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RESUMEN: La Economía Social y 
Solidaria (ESS) se ha consolidado como 
una alternativa económica basada en la 
equidad, la sostenibilidad y la inclusión 
social. En este contexto, el género ha 

desempeñado un papel clave, aunque 
persisten desigualdades estructurales 
que limitan la participación efectiva de 
las mujeres en la ESS. Esta investigación 
tuvo como objetivo analizar la producción 
científica sobre la relación entre ESS y 
género en América Latina, identificando 
patrones, tendencias y vacíos en la literatura 
existente. Para alcanzar este propósito, 
se realizó un análisis bibliométrico de 
publicaciones indexadas en bases de datos 
especializadas entre los años 2000 y 2024. 
Se aplicaron herramientas como VOSviewer 
para mapear redes de colaboración, co-
ocurrencia de términos y co- citación de 
autores clave. Los documentos analizados 
se categorizaron según su tipo, área de 
estudio y país de origen. Los resultados 
indicaron un crecimiento en la producción 
científica sobre ESS y género, con 
predominio de publicaciones en el Norte 
Global, especialmente en Estados Unidos 
y Canadá. Se identificaron cinco clústeres 
temáticos principales, destacando la justicia 
social, la sostenibilidad y la economía del 
cuidado. También se evidenció la escasa 
inclusión de perspectivas interseccionales 
en el estudio de la ESS. Se concluyó que, 
aunque la ESS tiene el potencial de reducir 
desigualdades de género, su efectividad 
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depende del fortalecimiento de políticas inclusivas y del impulso de investigaciones situadas 
en el contexto latinoamericano. Se recomendó ampliar el análisis sobre mujeres indígenas, 
afrodescendientes y el impacto de la digitalización en la ESS.
PALABRAS CLAVE: Economía social y solidaria, Género, análisis gráfico, América Latina, 
producción científica.

SCIENTIFIC PRODUCTION ON SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY AND 
GENDER IN LATIN AMERICA

ABSTRACT: The Social and Solidarity Economy (ESS) has established itself as an economic 
alternative based on equity, sustainability and social inclusion. In this context, gender 
has played a key role, although structural inequalities persist that limit women’s effective 
participation in the SSE. This research aimed to analyze the scientific production on the 
relationship between SSE and gender in Latin America, identifying patterns, trends and 
gaps in the existing literature. To achieve this purpose, a bibliometric analysis of publications 
indexed in specialized databases between the years 2000 and 2024 was carried out. Tools 
such as VOSviewer were applied to map collaboration networks, co-occurrence of terms 
and co-citation of key authors. The analyzed documents were categorized according to 
their type, area of study and country of origin. The results indicated a growth in scientific 
production on SSE and gender, with a predominance of publications in the Global North, 
especially in the United States and Canada. Five main thematic clusters were identified, 
highlighting social justice, sustainability and the care economy. The limited inclusion 
of intersectional perspectives in the SSE study was also evident. It was concluded that, 
although the SSE has the potential to reduce gender inequalities, its effectiveness depends 
on the strengthening of inclusive policies and the promotion of research located in the Latin 
American context. It was recommended to expand the analysis on indigenous and Afro-
descendant women and the impact of digitalization on the SSE.
KEYWORDS: traducir al inglés, las tres o cinco palabras clave que han sido seleccionadas.

INTRODUCCIÓN
La Economía Social y Solidaria (ESS) representa una alternativa económica 

que desafía las lógicas del mercado tradicional y promueve la equidad, la inclusión y la 
sostenibilidad (Razeto, 1997). En este contexto, el género emerge como una variable 
fundamental, pues las mujeres han desempeñado un papel clave en la creación y 
sostenimiento de modelos cooperativos y comunitarios (Coraggio, 2011). Sin embargo, a 
pesar de su protagonismo, persisten brechas de desigualdad que limitan su participación 
efectiva y reconocimiento en la ESS (Castillo, 2023).

El problema de estudio radica en la escasa sistematización y análisis de la producción 
académica sobre la relación entre la ESS y el género en el contexto latinoamericano. A 
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pesar del creciente interés por este tema en las Ciencias Sociales, es necesario realizar un 
análisis bibliométrico que permita identificar patrones, tendencias y vacíos en la literatura 
existente (De Sousa Santos, 2006).

