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RESUMEN 

La tesis doctoral que se presenta tiene por objeto el estudio del principio 

cooperativo de interés por la comunidad en derecho español y comparado y, en especial, 

las cooperativas sociales, las cuales son una clase de cooperativas que incorporan dicho 

principio en su propio objeto social.  

El trabajo partirá del estudio de la presunta presencia de este principio cooperativo 

en las experiencias e ideas de los precursores del cooperativismo moderno, como Owen, 

Fourier, King, Rochdale, Schultze-Delitzsch o Raiffeisen, entre otros. A continuación, se 

analizará su evolución en el seno de la Alianza Cooperativa Internacional, desde el origen 

de dicho organismo, pasando por etapas intermedias como su reconocimiento como 

principio autónomo e independiente en 1995 mediante la Declaración sobre la Identidad 

Cooperativa, hasta finalmente alcanzar su interpretación más reciente, lo que nos 

permitirá conocer en qué consiste dicho principio y qué clase de actuaciones se 

encuadrarían dentro del mismo.  

Una vez identificada cuál es la interpretación en vigor de dicho principio 

cooperativo, se realizará una aproximación a cómo ha sido incorporado por el Derecho 

positivo cooperativo español, estatal y autonómico, y en Derecho comparado. A través de 

este análisis se tratará de comprobar si las legislaciones se han visto condicionadas por el 

principio de interés por la comunidad y obligan a las cooperativas a cumplir con el mismo, 

o si, por el contrario, dicho principio cooperativo no ha sido implementado y carece de 

eficacia jurídica. En esta tarea centraremos gran parte del estudio en el denominado en la 

legislación española como Fondo de Educación y Promoción, al tratarse de la principal 

herramienta con la que cuentan las cooperativas para su implementación. Asimismo, tras 

analizar la legislación aplicable a otras figuras jurídicas, propondremos otros 

instrumentos alternativos que podrían trasladarse y adaptarse a la forma cooperativa para 

la puesta en práctica de este principio.  

Posteriormente, el trabajo se centrará en el estudio de las conocidas como 

cooperativas sociales. Esta clase de cooperativa, que se encuentra regulada en un gran 

número de países, se presenta como la principal referente de la puesta en práctica del 

principio cooperativo de interés por la comunidad, ya que lo integra en su objeto social. 

Según diversos autores, serían tres las características propias de las cooperativas sociales 
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que las permiten diferenciarlas el resto de cooperativas: una misión social explícita, un 

régimen económico propio que afecta principalmente a la distribución de excedentes y a 

la liquidación, y la participación de múltiples partes interesadas en la cooperativa. En una 

primera parte, a través de un análisis de Derecho comparado, se tratará de comprobar si 

los distintos legisladores a la hora de regular este tipo de cooperativa, las han configurado 

respetando y manteniendo las características anteriormente relacionadas, o si, por el 

contrario se observa que son otros los aspectos comunes que identifican jurídicamente a 

este tipo de cooperativas en Derecho comparado. Finalmente, se analizarán las normas 

cooperativas españolas tratando de verificar si también incorporan a este tipo de 

cooperativa y si presentan una características comunes a las identificadas en Derecho 

comparado. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to study the cooperative principle of concern for the community 

in Spanish and Comparative Law and, in particular, social cooperatives, which 

incorporate this principle into their own corporate purpose.  

The study will begin by examining the presumed presence of this cooperative 

principle in the experiences and ideas of the precursors of modern cooperativism, such as 

Owen, Fourier, King, Rochdale, Schultze-Delitzsch, and Raiffeisen, among others. This 

will be followed by a complete analysis of its evolution within the International 

Cooperative Alliance, which we will start from its origins, passing by intermediate stages 

such as its recognition as an autonomous and independent principle in 1995 through the 

Statement on the Cooperative Identity, until finally reaching its most recent interpretation. 

This will enable us to understand what this principle consists of, and what sort of actions 

would fall within its scope.  

Once the current interpretation of this cooperative principle has been identified, 

an approach will be made to how it has been incorporated into Spanish, National, and 

Regional positive Cooperative Law and Comparative Law. This analysis will seek 

whether ascertain legislation has been conditioned by the principle of concern for the 

community and obliges cooperatives to comply with it, or if on the contrary, this 

cooperative principle has not been implemented and lacks legal effectiveness. Regarding 

this task, we will focus on what is known in Spanish Law as the Education and Promotion 

Fund, which is the main tool available to cooperatives for its implementation. 

Furthermore, after analyzing the legislation applicable to other legal entities, we will 

propose alternative tools that could be transferred and adapted to the cooperative form for 

implementing this principle.   

Subsequently, the work will focus on the study of what are known as social 

cooperatives. This type of cooperative, which is regulated in a large number of countries, 

is the main reference point for the implementation of the cooperative principle of concern 

for the community, as it integrates it into its corporate purpose. According to various 

authors, three characteristics of social cooperatives set them apart from other types of 

cooperatives: an explicit social mission, a specific economic regime that mainly affects 

the distribution of surpluses and settlement, and the participation of multiple stakeholders 
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in the cooperative. In the first part, through an analysis of Comparative Law, an attempt 

will be made whether to check the different legislators, when regulating this type of 

cooperative have configured them in such a way to respect and maintain the 

aforementioned characteristics or if, on the contrary, it can be seen that there are other 

common aspects which legally identify this type of cooperative in comparative law. 

Finally, Spanish cooperative legislation will be analyzed in an endeavor to verify if it also 

incorporates this type of cooperative and if it has characteristics in common with those 

identified in Comparative Law. 
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INTRODUCCIÓN 

La tesis doctoral que se presenta se ha realizado bajo la modalidad de compendio 

de publicaciones, siguiendo la idea propuesta por el Director de la misma. La singularidad 

de este formato radica en que, como su nombre indica, la tesis está integrada por un 

conjunto de publicaciones científicas con una misma unidad temática, que han sido 

elaboradas por el doctorando y que han sido publicadas o aceptadas para su publicación 

en revistas o editoriales que cumplen con unas condiciones mínimas de calidad. En el 

caso de la Universidad de Almería, tanto el número de publicaciones como los requisitos 

de calidad vienen recogidos en la Normativa de Estudios Oficiales de Doctorado (art. 

24.1), la cual establece que “se permitirá presentar la tesis por la modalidad de compendio 

de publicaciones cuando se presente un mínimo de 3 contribuciones que cumplan las 

siguientes condiciones mínimas:  

a) Que dos contribuciones se incluyan en la categoría A de la escala de valoración 

de los resultados de investigación contenida en el Plan Propio de Investigación y 

Transferencia de la Universidad de Almería (en adelante PPITUAL) aprobado en 

el correspondiente año.  

b) Que una tercera contribución, distinta de las anteriores y que no consista en 

comunicación a Congreso, se incluya en la categoría B de la escala de valoración 

de los resultados de investigación contenida en el PPITUAL aprobado en el 

correspondiente año.  

Las contribuciones deberán haber sido publicadas o aceptadas para su publicación 

como máximo un año antes de la primera matriculación en el correspondiente programa 

de doctorado.” 

En nuestro caso, como veremos, se cumplen con creces estos requisitos ya que la 

presente tesis doctoral está compuesta por cuatro contribuciones, una más de las 

requeridas, las cuales han sido todas divulgadas en publicaciones incluidas en la categoría 

A de la escala de valoración de los resultados de investigación del PPITUAL. Además, 

todas las contribuciones se han publicado durante el periodo de realización del doctorado, 

por lo que también se cumple con el requisito temporal exigido. 
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La realización de la tesis bajo la modalidad de compendio de publicaciones es 

bastante novedosa y es aplicable a todas las disciplinas de investigación, a pesar de que 

cuente con una mayor tradición entre las que pertenecen a campos más técnicos. En el 

caso de la Universidad de Almería, esta es la primera tesis de carácter jurídico que se 

realiza por compendio de publicaciones y, que sepamos, también es la primera que se 

presenta en España en el ámbito del Derecho adoptando esta metodología. La ausencia 

de tesis jurídicas que se hayan acogido a este formato, y las notables diferencias con 

respecto a las tesis ordinarias, ocasiona que debamos justificar las razones por las que se 

ha optado por esta esta modalidad.  

La primera tiene que ver con el sistema de acreditación a las distintas figuras de 

profesor universitario que es exigido para poder ejercer como profesor en las 

universidades españolas y que es efectuado por la Agencia Nacional de Evaluación dela 

Calidad y Acreditación (ANECA). Actualmente, para poder obtener la acreditación a 

Profesor Ayudante Doctor, que es la figura más básica por cuanto sus requisitos más 

sencillos de cumplir, se exige, entre otros, tener una serie de contribuciones, tanto en 

publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares, como en libros y 

capítulos de libros, que acrediten el desarrollo de una experiencia investigadora, 

valorándose preferentemente los trabajos publicados en revistas y editoriales de 

reconocido prestigio y amplia difusión académica y profesional, utilizándose además 

como referencia de calidad para las publicaciones españolas la base de datos DICE. 

Mediante la realización de la tesis por compendio de publicaciones, el doctorando se 

asegura que al finalizar su periodo formativo, por un lado cuenta con al menos tres 

contribuciones científicas y por otro, derivado de los requisitos de calidad exigidos por el 

PPITUAL a estas contribuciones, que sus investigaciones se hayan publicado en revistas 

o editoriales de impacto altamente valoradas por la ANECA, lo cual le permitirá obtener 

la acreditación a dicha figura.  

Asimismo, la publicación en revistas de alto impacto, además de otorgar unos 

indicadores muy altos de calidad al trabajo realizado, contribuyen a que la investigación 

del doctorando tenga una mayor difusión y que comience a ser conocido en la doctrina. 

