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SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que existe una gran variedad de marcos reglamentarios para las empresas 

sociales y solidarias a escala nacional en toda Europa con grandes diferencias en cuanto 

a los enfoques jurídicos adoptados (por ejemplo, cooperativas, organizaciones 

benéficas, asociaciones, mutualidades, fundaciones, etc.), los modelos empresariales y 

la ayuda pública; y que las empresas sociales y solidarias son los agentes de la 

economía social, que es un elemento integral de la economía social de mercado europea 

en los ámbitos social, educativo, cultural y medioambiental; 

B. Considerando que las empresas sociales y solidarias adoptan un enfoque innovador en 

relación con los retos sociales a los que se enfrenta la sociedad y que prestan un apoyo 

muy necesario a los Estados miembros; que las empresas sociales y solidarias hacen una 

valiosa contribución a la innovación social; que la economía social y solidaria debe ser 

considerada como uno de los motores del desarrollo de una economía de mercado 

sostenible desde el punto de vista social y medioambiental y del mercado interior 

europeo; que las empresas sociales y solidarias ponen de relieve nuevas vías para 

abordar los problemas sociales en un mundo en rápida mutación; y que el impacto de las 

empresas sociales y solidarias, en particular durante la crisis económica, se ha hecho 

evidente en términos de creación de empleo digno, inclusivo, local y sostenible, el 

fomento del crecimiento económico, la protección medioambiental y el fortalecimiento 

de la cohesión social económica y regional1; 

C. Considerando que la digitalización, unos ambiciosos objetivos en materia de cambio 

climático, la cuestión migratoria, las desigualdades, el desarrollo comunitario, en 

particular en las zonas marginalizadas, los servicios de asistencia social y sanitaria, las 

necesidades de las personas con discapacidad y la lucha contra la pobreza, la exclusión 

social, el desempleo de larga duración y las desigualdades de género, así como las 

funciones medioambientales específicas, presentan un gran potencial para desarrollar el 

emprendimiento social; y que las empresas de la economía social y solidaria operan en 

el mercado de manera empresarial asumiendo riesgos económicos; 

D. Considerando que en el conjunto de los Estados miembros las empresas sociales y 

solidarias deben tener una identidad común así como que hay que señalar la importancia 

que reviste el reconocimiento de su diversidad; y que el reciente estudio realizado por la 

Dirección General de Políticas Interiores sobre un estatuto europeo para las empresas 

sociales y solidarias reconoce el valor añadido de las acciones emprendidas a escala de 

la Unión y recomienda crear un estatuto, así como una etiqueta, certificación o marca 

asociada al mismo, en lugar de fijar la obligación de establecer una entidad jurídica 

concreta en relación con las empresas sociales y solidarias; 

E. Considerando que las zonas rurales presentan un gran potencial para las empresas 

sociales y que, para ello, es fundamental que exista la infraestructura adecuada en las 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611030/EPRS_STU(2017)611030_EN.pdf 
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regiones rurales; 

F. Considerando que la educación y la formación deben ser ámbitos prioritarias en el 

fomento de la cultura del emprendimiento entre los jóvenes; 

G. Considerando que las mutualidades que trabajan en el ámbito de la atención médica y la 

asistencia social en la Unión dan empleo a 8,6 millones de trabajadores y prestan apoyo 

a más de 120 millones de ciudadanos; y que dichas mutualidades cuentan con una cuota 

de mercado del 24 % y que generan más del 4 % del PIB de la Unión; 

H. Considerando que el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1 establece las condiciones y requisitos para la creación de fondos de 

emprendimiento social europeos; 

1. Destaca la vital importancia de las casi dos millones de empresas de la economía social 

existentes en Europa2, que emplean a más de 14,5 millones de personas3, y su 

inestimable contribución a la creación de empleo de calidad, la cohesión social y 

regional y el crecimiento económico sostenido en el mercado interior; 

2. Subraya que las empresas sociales y solidarias cuentan con una larga historia en la 

mayoría de los Estados miembros de la Unión y que se han establecido como agentes 

del mercado esenciales e importantes; 

3. Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que respeten las características 

históricas y jurídicas de las empresas de la economía social en lo que se refiere a la 

regulación del mercado; 

