
Revista Estudios en Educación 
Vol.7, Nº12, julio de 2024.
ISSN en línea 2452-4980 

184-204
http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion

ECONOMÍA SOLIDARIA Y EDUCACIÓN: 
UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dustin Tahisin Gómez Rodríguez, Ehyder Mario Barbosa Pérez,
 Carlos David Martínez Ramírez &  Zulma Avellaneda Avellaneda

        Recibido: 01-02-2024
        Aprobado: 03-06-2024
        Publicado: 31-07-2024

Esta obra está desarrollada bajo la iniciativa de acceso abierto (Open Access) y posee una Li-
cencia Creative Commons CC BY-NC, la cual permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, 
adaptar y construir a partir del material en cualquier medio o formato únicamente con fines no 
comerciales, y siempre y cuando se le otorgue la atribución al creador.

Centro de Estudios en Educación
Universidad Miguel de Cervantes ISSN en línea 2452-4980 

186



Vol.7, Nº12, julio de 2024.
ISSN en línea 2452-4980 
184-204

Autores
Dustin Tahisin Gómez Rodríguez*
Ehyder Mario Barbosa Pérez**
Carlos David Martínez Ramírez*** 
Zulma Avellaneda Avellaneda****

Colombiano* PhD en Agrociencias, 
Universitaria Agustiniana, Bogotá, Colombia
Correo: 

dustin.gomez@uniagustiniana.edu.co
Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-5359-2300.

Colombiano** Magister en Estudio y Gestión del 
Desarrollo Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Bogotá, Colombia
Correo:

 ehyder.barbosa@uniminuto.edu
Orcid: 

https://orcid.org/0000-0002-0039-3356

Colombiano*** Magister en Educación
 Universitaria Agustiniana, Bogotá, Colombia
Correo:

 carlos.martinezr@uniagustiniana.edu.co
Orcid:

https://orcid.org/0000-0002-0313-0113

Colombiana**** Magíster en docencia
Universitaria Agustiniana, Bogotá, Colombia
Correo:

 zulma.avellaneda@uniagustiniana.edu.co.
Orcid: 

https://orcid.org/0000-0003-4199-8711

ECONOMÍA SOLIDARIA Y EDUCACIÓN: 
UNA ALIANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SOLIDARITY ECONOMY AND EDUCATION: 
A PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

RESUMEN

El artículo explora los diálogos entre la economía solidaria 
y los sistemas educativos como catalizadores para el desa-
rrollo sostenible. La metodología es cualitativa e implemen-
ta dos métodos complementarios para la obtención de in-
formación. El primer método consiste en la formulación de 
ecuaciones de búsqueda mediante el análisis bibliométrico, 
mientras que el segundo se centra en una revisión docu-
mental respaldada por PRISMA. La principal conclusión es 
que los diálogos entre la Economía Solidaria y la Educación 
emergen como fundamentales para forjar un futuro sosteni-
ble y equitativo. 

Palabras claves: educación para el desarrollo sostenible, eco-
nomía colectiva, sistema social, sociología de la educación.
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Abstract

The article explores the dialogues between the solidarity 
economy and educational systems as catalysts for sustaina-
ble development. The methodology is qualitative and imple-
ments two complementary methods to obtain information. 
The first method consists of the formulation of search equa-
tions through bibliometric analysis, while the second focuses 
on a documentary review supported by PRISMA. The main 
conclusion is that dialogues between the Solidarity Economy 
and Education emerge as fundamental to forging a sustaina-
ble and equitable future.

Key words: education for sustainable development, collective 
economy, social system, sociology of education.
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Introducción 

 Los diálogos entre la economía solidaria y la educación se configuran como una sinergia 
esencial para forjar sociedades más equitativas y resilientes en el siglo XXI (Gómez, 2022; Rodríguez 
et al., 2021). Aunque estas dos categorías pueden parecer inicialmente dispares, convergen de ma-
nera integral en la construcción de un tejido social más fuerte y sostenible (UAEOS, 2022; Vesga & 
García, 2020).  En efecto, la economía solidaria, erigida como alternativa a los discursos hegemónicos 
económicos (Gómez et al., 2021), se centra en la cooperación, la participación activa y la búsque-
da del bienestar común (Crespo & Sabín, 2014). En este escenario, las cooperativas y asociaciones 
emergen como pilares fundamentales de la economía solidaria, buscando maximizar no solo los 
beneficios individuales sino también los colectivos, promoviendo la equidad y la inclusión social 
(Vargas & Sánchez, 2020; Fierro, 2020).