Con estas publicaciones, el doctorando además inicia de manera temprana la labor de 

divulgación y transferencia del conocimiento, actividades que están implícitas entre las 

obligaciones del investigador.  
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La última de las razones deriva del cambiante mundo del Derecho, donde las 

materias de estudio pueden verse afectadas, en mitad de la investigación, por una 

modificación legislativa. En el caso de una tesis doctoral, el tiempo invertido en su 

realización suele ser superior al de las investigaciones ordinarias, por cuanto normalmente 

requiere de unos cuatro años, por lo que es muy probable que durante su desarrollo el 

objeto de estudio pueda verse alterado, hasta varias veces e incluso en la etapa final previa 

al depósito. Esta circunstancia es aún más acuciante en el ámbito del Derecho cooperativo 

español, el cual, desde que se inició esta tesis, no solo se ha visto como se han producido 

diversas modificaciones legislativas que han afectado tanto a la norma estatal como a las 

autonómicas, sino que además se ha aumentado el número de normas tras la promulgación 

en 2022 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. La realización de la tesis por 

compendio permite al doctorando publicar cuestiones que pueden resultar de interés en 

un momento concreto, sin tener que esperar cuatro años y sin que estas se vean afectadas 

por las modificaciones legislativas, puesto que cuando se publican se adecúan a la 

realidad jurídica en vigor.  

A pesar de las ventajas, esta modalidad presenta unas peculiaridades que en 

ocasiones conllevan una serie de dificultades añadidas con respecto al formato de tesis 

ordinaria. La primera de las dificultades deriva de que la tesis esté compuesta por varias 

publicaciones, cuatro en nuestro caso. En este sentido se debe advertir que el trabajo 

resultante no es una mera colección de artículos publicados por el doctorando, sino que 

estas publicaciones, al ensamblarse adecuadamente, deben conformar una tesis. Es decir, 

el resultado final debe ser un trabajo original de investigación conformado por varias 

publicaciones elaboradas con coherencia alrededor de un tema concreto y que contribuya 

a la ampliación de las fronteras del conocimiento.  

Para conseguir un resultado global, unitario y coherente, es preciso abordar en un 

momento inicial de la investigación el diseño de una estructura muy detallada del 

conjunto de la tesis, determinando, a su vez, cómo se va a parcelar dicho trabajo, esto es, 

cuál va a ser el contenido de cada una de las publicaciones que lo van a conformar. Esta 

división no consiste simplemente en fragmentar el contenido de una tesis ordinaria en 

artículos y posteriormente publicarlos de forma individual, sino que en esta tarea vamos 

a encontrar varias dificultades. En primer lugar, las publicaciones resultantes han de 

guardar cierta continuidad y coherencia entre sí, pero a su vez, cada una de ellas ha de ser 

autónoma en sí misma, pudiendo el lector entender su contenido sin tener que acudir al 
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resto de publicaciones anteriores para comprender algunos de los aspectos que en ellas se 

tratan. Asimismo, también hay que tener en cuenta que las publicaciones en revistas y 

editoriales científicas están sujetas a un límite máximo de páginas, por lo que la materia 

a tratar en estas contribuciones no puede ser muy extenso, ya que se ha de ajustar a estos 

límites. Y, por último, una vez que hemos dividido el contenido de la tesis en 

publicaciones autónomas, coherentes y ajustadas al número de páginas exigido, hemos de 

preguntarnos si cada una de estas contribuciones tiene suficiente interés y relevancia 

científica como para que después sea aceptada por una revista de alto impacto.  

Sin embargo, el proceso inicial de estructuración de la tesis no finaliza aquí, sino 

que el siguiente paso es encontrar una o varias revistas científicas que reúna los requisitos 

de calidad exigidos por el PPITUAL y que, además, el objeto de investigación de la 

contribución del doctorando pueda encajar dentro de las materias que publican las 

revistas, tarea que en el mundo del cooperativismo se complica ya que no todas las 

revistas de Derecho mercantil consideran que las investigaciones de esta materia tengan 

un impacto suficiente, prefiriendo publicar investigaciones sobre sociedades de capital. 

Para ello, en ese mismo momento inicial de la tesis, es necesario elaborar un listado de 

posibles revistas candidatas, valorando tanto sus índices de calidad, como los procesos 

editoriales y los tiempos a los que son sometidos los trabajos enviados. Finalmente, será 

necesario realizar una planificación temporal del envío de las publicaciones a estas 

revistas, ya que raramente una misma revista publica dos artículos de un autor en un 

mismo número o incluso en dos números seguidos.  

Con base a todo lo anterior, podemos concluir que la principal dificultad que 

conlleva realizar una tesis por compendio de publicaciones estriba en conseguir realizar 

una estructura inicial coherente del contenido de la tesis, donde todos las contribuciones 

en las que se divida la tesis reúnan los requisitos de singularidad, conexión, continuidad, 

extensión y relevancia científica, y en realizar un plan de publicaciones realista con 

respecto al tiempo y que reúna los requisitos de calidad exigidos por el PPITUAL. Es por 

ello que para esta ardua tarea es fundamental haber realizado un minucioso estudio previo 

del tema de investigación propuesto y haber adquirido un conocimiento avanzado del 

mismo, de forma que podamos reflexionar sobre de cuál es la segmentación más adecuada 

para que cada una de las publicaciones reúna estos requisitos y, además, haber realizado 

un análisis de las posibles revistas candidatas y sus índices de calidad. En nuestro caso, 

para esta labor de diseño de la estructura de la tesis y del plan de publicaciones se empleó 
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el primer año de doctorado al completo, es por ello que, como se observará, la primera 

publicación no se produce hasta la segunda mitad del segundo año de doctorado.  

Otra de las dificultades que nos encontramos cuando acudimos a este formato de 

tesis dimana del proceso publicación de estas contribuciones. En primer lugar, cada una 

de las contribuciones, como hemos mencionado anteriormente, han de ajustarse tanto a 

un formato editorial específico, como a un número de páginas. En el caso de las tesis 

ordinarias el doctorando no se ve restringido por un límite al número de páginas, lo que 

da lugar a que pueda extenderse en sus argumentos, dilatar la explicación de otras 

materias que guardan relación con el objeto del trabajo, etc. En esta modalidad de tesis, 

el doctorando va a tener que tratar de condensar su investigación en un número máximo 

de páginas y para ello, va a tener de dirimir entre lo que es más y menos importante, lo 

imprescindible y lo prescindible, qué parte de la redacción aporta realmente a la 

investigación y cuál no. No obstante, este proceso no se ve únicamente como una 

dificultad, sino también como una oportunidad formativa para el doctorando.  

Asimismo, para que el trabajo del doctorando sea publicado por la revista, se ha 

de someter previamente a un proceso de revisión por pares. Así, pues, a diferencia de lo 

que ocurre con una tesis ordinaria, la tesis por compendio de publicaciones se ve sometida 

a un doble juicio. En primer lugar, el realizado por los revisores de la revista, que suelen 

ser especialistas de alto nivel de la materia de estudio y, por último, por el tribunal de la 

tesis. Además, este proceso de revisión y aceptación por parte de la revista puede ser 

largo, pudiendo incluso desbordar la planificación temporal establecida. Por ello, es 

imprescindible que el trabajo enviado para su evaluación a la revista se adapte al formato 

exigido y tenga un alto nivel científico, asegurándonos de que al periodo de revisión por 

pares no se le sumen otros periodos adicionales de modificación del contenido del trabajo 

y de una segunda revisión.  

A pesar de todas estas dificultades, hay que indicar que este proceso vinculado a 

la publicación favorece la formación del doctorando, ya que no solo le forma en la materia 

objeto de estudio, sino además en los entresijos de las publicaciones académicas y las 

revistas científicas. 

En nuestro caso, la investigación que presentamos está conformada por cuatro 

publicaciones, las cuales, al ensamblarse adecuadamente, dan lugar a una tesis doctoral 
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original, unitaria y con coherencia. Al tratarse de una compilación de publicaciones, lo 

que se encontrará el Tribunal en las páginas siguientes serán las cuatro contribuciones en 

el mismo formato que se publicaron, sin que se haya realizado en ellas ningún tipo de 

adaptación a un formato homogéneo y sin que presenten un sistema de citas idéntico. Esta 

forma de presentación, ayudará al tribunal a reconocer con facilidad cada una de las cuatro 

contribuciones.  

Por otro lado, habría que advertir que, aunque cada una de las publicaciones es 

parte de un todo, estando la materia de las cuatro contribuciones estrechamente 

relacionada y existiendo continuidad entre todas ellas, no quita que haya partes concretas 

de las publicaciones que se solapen entre sí. Esto es consecuencia de que las publicaciones 

que aquí se recogen no están redactadas para leerse de manera continua, sino que en cada 

una de ellas nos encontramos obligados a introducir al lector en el tema que en ellas se 

aborda, por lo que se observará como hay alguna información que se repite entre 

publicaciones. Pero como se puede deducir, tanto de la estructura del trabajo como de las 

conclusiones, estos trabajos con singularidad y autonomía, son trabajos diferentes que 

conforman un todo.  

Asimismo, la coherencia sistemática y de contenido con la que se estructuró 

inicialmente la tesis, no conlleva automáticamente una continuidad cronológica de las 

publicaciones. Se puede observar como las cuatro publicaciones que conforman la tesis 

no se han publicado en el orden en el que aparecen aquí ordenadas. El plan de 

publicaciones inicialmente previsto se vio alterado por factores no controlables ni 

previsibles al inicio de la investigación y que responden a aspectos de oportunidad. Así, 

por ejemplo, cuando nos encontrábamos redactando el segundo de los artículos surgió la 

posibilidad de publicar la que teníamos planificada como tercera contribución en una 

editorial de reconocido prestigio internacional que cumplía con los requisitos de calidad 

y, además, debía redactarse en inglés, lo cual contribuía a obtener la mención de 

“Doctorado internacional”, por lo que se abandonó la segunda contribución y nos 

centramos en la tercera. Más adelante, cuando retomamos la investigación del segundo 

artículo, esta se volvió a ver interrumpida por el encargo por parte de la Federación de 

Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) del “Dictamen sobre la 

incidencia de la legislación en la prestación de servicios sociales por las cooperativas”. 

