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Resumen:  El impacto positivo de los principios de las entidades de la economía social se ha anali-
zado ampliamente en la literatura, pero la dificultad de traducirlos a efectos cuantifica-
bles y valorables dificulta su desarrollo más allá del planteamiento del plano teórico. La 
hipótesis de partida del trabajo que se presenta es que los principios de la economía social 
motivan un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles, que se traduce en 
una contribución a la cohesión social en términos de empleo más inclusivo, estable y de 
mayor calidad. En particular, el trabajo se enfoca en Galicia, una región con un impor-
tante compromiso con la economía social y donde la cohesión social y territorial es un eje 
clave en su estrategia de desarrollo socioeconómico. El objetivo de este trabajo es cuantifi-
car la contribución diferencial que las empresas de economía social realizan a la cohesión 
social mediante un análisis de impacto sobre el empleo, desde una perspectiva macroeco-
nómica, utilizando técnicas cuantitativas de evaluación de impacto de tipo contrafactual, 
con datos para 2018 extraídos de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Los resultados 
muestran que la economía social gallega facilita el acceso al empleo de colectivos con 
dificultades. El empleo generado es de mayor calidad, muestra mejores salarios y una 
menor brecha salarial entre hombres y mujeres. Estas diferencias permiten aproximar el 
impacto que tendría la desaparición de los principios de la economía social en Galicia, un 
escenario alternativo en el que más de 6.600 trabajadores/as perderían su empleo, más de 
5.000 trabajarían en peores condiciones laborales, y además más de 20.000 trabajadoras 
cobrarían menores salarios, sólo por su condición de mujer. Por último, el sector de servi-
cios sociales y educativos perdería casi 14.000 trabajadores/as por su menor desarrollo. 

  Palabras clave: Economía social; Galicia; cohesión social; empleo; condiciones laborales; 
brecha salarial; mujer.
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Abstract:  The positive impact of the principles shared by social economy’s entities has been analysed 
in the literature. But the difficulty in specifying the contribution of the differentiating 
and intrinsic values from a quantitative perspective has limited the analysis beyond 
that theoretical approach. The work presented assumes that the principles of social 
economy are associated to a differentiated behaviour in comparison to profit-seeking 
firms. This entails a contribution to social cohesion in terms of more inclusive and stable 
jobs, with higher quality. In particular, we apply our methodology to Galicia, a Spanish 
region with an important commitment to social economy. The objective of the paper is 
to quantify the specific contribution that social economy makes to social cohesion in 
terms of employment. For that purpose, we conduct an impact analysis with quantitative 
contrafactual techniques with data of Continuous Sample of Working Histories for 2018, 
where we identify entities pertaining to social economy. The results obtained confirm 
that social economy in Galicia facilitates the access to employment to groups with 
difficulties in that sense. Moreover, the employment is associated to higher retributions 
and lower gender wage gap. The differences compared to profit-seeking firms allow the 
approximation of what would be the impact if social economy’s firms lose their specific 
values and behave as profit-seeking ones. In this alternative scenario more than 6.600 
workers would lose their jobs, over 5.000 would work under poorer labor conditions and 
over 20.000 female workers would earn less just because of their gender condition. Lastly, 
the education and social services sector would lose almost 14.000 workers due to a lower 
development of the sector.

  Keywords: Social economy; Galicia; social cohesion; working conditions; employment; 
gender gap; women.

1. INTRODUCCIÓN

La Economía social (ES) tiene cada vez 
mayor presencia en el debate político, 
no solo a nivel estatal sino también 

internacional, en especial en el contexto de la 
Agenda para Desarrollo Sostenible 2030 de 
Naciones Unidas. La contribución de la eco-
nomía social a un crecimiento económico más 
sostenible, en línea con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) es clara (Chaves-Avila 
y Gallego-Bono, 2020, UNTFSSE, 2019), inclui-
dos los aspectos relacionados con el empleo. 
En este sentido, la economía social genera un 
empleo más resiliente en periodos de crisis 
(Borzaga, Salvatori y Bodini, 2017, Monzón y 
Chaves, 2016). Asimismo, sus entidades mues-
tran una mayor calidad del empleo en ciertos 
aspectos cruciales en la generación de empleo 
inclusivo, como la igualdad entre hombres y 
mujeres, la no discriminación o una mayor di-
versidad (Castro, Bandeira y Santero-Sánchez, 
2020, Martinez-León, Olmedo-Cifuentes, Mar-
tínez-Victoria y Arcas-Lario, 2020, Meliá-Mar-
tí, Tormo-Carbó y Juliá-Igual, 2020).

A pesar del reconocimiento creciente de 
la ES como elemento clave, persisten múlti-
ples limitaciones a la hora de visibilizar su 
contribución a la sociedad, en parte debido a 
que dicha contribución supera los límites de 
la esfera económica y se adentra en el ámbito 
de la utilidad y del bienestar social, con una 
implicación directa sobre la cohesión social y 
territorial, conceptos de mayor complejidad en 
términos de medición. 

El impacto positivo de los principios de las 
entidades de la economía social en las condi-
ciones de trabajo se ha discutido ampliamente 
en la literatura (Dacheux y Goujon, 2011, Du-
que, Meza, Giraldo y Barreto, 2021, Rincón y 
López, 2021), pero la dificultad de traducirlos 
a efectos cuantificables valorables y las limita-
ciones en la información cuantitativa existen-
te, han limitado el desarrollo de herramientas 
de análisis aplicado en comparación con el de-
sarrollo conceptual y teórico. En las últimas 
décadas se ha visto un creciente interés por 
comprender el impacto de las organizaciones 
más allá de sus resultados económicos y así 
poder captar otros factores importantes como 
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su contribución al bienestar de los seres hu-
manos o a la sostenibilidad ambiental, aspec-
tos que no quedan recogidos en las variables 
tradicionales puramente económicas y finan-
cieras (Barraket y Yousefpour, 2013, Duguid, 
2017). Este esfuerzo forma parte del interés 
por comprender el impacto global de una or-
ganización y es especialmente relevante en 
aquellas que no tienen una actividad econó-
mica de mercado (asociaciones, fundaciones, 
ONGs…) o que, como las empresas de ES, 
tienen unos valores propios que priorizan a 
las personas (impacto social) por encima del 
capital (impacto económico). Por ello, es fun-
damental incorporar al análisis económico, 
otras dimensiones de la contribución de la ES 
a la sociedad, como lo son su contribución a la 
cohesión social y territorial. 

En lo relativo a la cohesión social, en el im-
pacto social se incluyen todas las consecuen-
cias sociales y culturales para la comunidad 
de cualquier acción pública o privada que 
altere las formas en que las personas viven, 
trabajan, se relacionan entre sí y se organi-
zan para satisfacer sus necesidades (Dufour, 
2015). Ahondando en la medición teórica de 
ese valor social asociado a la actividad de 
las entidades de la economía social, Gadrey 
(2006) vincula la utilidad social a la actividad 
de sus entidades, cuyo objetivo es contribuir 
a la reducción de las desigualdades sociales 
y económicas, luchando contra las diferentes 
formas de discriminación, desigualdad, mar-
ginalidad y exclusión. 

El desarrollo de metodologías y herramien-
tas para la cuantificación del impacto social, 
es relativamente reciente y principalmente 
centrada en su aplicación a nivel empresarial, 
y sectorial (Christianson, 2015, Duguid, 2017, 
Retolaza, San-José y Ruíz-Roqueñi, 2015). Sin 
embargo, sigue siendo un reto y una cuestión 
pendiente, valorar la contribución de la ES de 
forma agregada a algunos de los problemas 
estructurales abordados por los ODS, como los 
asociados a un empleo más inclusivo y de ma-
yor calidad o la igualdad de género (Ben-Ner, 
2018, Borzaga, Salvatori y Bodini, 2017, Cas-
tro, Bandeira y Santero-Sánchez, 2020).

Desde una perspectiva macroeconómica, 
los trabajos de Castro et al. (Castro et al., 
2013, Castro et al., 2020) han abordado algu-
nos de esos aspectos estructurales. Partiendo 
de una identificación de las implicaciones de 
los principios rectores de la ES en términos de 
cohesión social y territorial, han sido pioneros 
en la valoración agregada, desde una perspec-
tiva de empleo, pero también monetariamen-
te, de la contribución específica de dichos prin-
cipios. Este tipo de análisis realizado a nivel 
nacional, no se ha trasladado a nivel regional. 
Sin embargo, la importancia de la ES en las 
diferentes comunidades autónomas, visibili-
zada en diferentes Libros Blancos (Cancelo y 
Botana, 2019 y 2020) y, en documentos y artí-
culos de investigación, deja abierta la puerta a 
profundizar en la medición de su impacto a la 
cohesión social y territorial regional.

El objetivo de esta investigación es cuanti-
ficar la contribución diferencial que el conjun-
to de las entidades de la economía social rea-
lizan en Galicia. En particular nos centramos 
en la contribución a la cohesión social en tér-
minos de sostenibilidad del empleo. La tesis 
de partida es que los principios que comparten 
estas entidades motivan un comportamiento 
diferente al de las empresas mercantiles en 
cuanto a la composición de sus plantillas, las 
condiciones de trabajo, su especialización pro-
ductiva y su ubicación geográfica, entre otros. 
Para traducir ese comportamiento diferente 
a términos cuantitativos, el presente trabajo 
aplica técnicas cuantitativas de tipo contra-
factual, unas de las más completas a la hora 
de realizar análisis de impacto, en este caso 
aplicadas a la contribución que las entidades 
de la ES tienen sobre la cohesión social a tra-
vés del tipo de empleo que generan.

El trabajo que se presenta contribuye a 
la literatura desde dos perspectivas. En pri-
mer lugar, avanza en la aplicación a nivel 
regional de técnicas cuantitativas que per-
miten avanzar en la aportación de la ES a la 
sociedad. Una de las principales dificultades 
para avanzar en el conocimiento de la ES es 
su inadecuada representación en las fuentes 
estadísticas, especialmente en lo relativo a su 
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tejido empresarial y el empleo que genera. Al 
respecto, hay cierta información para algunos 
tipos de entidades como las cooperativas1, las 
sociedades laborales o las cofradías de pesca-
dores, pero otras no tienen representación en 
las fuentes oficiales. La Muestra Continua de 
Vidas Laborales (MCVL) es la única fuente de 
datos estadísticos que permite identificar las 
entidades que forman parte de la ES y a sus 
trabajadores/as. Más aún, la MCVL incluye 
información estadística sobre toda la vida la-
boral de las personas incluidas, permitiendo 
analizar cuestiones claves en la calidad del 
empleo como lo es su estabilidad. En ese sen-
tido, se analizan las vidas laborales a lo largo 
del periodo 2009-2017 (crisis y recuperación 
económica), publicadas en la MCVL de 2018. 
Este aspecto es fundamental para aportar 
evidencia empírica al argumento de la mayor 
resiliencia del empleo en ES.