 De la misma forma, la educación desempeña un papel trascendental en la consolidación de 
la Economía Solidaria (Gallo et al., 2016). Más allá de la transmisión de conocimientos, la Educación 
cultiva valores fundamentales como la solidaridad, cooperación y responsabilidad social (Johnson & 
Holubec, 1999), sentando las bases para la construcción de una sociedad más justa (Gómez & Velas-
co, 2021).Precisamente, la  educación provee las habilidades necesarias para la participación activa 
en la economía solidaria (Osorio, 2017), desde competencias técnicas hasta habilidades blandas 
como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas (Gallo & Hepp, 
2022; Gaspar, 2021). La promoción de la educación desde este enfoque se presenta como esencial, 
empoderando a los estudiantes para iniciar y gestionar proyectos basados en principios solidarios 
(Laverde et al., 2020).

 No obstante, estos diálogos entre economía solidaria y educación no están exentos de desa-
fíos (Altuna, 2019; Gómez, 2006). La resistencia al cambio, la escasez de recursos y la necesidad de 
adaptar los currículos educativos representan obstáculos a superar. Sin embargo, estos desafíos no 
solo plantean dilemas, sino que también generan oportunidades para la innovación y el desarrollo 
de soluciones creativas (Ibagón & Gómez, 2018; Gallo et al., 2010). En particular, la globalización y la 
revolución tecnológica ofrecen oportunidades para ampliar la influencia de la economía solidaria a 
través de la educación, mediante plataformas en línea, recursos educativos abiertos y programas de 
intercambio internacional (Gómez, 2021; Rueda et al., 2018).

 Acorde con estos argumentos, la interrogante central de este artículo es: ¿De qué manera 
pueden los diálogos entre la economía solidaria y los sistemas educativos impulsar el desarrollo sos-
tenible? Para desarrollar esta cuestión, se estructura en una introducción, seguida de la metodología, 
los hallazgos y su discusión, culminando con unas breves conclusiones y las referencias pertinentes.
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Metodología 

 La metodología aplicada en este estudio sigue un enfoque cualitativo, estructurado en dos 
métodos complementarios. En primer lugar, se inicia con una ecuación de búsqueda empleando la 
bibliometría de las categorías analíticas “Economía Solidaria” y “Educación”. Este proceso tiene una 
ventana temporal desde el 2000 hasta el 2023 y se realizó mediante la consulta de bases e índices 
reconocidos a nivel nacional e internacional, como WOS, Scopus, Scielo, y bases de datos como Re-
dalyc y DOAJ (Aguilera et al., 2020; Barbosa et al., 2020; Li & Zhao, 2015; véase en Tabla 1 y Tabla 2).

Tabla 1. 

Ejemplo de ecuación de búsqueda de la categoría economía solidaria Or Solidarity Economy

 Base de datos Ecuaciones de Búsqueda
 

Wos

Spocus

Tema: ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”))
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”))
Refinado por: Años de publicación: (2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 2015 
OR 2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 02 2022 OR 
2019 OR 2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000)
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: (“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY”)
Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, Ay HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años
TITLE-ABS-KEY (“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY“) 
TITLE-ABS-KEY ((“ECONOMÍA SOLIDARIA OR SOLIDARITY ECONOMY” ) )  AND  
( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO 
( PUBYEAR ,  2016 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT- TO ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  LI-
MIT-TO ( PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2004 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR 
,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  LIMIT-
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Tabla 2. 