El presente estudio tiene como finalidad visibilizar la evolución académica de esta 
temática, identificando las contribuciones clave, los enfoques teóricos predominantes y 
las áreas de oportunidad para futuras investigaciones. Además, busca aportar una base 
empírica que favorezca el diseño de políticas inclusivas dentro de la ESS, promoviendo una 
mayor equidad de género en sus estructuras y prácticas (Utting, 2015).

Justificar este estudio implica reconocer la relevancia de la ESS en el desarrollo 
sostenible y su capacidad para generar empleo digno, especialmente para mujeres y 
poblaciones vulnerables (Gaiger, 2013). Además, una revisión bibliométrica no solo 
contribuye al conocimiento académico, sino que también puede informar a tomadores de 
decisiones, organizaciones sociales y actores comunitarios comprometidos con la equidad 
de género y el fortalecimiento de la ESS en América Latina (Laville, 2014).

Con este estudio, se espera aportar una mirada crítica y rigurosa sobre el papel de la 
ESS en la reducción de desigualdades de género en América Latina, estimulando el debate 
y la generación de conocimientos que contribuyan al diseño de estrategias más inclusivas 
y equitativas.

MARCO DE REFERENCIA
El análisis de la Economía Social y Solidaria y su relación con la perspectiva de 

género ha sido objeto de estudio desde diversas disciplinas en las Ciencias Sociales. Para 
estructurar este marco de referencia, se realiza una revisión de antecedentes, teorías y 
conceptos fundamentales que han dado forma a esta área de investigación.

La ESS tiene sus raíces en el cooperativismo del siglo XIX, con autores como 
Robert Owen y Charles Fourier, quienes promovieron modelos de producción y consumo 
basados en la solidaridad y la justicia social (Owen, 1820). En América Latina, la ESS ha 
evolucionado como respuesta a las crisis económicas y al crecimiento de la economía 
informal (Razeto, 1997).

En el campo de los estudios de género, la ESS ha sido analizada desde la perspectiva 
feminista, con autoras como Amartya Sen (1999) y Nancy Fraser (2009), quienes han 
resaltado la importancia de la justicia social y el reconocimiento de las labores de cuidado 
en la economía.

Las teorías que fundamentan el estudio de la ESS y género incluyen:
Teoría del capital social (Putnam, 1993), que destaca la importancia de la confianza 

y la cooperación en el desarrollo de redes de ESS.
Teoría feminista de la economía (Benería, 2003), que analiza cómo las estructuras 

económicas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres.
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Teoría del desarrollo sostenible (Sachs, 2002), que sitúa a la ESS como un 
mecanismo clave para la inclusión social y la equidad de género.

El marco regulatorio de la ESS varía según los países. En América Latina, existen 
normativas como la Ley de la ESS en Argentina (Ley 26.700) y el marco regulatorio 
de cooperativas en México (Ley General de Sociedades Cooperativas, 1994). Estas 
legislaciones promueven la participación de las mujeres en la ESS, aunque aún existen 
barreras estructurales para su implementación efectiva (Coraggio, 2011).

METODOLOGÍA
La metodología de este estudio se basa en un análisis bibliométrico, el cual permite 

cuantificar y evaluar la producción científica sobre Economía Social y Solidaria y su relación 
con el género en América Latina. Para ello, se utilizó un enfoque sistemático de búsqueda 
en bases de datos indexadas, aplicando el operador lógico and para la combinación de 
términos clave. La estrategia de búsqueda se formuló con la siguiente estructura TITLE-
ABS-KEY ( ( social AND solidarit AND econom* ) AND ( gender* ) ) AND ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA , “SOCI” )) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “United States” ) OR LIMIT-TO 
( AFFILCOUNTRY , “Canada” ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Brazil” ) OR LIMIT-TO 
( AFFILCOUNTRY , “Mexico” ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Chile”) OR LIMIT-TO ( 
AFFILCOUNTRY , “Ecuador” ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Colombia” ) OR LIMIT-
TO ( AFFILCOUNTRY , “Uruguay” ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Guatemala” ) OR 
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Bolivia” ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Argentina” ) OR 
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , “Undefined” ) )**

Fuentes de información. Se consultaron bases de datos especializadas y arbitradas, 
tales como Scopus. La selección de artículos consideró aquellos publicados entre 2000 y 
2024, asegurando un análisis longitudinal del desarrollo científico de la temática.

Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión: Artículos publicados en revistas indexadas con revisión por pares, estudios 

en idioma español, inglés y portugués, y documentos que abordaran explícitamente la 
relación entre ESS y género en América Latina.

Exclusión: Trabajos no indexados, documentos sin revisión por pares y aquellos 
cuyo enfoque no estuviera alineado con el objeto de estudio.

Análisis de datos
Se aplicaron herramientas como VOSviewer, para identificar redes de colaboración 

entre autores y tendencias temáticas, se calculó el índice de citación de los artículos más 
influyentes, permitiendo construir un mapa de conocimiento en la ESS y el género.
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RESULTADOS

Evolución histórica de la producción científica en América Latina
Se encontraron 151 documentos en un periodo que abarca de 1980 a 2024; sin 

embargo, la mayor producción se encuentra en el periodo de 2000- 2024, considerando así 
un total de 147, por lo que se considera dicho cohorte para el presente análisis.

De las áreas de estudio se encuentra: Ciencias Sociales 151, Artes y humanidades 
43, Economía, Econometría y Finanzas 19, Negocios, Gestión y Contabilidad 9, Psicología 
8, Ciencia ambiental 8, Ciencias de la Tierra y Planetarias 3, Ciencias Agrícolas y Biológicas 
3, Energía 2, Ciencias de la Computación 2, Medicina 1, Ciencias de la decisión 1, 
documentos respectivamente.

De las documentos por tipo, el 70.9% está representado por artículos, 16.6% por 
capítulos de libros. 3.6% de libros, 5.3% por revisiones y en menor medida 0.7% cartas 
editoriales.

De la producción por país, Estados Unidos de América abandera la producción 
científica en temas relacionados a ESS y género con 83 publicaciones, seguido de Canadá 
con 28, Brasil con 11, Chile y México con 5 publicaciones respectivamente.

Dentro de las Universidades o afiliaciones institucionales, se encuentra la Universidad 
de Nueva York, Universidad de California, Universidad de Toronto con 4 publicaciones 
respectivamente, seguida de la Universidad de Columbia, California del Sur, Universidad 
de Colorado con 3 documentos respectivamente.

El análisis bibliométrico identifica a varios autores clave en este campo:
1. Gutterman y Murphy (2005), lideran la discusión con investigaciones enfocadas 
en integrar perspectivas teóricas y metodológicas en la ESS, destacando el papel de 
las mujeres en la inclusión social. Su trabajo se centra en las políticas públicas y su 
impacto en la ESS, analizando cómo las normativas promueven o limitan la equidad 
de género.

2. Kapoor, (2014), explora la ESS como un vehículo para la emancipación de grupos 
marginados, principalmente mujeres, a través de estudios de caso en comunidades 
vulnerables.

3. Mullings (2023), contribuye con un análisis interseccional de género, raza y clase, 
resaltando cómo las desigualdades estructurales afectan la participación de las 
mujeres en la ESS.

4. Reyes (2020) Investiga contextos locales, especialmente en comunidades rurales 
e indígenas, destacando el papel de las mujeres en las economías comunitarias.

Este análisis permite identificar no solo las contribuciones más relevantes, sino 
también vacíos en el conocimiento que podrían ser abordados por futuras investigaciones. 
Además, sugiere la importancia de promover colaboraciones entre estos investigadores 
para enriquecer el campo de estudio.
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Co ocurrencia
Para el caso del análisis gráfico de co ocurrencia, se consideró un mínimo de 

palabras clave, en este caso se limitaron a tres, el tipo de análisis en esta fase del proceso 
se realizó a través de LingLog lo que permite visualizar la densidad de los nodos formados 
dentro del gráfico tal como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Co ocurrencia

Fuente: Elaboración propia con base en VOSviewer

El mapa presenta conexiones temáticas clave entre términos asociados a la 
Economía Social y Solidaria, género y justicia social. Los nódulos y enlaces reflejan una 
amplia interrelación de conceptos como feminismo, solidaridad, movimientos sociales, 
políticas de equidad y sostenibilidad. Estos hallazgos destacan cómo las investigaciones 
actuales exploran la ESS como una plataforma para abordar desigualdades estructurales 
de género, mientras enfatizan la importancia del cambio social.