En segundo lugar, aporta información cla-
ve a la hora de dimensionar la contribución de 
la ES a la realidad de Galicia, sirviendo de ar-
gumento a favor de los programas de apoyo al 
sector. En este sentido, Galicia es una región 
donde la ES ha ido ganando protagonismo y, 
por ejemplo, en 2016 aprobó una legislación 
propia en la materia, la Ley de Economía So-
cial de Galicia, y en 2019 aprobó su estrategia 
de ES para el periodo 2019-2021. 

El artículo sigue la siguiente estructura. 
En primer lugar, se presentan los principa-
les aspectos de la metodología seguida, inclu-
yendo la definición conceptual de ES para su 
estudio en Galicia, el diseño de los grupos de 
control y la estrategia cuantitativa seguida. 
Seguidamente se realiza una breve descrip-
ción de la dimensión de la ES en Galicia como 
marco contextual del análisis llevado a cabo. A 
continuación, se presentan los resultados ob-
tenidos para las dimensiones teóricas identifi-
cadas en la aproximación metodológica. Final-

1 Merece la pena destacar la iniciativa de la Universidad 
de Vigo para dar información detallada de cooperativas ga-
llegas a través de la aplicación SaVES: https://saves.uvigo.gal/
Busca-coop/

mente, se incluye una sección de conclusiones 
y futuras líneas de trabajo. 

2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

2.1.  Delimitación conceptual de  
la economía social en Galicia

La aproximación metodológica de esta in-
vestigación parte de la delimitación concep-
tual de la economía social. No existe un con-
senso internacional a la hora de definir qué es 
economía social o qué elementos se incluyen 
en dicha acepción. En España, la aprobación 
de la Ley de Economía Social 5/2011, ha veni-
do a establecer un marco normativo de refe-
rencia para el sector, que ha clarificado su de-
limitación. Así, en su artículo 2 señala que: “Se 
denomina economía social al conjunto de las 
actividades económicas y empresariales, que 
en el ámbito privado llevan a cabo aquellas 
entidades que, de conformidad con los princi-
pios recogidos en el artículo 4, persiguen bien 
el interés colectivo de sus integrantes, bien el 
interés general económico o social, o ambos”.

El artículo 4 de la Ley recoge cuáles son los 
principios orientadores de la economía social: 
primacía de las personas y del fin social sobre 
el capital, aplicación de los resultados obteni-
dos de la actividad económica principalmente 
en función del trabajo aportado por las socias 
y los socios y, en su caso, al fin social, promo-
ción de la solidaridad interna y con la socie-
dad, e independencia respecto a los poderes 
públicos. En relación con la promoción de la 
solidaridad interna y la sociedad (art. 4.c) se 
defiende que la economía social debe favore-
cer el compromiso con la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, la cohesión 
social, la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social, la generación de empleo es-
table y de calidad, la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral y la sostenibili-
dad. Estos aspectos concretos son utilizados 
en la delimitación teórica de los efectos sobre 
la cohesión social que se van a contrastar en 
este trabajo.

 https://saves.uvigo.gal/Busca-coop/
 https://saves.uvigo.gal/Busca-coop/
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La Ley, en su artículo 5 recoge los tipos de 
entidades que forman parte de la economía 
social: las cooperativas, las mutualidades, las 
fundaciones y las asociaciones que lleven a 
cabo actividad económica, las sociedades la-
borales, las empresas de inserción, los centros 
especiales de empleo, las cofradías de pescado-
res, las sociedades agrarias de transformación 
y las entidades singulares creadas por normas 
específicas que se rijan por los principios esta-
blecidos en la norma señalada.

En relación con la normativa regional, la 
Ley 6/2016 de Economía Social de Galicia, in-
cluye dentro de la delimitación de las entida-
des pertenecientes a la ES las recogidas en la 
ley 5/2011, así como a las comunidades y man-
comunidades de montes vecinales en mano 
común. Asimismo, pueden formar parte de la 
economía social de Galicia las entidades que 
realicen actividad económica y empresarial, 
cuyas reglas de funcionamiento respondan a 
los principios regulados en el artículo 5, y que 
sean incluidas en el Catálogo gallego de enti-
dades de la economía social.

Respecto al ámbito territorial del estudio, 
la Ley 6/2016 de Economía Social de Galicia 
indica en su artículo 4, que es de aplicación 
al conjunto de entidades de Economía Social 
cuyo domicilio social se radique en Galicia y que 
desarrollen su actividad empresarial y económi-
ca principalmente en su ámbito territorial, sin 
perjuicio de las competencias que puedan co-
rresponder al Estado. Además, se entiende que 
una entidad desarrolla su actividad empresarial 
y económica principalmente en Galicia cuando 
esté inscrita en el registro gallego que le corres-
ponda en razón a su naturaleza.

En relación al ámbito sectorial de este aná-
lisis, se incluyen todas las ramas de actividad. 

2.2.  Delimitación de las entidades de 
economía social en la Muestra 
Continua de Vidas Laborales

Con la finalidad de desarrollar este 
análisis de impacto socioeconómico de los 

principios de la ES, se ha seleccionado como  
fuente estadística la Muestra Continua de  
Vidas Laborales (MCVL), en la que sí es 
posible, con ciertas restricciones, identi-
ficar a los/as trabajadores/as del conjunto 
de empresas y entidades de la ES gallega 
y obtener alguna información sobre sus ca-
racterísticas. 

La MCVL, publicada anualmente por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social de 
España, es un conjunto de datos construido 
a partir de registros administrativos, me-
diante un sistema de muestreo aleatorio 
simple, de la que se extrae una muestra re-
presentativa (4%, correspondiente a aproxi-
madamente a 1,2 millones de personas) de 
la población inscrita en la Seguridad Social 
durante el año muestral, 2017 en nuestro 
caso, incluidos los/as trabajadores/as en ac-
tivo y los/as beneficiarios/as de las presta-
ciones por desempleo. 

La información contenida en la MCVL se 
organiza en torno a la persona física, si bien 
gran parte de dicha información se refiere a 
situaciones (trabajar, cobrar prestaciones, 
etc.) de las cuales una misma persona nor-
malmente habrá tenido varias a lo largo de 
su vida. En lo referente a trabajadores/as, 
las relaciones que aparecen corresponden o 
bien a episodios de trabajo por cuenta ajena 
o propia (altas laborales) o bien a etapas 
en las que la persona ha estado en alguna 
situación que da lugar a su inclusión en la 
población de referencia como, por ejemplo, 
cotizar mediante Convenio Especial o perci-
bir subsidio de desempleo.

En este contexto, la identificación de 
las entidades de la ES se realiza a través 
de la información contenida en los registros 
correspondientes a sus trabajadores/as. En 
particular, se han considerado dos métodos 
de identificación:

a.– Identificación directa: utilizada para 
aquellos colectivos que puedan ser identifica-
bles directamente a través de una determina-
da variable. Este es el caso de las cooperativas 
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(con letra F en su CIF), de las sociedades labo-
rales (con código 5180 en el código de cuenta 
de cotización del empleador) y de las asocia-
ciones y fundaciones (letra G2 en el CIF).

b.– Identificación indirecta: hace referen-
cia a la identificación de colectivos indirecta-
mente mediante la utilización de variables 
relacionadas con su actividad y/o con las 
características de sus trabajadores/as. Esta 
identificación depende de las características 
particulares de los propios colectivos a iden-
tificar o bien de sus trabajadores/as. Este mé-
todo se ha utilizado para el resto de colectivos 
de ES, dada la imposibilidad de una identifi-
cación directa.

		Centros especiales de empleo: Se han 
considerado aquellas entidades jurí-
dicas cuya plantilla está formada por 
al menos un 70% de trabajadores/as 
con un grado de discapacidad recono-
cido de un 33% o más. De cara a evitar 
posibles errores de estimación debido 
a la metodología empleada, se han te-
nido en cuenta sólo las entidades cuya 
estimación de tamaño, por número de 
trabajadores, es de 10 o más personas. 

		Sociedades Agrarias de Transforma-
ción: Se han identificado utilizando 
conjuntamente la letra CIF (letra V, 
correspondiente a otros tipos de enti-
dades no definidas en el resto de cla-
ves, dentro de la cual se inscriben este 
tipo de entidades) y los códigos de acti-
vidad económica de la CNAE-2009 co-
rrespondientes a los sectores de agri-
cultura, industria de la alimentación y 
la bebida, transformación de alimentos 
y bebidas y comercio al por mayor de 
dichos productos.

		Comunidades de Montes Vecinales en 
Mano Común: Se han identificado uti-

2 de este grupo, se eliminaron los partidos políticos, sin-
dicatos y asociaciones empresariales, así como las fundaciones 
públicas.

lizando conjuntamente la letra CIF 
(letras V, y E tras una revisión de las 
letras que utilizan distintas comunida-
des de montes gallegas) y los códigos de 
actividad económica de la CNAE-2009 
correspondientes a los sectores de silvi-
cultura (códigos 021, 022, 023 y 024).

		Cofradías de pescadores: Se han iden-
tificado considerando la letra CIF vin-
culada al tipo de entidad (letras F, G 
y V atendiendo a la revisión realizada 
entre las cofradías de Galicia) y el régi-
men de cotización de los trabajadores 
(diferentes tipos de Régimen Especial 
de los Trabajadores del Mar).

		Mutualidades: Se han identificado uti-
lizando conjuntamente la letra CIF 
(letra V, correspondiente a otros tipos 
de entidades no definidas en el resto 
de claves) y los códigos de actividad 
económica de la CNAE-2009 para las 
mutuas de previsión social (código 651, 
relativo a seguros).

Respecto a las entidades singulares, se 
han podido identificar en base a la valoración 
conjunta de la CNAE-2009 y número de em-
pleados/as reflejados en la muestra, teniendo 
en cuenta el factor de elevación y realizando 
comparaciones con fuentes alternativas sobre 
el tamaño de dicha entidad singular. No se 
han podido identificar en la MCVL (2017), ni 
de forma directa ni indirecta, a las empresas 
de inserción. 