Parte del trabajo realizado para dicho Dictamen era coincidente con la materia de la última 

contribución, ya que se analizó el régimen legal de las cooperativas de iniciativa social y 
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de integración social con especial referencia a la situación de la Comunidad de Madrid, 

por lo que aprovechando también que la próxima obra colectiva en la que se iba a 

participar cumplía con los requisitos de calidad, y además, dicha materia podía encajar en 

ella, se decidió de nuevo alterar el orden de las contribuciones y publicar la última de 

todas. En cualquier caso, la alteración del orden de publicación preestablecido no afecta 

en nada al conjunto final de la tesis, que mantiene la coherencia y unidad exigida. 

Pasando a informar sobre las publicaciones que la conforman y su contenido, 

habría que comenzar indicando que la tesis doctoral que se presenta se estructura en dos 

grandes bloques o capítulos claramente diferenciados. El primero de ellos, compuesto por 

dos publicaciones, se centra de manera principal en el estudio del principio cooperativo 

de interés por la comunidad. Para ello, se aborda un estudio histórico de la presencia de 

este principio desde las experiencias e ideas de los precursores del cooperativismo 

moderno, continuando con el análisis de su evolución en el seno de la ACI, hasta llegar a 

una última etapa en la que se produce su reconocimiento y la aclaración más reciente 

sobre cómo ha de interpretarse. Posteriormente, tratamos de analizar si su reconocimiento 

como principio cooperativo ha influido en las normas cooperativas españolas, estatales y 

autonómicas, y en Derecho comparado y si se han introducido medidas para obligar a su 

cumplimiento. 

A la vista de la concatenación que se producía entre las dos publicaciones que 

conforman esta primera parte, se decidieron publicar en la misma revista: REVESCO, 

Revista de Estudios Cooperativos (ISSN: 1885-8031). La razón de su elección se basa en 

que esta es una revista especializada en materia de “Organizaciones de Participación” 

(Economía Social), por lo que el objeto de estudio de nuestra investigación encajaba a la 

perfección y además, es de contenido abierto, lo cual facilita la accesibilidad y el impacto 

de la investigación y de los resultados alcanzados. Asimismo se trata de una revista 

indexada en varias bases de datos y presenta muy buenos indicadores de calidad. Así, se 

encuentra indexada en “Scopus”, en “Scimago Journal and Country Rank” (SJR), en el 

“Emerging Sources Citation Index” de  Web of Science, en el “Directory of Open Access 

Journals”, en “Dialnet” en el cuartil C1 de Economía, en “DICE” que es la base de datos 

que utiliza la ANECA como referencia de calidad para las publicaciones jurídicas 

españolas, en “ANEP/FECYT” donde es calificada como A+, la categoría más alta 

posible, y en “CARHUS+” donde obtiene la calificación de A en el ámbito de Derecho, 

siendo esta la más alta posible. Esta última calificación origina que las publicaciones 
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realizadas en REVESCO se incluyan dentro de la “Categoría A” del PPITUAL, por lo que 

cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Normativa de estudios oficiales de 

doctorado. 

La primera de las contribuciones, titulada “Origen y desarrollo del principio 

cooperativo de interés por la comunidad”, fue publicada en el número 139 de 2021, y fue 

galardonada con el Premio al artículo con potencial mayor impacto presentado a la 

Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO) “por el riguroso y novedoso análisis del 

principio cooperativo de interés por la comunidad, en su evolución en el seno de la 

Alianza Cooperativa Internacional, desde los inicios del cooperativismo hasta su 

interpretación actual”. En este sentido, cabría destacar que el artículo ha sido descargado 

1.754 veces en el último año y, según los datos contenidos en Dialnet y en Scopus, ha 

sido citado una vez, aunque hemos de advertir que esta cifra no es real, ya que nosotros 

mismos lo hemos citado dos veces y estas citaciones no aparecen en dichas bases de datos.  

Mientras que la segunda contribución que da continuidad a la anterior, titulada “El 

principio cooperativo de interés por la comunidad en la legislación. El Fondo de 

Educación y Promoción como principal instrumento para su implementación”, se 

encuentra aceptada para su publicación en esa misma revista. Con esta publicación se 

cierra el primer gran bloque de la tesis que, como hemos dicho, se centraba en el principio 

de interés por la comunidad. 

El segundo de los grandes bloques en los que se divide la tesis, que comprende la 

tercera y cuarta contribución, se centra en las cooperativas sociales, ya que estas son las 

principales referentes de cooperativas que ponen en práctica el principio de interés por la 

comunidad al incorporarlo en su propio objeto social. La investigación desarrollada en 

este bloque trata de obtener cuáles son las características comunes que permitan 

identificar a las conocidas como cooperativas sociales, comprobando cómo es su 

regulación, primero en Derecho comparado, y posteriormente en Derecho español.  

Así, la tercera contribución titulada “Social enterprises in the social cooperative 

form” se encuentra publicada en la obra colectiva The International Handbook of Social 

Enterprise Law. Benefit Corporations and Other Purpose-Driven Companies, Peter, H., 

Vargas Vasserot, C., y Alcalde Silva, J. (Dirs.) de la editorial Springer. Se trata de una 

contribución que, al estar redactada en inglés, permite optar a la obtención de la Mención 
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Internacional en el título de Doctor ya que se cumple con el requisito de que una parte de 

la tesis doctoral se encuentre redactada en una lengua distinta a las oficiales o cooficiales 

de España exigido por la Normativa de estudios oficiales de doctorado. Por otro lado, hay 

que señalar que dicha obra, al igual que las anteriores, también se encuentra publicada en 

Open Access, lo cual aumenta su visibilidad e impacto. Con respecto a la editorial, cabría 

señalar que es una de las más prestigiosas en el ámbito del Derecho a nivel internacional, 

lo cual hemos percibido al haberse tenido que someter la contribución enviada a una 

intensa revisión y modificación de su traducción. Según el ranking elaborado en 2022 por 

la base de datos “Scholarly Publishers Indicators” (SPI) del CSIC, la editorial se sitúa en 

el cuartil superior de editoriales extranjeras evaluadas, por lo que se incluiría dentro de la 

“Categoría A” del PPITUAL y cumpliría con los requisitos de calidad exigidos por la 

Normativa de estudios oficiales de doctorado.  

La cuarta y última contribución, titulada “Las cooperativas sociales como 

manifestación del principio cooperativo de interés por la comunidad”, se publicó en la 

obra colectiva Innovación social y elementos diferenciales de la economía social y 

cooperativa, Aguilar Rubio, M. (Dir.) de la editorial Marcial Pons. Dado que esta 

publicación trata sobre cómo se configuran las cooperativas sociales en España, se 

observarán algunas coincidencias con la obra anterior. Marcial Pons es una de las 

editoriales españolas con mayor prestigio dedicadas al Derecho.  Según el ranking 

elaborado en 2022 por la base de datos “Scholarly Publishers Indicators” (SPI) del CSIC, 

la editorial se sitúa en la cuarta posición de las editoriales españolas evaluadas, por lo que 

se incluiría dentro de la “Categoría A” del PPITUAL y cumpliría con los requisitos de 

calidad exigidos. 

Asimismo, se debe advertir que debido a la Normativa de estudios oficiales de 

doctorado, a pesar de que como último apartado de cada una de estas contribuciones se 

incluyan las pertinentes conclusiones, tras la última contribución se volverán a recapitular 

unas conclusiones generales indicando de qué publicación en concreto se desprende cada 

una de ellas.  

Por último, también como consecuencia de esa misma normativa, este trabajo 

finaliza con un último apartado en el que se reflejan otras aportaciones científicas 

derivadas directamente de la tesis doctoral.  



24 

 

 

  



25 

 

 

PRIMERA PARTE 

EL PRINCIPIO COOPERATIVO DE INTERÉS 

POR LA COMUNIDAD EN DERECHO 

ESPAÑOL Y COMPARADO 

 

  



26 

 

  



27 

 

 

I. ORIGEN Y DESARROLLO DEL PRINCIPIO 

COOPERATIVO DE INTERÉS POR LA 

COMUNIDAD, REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos, núm. 139, 2021, pp. 1-25 

  



28 

 

  



29 

 

 

  



30 

 

  



31 

 

 

 

  



32 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. EL PRINCIPIO DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD EN LA GÉNESIS DEL 

COOPERATIVISMO 

  



33 

 

2.1. Los precursores del movimiento cooperativo 

2.1.1. Robert Owen 

  



34 

 

2.1.2. Charles Fourier 

  



35 

 

2.1.3. William King 

2.1.4. Jean-Philippe Buchez 

  



36 

 

2.1.5. Michel Derrion 

2.1.6. Louis Blanc 

2.2. Experiencias prácticas cooperativas en el origen del cooperativismo 

  



37 

 

 

2.2.1. Cooperativas de colocación de la producción y de provisión de artículos o 

servicios 

  



38 

 

 

2.2.2. Cooperativas de consumo: La sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale 

  



39 

 

 

2.2.3. Cooperativas de crédito 

2.2.3.1 Hermann Schultze-Delitzsch 

  



40 

 

 

2.2.3.2 Friedrich Wilhelm Raiffeisen 

  



41 

 

 

2.2.3.3 Adaptación de los modelos precedentes a las condiciones del país: Luzzati y 

Desjardins 

 

3. LA ACI Y EL PRINCIPIO DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

  



42 

 

 

3.1. El interés por la comunidad en el origen de la ACI 

  