Ecuación de búsqueda de la categoría educación Or Education 

Base de datos          Ecuaciones de Búsqueda 

Wos

Scopus 

Tema: ((“EDUCACIÓN OR EDUCATION “))
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: ((“EDUCACIÓN OR EDUCATION “))
Refinado por: Años de publicación: (2007 OR 2016 OR 2017 OR 2010 OR 2013 OR 
2015 OR 2012 OR 2009 OR 2011 OR 2014 OR 2008 OR 2020 OR 2021 OR 2022 OR 
2019 OR 2018 OR 2006 OR 2005 OR 2004 0R 2003 OR 2002 02 2001 0R 2000)
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, Ay HCI, ESCI Período de tiempo=Todos los años
Tema: (“EDUCACIÓN OR EDUCATION “)
Índices=SCI-EXPANDED, ESCI, Ay HCI, SSCI Período de tiempo=Todos los años
TITLE-ABS-KEY (“EDUCACIÓN OR EDUCATION “) 
TITLE-ABS-KEY ( ( EDUCACIÓN OR EDUCATION “ ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2018 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2017 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 ) 
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT- TO ( PUBYEAR ,  2007 )  OR  LI-
MIT-TO ( PUBYEAR ,  2006 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2004 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2000 )  OR  LIMIT-

 Luego de ello, se lleva a cabo una revisión documental respaldada por PRISMA (Gómez & 
Rincón, 2023; Gómez, 2022; Cañas et al., 2013; Paramo, 2008).

 1. Pregunta de investigación: se formuló una pregunta centrada en la relación entre Economía 
solidaria y Educación a lo largo de más de dos décadas.

 2.  Búsqueda documental: se realizó una búsqueda minuciosa en bases de datos como Sco-
pus, Wos, Redalyc y Dialnet utilizando ecuaciones de búsqueda específicas para seleccionar docu-
mentos relevantes. Se encontraron 126 documentos relacionados con las categorías analíticas de 
interés.
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 3. Criterios de selección: se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para filtrar los documen-
tos, asegurando identificar de manera simétrica las categorías analíticas de interés.

 4.  Extracción de datos: se registraron sistemáticamente datos relevantes de los documentos 
seleccionados, incluyendo artículos de investigación, documentos institucionales y reseñas. 79 artícu-
los de investigación, 36 documentos institucionales y 11 reseñas.

 5.  Integración de ecuaciones de búsqueda: se utilizó el programa Vantage Point para garanti-
zar una búsqueda exhaustiva y eficiente en las bases de datos.

 6.  Análisis y síntesis: se identificaron tendencias, patrones y relaciones relevantes entre se-
guridad y salud en el trabajo, competitividad y la actuación estatal a lo largo del tiempo (Gómez & 
Velasco, 2024; Gómez, 2024; Page et al., 2021; Castro et al., 2017; Urrutia & Bonfill, 2010).

Resultados 

Tabla 3. 
Triangulación de categorías analíticas y categorías emergentes

Objetivo general                          Categorías analíticas            Categorías emergentes
 

 Los diálogos entre la economía solidaria, sostenibilidad ambiental y educación se presentan 
como una senda esencial para construir un futuro sostenible. Esta sinergia no solo fomenta una eco-
nomía más justa, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente y a la formación 
de ciudadanos conscientes y comprometidos (Martínez, 2023).  El desafío radica en adoptar una 
perspectiva compleja que reconozca los vínculos de estos elementos y trabaje hacia un equilibrio 
armonioso entre el bienestar humano, la prosperidad económica y la salud del planeta (Gómez & 
Velasco, 2024; Brondizio et al., 2009).  A continuación, se desarrollan las categorías emergentes que 
son resultado de los resultados de las ecuaciones de búsqueda y de la Triangulación de las categorías 
analíticas (Véase en la Tabla 3) 
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Explorar los diálogos en-
tre  la Economía Solidaria  
y  los sistemas educativos 
como catalizadores para 
el desarrollo sostenible.

Economía Solidaria.

Educación

Innovación educativa para la eco-
nomía solidaria.