Por último, se realiza una depuración refe-
rente a las entidades que pueden encuadrar-
se en dos definiciones, como es el caso de los 
Centros Especiales de Empleo, que pueden 
adoptar cualquier forma jurídica. El criterio 
es que aquellas entidades que se identifican 
como centros especiales de empleo, se con-
sideran en este grupo y no en otro. De igual 
forma las cofradías de pescadores no se tie-
nen en cuenta en cooperativas (letra F), aso-
ciaciones (letra G), ni sociedades agrarias de 
transformación (letra V). 
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Una vez identificados los/as trabajadores/
as en la muestra, se obtiene la identificación 
simultánea del tipo de entidades dentro de la 
economía social. En términos de contabilidad 
nacional, estas pueden agruparse en sectores 
institucionales que, en función del tipo de pro-
ductor, se clasifican en subsector de mercado 
o de no mercado (Comité Económico y Social 
Europeo, 2016, Generalitat Valenciana y CI-
RIEC, 2018). Dentro de las de no mercado se 
incluyen las asociaciones y fundaciones, y el 
resto de tipos de entidades, son de mercado. 
En nuestro trabajo, no se hace la distinción 
entre ambos, puesto que se agrega la totali-
dad del sector de la ES en la región.

De cara a seleccionar los/as trabajadores/
as cuyas relaciones laborales dan lugar a la 
identificación de las empresas de la ES se 
ha seleccionado a aquellos/as trabajadores/
as que están en situación de alta laboral en 
la Seguridad Social, es decir que están tra-
bajando, a 1/1/2018, de forma que se puedan 
identificar a las empresas activas a finales de 
2017, año de referencia del estudio. 

Por último, especificar que el análisis se 
apoya en una muestra de empresas y entida-
des que tienen una o más personas emplea-
das por cuenta ajena a fecha de 1/1/2018. En 
este sentido, no incluye aquellas empresas 
que están integradas sólo por trabajadores 
por cuenta propia y, por tanto, las cifras pre-
sentadas pueden estar infraestimadas.3

2.3.  Aproximación metodológica a  
los efectos diferenciales de  
los valores de la ES

La metodología empleada se basa en el 
uso de técnicas cuasi-experimentales con 
contrafactuales. Se parte del marco teóri-

3 Esta posible infraestimación se produciría sólo en las 
cifras referidas a empresas ya que en las variables referidas a 
trabajadores/as sí se incluyen aquellas personas con empleo 
por cuenta propia dentro de la ES.

co diseñado en Castro et al. (2013) donde 
se identifican los efectos diferenciales que 
tienen las entidades de la ES, asociados a 
la utilidad social, en términos de cohesión 
social (Figura 1). A partir de la conceptua-
lización de los efectos teóricos, se realiza 
un análisis empírico donde se puede con-
trastar el comportamiento diferencial de la 
ES gallega. En concreto, su contribución a 
la cohesión social se va a medir a través de 
la incorporación a sus plantillas de colecti-
vos con dificultades de acceso al empleo, las 
condiciones de trabajo, la igualdad de opor-
tunidades y la contribución a la existencia 
de una oferta amplia de servicios sociales y 
educativos.

La metodología empleada plantea com-
parar dos escenarios (Figura 2). En el esce-
nario A, se encuentran las empresas de la 
ES gallega, que actúan en la economía, con 
los principios y valores propios que caracte-
rizan al sector, en concreto, aquellos que se 
encuentran definidos en el artículo 4.c)4 de 
la Ley 5/2011. La hipótesis de trabajo es que 
estos principios se muestran a través de un 
comportamiento diferente al de las empre-
sas mercantiles, y que están recogidos en 
los efectos teóricos definidos (Figura 1). Así 
pues, la contribución diferencial de la ES se 
contrasta al comparar el escenario A con el 
B, que trata de dar respuesta a qué pasaría 
si perdiesen sus “principios”, y se comporta-
sen como empresas mercantiles.

La simulación proporcionará informa-
ción básica sobre el empleo (volumen, ca-
lidad, grupos empleados, etc.) e ingresos 
(salarios). 

4 Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad 
que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión 
social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la 
generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
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FIGURA 1. EFECTOS DIFERENCIALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL  
EN TÉRMINOS DE COHESIÓN SOCIAL 

• Ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo
– Mujeres mayores de 45 años
– Personas mayores de 55 años
– Personas con discapacidad
– Personas en situación de exclusión social
– Personas con bajo nivel de cualificación

• Calidad en el empleo
– Trayectorias laborales
– Tipo de contrato
– Tipo de jornada
– Salarios

• Igualdad de oportunidades
– Diferencias de género en las condiciones laborales
– Diversidad en la dirección
– Excedencias para el cuidado de hijos/as

• Contribución a la existencia de una oferta amplia de servicios sociales y educativos
– Servicios sociales
– Servicios de educación

APORTACIÓN A LA COHESIÓN SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.

FIGURA 2. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL IMPACTO  
DE LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Comparación entre la realidad y un escenario alternativo Comparación entre la realidad y un escenario alternativo 

Comportamiento Comportamiento 

-Contratación -Contratación 
-Especialización productiva-Especialización productiva
-Localización -Localización 

Empresas y 

entidades de la ES 

ESCENARIO AESCENARIO A

Empresas de la 

economía mercantil

ESCENARIO BESCENARIO B

MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Fuente: Elaboración propia.
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El proceso de comparación de escenarios 
requiere de un desarrollo por fases. En la pri-
mera, se diseñan los grupos de control, para 
obtener un grupo de empresas mercantiles con 
características empresariales equivalentes a 
las entidades de ES, para que el contraste de 
comportamientos diferenciales pueda ser aso-
ciado a la única característica diferente entre 
ambos, esto es, sus principios orientadores.

En una segunda fase, se identifican las 
variables para medir los efectos teóricos y se 
contrastan las diferencias de valores medios 
en ambos grupos, de ES y de control. Si las di-
ferencias son estadísticamente significativas 
según los contrastes elegidos, en la tercera 
fase, se cuantifica el efecto del comportamien-
to diferencial en relación al empleo y a sus 
condiciones laborales.

Para aclarar los pasos en la metodología 
se presenta el siguiente ejemplo, que forma 
parte del análisis empírico. Uno de los prin-
cipios orientadores de la ES es la igualdad 
de oportunidades. Un colectivo afectado por 
la posible discriminación en el mercado la-
boral es el de las personas con discapacidad, 
y como tal, se considera como efecto teórico 
del impacto que tiene la ES sobre la cohesión 
social, la ocupación de este colectivo en el ac-
ceso al empleo. La conceptualización teórica 
del efecto se mide empíricamente a través de 
la variable del porcentaje de personas con 
discapacidad que trabajan. Seguidamente se 
analiza el comportamiento de dicha variable 
en la ES y en el grupo de control. La compa-
rativa de los valores medios de la variable en 
ambos grupos se contrastan estadísticamen-
te y, en este caso, se aceptan las diferencias 
(13% en ES vs 2% en el grupo de control, en 
Tabla 3). Una vez identificado el comporta-
miento diferencial en este aspecto, se cuanti-
fica el número de empleos que perdería este 
colectivo, si la ES abandonara sus principios 
y se comportase como una empresa mercan-
til. Finalmente, los resultados se elevan se-
gún los coeficientes calculados utilizando los 
datos de población (entidades y trabajadores/
as) de la ES gallega. En este caso, se perde-

rían 4.578 empleos de personas con discapa-
cidad en la región (Tabla 15).

Este proceso se ha seguido para cada uno 
de los efectos teóricos identificados sobre la 
cohesión social, una vez elegidas las variables 
para la medición de cada efecto. La aplicación 
de la metodología descrita implica comparar 
la situación de las empresas (y sus trabajado-
res/as) de la ES (grupo de tratamiento en la 
metodología de contrafactuales – Escenario 
A), afectadas por los principios diferenciado-
res que caracterizan a esas entidades, frente 
a empresas (y sus trabajadores/as) de “fuera 
de la ES”, sociedades anónimas y de respon-
sabilidad limitada, que forman el grupo de 
control (Escenario B). En particular, cuando 
comparamos ambos grupos, nos enfocamos 
en el efecto del “tratamiento”, equivalente al 
comportamiento diferencial por sus valores 
y principios propios, sobre diferentes carac-
terísticas laborales, de actividad económica, 
geográficas, etc., comprobando si el comporta-
miento diferencial entre grupos se contrasta 
de forma estadística. Dado que las personas 
no se asignan aleatoriamente a la ES ni a las 
empresas de tipo capitalista, utilizamos un 
enfoque cuasi-experimental para el análisis 
de impacto (Manetti, 2014).

2.4.  Diseño de grupos de comparación: 
economía social y grupo de control

El diseño de los grupos de control debe 
tener en cuenta que los elementos deben ser 
estadísticamente equivalentes o comparables. 
Al respecto se ha trabajado con la hipótesis de 
que las principales características de una em-
presa en términos de influencia en su compor-
tamiento son su tamaño y sector de actividad. 
Tradicionalmente se ha vinculado un mayor 
tamaño de la empresa a mejores condiciones 
laborales en aspectos como seguridad, esta-
bilidad o salarios, si bien existe cierto debate 
sobre la continuidad de este argumento (Oid 
y Idson, 1999; Winter-Ebmer, 2001). Por su 
parte, el sector de actividad se utiliza para 
recoger aspectos como las diferencias en pro-
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ductividad y valor añadido de las actividades 
que realizan las empresas, así como la posible 
influencia de convenios sectoriales sobre las 
condiciones laborales.

Así, en primer lugar, se obtiene el per-
fil de la muestra de las entidades de la ES 
en cuanto a sector de actividad y tamaño, 
que luego se reproduce al construir el grupo 
de control (GC), con la misma distribución 
cruzada que la muestra de entidades de ES. 
Se han igualado las distribuciones a 2 dígi-
tos de la CNAE-2009 y para cuatro tramos 
de tamaño empresarial (microempresas, 
pequeñas empresas, empresas medianas y 
grandes empresas). Esta amplia desagrega-
ción sectorial permite un mejor ajuste a la 
realidad de la ES gallega.

Una vez definidos los dos grupos, se ob-
tiene dos muestras de trabajadores/as, una 
para la ES y otra para la economía no social. 
Dada la importancia del sector de actividad y 
del tamaño empresarial en las condiciones de 
trabajo, en los casos que ha sido necesario, se 
han utilizado coeficientes de ponderación para 
igualar las estructuras sectoriales y de tama-
ño de ambas muestras de trabajadores/as.

Por otra parte, para la utilización de las 
trayectorias laborales y los salarios, es ne-
cesario trabajar con submuestras. En el pri-
mer caso, se analiza la vida laboral de las 
personas incluidas en la muestra a partir de 
2009 (lo que supone 9 años de vida laboral, 
desde 2009 hasta 2017 inclusive). En este 
sentido no se eliminan las relaciones que 
empiezan antes de 2009, siempre que estu-
viesen activas en dicho año ya que contaban 
con información en todas las variables rele-
vantes. Y en esta submuestra de trayecto-
rias laborales, para el caso de trabajadores/
as pertenecientes a la ES, se tiene en cuenta 
únicamente el recorrido laboral realizado 
dentro de empresas de dicho grupo. Por tan-
to, empezando por la última relación laboral 
se han considerado las anteriores siempre 
que se cumpliese el requisito de que el em-
pleador/a perteneciese a la ES. 