43 

 

 

3.2. La ausencia de este principio en la primera versión de los principios 

cooperativos (1937) 

  



44 

 

  



45 

 

  

3.3. La referencia al servicio de los intereses de la comunidad en la segunda versión 

de los principios cooperativos (1966) 

  



46 

 

  



47 

 

 

 

3.4. Etapa de sensibilización ante nuevos problemas sociales (1976-1992) 

3.4.1. Nuevos problemas globales 

  



48 

 

 

 

3.4.2. La búsqueda de la identidad cooperativa 

  



49 

 

  



50 

 

 

3.5. El reconocimiento como principio cooperativo autónomo del interés por la 

comunidad en la Declaración sobre la identidad cooperativa (1995) 

  



51 

 

 

3.6. La interpretación vigente del principio de interés por la comunidad tras las 

Notas de orientación para los principios cooperativos (2016) 

  



52 

 

  



53 

 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

  



54 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  



55 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

  



58 

 

  



59 

 

 

II. EL PRINCIPIO COOPERATIVO DE INTERÉS POR 

LA COMUNIDAD EN LA LEGISLACIÓN. EL FONDO DE 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COMO PRINCIPAL 

INSTRUMENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, 

REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, pp. 1-23 

(aceptado para publicación en núm. 143, 2023) 

  



60 

 



61 

 



62 

 

  



63 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  



64 

 

  



65 

 

 

2. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE INTERÉS POR LA 

COMUNIDAD CON CARÁCTER GENERAL 

2.1. Los listados de principios cooperativos 

  



66 

 

  



67 

 

 

2.2. El concepto de cooperativa 

  



68 

 

 

2.3. Clases de cooperativas que contribuyen al desarrollo sostenible 

  



69 

 

 

2.4. La acción de la Administración y otros movimientos 

  



70 

 

 

3. EL PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PRINCIPIO: EL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 

3.1. El fondo y su relación con los modelos ius cooperativos 

  



71 

 

  



72 

 

  



73 

 

 

3.2. Destinos sociales del Fondo 

  



74 

 

  



75 

 

  



76 

 

 

3.3. Implementación de las actividades 

  



77 

 

  



78 

 

 

3.4. Dotación del Fondo 

  



79 

 

 

4. INSTRUMENTOS JURÍDICOS PRESENTES EN LA LEGISLACIÓN Y QUE 

SE PODRÍAN APROVECHAR PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

  



80 

 

 

4.1. El órgano especializado en políticas de sostenibilidad y la información sobre el 

impacto 

  



81 

 

 

4.2. Posibles medidas orientadas a mejorar el bienestar de los empleados 

  



82 

 

  



83 

 

 

5. CONCLUSIONES 

  



84 

 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  



85 

 

 

 

  



86 

 

 

  



87 

 

 

SEGUNDA PARTE 

LAS COOPERATIVAS SOCIALES EN 

DERECHO ESPAÑOL Y COMPARADO 

 

  



88 

 

  



89 

 

 

III. SOCIAL ENTERPRISES IN THE SOCIAL 

COOPERATIVE FORM, en The International Handbook of 

Social Enterprise Law. Benefit Corporations and Other Purpose-

Driven Companies, PETER, VARGAS VASSEROT y 

ALCALDE SILVA (Dirs.), Springer, 2022, pp. 173-191 



90 

 

  



91 

 

  



92 

 

  



93 

 

  



94 

 

  



95 

 

 

1. INTRODUCTION 

  



96 

 

  



97 

 

 

2. REGULATORY MODELS IN COMPARATIVE LAW 

  



98 

 

  



99 

 

  



100 

 

 

 

3. GENERAL INTEREST MISSION 

  



101 

 

  



102 

 

  



103 

 

 

  



104 

 

 

 

4. ECONOMIC REGIME 

  



105 

 

 

  



106 

 

 

  



107 

 

 

  



108 

 

 

 

 

5. MULTI-STAKEHOLDER MEMBERSHIP STRUCTURE 

 

  



109 

 

 

  



110 

 

 

6. CONCLUSIONS 

  



111 

 

 

 

7. REFERENCES 

  



112 

 

 



113 

 

  



114 

 

  



115 

 

 

 

 

 

IV. LAS COOPERATIVAS SOCIALES COMO 

MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO COOPERATIVO DE 

INTERÉS POR LA COMUNIDAD, en Innovación social y 

elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, 

AGUILAR RUBIO (Dir.), Madrid, Marcial Pons, 2022, pp. 79-

98 

 

 

 

 

.  

  



116 

 



117 

 

  



118 

 

  



119 

 

  



120 

 

  



121 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

  



122 

 

  



123 

 

  



124 

 

 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COOPERATIVAS SOCIALES EN LA LEY 

27/1999 ESTATAL DE COOPERATIVAS Y EN LAS LEGISLACIONES 

AUTONÓMICAS 

 

  



125 

 

  



126 

 

 

 

3. OBJETO Y ACTIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS SOCIALES 

  



127 

 

 

 

 

3.1. En las cooperativas de integración social 

  



128 

 

 

 

 

3.2. En la cooperativa de interés social o de profesionales 

  



129 

 

 

 

 

3.3. En las cooperativas de iniciativa social 

  



130 

 

 

 

 

4. RÉGIMEN ECONÓMICO 

  



131 

 

 

 

 

4.1. Cooperativas sociales que no pueden distribuir beneficios 

  



132 

 

 

 

 

4.2. Cooperativas sociales que pueden distribuir beneficios 

  



133 

 

 

 

5. PARTICIPACIÓN DE OTROS SUJETOS INTERESADOS 

  



134 

 

 

 

 

5.1. Entidades públicas y privadas 

  



135 

 

  



136 

 

 

 

 

5.2. Voluntarios 

  



137 

 

 

 

 

5.3. Otros sujetos interesados 

  



138 

 

  



139 

 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

  



140 

 

 



141 

 

  



142 

 

 

 

  



143 

 

 

CONCLUSIONES 

 

  



144 

 

  



145 

 

Conclusiones derivadas de la publicación “Origen y desarrollo del principio 

cooperativo de interés por la comunidad”, REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos, núm. 139, 2021, pp.1-25 

1.- Tal y como se ha podido comprobar, el interés por la comunidad se encuentra 

presente en el movimiento cooperativo desde su inicio. Incluso mucho antes de que 

surgiera la cooperativa de Rochdale, los socialistas utópicos que sentaron las bases de lo 

que posteriormente terminaría convirtiéndose en el movimiento cooperativo moderno, 

como, por ejemplo, Robert Owen, Charles Fourier, William King, Jean-Philippe Buchez, 

Michel Derrion o Louis Blanc, entre otros, ya mostraban una gran vocación social.  

2.- Tras ellos, las primeras experiencias cooperativas, entre las que se encontraban, 

entre otras, la cooperativa de los Probos Pioneros de Rochdale, las cooperativas de 

colocación de la producción y de provisión de artículos o servicios, y las cooperativas de 

crédito de Schultze-Delitzsch, Raiffeisen, Luzzati y Desjardins, continuaron orientando 

parte de sus actuaciones a los intereses de la comunidad, trabajando por el bien general 

de la comunidad. 

3.- Estas prácticas no recibieron inicialmente reconocimiento suficiente por parte 

de la ACI. Así se evidencia en los primeros principios cooperativos de 1937, entre los 

cuales, a pesar de las prácticas identificadas en los informes preparatorios y las propuestas 

de los cooperativistas soviéticos, no hay ninguna referencia a la defensa de unos intereses 

distintos a los de los socios, limitándose a reconocer unos principios estrechamente 

relacionados con las cooperativas de consumo.   

4.- La situación en el seno de la ACI varió ligeramente con la segunda formulación 

de los principios cooperativos en el Congreso de París de 1966, en la que se incluyó dentro 

de la redacción del principio de cooperación entre cooperativas, una referencia a la 

obligación que tienen las cooperativas de servir a los intereses de sus miembros y de las 

comunidades de las que forma parte.  

5.- Tras esta segunda versión de los principios cooperativos, las siguientes 

reuniones y congresos de la ACI se centraron principalmente en la identificación de los 

problemas a los que se enfrentaba el mundo de la época, entre los que se encontraban los 

problemas sociales y medioambientales, los cuales ya habían sido señalados previamente 

por otros organismos internacionales; así como a la búsqueda de la identidad cooperativa.  
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6.- A pesar de esta etapa de sensibilización comienza en los años 70, hay que 

esperar hasta 1995, una vez que los problemas medioambientales y el concepto de 

desarrollo sostenible estén totalmente asentados en la mayoría de los debates mundiales, 

y que otros movimientos, como el de la RSE, que pretenden ocuparse de que las empresas 

cumplan con esas demandas, han alcanzado una gran trascendencia, para que la ACI, 

mediante la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, le otorgue al interés por la 

comunidad la categoría de principio cooperativo. 

7.- Sin embargo, a la vista de las insuficientes aclaraciones y escasa atención que 

le presta a la preocupación por la comunidad el informe que acompañaba a dicha 

Declaración, generan la impresión de que la ACI decide poner en relevancia la defensa 

que realizan las cooperativas de los intereses de la comunidad, con la mera intención de 

situar al movimiento cooperativo como uno de los principales defensores de dichas 

demandas. A esta interpretación contribuye que la ACI utilizara la expresión tan en boga 

de “desarrollo sostenible” en el contenido del principio. 

8.-  Como consecuencia del exiguo desarrollo de dicho principio, y ante las 

diferentes corrientes en el seno de la ACI que trataron de modificarlo para reconocer la 

importancia de la sostenibilidad ambiental, la ACI en 2016 publicó las Notas de 

orientación para los principios cooperativos, en las que, tratando de facilitar cómo han 

de aplicarse los principios en términos adaptados al siglo XXI, precisó que el desarrollo 

sostenible de las comunidades engloba tres ámbitos diferenciados: el ecológico, el social 

y el económico.  