Economía solidaria en la práctica 
educativa: fomentando la con-
ciencia social y económica
Desarrollo de comunidades resi-
lientes y sostenibles



Innovación educativa para la Economía Solidaria

 La necesidad de alinear la formación académica con los principios fundamentales de la eco-
nomía solidaria destaca la crucial importancia de la innovación educativa (Lima, 2017; Vaillancourt, 
2011). En este sentido, es imperativo adoptar enfoques pedagógicos que vayan más allá de la simple 
transmisión de conocimientos, enfocándose en fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la 
resiliencia. En efecto, el aprendizaje experiencial y las prácticas colaborativas se erigen como herra-
mientas esenciales para preparar a los estudiantes para un entorno laboral que valora la cooperación 
y la solidaridad (Gómez, 2018; Coraggio, 2015).

 De la misma forma, es crucial que los programas educativos evolucionen para incluir módulos 
específicos dedicados a la economía solidaria, destacando sus principios, modelos de negocio exitosos 
y casos de estudio inspiradores (Rodríguez & Dávila, 2020; Cruz et al., 2011). Esta inclusión no solo con-
tribuiría a elevar la conciencia sobre las diversas alternativas económicas, sino que también jugaría un 
papel fundamental en la formación de una nueva generación de líderes comprometidos con la cons-
trucción de comunidades más equitativas y sostenibles (Rincón & Gómez, 2023; Angulo, 2017). En par-
ticular, la economía solidaria, lejos de ser solo un modelo económico, puede integrarse directamente 
en el ámbito educativo (Barbosa et al., 2021; Fajardo, 2012). Un ejemplo tangible de esta integración es 
la creación de cooperativas estudiantiles, donde los estudiantes participan activamente en la gestión y 
toma de decisiones. Estas cooperativas no solo cumplen con la función de ofrecer bienes y servicios a 
la comunidad escolar, sino que también sirven como laboratorios vivos donde los estudiantes pueden 
experimentar y aplicar los conceptos aprendidos en clase (Cabrera, 2012).
  
 Con el mismo propósito, las instituciones educativas pueden fortalecer esta conexión mediante 
el establecimiento de alianzas con empresas y organizaciones que operan bajo los principios de la 
economía solidaria (Julia et al., 2015; Marcuello, 2014). Estas colaboraciones pueden abarcar desde 
pasantías y proyectos de investigación conjuntos hasta programas de mentoría, proporcionando a los 
estudiantes una perspectiva práctica y relevante en su educación (Mejía, 2019; UAEOS, 2017; Weinzim-
mer & Esken, 2017). Precisamente, la integración efectiva de la economía solidaria en la educación no 
solo amplía las oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes, sino que también promue-
ve una comprensión más profunda de los principios fundamentales de la cooperación y la solidaridad. 
Este enfoque, respaldado por la innovación educativa, representa un paso crucial hacia la formación de 
individuos comprometidos con la construcción de sociedades más justas y sostenibles (Martínez, 2016; 
Bertucci, 2010).

  En suma, la incorporación de la economía solidaria en la formación académica, a través de 
métodos pedagógicos innovadores y la creación de cooperativas estudiantiles, junto con la colabora-
ción con empresas y organizaciones afines, no solo enriquece el proceso educativo, sino que también 
fomenta una cultura de solidaridad y cooperación. Este enfoque integral no solo prepara a los estu-
diantes para enfrentar los desafíos del entorno laboral actual, sino que también los capacita para ser 
agentes de cambio en la creación de un futuro más equitativo y sostenible (Téllez et al., 2022; Tadjudje, 
2015).
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Economía solidaria en la práctica educativa: fomentando la conciencia social y económica

 La educación juega un papel esencial en la formación de valores y mentalidades que sustentan 
la economía solidaria, proporcionando una base sólida para la internalización de principios como la 
cooperación, la responsabilidad social y la equidad (Garzón et al., 2022; UAEOS, 2022). A través de 
la instrucción formal, los estudiantes tienen la oportunidad de internalizar conceptos fundamentales 
que no solo influyen en sus decisiones futuras, tanto en su vida personal como profesional, sino que 
también promueven una cultura de solidaridad y cooperación desde una edad temprana (Pozo et al., 
2004; Gómez et al., 2021).