Para el análisis de los salarios se utilizan 
los datos recogidos en los registros conteni-
dos en el “Resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimien-
tos de trabajo, de determinadas actividades 
económicas, premios y determinadas impu-
taciones de renta” (modelo 190) que obliga-
toriamente deben entregar los retenedores 
(empleadores/as) a la Agencia Tributaria y 
que permiten determinar una variable apro-
ximada del salario bruto percibido en 2017. 
Al respecto, se debe tener en cuenta que la 
MCVL recoge la información correspondien-
te al régimen fiscal común, y, por lo tanto, 
la información para Galicia está disponible. 

Con objeto de medir los aspectos diferen-
ciales de las empresas de ES, se contrastan 
estadísticamente las características en el 
grupo de ES y el de control. Para ello, se han 
utilizado cuatro grupos diferenciados de ES y 
GC integrados por: empresas y entidades, tra-
bajadores/as por cuenta ajena, trabajadores/
as por cuenta ajena con información sobre sus 
salarios y trabajadores/as por cuenta ajena con 
información sobre sus trayectorias laborales 
(Figura 3). En el caso de los salarios, se han 
incluido sólo trabajadores/as que han estado 
trabajando a jornada completa durante todo 
el año 2017. La submuestra para el análisis de 
las trayectorias incluye aquellas personas que 
desde el año 2009 han estado siempre ocupa-
das en ES.

Por último, se consideran comportamien-
tos diferenciales aquellos vinculados a di-
ferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos de tratamiento y control 
(niveles de significatividad inferiores al 5%). 
A tales efectos se utilizan test paramétricos 
(contrastes ANOVA para la diferencia de 
medias o contraste de la Chi-Cuadrado), una 
vez constatados el cumplimiento de los re-
quisitos de normalidad y homocedasticidad 
de las distribuciones de las variables5.

5 los resultados de estos test pueden solicitarse a la auto-
ra de correspondencia.
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FIGURA 3. TAMAÑO DE LAS MUESTRAS UTILIZADAS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL 
EN GALICIA Y PARA SUS RESPECTIVOS GRUPOS DE CONTROL. AÑO 2017

  

MCVL 383 entidades de ES
10.395 empresas mercantiles que no pertenecen a la ES

  

Entidades/empresas

Trabajadores/as

Salarios y variables fiscales

Trayectorias laborales 

383

1.163

579

910

563

856

1.118

361

37.995 trabajadores/as ocupados/as residentes en Galicia a 01/01/2018
10.778 empresas empleadoras con sede social en Galicia

Tamaño de las muestras de Economía Social y Economía Mercantil

        Variables de control: tamaño empresarial y sector de actividad 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS CON GRUPOS DE CONTROL

ECONOMÍA MERCANTILECONOMÍA SOCIAL

Fuente: Elaboración propia a partir de la MCVl 2017.

3.  LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE GALICIA

En esta sección se incluye, a modo de con-
texto del análisis realizado, una primera pa-
norámica del tejido productivo de la ES galle-
ga y de su peso en el empleo, construida sobre 
la muestra obtenida en la MCVL y fuentes 
alternativas específicas para Galicia. 

3.1.  Características de las empresas 
de la economía social en Galicia

Atendiendo a los resultados del Libro 
Blanco de la Economía Social en Galicia 

(Cancelo y Botana, 2019) y a estimaciones 
propias basadas en la MCVL, las comuni-
dades de montes son las entidades más nu-
merosas, representando cerca del 40% del 
total de entidades, seguidas de las asociacio-
nes y fundaciones (20,1%), de las coopera-
tivas (18,0%), y de las sociedades agrarias 
de transformación (14,6%). Sin embargo, 
las asociaciones y fundaciones aglutinarían 
más de un tercio del total del empleo de la 
ES gallega (35,5%), seguidas de las coopera-
tivas (20,2%) y de las cofradías de pescado-
res (17,5%). El resto de las entidades repre-
sentan porcentajes de entre el 4% y el 7% 
(Gráfico 1).
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA ECONOMÍA  
SOCIAL GALLEGA ATENDIENDO AL TIPO DE ENTIDAD. AÑO 2019

 Fuente: libro Blanco de la Economía social en Galicia (Cancelo y Botana, 2019) y elaboración propia.

La distribución sectorial de la ES es uno de 
sus rasgos más distintivos respecto a la econo-
mía mercantil (Gráfico 2). La ES muestra una 
alta concentración en algunos sectores como 
Cultura y ocio (aglutina el 19,1% de las enti-
dades y el 7,8% del empleo de la ES); Servicios 
sociales (17,0% y 21,1%); Educación (14,6% y 

13,0%); Agricultura y pesca (9,1% y 6,2%). Otros 
sectores concentran una parte significativa del 
empleo, como el sector de Comercio y servicios 
personales (9,1% de las empresas y el 9,7% 
del empleo), la industria manufacturera (8,6% 
y 9,7%) o el sector de servicios a las empresas 
(13,7% del empleo, 9,1% de las entidades).

GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN GALICIA. AÑO 2017

 Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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Si comparamos esta distribución con la 
existente para la economía mercantil, se ob-
serva con mayor claridad la especialización 
productiva de la ES. El índice de especializa-
ción6 permite relativizar la concentración sec-
torial de la ES frente a la economía mercantil 
(Grafico 3). La ES muestra una fuerte especia-
lización en Servicios sociales (el peso relativo 
de este sector en la economía social es 12 veces 
superior al que tiene en la economía mercan-
til), Cultura y ocio (6,5 veces superior), Edu-
cación (5 veces superior) y Sanidad (2 veces 

6 Este índice se define como el ratio entre el peso del em-
pleo del sector i en el total del empleo de la economía social 
y el peso del empleo del sector i en el total del empleo de la 
economía mercantil, multiplicado por 100.

superior). Por el contrario, su presencia es re-
lativamente reducida en Transporte y correos 
y Comercio y servicios personales y Otros 
servicios (su peso es sólo el 40% del peso que 
este sector tiene en la economía mercantil), en 
Hostelería y restauración, y Telecomunicacio-
nes y sociedad de la información (el peso de 
estos sectores alcanza apenas el 30% del peso 
que tienen en la economía mercantil) y más 
aún en energía, agua y gestión de residuos (su 
peso es apenas un 10% del que tiene en la eco-
nomía mercantil).

GRÁFICO 3. ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL  
FRENTE A LA ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA. AÑO 2017. ÍNDICE  

DE ESPECIALIZACIÓN (economía mercantil =100)
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 Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

Un segundo e importante rasgo carac-
terístico de las empresas y entidades de la 
economía social es su mayor tamaño medio, 
aspecto que se observa claramente en la dis-
tribución de sus empresas y entidades por 

tramos de tamaño. Así, mientras que en la 
economía mercantil el 68,6% son microem-
presas, en la ES el porcentaje desciende 
hasta el 51,2%. Por el contrario, el peso de 
las empresas pequeñas es 10 puntos porcen-
tuales superior (33,9% frente a 23,5%); el de 
empresas medianas alcanza el 13,1% frente 
al 6,8% en la economía mercantil y el de las 
grandes empresas el 1,8% frente al 1,2% en 
la economía mercantil (Tabla 1).



EStUdioS

96  REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 153

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA ECONOMÍA  
SOCIAL Y DE LA ECONOMÍA MERCANTIL POR TRAMOS DE TAMAÑO EN GALICIA.  

AÑO 2017. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

Tamaño (Nº trabajadores/as) Economía social total Economía mercantil

Microempresas (1– 10) 51,2% 68,6%

Pequeñas empresas (11-50) 33,9% 23,5%

Medianas empresas (51-250) 13,1% 6,8%

Grandes empresas (más de 250) 1,8% 1,2%

Total 100% 100%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

Desde el punto de vista geográfico del de-
sarrollo de la economía social, Galicia tiene 
un peso significativo en el tejido empresarial 
gallego: 5 de cada 100 organizaciones del sec-
tor privado (empresas o entidades no lucrati-
vas) de la economía gallega pertenecen a la 
economía social. Dentro de la propia región 
gallega, la distribución de la economía social 
es muy similar a la observada en la economía 
mercantil. La provincia de A Coruña agluti-
na el 43,9% de las empresas y entidades de 
la economía social y Pontevedra un 35,5% 
adicional, alcanzando en conjunto el 80% de 
este tipo de organizaciones. El peso relativo 
que la economía social tiene en las economías 
provinciales, se sitúa en torno al 5,5%, siendo 
ligeramente inferior en Ourense, con el 4,6%.

Si se centra el foco en el emprendimiento, 
la muestra de empresas seleccionada permi-

te aproximar su antigüedad e identificar a 
las empresas jóvenes, definiendo éstas como 
aquellas que han dado de alta a su primer/a 
trabajador/a por cuenta ajena hace menos 
de tres años, para analizar a través de ellas 
los niveles de emprendimiento.

En torno al 16,5% de las entidades de la 
economía social son jóvenes, un porcentaje 
muy similar al observado en la economía 
mercantil (16,3%). Las diferencias por pro-
vincias, aunque se dan, son relativamente 
pequeñas y no significativas, aunque la pro-
vincia de Ourense está en el 8% en la ES 
mientras que se sitúa en cifras similares al 
resto de provincias en la economía mercan-
til. Sin embargo, un elemento a destacar es 
que el dinamismo emprendedor de la econo-
mía social en Galicia es superior al observa-
do a nivel nacional (Tabla 2).

TABLA 2. DINAMISMO EMPRENDEDOR EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y EN LA  
ECONOMÍA MERCANTIL. DETALLE POR PROVINCIAS. AÑO 2017. PORCENTAJE  

DE EMPRESAS JÓVENES SOBRE EL TOTAL DE CADA GRUPO

Economía social Economía 
mercantil Total

A Coruña 19,1% 17,0% 17,1%

Lugo 11,3% 14,2% 14,0%

Ourense 8,6% 17,2% 16,8%

Pontevedra 17,0% 15,7% 15,8%

Galicia 16,5% 16,3% 16,3%

España 9,9% 15,9% 15,5%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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4.  COMPORTAMIENTO DIFERENCIAL 
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL EN GALICIA

En la aproximación metodológica a los 
efectos diferenciales de los valores de la eco-
nomía social se identificaron una serie de 
efectos sobre el empleo, la igualdad de opor-
tunidades y la contribución a una oferta am-
plia de servicios sociales y educativos, aspec-
tos clave en la cohesión social. A su vez, la 
utilización de un grupo de control de empre-
sas mercantiles, estratificado según activi-
dad económica y tamaño de empresa de la ES 
(factores clave en las condiciones laborales), 
permite que los resultados que se presentan 
a continuación muestren las diferencias en-
tre ambos grupos de empresas, que pueden 
atribuirse a la naturaleza y principios que 
comparten las organizaciones de la ES. Sal-
vo en los casos en los que se indica explícita-
mente lo contrario, los resultados analizados 
en esta sección han pasado los contrastes es-
tadísticos con los niveles de significatividad 
detallados en la metodología y, por tanto, se 
pueden considerar que estos efectos son dife-
renciales7. En la siguiente sección, se cuanti-
fica en empleo y condiciones laborales estas 
diferencias. 