4. Destaca que, habida cuenta de la creciente demanda de servicios sociales, las empresas 

sociales en la Unión revisten cada vez una importancia mayor en la prestación de 

servicios sociales en apoyo de las personas que corren el riesgo de ser víctimas de la 

pobreza y la exclusión social o de sufrir sus consecuencias; subraya que las empresas 

sociales y solidarias no deben sustituir sino desempeñar un papel complementario a los 

servicios sociales públicos; señala la importancia de las empresas sociales y solidarias, 

que prestan servicios de carácter social, sanitario y educativo y que realizan tareas 

concretas en el ámbito del medio ambiente en colaboración con las entidades locales y 

los voluntarios; destaca que las empresas sociales y solidarias pueden resolver 

determinados retos sociales sobre la base de un enfoque ascendente; 

5. Señala que las empresas sociales y solidarias brindan posibilidades de empleo a las 

personas con discapacidad así como a las personas de otros grupos desfavorecidos; 

6. Destaca que las empresas sociales y solidarias tienen un gran arraigo local y regional, lo 

que les brinda la ventaja de conocer mejor las necesidades específicas y de poder 

ofrecer productos y servicios necesarios en la zona mejorando, así, la cohesión 

económica, social y territorial; 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos 

de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18). 
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_es 
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7523, p. 47. 
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7. Señala que las empresas sociales y solidarias pueden contribuir a reforzar la igualdad de 

género y a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres; 

8. Destaca la importancia que reviste la creación de redes entre las empresas sociales y 

pide a los Estados miembros que fomenten la transferencia de conocimientos y mejores 

prácticas en el seno de los Estados miembros (por ejemplo mediante el establecimiento 

de puntos nacionales de contacto) y en toda la Unión, implicando no solo a las empresas 

sociales y solidarias sino, también, a las empresas tradicionales, el mundo académico y 

otras partes interesadas; pide a la Comisión que, en el marco del Grupo de expertos 

sobre emprendimiento social, y en cooperación con los Estados miembros, continúe 

recopilando y compartiendo información sobre las mejores prácticas existentes y que 

analice tanto datos cualitativos como cuantitativos sobre la contribución de las empresas 

sociales y solidarias a las políticas públicas y a las comunidades locales; 

9. Solicita una plataforma europea multilingüe pública en línea dirigida a las empresas 

sociales y solidarias que les permita obtener información e intercambiar ideas sobre la 

creación, las oportunidades y requisitos de financiación de la Unión, la participación en 

los procedimientos de contratación pública y las posibles estructuras jurídicas; 

10. Pide a la Comisión que introduzca a escala de la Unión Europea una «etiqueta europea 

de la economía social» dirigida a las empresas sociales y solidarias basada en criterios 

claros con el fin de poner de relieve las características específicas de estas empresas y 

su impacto social, aumentar su visibilidad, estimular las inversiones, facilitar el acceso a 

la financiación y al mercado único a aquellas que se quieran expandir a escala nacional 

o a otros Estados miembros, respetando al mismo tiempo las diferentes formas y marcos 

jurídicos del sector y en los Estados miembros; observa, asimismo, que estos criterios 

deben fijarse tanto en términos económicos como sociales, con referencias a la 

sostenibilidad financiera y el objetivo explícito de beneficiar a la comunidad o un grupo 

específico de personas; destaca que el principal objetivo de las empresas sociales y 

solidarias debe ser hacer hincapié en los aspectos sociales; considera que esta etiqueta 

debe concederse previa solicitud de las empresas que cumplen los criterios de 

admisibilidad, como la consecución de un objetivo social, una dimensión 

emprendedora, la toma de decisiones de carácter participativo y la reinversión sustancial 

de los beneficios; considera que la «etiqueta europea de la economía social» debe ser 

opcional para las empresas pero que debe ser reconocida por todos los Estados 

miembros; 

11. Destaca que en la actualidad existen criterios para ayudar a definir las empresas sociales 

y solidarias a efectos de la legislación vigente de la Unión, como los establecidos en el 

Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1, en el que se 

señala que «empresa social» es una empresa que, independientemente de su forma 

jurídica, presenta las siguientes características: 

a) de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro 

documento constitutivo de la empresa, tiene como objetivo primordial la consecución 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a 

un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica la 

Decisión n o 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo 

y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238). 
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de impactos sociales mensurables y positivos en lugar de generar beneficios para sus 

propietarios, socios y accionistas, y que: 

(i) ofrece servicios o bienes con un elevado rendimiento social, y/o 

(ii) emplea un método de producción de bienes o servicios que represente su 

objetivo social; 