 La educación actúa como un vehículo esencial para proporcionar herramientas y habilidades 
necesarias para la participación activa en la economía solidaria (Silva, 2017; Tirado & Viveros, 2015). 
Es imperativo que los sistemas educativos evolucionen para incluir programas que fomenten el pen-
samiento crítico, la creatividad y las habilidades de resolución de problemas (Chavarro et al., 2022; 
Arango, 2013). De la misma forma, es crucial que estos programas también destaquen el desarrollo 
de habilidades emprendedoras, capacitantes de individuos para iniciar y gestionar proyectos basados 
en los principios de la economía solidaria (Barbosa & Gómez, 2021; Albert, 2016).

 La integración de la economía solidaria en la educación se puede lograr a través de proyectos 
colaborativos, cooperativas estudiantiles y experiencias de aprendizaje en entornos solidarios. Estos 
métodos no solo fortalecen la comprensión y aplicación de los conceptos de la economía solidaria, 
sino que también proporcionan a los estudiantes un terreno fértil para experimentar y aplicar los 
principios aprendidos en un entorno controlado (Dávila et al., 2018). Estas experiencias prácticas son 
fundamentales para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real, permitién-
doles aplicar de manera efectiva los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos laborales y 
sociales (Gaiger, 2020).

 Por lo tanto, la educación en economía solidaria no solo implica la adquisición de conocimien-
tos teóricos, sino también la formación práctica en contextos reales. Esto incluye la participación en 
cooperativas estudiantiles y otros proyectos colaborativos que permitan a los estudiantes vivir y prac-
ticar los principios de la solidaridad, la equidad y la cooperación. Al hacerlo, se crea una generación 
de individuos que no solo comprenden la teoría detrás de la economía solidaria, sino que también 
están equipados con las habilidades prácticas necesarias para implementarla efectivamente en sus 
comunidades y lugares de trabajo. Esta doble faceta de la educación, que combina teoría y práctica, 
es crucial para el desarrollo de una economía más justa y sostenible (Garzón et al., 2022; UAEOS, 
2022).

Desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles

 Si la educación adopta un enfoque integral que incorpore la economía solidaria en sus funda-
mentos, el resultado será el desarrollo de comunidades más resilientes y sostenibles (Gómez, 2022; 
Maldonado, 2021). En este contexto educativo, los individuos no solo adquirirán las habilidades nece-
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sarias para prosperar en un entorno económico en constante cambio, sino que también se converti-
rán en agentes de cambio capaces de contribuir al bienestar común y a la construcción de sociedades 
más justas (Gómez, 2021; Becker, 2003).

 Es esencial resaltar la existencia de variables que podrían afectar la implementación exitosa de 
esta integración entre economía solidaria y educación. Factores críticos como la resistencia al cambio 
en los sistemas educativos y la disponibilidad de recursos educativos pueden influir significativamen-
te en la adopción y efectividad de esta propuesta (Gómez, Barbosa & Téllez, 2021; Monsalve, 2016). 
La resistencia al cambio puede manifestarse en diversos niveles, desde las estructuras administrativas 
hasta el personal docente, que puede mostrar reticencia a modificar prácticas establecidas. Asimis-
mo, la disponibilidad y distribución de recursos educativos, tanto materiales como humanos, son 
determinantes clave que pueden facilitar o dificultar la implementación de programas de economía 
solidaria en el currículo educativo.

 Aunque existen desafíos, también se presentan oportunidades significativas para la innova-
ción y la colaboración entre diversos actores. Instituciones educativas, empresas sociales y gobiernos 
pueden unir fuerzas para superar resistencias y abordar las necesidades de recursos adecuados. Este 
tipo de colaboración intersectorial es crucial para la creación de un entorno favorable que promueva 
la economía solidaria. Alianzas estratégicas pueden facilitar la financiación de proyectos educativos 
innovadores, la capacitación de docentes en metodologías pedagógicas centradas en la solidaridad 
y la implementación de programas piloto que sirvan como modelos replicables (Gómez et al., 2021; 
Monsalve, 2016).