7 los resultados de estos test pueden solicitarse a la auto-
ra de correspondencia.

A continuación, se detallan las principales 
aportaciones de la ES a la utilidad colectiva 
en relación a la cohesión social.

4.1.  Ocupación de colectivos con 
dificultades de acceso al empleo

Entre las potenciales aportaciones de la ES 
a la cohesión social se señala la creación de em-
pleo para colectivos de trabajadores/as que habi-
tualmente muestran dificultades específicas de 
acceso al empleo, tal como reflejan sus mayores 
tasas de desempleo y sus mayores periodos de 
permanencia en el mismo. En la medida que las 
empresas y entidades de ES tienen políticas de 
contratación en las que no sólo no se discrimi-
na a estos trabajadores/as, sino que, en algu-
nos casos, su contratación es el objetivo social 
de las empresas (centros especiales de empleo 
o empresas de inserción), estas contribuyen a 
generar un empleo mucho más inclusivo. La ES 
emplea en mayor medida que las empresas del 
grupo de control a mujeres mayores de 45 años, 
personas mayores de 55 años, personas con dis-
capacidad, personas en situación o riesgo de ex-
clusión social, siendo este diferencial, junto con 
las mejores condiciones laborales de sus traba-
jadores, el que articula la principal aportación 
de estas empresas a la cohesión social (Tabla 3).

TABLA 3. PRESENCIA DE TRABAJADORES/AS SEGÚN CARACTERÍSTICAS  
PERSONALES. DETALLE PARA ECONOMÍA SOCIAL Y MERCANTIL EN GALICIA.  

AÑO 2017. PORCENTAJE SOBRE EL EMPLEO TOTAL DE CADA GRUPO

Economía social Economía mercantil

Mujeres 54,3% 62,6%
Mujeres de 45 años y más 38,8% 33,6%
De 45 a 54 años 25,0% 20,6%
De 55 años y más 13,8% 13,0%

Trabajadores/as de 45 años y más 37,9% 33,0%
De 45 a 54 años 24,1% 20,3%
De 55 años y más 13,8% 12,7%

Trabajadores/as con discapacidad (>33%) 13,0% 2,0%
Grado del 33 al 64% 10,5% 1,5%
Grado igual o superior al 65% 2,5% 0,5%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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El grado de feminización del empleo es infe-
rior en la ES (54,3%) que en las empresas mer-
cantiles (62,6%), aunque en ambos casos las 
plantillas cuentan con una mayoría de mujeres 
dada la especialización sectorial analizada. Sin 
embargo, la presencia relativa de mujeres ma-
yores de 45 años, las que presentan mayores 
dificultades de acceso al empleo, es mayor en 
las empresas y entidades de la ES, donde re-
presentan el 38,8% del empleo total, frente al 
33,6% en las empresas mercantiles. Y la dife-
rencia es también significativa en el caso de las 
mujeres de más de 55 años, que tienen también 
una presencia en la ES ligeramente superior 
(13,8% frente a 13,0%).

Las personas mayores de 45 años encuen-
tran también especiales dificultades en el acce-
so al empleo tal como muestra el alto peso que 
en este grupo tiene el desempleo de larga dura-
ción, dificultades agravadas para el colectivo de 
trabajadores/as mayores de 55 años. Atendien-
do a los resultados de la comparativa, este co-
lectivo tiene también una mayor presencia en 
la ES que en las empresas mercantiles (37,9% 
frente a 33,0%), diferencial que se observa tan-
to en el grupo de 45 a 54 años como en el de 55 
y más años (Tabla 3). 

Una de las mayores aportaciones de la ES 
a la cohesión social se materializa en el empleo 
de personas con discapacidad. El porcentaje de 
personas con discapacidad (con un grado supe-

rior al 33%) supone el 13,0% de la plantilla en 
entidades de la ES, frente al 2,0% en el caso 
del grupo de control. Además, los trabajadores/
as con discapacidad de la ES tienen caracterís-
ticas diferenciales que refuerzan su labor de 
integración. Así, el porcentaje de trabajadores/
as con mayor grado de discapacidad es también 
superior en la ES (el 2,5% tiene un grado igual 
o superior al 65% frente a un 0,5% en el grupo 
de control).

Otro grupo de personas con dificultades para 
encontrar empleo son las personas con bajo ni-
vel de cualificación. En Galicia, la distribución 
del empleo por grupos de cotización, que es una 
aproximación a la estructura ocupacional, no 
muestra diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el empleo de baja cualificación, que 
se centraría en el grupo de peones y asimilados, 
donde el peso que tiene en la economía gallega 
es del 11,6%, ligeramente inferior al peso que 
tiene en la economía mercantil (Tabla 4). Sin 
embargo, como se verá en el capítulo de la cuan-
tificación de los efectos diferenciales, el cruce 
del grupo de cualificación con la edad es impor-
tante, y cuando se elimina como colectivo a los 
mayores de 55 años, las diferencias en empleo 
de personas de baja cualificación entre la ES 
gallega y la mercantil sí son estadísticamente 
significativas, teniendo un valor diferencia fun-
damental, especialmente en las cooperativas y 
las sociedades agrarias de transformación

TABLA 4. ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL EMPLEO DE LA ECONOMÍA SOCIAL  
Y DE LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA MERCANTIL. GALICIA. AÑO 2017

Economía social Economía mercantil

01. Ingenieros/as, licenciados/as, alta dirección 13,0% 8,9%

02. Ingenieros/as técnicos, ayudantes titulados/as 15,1% 9,8%

03. Jefes/as administrativos y de taller 4,0% 3,5%

04. Ayudantes no titulados/as 4,0% 3,0%

05. Oficiales administrativos/as 12,0% 7,2%

06. Subalternos/as 5,2% 9,7%

07. Auxiliares administrativos/as 12,9% 13,1%

08. Oficiales de 1ª y 2ª 13,9% 20,6%

09. Oficiales de 3ª y especialistas 8,3% 12,0%

10. Peones y asimilados/as 11,6% 12,2%

Total grupos de cotización 100% 100%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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Un resultado destacable en la ES gallega, 
es que se observan diferencias en los puestos 
de mayor cualificación, donde se beneficia a 
los trabajadores de la ES que ocupan al 28,1% 
del empleo en las dos categorías superiores, 
frente al 18,7% observado en las empresas 
mercantiles. Este resultado va a tener unas 
implicaciones importantes de cara a las re-
tribuciones y las trayectorias de las personas 
que trabajan en la ES gallega, como se verá en 
secciones siguientes. 

4.2. Calidad del empleo 

En la figura 1 se recogen las principales di-
mensiones de la calidad del empleo incluidas 
en el análisis: trayectorias laborales, tipo de 
contrato y de jornada y retribución salarial. A 

continuación, se analizan las diferencias exis-
tentes entre la ES y el grupo de control. 

4.2.1. Trayectorias laborales 

Con objeto de analizar las posibles dife-
rencias en las trayectorias laborales de los/as 
trabajadores/as por cuenta ajena de la ES, 
se han comparado éstas con las de su grupo 
de control, elaborado “ad hoc” para esta com-
paración8. Cabe recordar que la comparación 
se realiza entre las trayectorias laborales9 de 
trabajadores/as de la ES y, en particular, en 
la parte de su trayectoria laboral que se ha 
desarrollado de forma continua en la ES, y 
las trayectorias de trabajadores/as que han 
trabajado siempre en sociedades mercantiles 
(Tabla 5).

8 Ver el apartado de metodología para mayor detalle.
9 las trayectorias medias están normalizadas por la dura-

ción total en cada grupo, ES y mercantil.

TABLA 5. TRAYECTORIAS LABORALES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 
POR CUENTA AJENA EN LA ECONOMÍA SOCIAL (1) Y EN LAS EMPRESAS  

DE LA ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA

Economía 
social 

Economía 
mercantil

Tamaño muestral (nº trabajadores/as) 910 852

Duración media trayectorias (en años) 6,0 8,4

Episodios de empleo y desempleo

Personas con empleos continuados (%) 59,7% 41,7%

Personas con una o más experiencias de desempleo con prestación 
contributiva (%)

20,9% 37,5%

Nº medio episodios de empleo (por cada 10 años) 3,8 10,5

Duración media de episodios de empleo (en años) 4,6 3,8

Nº medio episodios de desempleo con prestación (por cada 10 años) 1,0 2,4

Duración media de episodios de desempleo (en meses) 0,9 1,7

(1) No incluye trabajadores/as de empresas de inserción ni de centros especiales de empleo.

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

Aunque la duración media de las trayecto-
rias analizadas es menor en los/as trayectorias 
de la ES que en las de la economía mercantil, 
parece que el empleo en la ES es más estable: 
el 59,7% de sus trabajadores/as ha tenido una 
o más experiencias de empleo continuadas (no 
ha tenido ningún episodio de desempleo) en el 
período analizado mientras que en las empresas 
mercantiles este porcentaje se reduce al 41,7%. 

Esta mayor estabilidad también se obser-
va en término del número medio de episodios 
de empleo. Las personas que trabajan en la 
ES registran una media de 3,8 episodios por 
cada 10 años de vida laboral frente a 10,5 en 
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el grupo de control. Esto se refleja también en 
la duración media de los episodios de empleo, 
mayor en la ES frente al grupo de control. 
Como consecuencia de su mayor estabilidad 
en el empleo, los/as trabajadores/as de la ES 
tienen también un menor número de episo-
dios de desempleo con prestación contributiva 
y éstos son de menor duración media.

4.2.2. Tipo de contrato

La ES gallega presenta un grado de tem-
poralidad similar al de la economía mercan-
til en el empleo por cuenta ajena, de un 70% 
aproximadamente (Tabla 6). La temporalidad, 

característica ligada al empleo femenino en el 
mercado laboral, presenta un mejor compor-
tamiento en la ES gallega, donde apenas hay 
brecha de género.