(b) utiliza sus beneficios, en primer lugar, para la consecución de su objetivo primordial, y 

ha implantado procedimientos y normas predefinidos que regulan cualquier reparto de 

beneficios a los accionistas y propietarios, con el fin de garantizar que dicho reparto no 

vaya en detrimento de su objetivo primordial; y 

(c) está gestionada de forma empresarial, transparente y sujeta a rendición de cuentas, en 

especial, fomentando la participación de los empleados, los clientes o los interesados 

afectados por su actividad empresarial; 

12. Destaca la necesidad de una definición de la Unión, amplia e inclusiva, haciendo 

hincapié en la importancia del principio de que un porcentaje considerable de los 

beneficios obtenidos por la empresa debe reinvertirse o utilizarse de otro modo para 

alcanzar la finalidad social de las empresas sociales y solidarias; destaca los desafíos 

concretos a los que se enfrentan las cooperativas sociales y las empresas sociales de 

inserción laboral al llevar a cabo su misión consistente en ayudar a las personas 

excluidas con más frecuencia del mercado laboral, y hace hincapié en la necesidad de 

incluir a dichas organizaciones en la nueva etiqueta; 

13. Considera que las condiciones y requisitos jurídicos mínimos para la obtención y 

conservación de una «etiqueta social europea» debe ser el desempeño de una actividad 

de utilidad social que debe definirse a escala de la Unión; señala que esta actividad debe 

ser mensurable en términos de impacto social en ámbitos como la integración social de 

personas vulnerables, la integración en el mercado laboral de las personas en riesgo de 

exclusión en puestos de trabajo sostenibles y de calidad, la reducción de las 

desigualdades de género, la actuación contra la marginación de los migrantes, la mejora 

de la igualdad de oportunidades mediante servicios sanitarios, la educación, la cultura y 

una vivienda digna, así como la lucha contra la pobreza y las desigualdades; hace 

hincapié en que las empresas sociales y solidarias deben respetar las mejores prácticas 

en el marco de su actuación en términos de condiciones de trabajo y empleo; 

14. Hace hincapié en que el coste y las formalidades que conlleva la obtención de una 

etiqueta deben restringirse al mínimo para no poner a las empresas sociales en una 

situación de desventaja, en particular a las pequeñas y medianas empresas sociales y 

solidarias; opina, en consecuencia, que los criterios a escala de la Unión deben ser 

simples, claros y basados en factores materiales en lugar de formales, y que los 

procedimientos relevantes no deben ser complicados; observa que, si bien las 

obligaciones en materia de información son una herramienta razonable para verificar 

que las empresas sociales y solidarias siguen teniendo derecho a la «etiqueta europea de 

la economía social», la frecuencia de la presentación de dicha información y la 

información obligatoria que debe incluirse no deben suponer una carga demasiado 

importante; constata que los costes del proceso de etiquetado o certificación podrían 

limitarse si su administración central corriese a cargo de las autoridades nacionales que, 
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en colaboración con las empresas sociales y solidarias, podrían transferir su ejecución y 

gestión a la administración nacional sobre la base de la definición paneuropea de los 

criterios aplicables a las empresas sociales y solidarias; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan activamente la «etiqueta 

europea de la economía social» y que den a conocer las ventajas económicas y sociales 

de las empresas sociales y solidarias, incluida la creación de empleo de calidad y la 

cohesión social; 

16. Señala que la aplicación de una estrategia de responsabilidad social de las empresas en 

el marco de un plan de empresa no es condición suficiente para merecer la 

consideración de empresa social y solidaria y subraya, en este contexto, la importancia 

de establecer una distinción clara entre una empresa social y una empresa con 

responsabilidad social empresarial (RSE); 

17. Considera que no se deben limitar las prioridades de inversión en relación con la 

economía social y las empresas sociales a la inclusión social, sino que se debe incluir el 

empleo y la educación, para reflejar la amplia variedad de actividades económicas en las 

que están presentes; 

18. Pide la continuidad del programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, la utilización 

eficiente de su presupuesto, así como una mejor divulgación de la información sobre el 

programa; 

19. Solicita que se simplifiquen los procedimientos para crear empresas sociales, de modo 

que unos trámites burocráticos excesivos no supongan un obstáculo para el 

emprendimiento social; 

20. Pide a la Comisión una mayor integración de la economía social en la legislación de la 

Unión para crear condiciones de competencia equitativas para las empresas sociales y 

solidarias, por un lado, y otras formas de empresas, por otro; 