9.- Estas Notas de orientación, tratando de aclarar el contenido de cada uno de esos 

tres ámbitos, recoge ejemplos de actitudes observadas en algunas cooperativas que 

encajarían dentro de los mismos. Sin embargo, al desarrollar la dimensión social, genera 

un totum revolutum de prácticas cuyo único criterio para clasificarlas como tal es que 

beneficien a la comunidad. Esta decisión provoca que, en la actualidad, prácticamente 

cualquier conducta que procure un beneficio en el medioambiente o a otro colectivo 

diferente al de los socios, y a pesar de que presenten una relación más estrecha con otro 

principio como el de educación o intercooperación, pueda ser catalogada como 

perteneciente al séptimo principio.   
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10.- Gracias a esta amplitud de conductas que se enmarcan según la ACI dentro 

del concepto de desarrollo social sostenible, las cooperativas van a encontrar muchas 

facilidades a la hora de justificar el cumplimiento de este principio y de demostrar su 

aspecto más social. 

Conclusiones derivadas de la publicación “El principio cooperativo de interés por la 

comunidad en la legislación. El Fondo de Educación y Promoción como principal 

instrumento para su implementación”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 

pp. 1-23 (aceptado para publicación en núm. 143, 2023) 

11.- El reconocimiento en 1995 del principio de interés por la comunidad ha 

influido en las distintas normas de cooperativas españolas, si bien quizás no obteniendo 

los resultados esperados. Así, se ha advertido como las leyes de cooperativas comenzaron 

a incluir, aunque de forma tardía, el interés por la comunidad dentro del listado de 

principios, al igual que han ido introduciendo algunas menciones a conceptos que la ACI 

relaciona con el mismo.  

12.- Las referencias al séptimo principio cooperativo son más numerosas en las 

leyes españolas que en el resto de legislaciones de Derecho comparado analizadas, donde 

en ocasiones ni siquiera los listados de principios cooperativos incluyen el interés por la 

comunidad. Sin embargo, en ninguna de las legislaciones analizadas estas menciones 

indican cómo poner en práctica el principio, ni tampoco se traducen en medidas concretas 

para las cooperativas, sino que son simples alusiones que no encuentran desarrollo. 

13.- Por otro lado, se ha visto como a partir de su reconocimiento como principio 

cooperativo, el legislador español convierte al FEP en el principal instrumento para la 

implementación del interés por la comunidad. Se observa como las recientes leyes de 

cooperativas autonómicas tratan de evidenciar la relevancia social del FEP, ya sea 

mediante referencias en las exposiciones de motivos, o mediante la variación de su 

nombre, adoptando nuevas denominaciones que parecen querer recuperar el sentido 

social que presentaba el antiguo fondo de obras sociales. Asimismo se ha producido un 

progresivo incremento de la variedad de objetivos sociales a los que se puede destinar el 

FEP, incorporándose los destinos medioambientales, los relacionados con el bienestar de 

los trabadores y, recientemente, la RSE.  
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14.- A pesar de esta evolución con un marcado carácter social, la regulación 

vigente de dicho fondo sigue sin garantizar que las cooperativas cumplan con el séptimo 

principio. En primer lugar porque la dotación del FEP va a depender principalmente de 

que se produzcan resultados cooperativos positivos al final del ejercicio, circunstancia 

que es posible que no suceda porque la cooperativa previamente haya ajustado a la 

perfección los retornos cooperativos. Y aunque también se prevén otras partidas para su 

dotación, éstas no son tan habituales, ya que será necesario que se impongan sanciones a 

los socios o se reciban subvenciones para los fines del fondo. 

15.- Y en segundo lugar, cuando dicho fondo se encuentre dotado, el destino del 

importe a fines sociales será dispositivo, ya que el legislador regula otra serie de posibles 

actividades a las que poder dedicar el fondo relacionadas esencialmente con los principios 

de educación e intercooperación, como por ejemplo la educación de sus socios o el pago 

de las cuotas de su federación. Incluso en los últimos años estos fines se han visto 

ampliados por otros relacionados con la economía de la cooperativa o la igualdad de 

género. En este sentido, resultaría de interés analizar en qué emplean las cooperativas el 

importe de dicho fondo y qué porcentaje del mismo se destina a actividades sociales. 

16.- Para tratar de asegurar la eficacia de este fondo como herramienta para la 

puesta en práctica del principio de interés por la comunidad, el legislador podría plantear 

algún tipo de ventaja o beneficio fiscal para el importe invertido en fines sociales, o podría 

conminar a la cooperativa a emplear un porcentaje del importe de dicho fondo en fines 

sociales, al igual que hace el andaluz con la igualdad de género. O bien, a la vista de que 

el resto de legislaciones que también se encajan dentro del modelo ius cooperativo 

economicista prescinden de él, el legislador podría optar por suprimir estos fondos 

ineficaces y excesivos e incorporar un órgano independiente especializado en políticas de 

sostenibilidad, semejante al que se regula para las sociedades cotizadas en el CBGSC, y 

fomentar la difusión de la información sobre el impacto de las actividades de la 

cooperativa. 

17.- En cualquier caso, pese a que sobre el papel parece que el principio de interés 

por la comunidad goza de cierta importancia en nuestra legislación, en realidad, este no 

se ha traducido en obligaciones concretas. Todas las medidas introducidas para su 

implementación son de carácter dispositivo, por lo que no puede considerarse como un 
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principio configurador del tipo cooperativo ya que necesariamente no se tendrá que 

cumplir.  

Conclusiones derivadas de la publicación “Social enterprises in the social 

cooperative form”, en The International Handbook of Social Enterprise Law. Benefit 

Corporations and Other Purpose-Driven Companies, PETER, VARGAS VASSEROT 

y ALCALDE SILVA (Dirs.), Springer, 2022, pp. 173-191 

18.-  Un gran número de países, especialmente en Europa, han regulado a las 

conocidas como cooperativas sociales. Esta clase de cooperativa combina el fin 

mutualista típico de la cooperativa, junto con el interés general de toda la comunidad o 

de un grupo objetivo específico, por lo que sirve a intereses más amplios que los de sus 

miembros. La regulación existente ha sido desigual, llegando incluso a utilizar diferentes 

nombres para referirse a las cooperativas sociales. En esta revisión se han encontrado 

países con escasa regulación, como Brasil y España, otros con regulación detallada, como 

Grecia y Corea del Sur, y otros intermedios, como Italia, Portugal, Bélgica y Francia 

19.- A pesar de las diferencias, en estas legislaciones se han observado algunos 

aspectos en común que permiten identificar las características jurídicas de esta clase de 

cooperativa. Estas características jurídicas difieren en ocasiones de las señaladas por 

algunos organismos internacionales como CICOPA 

20.- La primera de estas características es el desarrollo de actividades de interés 

general. Las cooperativas sociales pueden clasificarse en tres subtipos dependiente d ela 

actividades que las legislaciones les permiten desarrollar: “cooperativas de integración 

social”, que están conformadas por un determinado porcentaje de personas con 

dificultades y que tratan de facilitar su integración social y profesional; las “cooperativas 

de servicios sociales”, con un campo de actuación mucho más amplio que el subtipo 

anterior al poder prestar servicios sanitarios, educativos, culturales y sociales; y las 

“cooperativas de iniciativa social”, cuyo objeto social engloba el de los dos subtipos 

anteriores, por lo que pueden desarrollar actividades de integración y otros servicios 

sociales de interés general. 

21.- Además, estas cooperativas permiten a los terceros no socios participar en la 

actividad de la cooperativa. Esta participación de no socios en ocasiones no es llamativa, 
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ya que el resto de cooperativas ordinarias también la permiten. Sin embargo, se aprecia 

como en legislaciones extranjeras, esta clase de cooperativa es la única que permite dicha 

participación.  

22.- La segunda característica es la presencia de un régimen económico 

específico. Así, el grupo de las cooperativas anteriormente denominadas como 

“cooperativas de servicios sociales” y “cooperativas de iniciativa social” tendrán 

limitada, o incluso en algunos casos prohibida, la distribución de beneficios entre los 

socios. Mientras que las cooperativas que estaban constituidas por personas con 

dificultades, las “cooperativas de integración social”, podrán distribuir la totalidad de los 

excedentes entre los socios. Por último, este régimen económico también incluye la 

prohibición de distribuir los activos resultantes tras la liquidación de la cooperativa, estos 

activos deberán destinarse a la promoción del interés general, del movimiento cooperativo 

o de la economía social 

23.- Finalmente, no puede concluirse que la presencia de una estructura de 

múltiples partes interesadas, que es mencionada por varios expertos, sea una de las 

características legales de las cooperativas sociales. La mayoría de las legislaciones 

incluyen referencias expresas a la posibilidad de que tanto entidades públicas como 

voluntarios participen como socios en la cooperativa social. Sin embargo, únicamente las 

legislaciones francesa y surcoreana exigen la presencia de socios pertenecientes a 

diferentes clases de colectivos. En el resto de legislaciones, las cooperativas sociales 

pueden configurarse como cooperativas single-stakeholder.  

24.- A la vista de lo anterior, serían dos las características que identifican 

jurídicamente a las cooperativas sociales en Derecho comparado: el régimen económico 

antes mencionado y el desarrollo de un objeto social de interés general en el que pueden 

participar terceros no socios. 
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Conclusiones derivadas de la publicación “Las cooperativas sociales como 

manifestación del principio cooperativo de interés por la comunidad”, en Innovación 

social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, AGUILAR 

RUBIO (Dir.), Madrid, Marcial Pons, 2022, pp. 79-98 

25.- En España, la incorporación de las conocidas como cooperativas sociales en 

las distintas legislaciones cooperativas no ha sido uniforme, encontrándose múltiples 

diferencias en aspectos como las denominaciones utilizadas para referirse a las mismas, 

las actividades que pueden desarrollar, el grado en que se desarrollan jurídicamente, etc. 