Al analizar la situación de los colectivos de 
trabajadores más vulnerables en el empleo, 
la ES presenta valores de temporalidad cla-
ramente inferiores a los de la economía mer-
cantil en el caso de las mujeres mayores de 
45 años y de los trabajadores/as mayores de 
55 años. El porcentaje de trabajadores/as con 
discapacidad con contrato temporal en la ES 
es también inferior, aunque las diferencias no 
son significativas en términos estadísticos. 
(Tabla 6).

TABLA 6. TRABAJADORES/AS CON UNA RELACIÓN LABORAL ESTABLE  
EN LA ECONOMÍA SOCIAL (1) Y EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA MERCANTIL  

EN GALICIA. AÑO 2017. DETALLE PARA CIERTOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES/AS. 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CADA GRUPO

Economía  
social 

Economía 
mercantil

Trabajadores/as por cuenta ajena con contrato indefinido 70,3% 70,2%

Hombres 70,9% 72,0%

Mujeres 69,8% 69,1%

Colectivos

Mujeres mayores de 45 años 84,3% 75,7%

Mayores de 55 años 85,5% 79,6%

Personas con discapacidad 82,1% 73,9%

Personas de baja cualificación 58,0% 55,1%

(1) No incluye trabajadores/as de empresas de inserción ni de centros especiales de empleo.
Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

4.2.3. Tipo de jornada

En relación con el tipo de jornada, cabe se-
ñalar que la mayor parte de los/as trabajado-
res/as que trabajan a tiempo parcial no desea 
este tipo de jornada y que preferiría trabajar 
a tiempo completo. Por tanto, menores niveles 
de parcialidad se asocian con mejores condi-
ciones de trabajo. 

La ES gallega cuenta con un porcentaje 
de trabajadores/as a jornada parcial clara-
mente inferior al de la economía mercantil 

(26,7% frente a 35,5%) (Tabla 7). Como ocu-
rre con la temporalidad, la parcialidad está 
ligada al empleo femenino y, aunque la ES 
tiene una brecha de género en parcialidad de 
14 puntos porcentuales, en la economía mer-
cantil es más del doble. Las menores tasas de 
parcialidad son especialmente favorables a la 
ES en los colectivos con mayores dificultades 
de acceso al empleo (mujeres mayores de 45 
años, trabajadores/as mayores de 55 años, 
trabajadores/as con discapacidad y trabaja-
dores/as de baja cualificación).
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TABLA 7. TRABAJADORES/AS CON JORNADA DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL  
EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y EN LAS EMPRESAS DE LA ECONOMÍA MERCANTIL  

EN GALICIA. AÑO 2017. DETALLE PARA CIERTOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES/AS. 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE CADA GRUPO

Economía social Economía mercantil

Trabajadores/as con jornada a tiempo parcial 26,7% 35,5%

Hombres 19,0% 17,7%

Mujeres 33,1% 46,1%

Colectivos

Mujeres mayores de 45 años 28,2% 48,1%

Mayores de 55 años 18,6% 39,4%

Personas con discapacidad 17,2% 52,2%

Personas de baja cualificación 28,1% 47,1%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales 2017 y elaboración propia.

4.2.4. Salarios

El salario es, sin duda, una de las principa-
les variables asociadas a la calidad del empleo. 
La ES muestra un comportamiento diferente 
al del grupo de control en aspectos como los 
niveles salariales y, sobre todo, la dispersión 
salarial en el análisis de los salarios para la 
submuestra de personas a jornada completa y 
que han trabajado todo 2017 (Tabla 8).

Los niveles salariales, aproximados por el 
valor de la mediana10, son superiores en la ES, 
tanto para el total de trabajadores/as como 
para la mayoría de los colectivos considerados. 
El salario medio de un/a trabajador/a a jorna-
da completa en la ES es de 23.053€, un 9,2% 

10 Se utiliza esta medida promedio, en vez de la media, por 
la alta dispersión observada en las variables salariales.

superior al salario de la economía mercantil 
(21.112€). Si se considera el valor de la me-
diana, un indicador más correcto que la media 
dada la alta dispersión, la diferencias ascien-
de al 20,1% (20.626€ en la ES frente a 17.171€ 
en la mercantil. Estos resultados positivos 
pueden estar ligados a la mayor proporción de 
trabajadores/as en las ocupaciones de mayor 
cualificación que se presentaron anteriormen-
te en la Tabla 4. Además de las diferencias en 
niveles, otro elemento diferencial es que los 
salarios están menos dispersos, es decir, se 
agrupan más en torno al salario medio que 
en la economía mercantil, que muestra una 
mayor amplitud de rango tanto en las bandas 
inferiores como superiores de salarios.

TABLA 8. SALARIOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS A JORNADA COMPLETA  
EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL  

Y DE LA ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA. AÑO 2017. EUROS

Economía social Economía mercantil

Salario bruto anual (valor de la mediana en euros) 20.626 17.171

Salario bruto anual (valor de la media en euros) 23.053 21.112

Dispersión (valor de la desviación típica) 11.625 24.610

Nota: Sólo incluye trabajadores/as que han trabajado a jornada completa todo el año 2017. 
Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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Las diferencias salariales positivas respec-
to a la economía mercantil son aún mayores en 
el caso de algunos colectivos con especiales difi-
cultades para acceder al empleo (Tabla 9). Así, 
las mujeres cobran un 28% más de salario en la 
ES; los/as trabajadores/as mayores de 45 años, 
un 22% y los mayores de 55 años, un 26%. La 
diferencia es especialmente elevada en el caso 
de las personas con discapacidad, cuyo salario 

medio es un 70% superior en la ES que en la 
mercantil. Por el contrario, los salarios medios 
de los/as trabajadores/as que ocupan puesto de 
alta dirección y muy alta cualificación y el de 
los jefes/as administrativos y de taller son infe-
riores en un 10,0% y 16% respectivamente res-
pecto a la economía mercantil. Este resultado 
es consistente con la menor dispersión salarial 
que se presenta en la ES.

TABLA 9. SALARIOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS EN ECONOMÍA SOCIAL  
Y ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA. AÑO 2017. DIFERENCIAS  

RESPECTO AL GRUPO DE CONTROL (=100)10

Economía 
social 

Economía 
mercantil

Total trabajadores/as 120 100

Hombres 106 100

Mujeres 128 100

De 25 a 44 años 114 100

De 45 a 54 años 122 100

De 55 años y más 126 100

Personas con discapacidad 179 100

01. Ingenieros/as, licenciados/as, alta dirección 90 100

02. Ingenieros/as técnicos, ayudantes titulados/as 116 100

03. Jefes/as administrativos y de taller 84 100

04. Ayudantes no titulados/as 105 100

05. Oficiales administrativos/as 120 100

06. Subalternos/as 123 100

07. Auxiliares administrativos/as 99 100

08. Oficiales de 1ª y 2ª 85 100

09. Oficiales de 3ª y especialistas 115 100

10. Peones y asimilados/as 104 100

Nota: Sólo incluye trabajadores/as que han trabajado a jornada completa todo el año 2017. 
Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

Por último, la ES muestra salarios más 
igualitarios atendiendo a distintas dimen-

11 la información aparece normalizada. Es decir, los distintos 
valores de los salarios de los grupos de control (para hombres, mu-
jeres,…) se han igualado a 100 y se ha calculado el correspondiente 
valor (tomando el valor del grupo de control como base) para la 
misma categoría en el grupo de economía social. Esta forma de 
presentar la información permite leer de forma sencilla las dife-
rencias en términos relativos entre uno y otro grupo. así, si el valor 
del salario medio de los hombres en el grupo de economía social 
de mercado es de 91,0 este valor indica que es un 9,0% inferior al 
de los hombres que trabajan en el grupo de control.

siones, es decir, muestran un menor abanico 
salarial por sexo y por categorías ocupacio-
nales y tienen una menor dispersión sala-
rial, que se concreta sobre todo en la relación 
de los grupos directivos, respecto a los valo-
res medios (Tabla 10). Así, en la ES, los/as 
trabajadores/as de alta dirección y cualifi-
cación tienen un salario medio superior al 
salario medio global en un 47,0% mientras 
que, en el grupo de control, esta diferencia 
es del 97,0%. Una situación similar se da 
con los jefes/as administrativos y de taller, 



ROSA SANTERO SÁNCHEZ,  BELÉN CASTRO NÚÑEZ y MARÍA ISABEL MARTÍNEZ MARTÍN

103REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 153

que en la ES ganan un 4% más que la me-
dia, pero en la economía mercantil este dife-
rencial se eleva hasta un 49%. No obstante, 
los/as trabajadores/as más jóvenes, peones y 

asimilados/as y los que tienen un contrato 
de duración determinada tienen una brecha 
salarial, respecto al salario medio, superior 
en las empresas de ES.

TABLA 10. SALARIOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS EN ECONOMÍA SOCIAL  
Y ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA. DETALLE POR CARACTERÍSTICAS DE  

TRABAJADORES/AS Y DE PUESTOS DE TRABAJO. AÑO 2017. DIFERENCIAS RESPECTO AL 
SALARIO MEDIO TOTAL DE CADA GRUPO (=100)11

Economía social Economía mercantil

Total trabajadores/as 100 100

Hombres 104 118

Mujeres 92 87

De 25 a 44 años 96 101

De 45 a 54 años 106 104

De 55 años y más 99 94

Personas con discapacidad 89 39

01. Ingenieros/as, licenciados/as, alta dirección 147 197

02. Ingenieros/as técnicos, ayudantes titulados/as 123 128

03. Jefes/as administrativos y de taller 104 149

04. Ayudantes no titulados/as 90 104

05. Oficiales administrativos/as 119 120

06. Subalternos/as 86 84

07. Auxiliares administrativos/as 72 87

08. Oficiales de 1ª y 2ª 80 113

09. Oficiales de 3ª y especialistas 80 84

10. Peones y asimilados/as 70 80

De duración indefinida 102 100

De duración determinada 79 83

Nota: Sólo incluye trabajadores/as que han trabajado a jornada completa todo el año 2017. 
Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

4.3. Igualdad de oportunidades

Un tercer eje de contribución de las em-
presas de ES a la cohesión social es a tra-

12 al igual que en la tabla anterior, la información se pre-
sentan normalizada con objeto de facilitar la comparación. En 
este caso, los valores de los salarios medios de cada grupo se 
han igualado a 100 y se han calculado (tomando éstos como 
base) los valores para el resto de categorías. así, si el valor del 
salario medio de las mujeres en el grupo de economía social 
total es de 97,0 este valor indica que es un 3,0% inferior al 
salario medio en el conjunto de la economía social.

vés de la igualdad de oportunidades, ya que 
este principio está mucho más presente que 
en las empresas mercantiles, como ponen 
de manifiesto los resultados obtenidos para 
algunas dimensiones de la misma: diferen-
cias de género en las condiciones laborales, 
la diversidad en los puestos directivos de 
responsabilidad y la posibilidad de solicitar 
excedencias para el cuidado de personas de-
pendientes.
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4.3.1.  Diferencias de género en las condiciones 
laborales

En los anteriores apartados de presencia 
de mujeres en la ES, tipo de contrato y tipo de 
jornada se han observado algunas diferencias 
significativas que contribuyen a una menor 
brecha de género en la ES frente al grupo de 
control. Las mujeres de más de 45 años tie-
nen una mayor presencia en la ES y si bien no 
muestran diferencias en términos de acceso a 
un contrato indefinido (69,8% y 69,1% respec-
tivamente), sí se observa una menor inciden-
cia en la parcialidad (33,1% frente a 36,1%). 