 En última instancia, la integración plena de la economía solidaria en los cimientos de la educa-
ción no solo implica una transformación en la forma en que se imparten los conocimientos, sino que 
también representa una oportunidad para fomentar una nueva generación de ciudadanos compro-
metidos con la construcción de un futuro más equitativo y sostenible (Melo, 2017; Gómez & Barbosa, 
2014). 

 Esta transformación educativa puede desencadenar un efecto multiplicador, donde los estu-
diantes formados bajo estos principios actúan como embajadores de la economía solidaria, aplican-
do y difundiendo estos valores en sus comunidades y lugares de trabajo. De este modo, la educación 
se convierte en un motor de cambio social, impulsando un desarrollo económico que prioriza el 
bienestar colectivo y la justicia social (Téllez et al., 2020; Rosas-Baños, 2017).

Discusión 

 La vinculación estratégica de la economía solidaria en los sistemas educativos puede actuar 
como un motor significativo para el desarrollo sostenible en las sociedades contemporáneas (Maldo-
nado, 2023; 2014). Esta relación simbiótica entre economía solidaria y educación no solo fortalece la 
comprensión teórica de conceptos fundamentales, sino que también ofrece una plataforma práctica 
para la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y en la toma de decisiones económicas. La 
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economía solidaria, fundamentada en la cooperación, equidad y bienestar colectivo, se perfila como un 
modelo económico destinado a trascender las limitaciones del capitalismo tradicional, promoviendo 
la propiedad colectiva, las cooperativas y otras formas de organización inclusiva (Abad & Abad, 2014; 
Schüttz, 2009). De esta manera, se establece un marco para una distribución más equitativa de los re-
cursos y la generación de beneficios sostenibles para las comunidades (Gómez, Aldana & Rodríguez, 
2021; Sánchez, 2016).

 La sostenibilidad ambiental se alinea de manera intrínseca con la economía solidaria, se suscribe 
por prácticas económicas respetuosas con los límites del planeta (Gómez, 2021; Naranjo, 2017). Al prio-
rizar la cooperación sobre la competencia, la economía solidaria busca un equilibrio armonioso entre las 
necesidades económicas y la preservación del medio ambiente, integrando la gestión responsable de 
los recursos naturales y la promoción de prácticas sostenibles (Salathé, 2019; Acedo & Montes, 2016). 
En este sentido, la educación desempeña un papel fundamental como facilitadora de la síntesis entre 
economía solidaria y sostenibilidad ambiental. Es crucial que los sistemas educativos incorporen de ma-
nera integral la comprensión de los principios de la economía solidaria y la sostenibilidad ambiental en 
sus currículos, nutriendo habilidades críticas y pensamiento sistémico que capaciten a las generaciones 
futuras para abordar desafíos interconectados de manera holística (Álvarez & López, 2018; Stroher et al., 
2018; Melo, 2017).

 La creación de programas educativos específicos sobre economía solidaria y sostenibilidad am-
biental es esencial para esta integración (Amrutha & Geetha, 2020; Martínez & Monroy, 2017). Estos 
programas deben no solo transmitir conocimientos teóricos, sino también fomentar la aplicación prácti-
ca de estos principios en proyectos estudiantiles y en la interacción con la comunidad. La incorporación 
de metodologías de aprendizaje experiencial y la participación activa en iniciativas locales sostenibles 
puede enriquecer significativamente la comprensión y el compromiso de los estudiantes (Alles, 2008; 
Brigido, 2006). 

 De igual modo, la educación desempeña un papel crucial en el desarrollo de la conciencia crítica 
y la responsabilidad social. Al cultivar la comprensión de los vínculos entre las acciones individuales y los 
impactos colectivos en el medio ambiente, la educación puede empoderar a los estudiantes para tomar 
decisiones informadas y responsables, fomentando un sentido de responsabilidad hacia la sostenibili-
dad tanto en el ámbito personal como en el profesional (Álvarez, 2010; Bourdieu, 2001).

