezcan el desarrollo de la ESS en asociación 
con los gobiernos, especialmente los locales;
• Desarrollen la investigación y los conocimientos especializados en 
materia de ESS; 
• Adopten un enfoque a largo plazo para la promoción de la ESS en 
línea con los ODS de las Naciones Unidas;  
• Den prioridad a las perspectivas de género, raza e interseccionales; 
• Participen activamente en el diseño conjunto de herramientas para 
medir y evaluar los efectos de las iniciativas de ESS.
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GSEF2021 Mexico City Declaration

The GSEF has played a key role in mobilizing Social and  
Solidarity Economy (SSE) actors and organizations international-
ly since its creation in Seoul in 2013. GSEF now gathers in Mexico 
City after travelling to Montreal in 2016 and Bilbao in 2018. It has  
become a voice for SSE globally, calling upon local, regional, and  
national governments to recognize the vital role played by the SSE in  
meeting the socioeconomic and environmental challenges common 
to all countries throughout the world.  

 The unexpected COVID-19 pandemic in 2020 made it  
impossible to convene GSEF2020 in Mexico City. However, a  
highly successful GSEF Global Virtual Forum was held with 8,500  
participants from 19 to 23 October 2020.

 Today on the last day of the 5th edition, organized in a hybrid 
format due to the ongoing crisis, we issue this declaration to express 
the shared commitment of all participants from across the planet, 
with significant contributions from Mexico and the Latin American 
and the Caribbean (LAC) region. 

CALL FOR ACTION 

The GSEF 2021 has provided a space for exchange of  
knowledge and synergies between SSE agents who reaffirm their  
commitment with the following aspects: 

We ask all governments and international and regional 
organizations to: 

• Respect the basic right of equal access to high quality social  
services, especially to healthcare services, and guarantee the right 
of all persons to a dignified life;  
• Foster the fundamental values of humanity and social inclusion 
in all aspects of life, including gender equality, the eradication of 
all forms of discrimination and dignity; 



383

• Increase youth engagement in the positioning of the SSE as a means 
to tackle the current health, socio-economic and environmental crises; 
• Promote the development and adoption of jointly built regulatory and 
legislative frameworks and local public policies supporting the SSE to 
bolster ecosystems; 
• Cooperate and coordinate with national, regional and local  
governments. All stakeholders – citizens, networks and SSE  
organizations – must engage in this process; 
• Support decentralized cooperation to improve local influence of the 
SSE.

We specifically ask local governments to: 
• Adopt a local development approach which incorporates SSE 
principles and values; 
• Strengthen the development of local and regional ecosystems by  
promoting innovative partnerships between traditional and/or informal 
economic agents, SSE agents and local governments; 
• Implement policies which promote the emergence of socially  
innovative local solutions and support their growth potential. 

We ask SSE agents to: 
• Step up North-South and South-South cooperation and exchanges,  
as well as exchanges between multiple actors in order to continue  
promoting the SSE and social innovation; 
• Promote new and lasting alliances between SSE enterprises to 
develop socially innovative projects, rooted in local communities;     
• Strengthen political advocacy for the adoption of policies and legal 
frameworks that favor the development of the SSE in partnership with 
governments, especially local ones; 
• Undertake research and develop specialized knowledge on the SSE; 
• Adopt a long-term approach to the promotion of the SSE in line with 
the UN SDGs; 
• Give priority to gender, race and intersectional perspectives;   
• Actively participate in the joint design of tools to measure and assess 
the effects of SSE initiatives.
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Déclaration du GSEF2021 Ville de Mexico

Le GSEF a joué un rôle clé dans la mobilisation des acteurs et des  
organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS) à l’international 
depuis sa création à Séoul en 2013. Le GSEF2021 se retrouve désormais 
à Mexico après s’être rendu à Montréal en 2016 et à Bilbao en 2018. Le  
Forum mondial est devenu une voix pour l’ESS au niveau mondial,  
appelant les gouvernements locaux, régionaux et nationaux à reconnaître  
le rôle vital joué par l’ESS pour relever les défis socio-économiques et  
environnementaux communs aux pays du monde entier.  

 La pandémie inattendue de la COVID-19 en 2020 a rendu  
impossible la tenue du GSEF2020 à Mexico. Malgré tout, le Forum virtuel 
mondial de GSEF s’est tenu avec succès du 19 au 23 octobre 2020,  
réunissant 8 500 participants.

 Aujourd’hui, en ce dernier jour de la 5ème édition, organisée dans 
un format hybride en raison de la crise actuelle, nous publions cette  
Déclaration pour exprimer l’engagement partagé de tous les participants 
à travers le monde, avec des contributions significatives du Mexique et de 
l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC).

APPEL À L’ACTION
Le GSEF2021 a fourni un espace d’échanges de connaissances et de  
développement de synergies entre les acteurs de l’ESS, qui réaffirment 
leur engagement pour ce qui suit :  

 Nous appelons tous les gouvernements et organisations 
internationales et régionales à :  

• Respecter le droit fondamental à l’égalité d’accès à des services  
sociaux de qualité, en particulier aux services de santé, et à garantir le 
droit à une vie digne pour tous ;
• Favoriser les valeurs fondamentales d’humanité et d’inclusion sociale 
dans tous les aspects de la vie, y compris l’égalité femmes-hommes, 
l’élimination de toutes les formes de discrimination, et la dignité ;
• Accroître la participation des jeunes au positionnement de l’ESS  
comme moyen de faire face à la crise sanitaire, socioéconomique et  
environnementale actuelle ; 
• Favoriser l’élaboration et l’adoption de cadres réglementaires et  
législatifs co-construits et permettre aux politiques publiques en faveur 
de l’ESS au niveau local de renforcer les écosystèmes ;
• Collaborer et travailler en coordination avec les gouvernements  
nationaux, régionaux et locaux. Toutes les parties prenantes – citoyens, 
réseaux et organisations de l’ESS – doivent participer à ce processus ; 
• Soutenir la coopération décentralisée afin de renforcer l’ancrage local 
de l’ESS. 

Nous appelons spécifiquement les gouvernements locaux à:  
•Adopter une démarche de développement local qui embrasse les  
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principes et les valeurs de l’ESS ; 
• Renforcer le développement des écosystèmes locaux et régionaux  
en favorisant des partenariats innovants entre acteurs de l’économie  
traditionnelle et/ou informelle, acteurs de l’ESS et gouvernements  
locaux; 
• Mettre en œuvre des politiques favorisant l’émergence locale de  
solutions socialement innovantes et soutenir leur capacité à se  
développer. 

Nous appelons les acteurs de l’ESS à :  
• Renforcer la collaboration et les échanges Nord-Sud, Sud-Sud et  
multi-acteurs afin de promouvoir davantage l’ESS et l’innovation sociale; 
• Promouvoir des alliances nouvelles et durables entre les entreprises de 
l’ESS afin de développer des projets socialement innovants, ancrés dans 
les communautés locales ; 
• Renforcer le plaidoyer politique pour l’adoption de politiques et de 
cadres juridiques propices au développement de l’ESS en partenariat 
avec les gouvernements, en particulier les gouvernements locaux ;
• Développer la recherche et l’expertise dans le domaine de l’ESS ; 
• Adopter une approche à long terme pour la promotion de l’ESS alignée 
sur les ODD de l’ONU ;  
• Prioriser le genre, la race et les approches intersectionnelles ; 
• S’engager activement dans la co-conception d’outils pour mesurer et 
évaluer l’impact des initiatives d’ESS. 
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