Pero uno de los resultados más interesan-
tes es la existencia de mayores retribuciones 
para las mujeres y, sobre todo, una menor bre-
cha salarial entre hombres y mujeres. Este 
último resultado se observa en la Tabla 10, 
pero en este apartado profundizamos en el 

análisis de las diferencias observadas (Tabla 
11). En la ES, las mujeres que trabajan a jor-
nada completa cobran, de media, un 12% me-
nos que los hombres mientras que en grupo de 
control, este porcentaje es del 27%. Por tan-
to, en Galicia, la brecha salarial de género en 
la economía mercantil es más del doble de la 
observada en la ES. Las brechas salariales de 
género se incrementan con la edad, tanto en 
la ES como en la mercantil, pero, en todos los 
casos son notablemente inferiores en la ES. 
Por último, resulta interesante el resultado 
obtenido al diferenciar según las mujeres re-
sidan en zonas urbanas o ciudades medianas, 
pequeñas o ámbitos rurales (denominado ru-
ral en su conjunto en la tabla 11). Las brechas 
de género son menores en la ES independien-
temente de la residencia de la trabajadora, 
incluso rozando la igualdad en el caso de las 
mujeres que residen en grandes ciudades (de 
más de 40.000 habitantes).

TABLA 11. BRECHAS SALARIALES DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS Y ENTIDADES  
DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA.  

AÑO 2017. DIFERENCIAS RESPECTO A LOS HOMBRES DE SU MISMA CATEGORÍA 
(SALARIO DE LOS HOMBRES=100)

Economía  
social

Economía  
mercantil

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total trabajadores/as 100 88 100 73

De 25 a 44 años 100 91 100 73

De 44 a 54 años 100 90 100 66

De 55 años y más 100 87 100 67

Ámbito geográfico

Urbano 100 99 100 78

Rural 100 80 100 71

 Nota: Sólo incluye trabajadores/as que han trabajado a jornada completa todo el año 2017. 
 Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

4.3.2.  Diversidad en la dirección

Si bien la ES muestra una mayor presen-
cia de mujeres en los puestos de alta direc-
ción y muy alta cualificación13 (60,3% frente 

13 la diversidad en la dirección se ha aproximado por la 
heterogeneidad de trabajadores en el grupo de cotización “01 
ingenieros, licenciados y alta dirección”. Este grupo no sólo in-

al 55,6% en las empresas mercantiles), las 
diferencias no son estadísticamente signifi-
cativas (Tabla 13). También es mayor en la 
ES la presencia de trabajadores/as con dis-
capacidad en los puestos de alta dirección y 

cluye puestos directivos sino también de muy alta cualificación 
(licenciados/as e ingenieros/as superiores) y no es posible di-
ferenciarlos.
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cualificación y de trabajadores/as mayores 
de 55 años, pero las diferencias tampoco son 
significativas. Por tanto, en el caso de la ES 

gallega, no se constata una mayor diversidad 
en los puestos de dirección y de muy alta cua-
lificación.

TABLA 12. DIVERSIDAD EN OCUPACIONES DE ALTA DIRECCIÓN Y MUY ALTA 
CUALIFICACIÓN (GRUPO DE COTIZACIÓN 01). DETALLE PARA  

ECONOMÍA SOCIAL Y MERCANTIL EN GALICIA. AÑO 2017

Economía social Economía mercantil

Mujeres 60,3% 55,6%

Mujeres de 25 a 40 años 19,9% 22,3%

Personas con discapacidad >33% 1,3% 0%

Mayores de 55 años 11,3% 8,1%

Extranjeros/as 9,3% 12,2%

 Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

4.3.3.  Excedencias para el cuidado de hijos/as 
u otras personas dependientes

La información disponible en la MCVL 
permite también cuantificar el número de 
trabajadoras/es que disfruta de una exce-
dencia para el cuidado de sus hijos/as o de 
otros familiares o personas a su cargo y este 
número es también significativamente mayor 
en las empresas y entidades de la ES (Tabla 
13). Así, en el caso de las mujeres, el número 
de excedencias anuales por cada 1.000 traba-
jadoras es de 4,7 en la ES frente a 2,0 en las 
empresas mercantiles. En el grupo de hom-
bres, aunque las cifras son muy reducidas, 

las excedencias en la ES son inferiores a las 
de la economía mercantil (0 excedencias por 
cada 1000 trabajadores frente a 0,4 exceden-
cias al año en el caso de las empresas de eco-
nomía mercantil).

Dado que el grupo de control se ha diseña-
do mediante un proceso de estratificación que 
refleja la especialización sectorial y el tamaño 
de empresas de la ES, cabe interpretar que 
esta diferencia se debe a que la cultura em-
presarial, y sus principios, facilita en mayor 
medida la toma de excedencias para el cui-
dado de hijo/as y de otras personas, aunque 
según los datos, son las mujeres quienes las 
solicitan.

TABLA 13. TRABAJADORES/AS QUE CUENTAN CON EXCEDENCIAS PARA  
EL CUIDADO DE HIJOS/AS U OTRAS PERSONAS. DETALLE PARA LA ECONOMÍA  

SOCIAL (1) Y LA ECONOMÍA MERCANTIL EN GALICIA POR SEXO. 2017 

Economía  
social

Economía  
mercantil

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tamaño muestral (nº trabajadores/as) 387 523 316 536

Duración media de trayectorias (años) 5,8 6,1 8,7 8,3

Nº excedencias anuales (por cada 1.000 trabajadores/as) 0 4,7 0,4 2,0

(1) No incluye trabajadores/as de empresas de inserción ni de centros especiales de empleo.
Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.
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4.4.  Contribución a la existencia de una 
oferta amplia de servicios sociales y 
de servicios educativos

Por último, una de las características de la 
ES más señalada por la literatura es el hecho de 
que este tipo de empresas aseguran la provisión 
de determinados servicios y/o en determinados 
ámbitos geográficos. En este sentido, se señala 
que los servicios prestados por la ES atienden 
demandas insatisfechas por la oferta mercantil, 
que no cubre determinados servicios o no llega 
a determinados colectivos o ámbitos geográficos. 
En el marco de este trabajo no se puede llegar a 
constatar las diferencias en el perfil de usuarios 
de uno y otro grupo de empresas, pero sí el hecho 
de que las empresas y entidades de la ES tienen 
una mayor presencia en determinadas activida-
des de servicios que socialmente se consideran 
necesarias y que están estrechamente ligadas 
a los conceptos de calidad de vida y desarrollo 
humano sostenible.

Cabe resaltar que en esta última dimensión 
de la contribución de la ES a la cohesión social, 
ya no se está comparando la submuestra de em-
presas de ES con un grupo de control sino que 
ahora se trabaja con el conjunto de empresas y 
entidades con sede social en Galicia recogidas 

en la MCVL (10.778 empresas y entidades con 
uno o más empleados/as por cuenta ajena) que 
es representativo del tejido productivo regional. 
Se abandona la comparación con el grupo de 
control porque precisamente uno de los criterios 
de la selección de éste es la igualación de la es-
tructura sectorial, lo que no permitiría observar 
diferencias en la misma.

En el contexto sociodemográfico gallego, 
marcado por un acelerado ritmo de envejeci-
miento de la población es de especial interés 
dentro de los servicios de tipo social contar con 
una oferta amplia de servicios de atención a las 
personas mayores y a personas con discapaci-
dad, especialmente de los denominados servi-
cios de atención a la dependencia.

La comparativa con el conjunto de las em-
presas mercantiles confirman que la presencia 
de la ES gallega en las ramas de actividad que 
concentran los servicios de atención a la depen-
dencia es muy alta en términos relativos. La ES 
representa en torno al 37,2% de la oferta priva-
da en estos mercados en Galicia. Es decir, casi el 
40% de las empresas y entidades de este sector 
de servicios de atención a la dependencia son de 
ES, mientras que su peso en el total de la econo-
mía regional es del 5,3% (Tabla 14). 

TABLA 14. PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL  
EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIGADAS A LA DEPENDENCIA, OTROS  
SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN. DETALLE PARA ECONOMÍA SOCIAL Y  

MERCANTIL EN GALICIA. AÑO 2017. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL  
DE EMPRESAS EN CADA RAMA DE ACTIVIDAD

Economía 
social 

Economía 
mercantil Total

Dependencia 37,2% 62,8% 100%

871.  Asistencia en establecimientos residenciales con 
cuidados sanitarios 14,3% 85,7% 100%

872.  Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas con discapacidad intelectual, enfermedad 
mental y drogodependencia

58,3% 41,7% 100%

873.  Asistencia en establecimientos residenciales para 
personas mayores y con discapacidad física 16,2% 83,8% 100%

881.  Actividades de servicios sociales sin alojamiento para 
personas mayores 50,7% 49,3% 100%

Otros servicios sociales 24,4% 75,6% 100%

879.  Otras actividades de asistencia en establecimientos 
residenciales (excepto ancianos y personas con 
discapacidad)

30,0% 70,0% 100%
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Economía 
social 

Economía 
mercantil Total

889.  Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento 
(cuidado diurno de niños y otros) 22,6% 77,4% 100%

Educación 21,2% 78,8% 100%

851. Educación preprimaria 20,0% 80,0% 100%

852. Educación primaria 28,6% 71,4% 100%

853. Educación secundaria 17,4% 82,6% 100%

854. Educación postsecundaria 40,0% 60,0% 100%

855. Otra educación 20,1% 79,9% 100%

Total economía 5,3% 94,7% 100%

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales (2017) y elaboración propia.

Además, cabe señalar que la presencia de 
la ES es mayoritaria en el caso de los servicios 
sociales con alojamiento para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental 
y drogodependencia (representa el 58,3% de la 
oferta) y en los servicios sociales sin alojamien-
to para personas mayores (50,7%). Por tanto, la 
especialización productiva de la ES en servicios 
ligados a la dependencia y a la atención de per-
sonas mayores y con discapacidad es muy alta. 