A pesar de estas diferencias, las cooperativas sociales españolas presentan unas 

características jurídicas en común, que se alejan parcialmente de las señaladas por 

diversos autores y entidades internacionales como CICOPA.  

26.- Las cooperativas sociales españolas, a diferencia de lo que establece la 

doctrina internacional, no imponen la obligación de que exista una gobernanza basada en 

la participación de múltiples partes o sujetos interesados (multi-stakeholder). En España 

se regula la posible presencia tanto de entidades públicas como de voluntarios en este tipo 

de cooperativa, pero en cualquier caso, su presencia es potestativa, por lo que una 

cooperativa single-stakeholder (aquellas en las que solo confluye un único tipo de socios, 

por ejemplo, socios que son trabajadores sociales) que cumpla con las otros requisitos 

exigidos, podrá ser considerada jurídicamente como una cooperativa social. 

27.- Sí que se ha observado que, tal y como reconoce la doctrina, las cooperativas 

de las legislaciones cooperativas españolas desarrollan un objeto social de interés general, 

incorporando el séptimo principio de interés por la comunidad en el mismo. No obstante, 

se han advertido diferencias en su regulación, por cuanto no todas tienen la misma 

finalidad u objeto social, ni van a poder prestar los mismos servicios o producir los 

mismos bienes para socios y terceros. Por ello, en función de estas variables, se ha 

clasificado a estas cooperativas en varios subtipos distintos. 

28.- El primero de los subtipos lo componen las “cooperativas de integración 

social”, que son aquellas que están conformadas mayoritariamente por personas afectadas 

por discapacidad física, psíquica y/o sensorial, así como por personas en situación de 

exclusión social, y que tratan fundamentalmente de procurar a sus socios atención o 

facilitarles su integración social y profesional. 
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29.- El segundo subtipo es el de las “cooperativas de interés social o de 

profesionales”, el cual es una novedad con respecto a los subtipos existentes en el ámbito 

internacional. Estas cooperativas únicamente pueden constituirse como cooperativas de 

trabajo asociado y tienen como finalidad principal la promoción y plena integración 

sociolaboral de determinados sectores de la ciudadanía a través de la prestación de 

servicios relacionados con la promoción de la autonomía personal. 

30.- Las cooperativas de iniciativa social son aquellas que, pudiendo adoptar la 

forma de cooperativa de trabajo asociado, de consumo o integral, pueden desarrollar las 

actividades de los subtipos anteriores y, además, actividades sanitarias, educativas, 

culturales u otras de naturaleza social, y cualquier otra actividad económica dirigida a la 

satisfacción de necesidades sociales no atendidas por el mercado, por lo que el campo de 

actividades que puede desarrollar la cooperativa supera con mucha amplitud a las de las 

clases anteriores. 

31.- La última característica que la doctrina indica que está presente en esta clase 

de cooperativa, hace referencia a la prohibición o limitación de la distribución de 

excedentes. Sin embargo, tras el análisis jurídico realizado en las cooperativas españolas 

se ha percibido que dicha identificación es incorrecta. Así, a las cooperativas integración 

social, no se les limita o prohíbe la distribución de los excedentes entre los socios, sino 

que estos irán a parar directamente a los socios con dificultades de integración social y 

laboral que conforman estas cooperativas, lo que contribuye de manera directa a alcanzar 

el fin de la cooperativa. Aun así, habría que recordar que estas cooperativas no están 

conformadas en su totalidad por este tipo de socios, por lo que parte de estos excedentes 

también se distribuirán entre los socios no vulnerables que podrían llegar a representar 

hasta un 49% del total.  

32.- Al resto de subtipos de cooperativas no se les limita únicamente la 

distribución de excedentes, sino que, al imponérseles la condición de obtener la 

calificación de entidad sin fines lucrativos, se ven sometidas a un régimen económico 

más estricto. Así, tampoco podrán remunerar al consejo rector, ni retribuir a los 

trabajadores por encima del 150% de las retribuciones que establece el convenio colectivo 

aplicable, ni abonar intereses a las aportaciones al capital social por encima de un límite 

que suele coincidir con el interés legal del dinero. 
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33.- Por todo lo anterior, consideramos que, en lugar de limitarse únicamente a los 

excedentes, sería más acertado hablar en las cooperativas que no son de integración social 

de la presencia de un régimen económico, más o menos exigente, que trata de evitar la 

distribución directa e indirecta de los excedentes y del patrimonio de la cooperativa y que, 

en su lugar, estos se destinen a la consecución de fines de interés general. 

34.-  Con base en todo lo anterior, serían dos las características que permiten 

identificar jurídicamente a las cooperativas sociales en España: el régimen económico 

señalado en las cooperativas que no son de integración social y el desarrollo de un objeto 

social de interés general.  

35.- Adoptando este criterio, podríamos calificar como cooperativas sociales a 

cooperativas cuya legislación no las considera como tal, como por ejemplo, las 

cooperativas sin ánimo de luco de la LCoop. Con respecto a las cooperativas sin ánimo 

de lucro de la LCoop, hay que advertir que su regulación genera una duplicidad de figuras. 

Así, a las cooperativas sin ánimo de lucro, al igual que ocurre con las cooperativas de 

iniciativa social, también se les exige el desarrollo de un objeto social de interés general. 

Esto va a provocar que cualquier cooperativa que cumpla con las condiciones económicas 

y desarrolle las actividades de interés general, pueda calificarse tanto de cooperativa sin 

ánimo de lucro, como de cooperativa de iniciativa social. Lo que nos lleva a deducir, 

contrario sensu, que únicamente las cooperativas de iniciativa social van a poder 

calificarse como entidades sin ánimo de lucro debido a que los requisitos para obtener 

ambas calificaciones son idénticos. Es decir, el legislador estatal regula en dos artículos 

la misma figura aunque con diferentes nombres. 

36.- Asimismo cabría señalar que en nuestra legislación existen cooperativas que 

por su denominación podría parecer que son cooperativas sociales pero que, tras el 

análisis de su configuración jurídica, comprobamos que no lo son. Es el caso de las 

cooperativas de interés social andaluzas que se clasifican dentro del subtipo de las 

cooperativas de profesionales de la integración, y a las cuales la legislación no les impone 

el cumplimiento del régimen económico exigido para calificarse como sociales, sino que 

se les da libertad a los socios para que determinen si desean cumplir con los requisitos de 

la ausencia del ánimo de lucro. Por ello, cuando no se configuren como cooperativas sin 

ánimo de lucro para nosotros no tendrán la consideración de cooperativas sociales. 
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Conclusions drawn from the publication “Origen y desarrollo del principio 

cooperativo de interés por la comunidad”, REVESCO. Revista de Estudios 

Cooperativos, No. 139, 2021, pp.1-25 

1.- As we have seen, the concern for the community has been present in the 

cooperative movement since its inception. Even long before the Rochdale cooperative 

arose, the utopian socialists who laid the foundations of what would later become the 

modern cooperative movement, such as Robert Owen, Charles Fourier, William King, 

Jean-Philippe Buchez, Michel Derrion, and Louis Blanc, among others, already showed 

a great social vocation. 

2.- After them, the first cooperative experiences, which included, among others, 

the Rochdale Equitable Pioneers' Society, the cooperatives for the allocation of 

production and the provision of goods or services, and the credit cooperatives of Schultze-

Delitzsch, Raiffeisen, Luzzati, and Desjardins, continued to focus part of their activities 

on the interests of the community, working for the general good of the community. 

3.- These practices did not initially receive sufficient recognition by the ICA. This 

is evident in the first cooperative principles of 1937, among which, despite the practices 

identified in the preparatory reports and the proposals of the Soviet cooperators, there is 

no reference to the defense of interests other than those of the members, limiting itself to 

the recognition of principles closely related to consumer cooperatives.   

4.- The situation within the ICA changed slightly with the second formulation of 

the cooperative principles at the 1966 Paris Congress, which included in the wording of 

the principle of cooperation among cooperatives, a reference to the obligation of 

cooperatives to serve the interests of their members and the communities of which they 

are a part. 

5.- After this second version of the ICA principles, the following ICA meetings 

and congresses focused mainly on identifying the problems facing the world at the time, 

including social and environmental problems, which had already been identified 

previously by other international organizations, as well as on the search for cooperative 

identity.  
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6.- Although this awareness-raising stage began in the 1970s, it was not until 1995, 

when environmental problems and the concept of sustainable development were fully 

established in most world debates, and other movements such as CSR, which seek to 

ensure that companies comply with these demands, had achieved great importance, that 

the ICA, through the Statement on the Cooperative Identity, gave concern for the 

community the status of the cooperative principle. 

7.- However, given view of the insufficient clarifications and scant attention paid 

to the concern for the community in the report accompanying the Statement, they give 

the impression that the ICA decided to emphasize cooperatives' defense of the 

community's interests, with the mere intention of positioning the cooperative movement 

as one of the main defenders of such demands. This interpretation is supported by the fact 

that the ICA used the very trendy expression of “sustainable development” in the content 

of the principle. 

8.-  As a result of the meager development of that principle, and in the face of the 

different currents within the ICA that sought to modify it to recognize the importance of 

environmental sustainability, the ICA in 2016 published the Guidance Notes on the 

Cooperative Principles, in which, seeking to facilitate how the principles are to be applied 

in terms adapted to the 21st century, it specified that the sustainable development of 

communities encompasses three distinct areas: ecological, social, and economic.  