21. Destaca la necesidad de apoyar a las empresas sociales y solidarias dándoles suficientes 

fondos, ya que la sostenibilidad financiera es determinante para su supervivencia; hace 

hincapié en la necesidad de fomentar la ayuda financiera ofrecida por los inversores 

privados y las entidades públicas a las empresas sociales y solidarias a escala regional, 

nacional y de la Unión, prestando especial atención en la innovación financiera, y pide a 

la Comisión que refuerce la dimensión social de la financiación existentes de la Unión 

en el contexto del próximo marco financiero plurianual 2021-2027, como el Fondo 

Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Programa de la Unión 

Europea para el Empleo y la Innovación Social, con el fin de fomentar la economía 

social y el emprendimiento social; pide a la Comisión que refuerce la ejecución del 

Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y su eje de 

microfinanciación y emprendimiento social y que aumente la sensibilización en el 

sector financiero sobre las características y los beneficios sociales y económicos de las 

empresas sociales y solidarias; considera necesario, asimismo, apoyar medios de 

financiación alternativos, tales como los fondos de capital de riesgo, los microcréditos y 

la microfinanciación colectiva, para aumentar las inversiones en el sector sobre la base 

de la «etiqueta europea de la economía social»; 
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22. Pide una utilización eficaz de los fondos de la Unión y destaca que el acceso a dichos 

fondos por parte de los beneficiarios debe simplificarse, también para dar apoyo e 

impulsar a las empresas sociales en su objetivo primario de tener un impacto social en 

lugar de perseguir la maximización de los beneficios, lo que en última instancia ofrece 

un rendimiento de la inversión a la sociedad a largo plazo; pide a la Comisión que, en el 

contexto del próximo marco financiero plurianual 2021-2017, revise el marco 

reglamentario para los fondos de inversión social con el fin de facilitar el acceso de las 

empresas sociales y solidarias al mercado financiero; pide, en este contexto, que se 

organice una campaña europea eficaz para reducir la burocracia y fomentar la «etiqueta 

europea de la economía social»; 

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas cuantificables para 

desbloquear y atraer la inversión pública y privada que necesitan las empresas sociales y 

solidarias, incluido el fomento de la «etiqueta europea de la economía social»; observa, 

a este respecto, que la economía social sigue enfrentándose a dificultades en cuanto al 

acceso a la contratación pública, como obstáculos relacionados con el tamaño y la 

capacidad financiera; reitera la importancia de una aplicación efectiva del paquete de 

reformas en materia de contratación pública por los Estados miembros con el fin de 

conseguir una mayor participación de estas empresas en los procedimientos de licitación 

de los contratos públicos mediante una mejora de la difusión de las normas en materia 

de adjudicación de contratos, los criterios y la información en relación con las 

licitaciones, así como la mejora de la atribución de contratos a dichas empresas, 

incluidas cláusulas y criterios sociales, la simplificación de los procedimientos y la 

elaboración de las licitaciones de modo que sean de más fácil acceso a los operadores 

más pequeños; 

24. Reconoce la importancia de prestar ayuda financiera a las empresas de la economía 

social y solidaria; pide a la  Europea que tenga en cuenta las particularidades de las 

empresas sociales cuando reciben ayudas estatales; propone facilitar el acceso a la 

financiación, siguiendo el ejemplo de las categorías establecidas en el Reglamento (UE) 

n.º 651/20141 de la Comisión; 

25. Hace hincapié en que la Comisión y los Estados miembros, así como las autoridades 

regionales y locales, deben incorporar la dimensión de las empresas sociales en las 

políticas, programas y prácticas pertinentes. 

26. Subraya la necesidad de ofrecer empleo a los grupos frecuentemente más excluidos del 

mercado laboral, mediante la reinserción de los desempleados de larga duración y la 

lucha contra el desempleo en general; 

27. Observa que, al igual que la financiación, la prestación de servicios educativos y de 

formación a personas empleadas por las empresas sociales, en particular para impulsar 

las capacidades de emprendimiento y unos conocimientos económicos de base en 

materia de gestión de empresas, así como la prestación de apoyo especializado y la 

simplificación de la administración, resulta fundamental para potenciar el crecimiento 

de este sector; pide a los Estados miembros que adopten políticas destinadas a 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 

(DO L 187 de 26.6.2014, p. 1). 
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establecer tratamientos fiscales más favorables para las empresas sociales; 

28. Hace especial hincapié en el marco del funcionamiento de las empresas sociales debe 

respetar los principios de competencia leal y no debe permitir la competencia desleal 

para permitir el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas 

tradicionales. 
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