Asimismo, su presencia es también nota-
ble en otros servicios sociales prestados tanto 
en residencias como a domicilio y que van di-
rigidos a otros colectivos distintos a los de las 
personas mayores o con discapacidad. En los 
servicios prestados en residencias la oferta de 
la ES representa el 30,0% y el cuidado diurno 
de niños/as alcanza el 22,6%. 

Por tanto, los resultados ponen de mani-
fiesto la alta presencia de la ES en las activi-
dades vinculadas a la dependencia y en otros 
servicios sociales, contribuyendo completar la 
oferta privada en estos mercados.

En lo referente a los servicios de educación, 
la ES tiene también una presencia relativa-
mente alta: el 21,2% de los oferentes privados 
del sector de educación son empresas o entida-
des de la ES, alcanzando el 28,6% en el caso de 
educación primaria y el 40% en la postsecun-
daria. Por tanto, la ES contribuye también de 
forma notable a la existencia de una amplia 
oferta en todos los niveles educativos.

5.  VALORACIÓN SOBRE EL EMPLEO 
DEL IMPACTO DE LOS VALORES DE 
LA ECONOMÍA SOCIAL GALLEGA

En el apartado de aproximación metodo-
lógica se explica que una vez obtenidas las 
diferencias en el comportamiento de la ES y 
el grupo de control y se analiza la significa-
tividad estadística de la misma, se procede a 
estimar el impacto que tendría la pérdida de 
los principios y valores de la ES en términos 
de trabajadores/as afectados/as. 

La medición de los diferenciales entre las 
empresas de la ES gallega y las empresas 
mercantiles en el conjunto de aspectos reco-
gidos en la figura 1 y analizados en el ante-
rior apartado permite realizar un ejercicio de 
simulación. En el mismo las entidades de la 
ES pasan a comportarse como las del grupo 
de control, es decir, se aplica a las primeras 
los valores medios de las segundas, ya sean 
en la presencia de determinados colectivos o 
en las diferentes condiciones laborales. Estas 
diferencias permiten aproximar el impacto del 
comportamiento diferencial de los principios y 
valores de las empresas de la ES en Galicia en 
términos de trabajadores/as afectados/as. 

La cuantificación del impacto es una apro-
ximación parcial al valor de los principios de 
la ES ya que hay efectos potenciales que si 
bien están identificados a nivel teórico no se 
han podido verificar por falta de información 



EStUdioS

108  REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 153

estadística, y otros que, aun habiéndose verifi-
cado, no se han podido incorporar a la cuanti-
ficación del impacto por falta de metodologías 
para hacerlo. 

Los resultados anualizados de esta simu-
lación son los siguientes (Tabla 15):

1.  Más de 6.600 trabajadores/as pertene-
cientes a algún colectivo con dificultad de 
acceso al empleo14 perderían su empleo. 
De dicho total, 4.578 serían personas con 
discapacidad, casi 350 personas en ries-
go de exclusión social, 796 mayores de 55 
años, 328 mujeres mayores de 45 años y 
631 trabajadores/as de baja cualificación. 

14 Esta cifra ya ha descontado el hecho de que un mismo 
trabajador pueda pertenecer a más de uno de estos colectivos.

2.  Aproximadamente 5.000 trabajadores/
as perderían anualmente la relación la-
boral estable que ahora mantienen con 
su empresa. De esta cifra, en torno a 
2.700 son socios/as de las empresas de 
la ES de mercado y están incorporados/
as a las mismas como empleados/as por 
cuenta propia, mientras que casi 2.300 
son empleados por cuenta ajena.

3.  Puesto que los salarios en la ES gallega 
son más elevados que en las empresas 
mercantiles, si las empresas de ES se 
comportaran como mercantiles, habría 
casi 40.000 trabajadores/as que verían 
reducidos sus ingresos salariales.

TABLA 15. CONTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL GALLEGA A 
LA COHESIÓN SOCIAL. IMPACTO CONTABILIZADO EN NÚMERO DE PERSONAS

Nº 
personas 

1.  Ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo (nº de trabajadores/as que 
perderían su empleo) 6.678

Trabajadores/as con discapacidad 4.578

Trabajadores/as en situación de exclusión social 346

Trabajadores/as mayores de 55 (sin discapacidad) 796

Mujeres mayores de 45 años (sin discapacidad y menores de 55 años) 328

Trabajadores/as de baja cualificación menores de 55 años 631

2.  Calidad en el empleo (nº de trabajadores/as que vería modificadas sus condiciones de 
empleo) (descontados colectivos anteriores)  

Estabilidad en el empleo 5.014

Empleo por cuenta propia societario (socios/as de sociedades) 2.717

Empleo por cuenta ajena (en empleo de forma continuada) 2.297

Mayores salarios 39.997

3.  Igualdad de oportunidades (nº de trabajadores/as que vería modificadas sus condiciones de 
empleo)  

Mayor facilidad para coger excedencias 112

Menor brecha salarial de género 20.289

4.  Oferta de servicios sociales y educativos (nº de trabajadores/as que dejarían de trabajar en 
estos sectores) 13.955

Servicios a la dependencia y otros servicios social 9.677

Servicios de educación 4.278

Fuente: Muestra Continua de Vidas laborales 2017 y elaboración propia. 
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4.  Las mujeres trabajadoras gallegas re-
trocederían en logros laborales. De he-
cho, para más de 20.000 trabajadoras 
se incrementaría la brecha salarial 
respecto a sus compañeros varones. Y 
las plantillas perdería posiciones en la 
conciliación de vida personal y fami-
liar ya que más de 100 trabajadores/
as de la ES gallega no se acogerían a 
las excedencias para el cuidado de sus 
hijos/as.

5.  En relación a la especialización secto-
rial de la ES gallega y su mayor oferta 
en determinados servicios sociales o de 
interés social, si estas empresas se dis-
tribuyesen por sectores como su grupo 
de control, habría casi 14.000 trabaja-
dores/as menos en servicios relaciona-
dos con la dependencia y otros servicios 
sociales (9.677) y servicios educativos 
(4.278), afectando de forma importante 
tanto al nivel como a la diversidad de 
oferta en estas actividades.

6. CONCLUSIONES

El análisis de impacto realizado confirma 
que la economía social gallega facilita el acce-
so al empleo de grupos de colectivos con difi-
cultades: mujeres, personas con discapacidad, 
personas en exclusión social, mayores de 55, y 
dentro de este grupo, aquellas que tienen baja 
cualificación. Además, la economía social ga-
llega tiene un importante efecto sobre las ren-
tas salariales recibidas por sus trabajadores/
as comparado con las empresas mercantiles. 
Se ha podido comprobar que los salarios (valor 
de la mediana) de las empresas de economía 
social son más altos que los de la mercantil, y 
esta característica se evidencia para diferen-
tes grupos de trabajadores/as, lo que implica 
una ventaja tanto en sus rentas actuales como 
futuras, aportando sostenibilidad económica a 
las familias implicadas.

En relación a la igualdad de oportunida-
des, se han puesto de manifiesto las menores 

brechas salariales de género en la economía 
social gallega, al igual que una mayor facili-
dad en la conciliación a la hora de coger exce-
dencias. Sin embargo, no se ha podido compro-
bar la existencia de diferencias significativas 
en la diversidad existente en los puestos de 
responsabilidad en la economía social frente 
a la mercantil.

En resumen, se han constatado una serie 
de comportamientos diferentes, y estadísti-
camente significativos, entre las entidades 
de economía social y el grupo de control dise-
ñado. La agregación de estos efectos muestra 
que si las entidades de ES perdiesen sus va-
lores propios y adoptasen el comportamiento 
observado en las empresas mercantiles, más 
de 6.000 personas con dificultades de acceso 
al mercado laboral perderían su empleo. Asi-
mismo, casi 40.000 personas verían reducidos 
sus salarios y unas 5.000 tendrían trayecto-
rias laborales más inestables. En términos de 
igualdad de genero en el mercado laboral, más 
de 20.000 mujeres experimentarían una ma-
yor brecha salarial respecto a los hombres. Por 
último, sectores clave en términos de cohesión 
social como los servicios sociales y educativos 
perderían casi 14.000 empleos en esta región. 
Cabe recordar que la metodología utilizada no 
valora la desaparición de las entidades de la 
economía social en sí, sino que se simula un 
cambio en sus principios y valores y por tanto 
en su naturaleza, más allá de la actividad que 
realizan.

Así pues, los resultados de este estudio con-
firman la importancia de abordar la valoración 
de los efectos diferenciales de la economía so-
cial frente a la mercantil como un elemento cla-
ve para ahondar en su conocimiento y la puesta 
en valor por parte de los poderes públicos y la 
sociedad en su conjunto. Más aún, la metodo-
logía aporta evidencia empírica al apoyo a los 
principios de la economía social, al constatarse 
la contribución específica de los mismos a la 
cohesión social desde la perspectiva del em-
pleo. Los resultados vienen a confirmar lo que 
también se observa en otros estudios específi-
cos de ciertas entidades, como es el caso de la 
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contribución de las cooperativas a la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en 
Galicia (Bastida, Cancelo y Olveira, 2020) o la 
mayor calidad de los empleos en las coopera-
tivas y la mejor distribución del ingreso entre 
sus miembros (Bretos y Marcuello, 2017).

Se trata de una aportación clave, incluida 
en uno de los ejes fundamentales de la estra-
tegia de economía social de Galicia para el pe-
riodo 2019-2021 (Xunta de Galicia, 2018). En 
este sentido, las iniciativas de colaboración 
público-privada son claves para dar visibili-
dad al sector y promocionar su crecimiento, 
como ha sido el caso en Galicia (Bastida, Ol-
veira-Blanco y Savall-Morera, 2020).

Por otra parte, el trabajo presentado aporta 
evidencia empírica en favor del apoyo a la eco-
nomía social como agente transformador de la 
economía gallega. En este sentido es importan-
te el desarrollo de medidas para consolidar la 
economía social y potenciar su escala. El actual 
peso de la economía social constituye una limi-
tación en términos de la contribución de sus 
principios a la cohesión social, como es el caso 
de su contribución a un empleo más sostenible 
e inclusivo que otras fórmulas empresariales. 

Por último, en el pasado reciente, Galicia 
ha vivido sucesivos episodios que han afecta-
do a su economía y en general a la sociedad, 
como la pandemia por la covid-19 y la subse-
cuente crisis económica, o las consecuencias 
de la crisis de inflación iniciada en 2021. La 
economía social tiene un papel relevante en la 
era post-covid (OCDE, 2020) y en este senti-
do, la replicación de este trabajo con datos que 
incorporen dichos periodos servirá para argu-
mentar la capacidad de respuesta de la econo-
mía social gallega a los retos socioeconómicos 
de la era post-covid. 
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