9.- These Guidance Notes, in an attempt to clarify the content of each of these 

three areas, collect examples of attitudes observed in some cooperatives that would fit 

within them. However, when it develops the social dimension, it generates a totum 

revolutum of practices whose only criterion for classifying them as such is that they 

benefit the community. This decision means that, at present, practically any conduct that 

benefits the environment or a group other than the members, even if it is more closely 

related to another principle such as education or inter-cooperation, can be classified as 

belonging to the seventh principle.   

10.- Thanks to this broad range of conduct, which, according to the ICA, falls 

within the concept of sustainable social development, cooperatives will find it much 

easier to justify compliance with this principle and to demonstrate their social aspect. 
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Conclusions drawn from the publication “El principio cooperativo de interés por la 

comunidad en la legislación. El Fondo de Educación y Promoción como principal 

instrumento para su implementación”, REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, 

pp. 1-23 (accepted for publication in No. 143, 2023) 

11.- The recognition in 1995 of the principle of concern for the community has 

influenced the different Spanish cooperative regulations, although perhaps not with the 

expected results. Thus, it has been noted that the cooperative laws began to include, albeit 

belatedly, concern for the community in the list of principles, as well as introducing some 

mentions of concepts related to it by the ICA.  

12.- References to the seventh cooperative principle are more numerous in 

Spanish laws than in the other comparative legislation analyzed, where sometimes not 

even the lists of the cooperative principles include the concern for the community. 

However, none of the legislations analyzed do these mentions indicate how to put this 

principle into practice, nor do they translate into concrete measures for cooperatives, but 

are mere allusions that do not find development. 

13.- On the other hand, it has been observed how, based on its recognition as a 

cooperative principle, the Spanish legislator has turned the EPF into the main instrument 

for implementing the concern for the community. Recent regional cooperative laws have 

tried to highlight the social relevance of the EPF, either through references in the 

explanatory memorandum or by changing its name, adopting new denominations that 

seem to seek to recover the social meaning of the old social works fund. There has also 

been a progressive increase in the variety of social objectives for which the EPF can be 

used, with the incorporation of environmental objectives, those related to workers' 

welfare, and, more recently, CSR.  

14.- Despite this evolution with a markedly social character, the current regulation 

of this fund still does not guarantee that cooperatives comply with the seventh principle. 

Firstly, the EPF's allocation will depend mainly on positive cooperative results at the end 

of the fiscal year, a circumstance that may not occur because the cooperative has 

previously adjusted its returns to perfection. And although other items are also foreseen 

for its endowment, these are not so usual, since it will be necessary to impose penalties 

on members or receive subsidies for the purposes of the fund. 
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15.- And secondly, when this fund is endowed, the use of the amount for social 

purposes will be dispositive, since the legislator regulates another series of possible 

activities to which the fund can be dedicated, essentially related to the principles of 

education and inter-cooperation, such as the education of its members or the payment of 

its federation fees. In recent years, these purposes have even been expanded to include 

others related to the cooperative economy or gender equality. In this regard, it would be 

interesting to analyze how cooperatives use the amount of this fund and what percentage 

of it goes to social activities. 

16.- To ensure the effectiveness of this fund as a tool for the implementation of 

the principle of concern for the community, the legislator could propose some tax 

advantage or benefit for the amount invested in social purposes, or could require the 

cooperative to use a percentage of the amount of said fund for social purposes, as the 

Andalusian law does with gender equality. Or, since the rest of the legislations that also 

fit within the economicist cooperative legal model do without it, the legislator could 

choose to eliminate these inefficient and excessive funds and incorporate an independent 

body specialized in sustainability policies, similar to the one regulated for listed 

companies in the CBGSC, and encourage the dissemination of information on the impact 

of the cooperative's activities. 

17.- In any case, although it seems that the principle of concern for the community 

enjoys some importance in our legislation, in fact, it has not been translated into concrete 

obligations. All the measures introduced for its implementation are dispositive, so it 

cannot be considered as a principle configuring the cooperative type since it will not 

necessarily have to be complied with.  

Conclusions drawn from the publication “Social enterprises in the social cooperative 

form”, en The International Handbook of Social Enterprise Law. Benefit Corporations 

and Other Purpose-Driven Companies, PETER, VARGAS VASSEROT y 

ALCALDE SILVA (Dirs.), Springer, 2022, pp. 173-191 

18.-  A large number of countries, especially in Europe, have regulated what are 

known as social cooperatives. This type of cooperative combines the mutualistic purpose 

with the general interest of the community or of a specific target group, serving broader 

interests than those of its social base. The existing regulations have been uneven, even 
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using different names to refer to social cooperatives. This review found countries with 

little regulation, such as Brazil and Spain, others with detailed regulation, such as Greece 

and South Korea, and still others in between, such as Italy, Portugal, Belgium, and France.  

19.- Despite the differences, some common aspects can be observed in all these 

regulations that allow the identification of the legal features of cooperative types. These 

legal features sometimes differ from those indicated by some international organizations 

such as CICOPA. 

20.- The first of these features is the development of activities of general interest. 

Social cooperatives can be categorized into three types, depending on the activities that 

the legislation allows them to develop: “social integration cooperatives”, made up of a 

certain percentage of people with difficulties and which seek to facilitate their social and 

professional integration; “social services cooperatives”, with a much broader field of 

activities than the previous group, and can provide health, educational, cultural, and social 

services; and “social initiative cooperatives”, whose corporate purpose encompasses that 

of the two preceding types of cooperatives, so they can develop integration activities and 

other social services of general interest. 

21.- In addition, these cooperatives allow non-member third parties to participate 

in cooperative activities. This participation with non-member third parties is sometimes 

not striking, since the rest of the cooperatives are also allowed to do so. However, it can 

be appreciated that in foreign legislations this type of cooperative is the only one in which 

non-member third parties can participate. 

22.- The second characteristic is the presence of a specific economic regime. Thus, 

the group of cooperatives previously referred to as social services cooperatives and social 

initiative cooperatives will have the distribution of profits among the members limited, 

or even prohibited in some cases. While cooperatives that are formed by people with 

difficulties, social integration cooperatives, can distribute the entire surplus among 

members. Finally, the economic regime also includes the prohibition to allocate assets 

among members in the event of liquidation of the cooperative; the assets must be used to 

promote the general interest, cooperative movement, or social economy. 

23.- Finally, regarding the multi-stakeholder structure mentioned by some experts, 

it cannot be concluded as one of the features of social cooperatives. Most legislations 
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have express references to the possibility that both public entities and volunteers may 

participate as partners in the social cooperative. However, only French and South Korean 

legislation require the presence of members belonging to different groups of people. In 

the other legislations, social cooperatives can be configured as single-stakeholder entities. 

24.- In view of the foregoing, two characteristics legally identify social 

cooperatives: the economic regime mentioned above and the development of a social 

purpose of general interest in which non-member third parties may participate. 

Conclusions drawn from the publication “Las cooperativas sociales como 

manifestación del principio cooperativo de interés por la comunidad”, en Innovación 

social y elementos diferenciales de la economía social y cooperativa, AGUILAR 

RUBIO (Dir.), Madrid, Marcial Pons, 2022, pp. 79-98 

25.- In Spain, the incorporation of what are known as social cooperatives in the 

different cooperative legislations has not been uniform, and there are many differences in 

aspects such as the names used to refer to them, the activities they can carry out, the 

degree to which they are legally developed, etc. Despite these differences, Spanish social 

cooperatives have some common legal characteristics, differing in some ways from those 

pointed out by various authors and international organizations such as CICOPA.  

26.- Spanish social cooperatives, unlike international doctrine, do not impose the 

obligation of multi-stakeholder governance. Spain regulates the possible presence of both 

public entities and volunteers in this type of cooperative, but in any case, their 

participation is optional, so a single-stakeholder cooperative (those in which there is only 

one type of member, for example, members who are social workers) that complies with 

the other requirements, may be legally considered a social cooperative. 

27.- It has been noticed that, as recognized by the doctrine, the cooperatives of the 

Spanish cooperative legislations develop a social purpose of general interest, 

incorporating the seventh principle of concern for the community. However, differences 

have been noted in their regulation, since they do not all have the same objective or 

corporate purpose, nor will they be able to provide the same services or produce the same 

goods for members and third parties. Therefore, according to these variables, these 

cooperatives have been classified into several different subtypes. 



163 

 

28.- he first of the subtypes is composed of “social integration cooperatives” 

which are those that are mainly formed by people affected by physical, mental, and/or 

sensory disabilities, as well as people in a situation of social exclusion, and which 

fundamentally seek to provide their members with care or to facilitate their social and 

professional integration. 

29.- The second subtype is the “social interest or professional cooperatives” which 

is a novelty concerning the existing subtypes at the international level. These cooperatives 

can only be founded as worker cooperatives, and their purpose is the promotion and full 

social and labor integration of specific sectors of the population through the provision of 

services related to the fostering of personal autonomy.. 

30.- The “social initiative cooperatives” are those that, being able to adopt the 

form of worker, consumer, or integral cooperatives, can develop the activities of the 

previous subtypes and, in addition, health, educational, cultural or other activities of a 

social nature, and any other economic activities aimed at satisfying social needs not met 

by the market, so that the field of activities that the cooperative can develop far exceeds 

those of the previous classes. 

31.- The last characteristic that the doctrine indicates as being present in this type 

of cooperative refers to the prohibition or limitation of the distribution of surpluses. 

However, after the legal analysis carried out in Spanish cooperatives, it has been 

perceived that this identification is incorrect. Thus, social integration cooperatives do not 

limit or prohibit the distribution of surpluses among the members, but rather these will go 

directly to the members with difficulties of social and labor integration that make up these 

cooperatives, which contributes directly to achieving the purpose of the cooperative. Even 

so, it should be remembered that these cooperatives are not entirely formed by this type 

of members, so part of the surpluses will also be distributed among the non-vulnerable 

members, which could represent up to 49% of the total.  