Cluster rojo (Temas de justicia social y relaciones de poder): Conceptos principales 
como justicia social políticas, relaciones de poder, mujeres sugiere centrarse en temas de 
justicia social y relaciones de género, abordando cuestiones como las dinámicas de poder y 
las diferencias entre los roles asignados a hombres y mujeres. También abarca un enfoque 
hacia los aspectos políticos y sociales de la equidad.

Clúster azul (Estado y empleo de las mujeres):
Conceptos principales: condición de la mujer, relaciones de género, raza, empleo de 

la mujer, estados unidos. Este conjunto de términos resalta el análisis de las condiciones 
sociales y laborales de las mujeres, con un enfoque en cómo el género interactúa con 
factores como la raza y el empleo. También incluye un marco geográfico (EE.UU.) para 
estudiar estas dinámicas.

Clúster verde (Economía solidaria y sostenibilidad):
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Conceptos principales: economía social y solidaria, solidaridad, movimiento social, 
agroecología, Brasil, América Latina. Este grupo explora la relación entre la economía 
solidaria, los movimientos sociales y la sostenibilidad. También tiene un enfoque regional, 
con énfasis en América Latina y países como Brasil, y en la agroecología como alternativa 
productiva sostenible.

Clúster amarillo (Género y sostenibilidad):
Conceptos principales: género, sostenibilidad, sur global, trabajo COVID-19, China. 

Este conjunto aborda el impacto del género en temas globales como la sostenibilidad y la 
fuerza laboral, destacando cómo la pandemia de COVID-19 ha influido en estas relaciones.

Clúster morado (Redes sociales y neoliberalismo):
Conceptos principales: red social, neoliberalismo, Bolivia. Este grupo examina las 

dinámicas de las redes sociales y su interacción con estructuras económicas neoliberales. 
También se enfoca en Bolivia como un caso específico de estudio.

Entre las interrelaciones generales se encuentran los términos más centrales, 
como feminismo, género y condición de la mujer actúan como puentes entre los diferentes 
grupos, lo que indica que estos conceptos son claves para comprender las intersecciones 
entre género, sostenibilidad y justicia social.

La red sugiere una fuerte interrelación entre género, economía solidaria, y justicia 
social, con un enfoque notable en las desigualdades estructurales amplificadas por 
dinámicas globales como el neoliberalismo y la pandemia.

También señala que la ESS no solo actúa como un modelo económico alternativo, 
sino también como un marco para abordar desigualdades interseccionales. Estos patrones 
temáticos invitan a futuras investigaciones que profundicen en las conexiones entre políticas 
públicas, redes sociales y sostenibilidad.

Co citación
Para el análisis de co citación se realizó mediante la técnica LingLog/Modulatity, se 

obtuvieron _ clústers

Figura 2. Mapa de co citación
Fuente: Elaboración propia con base en VOSviewer
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Clúster Verde: Perspectivas sobre Economía Solidaria, Justicia Social y Género
Nancy Fraser: Aborda el concepto de justicia social desde una perspectiva 

multidimensional, incorporando tres pilares principales: redistribución (justicia económica), 
reconocimiento (justicia cultural) y representación (justicia política). Su trabajo es 
fundamental para vincular desigualdades estructurales de género con desigualdades 
económicas.

Naila Kabeer: Es reconocida por su enfoque en género, desarrollo y pobreza, en 
diversos contextos. Su teoría de empoderamiento enfatiza la importancia de las elecciones, 
los recursos y las capacidades para que las mujeres logren una vida digna.

Isabelle Guérin: Trabaja sobre la economía informal y el microcrédito, enfocándose 
en cómo las mujeres navegan entre sistemas formales e informales en contextos de 
vulnerabilidad económica.

Este grupo destaca por articular una visión crítica de la justicia social con un enfoque 
en las desigualdades de género y las dinámicas económicas, proporcionando herramientas 
teóricas clave para analizar procesos de desarrollo local y regional.

Clúster Rojo: Teoría Crítica Feminista e Interseccionalidad
Bell Hooks: Introduce la interseccionalidad desde una perspectiva feminista negra, 

cuestionando cómo género, raza y clase interactúan para reproducir sistemas de opresión. 
Su trabajo es crucial para comprender cómo las mujeres negras enfrentan desigualdades 
específicas.