 La implementación exitosa de estos programas educativos requiere un enfoque colaborativo y 
multi-actor. Las instituciones educativas, en alianza con empresas sociales y gobiernos, pueden desa-
rrollar e implementar currículos integradores que reflejen los principios de la economía solidaria y la 
sostenibilidad ambiental. Esta colaboración no solo facilita la financiación y los recursos necesarios, sino 
que también garantiza que las prácticas educativas estén alineadas con las necesidades y realidades 
locales. La formación continua del profesorado y la adaptación de las infraestructuras educativas son 
también aspectos fundamentales para asegurar que los programas educativos sean efectivos y sosteni-
bles a largo plazo (Garzón et al., 2023; IPEA, 2017).
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 En pocas palabras, la integración de la economía solidaria en la educación no solo fortalece la 
formación de individuos capaces de enfrentar los desafíos económicos y ambientales contemporáneos, 
sino que también promueve la construcción de comunidades más justas, equitativas y sostenibles. Al 
combinar la teoría y la práctica a través de metodologías pedagógicas innovadoras, se prepara a las 
nuevas generaciones para ser agentes de cambio comprometidos con el bienestar colectivo y la soste-
nibilidad del planeta (Maldonado, 2023; Gómez, 2022).

Conclusiones 

 Los diálogos entre la economía solidaria y la educación se erigen como fundamental para forjar 
un futuro sostenible y equitativo. La educación no solo proporciona las herramientas y habilidades ne-
cesarias para participar en la economía solidaria, sino que también moldea los valores y la mentalidad 
que sustentan este modelo económico. A su vez, la economía solidaria ofrece un marco práctico para 
aplicar los conocimientos adquiridos a través de la educación, cerrando así el círculo virtuoso de la co-
laboración y la solidaridad. La integración eficaz de estos dos conceptos no solo transformará la forma 
en que se concibe la economía y la educación, sino que también sentará las bases para una sociedad 
más justa, sostenible e inclusiva.

 La incorporación de la economía solidaria en el ámbito educativo es esencial para el desarrollo 
de líderes comprometidos con la creación de comunidades equitativas y sostenibles. La innovación pe-
dagógica debe superar la transmisión didáctica tradicional, enfocándose en estimular la creatividad, el 
análisis crítico y la capacidad de adaptación mediante metodologías de aprendizaje experiencial y cola-
borativo. Es imperativo que los currículos académicos se adapten para integrar módulos especializados 
en economía solidaria, resaltando sus fundamentos teóricos, modelos de negocio exitosos y estudios 
de caso que sirvan de inspiración. La implementación de cooperativas estudiantiles proporciona un en-
torno práctico para la aplicación de los conceptos teóricos, funcionando como laboratorios vivenciales 
de aprendizaje. De igual modo, el establecimiento de sinergias entre instituciones educativas y orga-
nizaciones que operan bajo los preceptos de la economía solidaria, a través de pasantías y proyectos 
colaborativos, enriquece la formación con experiencias prácticas, consolidando la comprensión de los 
principios de cooperación y solidaridad. 

 La educación constituye un eje transversal en la consolidación de la economía solidaria, incul-
cando valores esenciales como la cooperatividad, la responsabilidad social y la equidad. Es imperativo 
que los sistemas educativos se transformen para incorporar estos preceptos mediante programas que 
potencien el pensamiento analítico, la innovación y las competencias para la resolución de problemas 
complejos. La implementación de metodologías colaborativas y la creación de cooperativas estudian-
tiles son fundamentales para contextualizar teóricamente y aplicar prácticamente los principios de la 
economía solidaria. Un enfoque educativo complejo que integre la economía solidaria contribuirá al 
desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles, posicionando a los educandos como catalizado-
res de cambio para un futuro más equitativo y sostenible. La sinergia entre instituciones educativas, 
entidades de economía social y entes gubernamentales es vital para superar barreras y maximizar las 
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oportunidades de innovación, garantizando la implementación efectiva de la economía solidaria en la 
educación.
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