32.- The other subtypes of cooperatives are not only limited to the distribution of 

surpluses but are also subject to a stricter economic regime since they are required to be 

considered non-profit entities. Thus, they may not remunerate the board of directors, pay 

employees more than 150% of the remuneration established in the applicable collective 
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bargaining agreement, and pay interest on capital contributions above a limit that usually 

coincides with the legal interest rate. 

33.- Because of the above, we consider that, instead of limiting it only to surpluses, 

it would be more accurate to speak of the presence of a more or less demanding economic 

regime in cooperatives that are not socially integrated, which seeks to avoid the direct and 

indirect distribution of the cooperative's surpluses and assets and, instead, that these are 

allocated to the achievement of general interest objectives. 

34.-  Based on the above, two characteristics legally identify social cooperatives 

in Spain: the economic regime indicated in cooperatives that are not social integration 

cooperatives and the development of a social purpose of general interest.  

35.- Adopting this criterion, we could qualify as social cooperatives those 

cooperatives whose legislation does not consider them as such, such as, for example, the 

non-profit cooperatives of the LCoop. Regarding the non-profit cooperatives of the 

LCoop, we must point out that their regulation generates a duplicity of figures. Thus, non-

profit cooperatives, as is the case with social initiative cooperatives, are also required to 

develop a social purpose of general interest. As a result, cooperative that meets the 

economic conditions and carries out activities of general interest can be considered both 

a non-profit and a social initiative cooperative. Consequently, we can deduce, contrario 

sensu, that only social initiative cooperatives can qualify as non-profit entities because 

the requirements to obtain both qualifications are identical. In other words, the state 

legislator regulates the exact same figure in two articles, albeit with different names. 

36.- It should also mentioned  that in our legislation there are cooperatives that, 

because of their name, might appear to be social cooperatives, but after analyzing their 

legal configuration, we find that they are not. That is the case of the Andalusian social 

interest cooperatives, which are classified within the subtype of cooperatives of 

integration professionals, and to which the legislation does not impose compliance with 

the economic regime required to qualify as social cooperatives, but gives freedom to the 

members to determine whether they wish to comply with the non-profit requirements. 

Therefore, when they are not configured as non-profit cooperatives, they are not social 

cooperatives. 
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1. CAPÍTULOS EN OBRAS COLECTIVAS 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “La responsabilidad social corporativa a través del interés 

por la comunidad de las primeras cooperativas”, en Responsabilidad, economía e 

innovación social corporativa, VARGAS VASSEROT (Dir.), HERNÁNDEZ 

CÁCERES (Coord.), Marcial Pons, 2021, pp.299-312. ISBN: 978-84-1381-185-7 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “El principio de interés por la comunidad en la génesis 

del cooperativismo”, en Derecho de Sociedades, Concursal y Mercados Financieros, ed. 

Sepin, 2022 pp. 591-607. ISBN: 9788413881683 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Origen y evolución de los principios cooperativos de la 

Alianza Cooperativa Internacional”, en Una interpretación actualizadora de los 

principios cooperativos: especial referencia a su recepción y desarrollo en la legislación 

de Andalucía, VARGAS VASSEROT (Dir.) (en prensa). 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “El principio de interés por la comunidad”, en Una 

interpretación actualizadora de los principios cooperativos: especial referencia a su 

recepción y desarrollo en la legislación de Andalucía, VARGAS VASSEROT (Dir.) (en 

prensa). 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “La evolución y vigente interpretación del principio de 

interés por la comunidad en la alianza cooperativa internacional”, en obra derivada del 

Congreso Académico Internacional de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía 

Social y Solidaria (en prensa). 

2. CAPÍTULOS EN LIBROS DE ACTAS DE CONGRESOS 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “La responsabilidad social corporativa y su relación con 

los principios y valores de las cooperativas agroalimentarias”, en Libro de Actas del XVIII 

Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, 2020, 

ISBN 978-84-121210-1-8 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Las cooperativas sociales como prestadoras de servicios 

sociales, de salud y favorecedoras de la integración de personas con dificultades”, en 

Libro de actas del 33 Congreso Internacional del CIRIEC: Nuevas dinámicas mundiales 
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en la era post-Covid: desafíos para la economía pública, social y cooperativa, 2022, 

ISBN 978-84-122791-6-0. Disponible en http://ciriec.es/valencia2022/wp-

content/uploads/COMUN-149.pdf 

3. PONENCIAS EN MESAS DE CONGRESOS 

Presentación de la ponencia titulada “La recepción del principio de interés por la 

comunidad en el Derecho positivo” en el Congreso El principio de sentimiento de 

comunidad. Consecuencias jurídicas y económicas derivadas de su aplicación práctica, 

organizado por Asociación Internacional de Derecho Cooperativo - Academia Vasca de 

Derecho, celebrado los días 17 y 18 de Noviembre de 2021 – Universidad de Deusto. 

Participación en la mesa redonda “Sobre las clases de cooperativas y otros asuntos de 

reflexión para la reforma de la Ley 27/1999 de Cooperativas” como Ponente, celebrada 

en el marco de la VIII Jornada de Investigación y Docencia en materia de organizaciones 

de participación, organizada conjuntamente por la Escuela de Estudios Cooperativos y la 

Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP) el 29 de marzo de 2022 en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. 

4. COMUNICACIONES A CONGRESOS 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “La responsabilidad social corporativa y su relación con 

los principios y valores de las cooperativas agroalimentarias”, en XVIII Congreso 

Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Mataró, 17 y 18 de 

septiembre de 2020. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “La evolución y vigente interpretación del principio de 

interés por la comunidad en la Alianza Cooperativa Internacional”, en Congreso 

Académico Internacional de Derecho cooperativo, mutual y de la economía social y 

solidaria, 5 al 9 de julio de 2021. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “El principio cooperativo de interés por la comunidad en 

la legislación cooperativa española”, en XIV Congreso Internacional Red Universitaria 

Eurolatinoamericana en Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP), Almería, 7 y 8 

de octubre de 2021. 
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VARGAS VASSEROT, C. y HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “The Activity of the 

Cooperative and its Members and the Cooperative Identity”, in ICA Cooperative 

Research Conference and the 3rd International Forum on Cooperative Law, Seúl, 28-30 

de noviembre de 2021. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Las cooperativas sociales como prestadoras de servicios 

sociales, de salud y favorecedoras de la integración de personas con dificultades”, en 33º 

Congreso Internacional de CIRIEC: nuevas dinámicas mundiales en la era post-COVID: 

desafíos para la economía pública, social y cooperativa, Valencia, 13-15 de junio de 2022. 

VARGAS VASSEROT, C. y HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Provisional results of the 

IUSCOOP-Spain Report and the IUSCOOP- International Report on respect for 

cooperative principles in legislation” en ICA CCR European Research Conference 

"Rethinking co-operatives: From local to global and from the past to the future", Atenas, 

13-15 julio de 2022. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Social cooperatives as social enterprises” en ICA CCR 

European Research Conference "Rethinking co-operatives: From local to global and from 

the past to the future", Atenas, 13-15 julio de 2022. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “El reflejo del séptimo principio cooperativo en la 

legislación cooperativa española”, en XV Congreso de la Red Universitaria Euro-

Latinoamericana en Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP), Santiago de Chile, 

15-17 noviembre de 2022. 

HERNÁNDEZ CÁCERES, D.: “Las distintas manifestaciones del principio cooperativo 

de interés por la comunidad en la legislación cooperativa”, en el VI Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en Economía Social (REJIES), Universidad de La Laguna de Tenerife, 1 

y 2 de diciembre de 2022. 

5. DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS 

Participación en la elaboración del “Dictamen sobre la incidencia de la legislación en la 

prestación de servicios sociales por las cooperativas. Análisis del régimen legal de las 

cooperativas de iniciativa y de integración social y estudio sobre su posible calificación 

como entidades no lucrativas y como empresas de inserción, con especial referencia a la 
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situación en la Comunidad de Madrid”. Elaborado a solicitud y con la financiación de la 

Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) y la 

colaboración de la Consejería de Economía Hacienda y Empleo de la Comunidad de 

Madrid.  

Participación en el Informe titulado “Valoración de aspectos clave que debería 

contemplar la Ley estatal de cooperativas: regulación de las nuevas clases de 

cooperativas, mejoras en la gestión interna, elementos antifraude y perspectiva de 

género”. Elaborado a solicitud del Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

6. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de I+D+i PID2020-119473GB-I00 orientado 

a Retos de la Sociedad, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia 

Estatal de Investigación, titulado “Las empresas sociales. Identidad, reconocimiento de 

su estatuto legal en Europa y propuestas para su regulación en España”, concedido al 

Centro de Investigación CIDES de la Universidad de Almería y cuyo Investigador 

Principal es Carlos Vargas Vasserot. Duración: 01/09/2021 – 31/08/2025 Presupuesto: 

37.000€ 

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de I+D+i UAL-SEJ-C2085, financiado la 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de 

la Junta de Andalucía y FEDER (“Una manera de hacer Europa”), titulado “Innovación 

social corporativa desde el Derecho y la Economía”, concedido al Centro de 

Investigación CIDES de la Universidad de Almería y cuyo Investigador Principal es 

Carlos Vargas Vasserot. Duración: 01/01/2021 – 30/06/2023 Presupuesto: 30.000€ 

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de I+D+i PY20_01278 de generación de 

conocimiento «frontera» del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PAIDI 2020), financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y fondos FEDER, titulado “La 

reformulación de los principios cooperativos y su adaptación estatutaria para satisfacer 

las actuales demandas sociales, económicas y medioambientales”, concedido al Centro 

de Investigación CIDES de la Universidad de Almería y cuyo Investigador Principal es 

Carlos Vargas Vasserot. Duración: 5/10/2021 – 31/03/2023 Presupuesto: 49.200€ 



173 

 

 