Patricia Hill Collins: Avanza la teoría de la “matriz de dominación,” que conecta 
opresiones múltiples (género, raza, clase) con estructuras sociales.

Pierre Bourdieu: Aunque no feminista, sus conceptos de habitus, campo y capital 
(económico, cultural y social) han sido adaptados para analizar cómo las mujeres negocian 
posiciones en estructuras de poder.

Andrea Cornwall: Aborda temas de empoderamiento y participación, enfatizando 
cómo las mujeres redefinen sus roles dentro de las estructuras comunitarias.

Este grupo es clave para analizar las desigualdades estructurales que afectan a las 
mujeres, así como para desarrollar políticas públicas y programas de intervención basados 
en las realidades vividas de las comunidades.

Clúster Amarillo: Filosofía Política y Crítica Social
Judith Butler: Introduce la teoría de la performatividad del género, argumentando 

que el género no es un atributo fijo, sino un conjunto de actos repetidos dentro de un marco 
social. Su trabajo desafía las nociones tradicionales de identidad y poder.

Karl Marx: Aunque su trabajo no aborda directamente cuestiones de género, su 
análisis del capitalismo como sistema de explotación económica proporciona una base 
para entender cómo las estructuras económicas afectan desproporcionadamente a las 
mujeres y comunidades marginadas.
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Michel Foucault: Su enfoque en las relaciones de poder, biopolítica y 
gubernamentalidad ha sido crucial para entender cómo las normas sociales regulan los 
cuerpos y las identidades, incluyendo las de género.

Este grupo conecta las estructuras macro (capitalismo, biopolítica) con dinámicas 
micro (género, identidad), proporcionando un marco teórico robusto para analizar las 
relaciones de poder en contextos de desarrollo.

Clúster Azul: Estudios Postcoloniales e Historia Subalterna
Ranajit Guha: Como fundador de los estudios subalternos, analiza cómo las voces 

de las clases trabajadoras y los grupos marginados han sido históricamente excluidas de 
la narrativa oficial. Esto es clave para contextualizar las luchas de las mujeres en el Sur 
Global.

Gail Omvedt: Se centra en las castas, el feminismo y los movimientos sociales en 
India. Su trabajo resalta cómo las mujeres en el sistema de castas enfrentan múltiples 
niveles de opresión.

Este grupo aporta una perspectiva postcolonial, que cuestiona cómo las dinámicas 
globales de poder han moldeado las estructuras de género y las desigualdades en regiones 
históricamente marginadas.

Clúster Morado: Análisis Cultural y Redes Sociales
Castro F.: Aunque menos central, este autor parece vincularse a estudios culturales 

y redes sociales, especialmente en la interacción entre dinámicas locales y globales.
Lamont M.: Conocida por su trabajo sobre desigualdades y mecanismos de inclusión, 

analiza cómo las normas culturales y las redes sociales influyen en la movilidad social.
Este grupo aporta un enfoque transversal, analizando cómo las normas culturales y 

las redes sociales median las experiencias de desigualdad.
Conexiones clave entre grupos:
Bourdieu y Foucault: Ambos autores operan como “nodos puente,” conectando 

enfoques estructurales (campo, poder) con dinámicas específicas (género, capital).
Judith Butler y Bell Hooks: Estas autoras conectan los grupos amarillo y rojo, 

mostrando la intersección entre teoría crítica feminista y filosofía política.
Marx y Polanyi: Marx conecta con las teorías de economía solidaria, mientras que 

Polanyi es central para entender las economías no capitalistas.
Adentro de las aplicaciones prácticas del análisis gráfico de co citación se sugiere el 

diseño de políticas públicas: Estos enfoques son útiles para diseñar políticas que integren 
género, justicia económica y sostenibilidad en el desarrollo regional.

Análisis de desigualdades: Proporcionan herramientas teóricas para estudiar cómo 
las estructuras macroeconómicas afectan desproporcionadamente a las mujeres y grupos 
marginados.
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CONCLUSIONES
El presente análisis ha permitido trazar un panorama integral sobre la evolución 

del conocimiento en torno a la relación entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y la 
perspectiva de género en América Latina. A lo largo del estudio, se ha constatado el 
crecimiento del interés académico en esta intersección temática, así como la emergencia de 
marcos teóricos y metodológicos que abordan la ESS como una alternativa económica que 
desafía las estructuras tradicionales del mercado, promoviendo la equidad, la sostenibilidad 
y la justicia social. No obstante, a pesar de estos avances, persisten desafíos estructurales 
que limitan el impacto real de la ESS en la reducción de desigualdades de género.

Uno de los hallazgos más significativos es la centralidad del papel de las mujeres 
en el sostenimiento y desarrollo de experiencias cooperativas y comunitarias dentro de la 
ESS. Sin embargo, su contribución sigue estando invisibilizada en gran medida, tanto en la 
literatura académica como en las políticas públicas que rigen el sector.

El análisis de co-ocurrencia y co-citación ha demostrado que las discusiones 
teóricas más influyentes en esta área se enmarcan en perspectivas feministas críticas, 
teorías del capital social y enfoques del desarrollo sostenible. Estas aproximaciones han 
permitido visibilizar las desigualdades estructurales que atraviesan a las mujeres en la 
ESS, no solo en términos de participación, sino también en cuanto a acceso a recursos, 
toma de decisiones y reconocimiento de su trabajo.

El predominio de investigaciones producidas en el Norte Global, particularmente en 
Estados Unidos y Canadá, sugiere la necesidad de fortalecer redes académicas en América 
Latina que permitan construir marcos teóricos y metodológicos situados, adaptados a las 
realidades sociopolíticas de la región. Si bien países como Brasil, Chile y México han 
avanzado en el estudio de la ESS con enfoque de género, la producción científica aún es 
fragmentaria y se concentra en un número limitado de universidades e investigadores. Esta 
distribución desigual del conocimiento evidencia la urgencia de fomentar colaboraciones 
transnacionales y promover políticas de financiamiento que impulsen investigaciones 
locales con impacto social y territorial.

Desde un enfoque práctico, los hallazgos de este estudio tienen importantes 
implicaciones para el diseño de estrategias de fortalecimiento de la ESS con perspectiva de 
género. En primer lugar, es crucial generar políticas públicas que garanticen la participación 
equitativa de las mujeres en la toma de decisiones dentro de organizaciones cooperativas 
y comunitarias. Esto implica no solo la creación de marcos normativos inclusivos, sino 
también la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación que aseguren su 
cumplimiento. En segundo lugar, se requiere una mayor articulación entre la academia, 
los movimientos sociales y los actores gubernamentales para traducir el conocimiento 
generado en acciones concretas que impacten en la vida de las mujeres trabajadoras de 
la ESS.
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Otro aspecto fundamental que surge de este análisis es la intersección entre ESS, 
género y sostenibilidad. La creciente incorporación de conceptos como agroecología, 
economías del cuidado y comercio justo en la literatura reciente indica que la ESS no 
solo representa un modelo económico alternativo, sino también una estrategia clave para 
la construcción de sociedades más resilientes frente a crisis globales como el cambio 
climático y las desigualdades económicas exacerbadas por el neoliberalismo. En este 
sentido, el enfoque interseccional debe convertirse en un eje central de las investigaciones 
futuras, abordando cómo las dinámicas de género, clase, etnicidad y territorio configuran la 
participación en la ESS y determinan sus impactos diferenciados en distintas poblaciones.

Finalmente, este estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de continuar 
profundizando en áreas aún poco exploradas dentro del campo de la ESS y el género. 
Se identifican lagunas en el análisis de las experiencias de mujeres indígenas y 
afrodescendientes en la ESS, así como en el papel de la digitalización y las nuevas 
tecnologías en la reconfiguración de modelos cooperativos más inclusivos. Del mismo 
modo, es fundamental ampliar el estudio de los impactos de la pandemia de COVID-19 en 
las dinámicas de ESS y su relación con la precarización del trabajo femenino.

En conclusión, la ESS tiene el potencial de convertirse en un espacio transformador 
para la equidad de género y la justicia social en América Latina. Sin embargo, su consolidación 
requiere superar las barreras estructurales que limitan la participación efectiva de las 
mujeres y avanzar hacia una integración real de la perspectiva de género en sus principios 
y prácticas. Este análisis bibliométrico ha servido como punto de partida para mapear el 
estado del arte en este campo y abrir nuevas líneas de investigación que permitan construir 
modelos de ESS más inclusivos, sostenibles y equitativos, con un impacto tangible en la 
vida de las mujeres y comunidades en la región.
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