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· Familias campesinas reclaman 
nueva institucionalidad

· La felicidad un buen negocio

· Cooperativas financieras 
ajustan estrategia comercial

Mario Germán Bonilla Romero, 
codirector Agrosolidaria y 
José Ignacio Tamayo gerente 
de la cooperativa Colega.
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o endeudarse por encima de sus 
capacidades, hacer un presupues-
to y no adquirir cosas y servicios 
que no necesite realmente, son los 
objetivos primarios de un curso de 
educación financiera. Los mismos 
que por norma o necesidad tienen 

que dar las entidades crediticias a sus usuarios. 

Es el sentido común el que debe llevar a las 
personas a mantener una sanidad en sus bol-
sillos. Pero seamos realistas, es cada vez más 
difícil que una persona se pueda contener ante 
el continuo bombardeo de ofertas, publicidad 
y ejemplos de calidad de vida que le muestran 
cómo a pesar de ser un ser integral, afuera, en 
el mundo, hay cosas que él no está disfrutan-
do y la vida se le está yendo sin la posibilidad 
de acceder a ellas. Otros más responsables ven 
cómo mantener los elementos de sus finanzas 
equilibrados, lo que les permite poder suplir 
esas necesidades, pero tampoco están ajenos a 
un cambio en los vientos de la economía. 

Ahora bien, ante esta verdad que se cae de su 
peso. ¿dónde está la responsabilidad de las en-
tidades crediticias? Para muchos es más fácil 
ampliar un cupo de endeudamiento que buscar 
nuevos asociados, lo que es verdaderamente 
complicado en un mundo donde ya casi todos 
tienen por lo menos un compromiso crediticio 
o con una entidad. 

Esa responsabilidad social empresarial debe 
ser tenida en cuenta, pues un No a tiempo 
podría evitar castigos en la cartera, mayores 

Las contradicciones de 
La educación financiera 

editorial

n
sobre costos en cobranzas y seguros. O en el peor de 
los casos para la empresa, llegar a la perdida de ese 
cuentahabiente ante tanta sinceridad. Es como decirle 
a la empresa de chocolates, no le venda más a la gen-
te que se está engordando ¿Verdad? Pero si la entidad 
crediticia tiene los instrumentos técnicos y científicos 
para advertir que esa persona podría estar en dificul-
tad en un corto o mediano plazo podría ayudarle con 
un acompañamiento a tiempo. Donde alguien en la 
ventanilla o en el canal de contacto lo pueda guiar sin 
pensar en su comisión. Un consejo para que su capaci-
dad de endeudamiento no sea copada y su tranquili-
dad personal no desaparezca al cabo de unos meses 
podría ser recibido con gratitud y fidelidad. 

El conocimiento de ese asociados, usuario o cliente es 
fundamental. Ahora con todas las herramientas tec-
nológicas el perfil del asociado está casi complemen-
tado con sus exámenes de ADN. Saben más de uno de 
lo que uno mismo cree…

Con este panorama una banca social responsable, sea 
cooperativa, financiera o comercial debería cuestion-
arse la posibilidad de dar nuevos pasos sobre lo que 
los griegos llamaron el estoicismo (doctrina filosó-
fica que practicaba el dominio de las pasiones que 
perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón). 

Entonces como decía Juana Inés de Asbaje y Ramírez 
de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de 
la Cruz (1651-1695) “¿Por qué queréis que obren bien, 
si las incitáis al mal?...

Una nueva escuela debería surgir desde el cooperativ-
ismo, unas Finanzas Éticas Responsables. ¿Quién será 
el primero? 

Visita nuestra 
pagina web

www.gestionsolidaria.com

@gestionsolidaria

gestion.solidaria
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estión Solidaria: ¿Cómo clasificar los programas de educación financiera 
más allá del cumplimiento de una norma? 

Alejandro López Carmona: Por supuesto, no solo del negocio, también 
como desde el modelo cooperativo en conjunto, no en vano, es uno de 
nuestros principios y es uno de los principios fundante. Sin educación no 
hay modelo cooperativo y en ese orden de ideas nosotros vamos más allá 

de la norma. Por eso estamos afrontando frentes diversos, no solo en materia de edu-
cación, no solamente en lo financiero, en lo ejecutivo, en lo gerencial. Es fundamental 
estar adelante en estos procesos. 

confiar

Alejandro López 
Carmona, director 
de la Fundación 
Confiar, señaló 
que mientras la 
regulación invita 
a las empresas 
financieras a dictar 
cursos y programas 
de educación 
financiera a sus 
asociados y 
usuarios, el manejo 
pedagógico que 
se le dé a estos 
programas podría 
representar un 
fortalecimiento 
del modelo 
cooperativo, pues 
a partir de ahí se 
podría mostrar 
toda la filosofía 
y principios que 
estructuran este 
modelo económico.  

 La educación 
financiera va más aLLá 
que eL cumpLimiento de 
Las normas

Alejandro López Carmona, 
director de la Fundación Confiar 
afirmó que las nuevas tecnologías 
deben ser aliadas para la 
implementación de programas 
educativos para los asociados. 

G
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G.S.: ¿Cómo se de-
bería estructural un 
plan de formación? 

A.L.C.: Hay que re-
conocer que hay di-
ferentes públicos con 
intensidades e intere-
ses. En ese orden de 
ideas hay que estruc-
turar un plan que 
sea progresivo, que 
sea sistemático, que 
le permita a la gente 
reconocerse parte del 
modelo cooperati-
vo, es decir, que no 
vean la formación y 
la educación como 
un proceso alejado 
de su cotidianidad. 
Cómo integramos las 
preocupaciones que 
tienen los asociados 
al proceso formativo 
que adelantamos y 
en ese orden de ideas 
necesitamos tener 
diferente metodolo-
gía, cursos diversos 
que vayan de niveles 

básicos y muy desde la inducción que pasen por unos fun-
damentos y obviamente en la medida en que se avance en 
el vínculo se profundizará también en el conocimiento del 
modelo y en la gestión del modelo. 

G.S.: ¿Qué han identificado respecto a esas etapas? 

A.L.C.: Hemos visto que muchas veces las personas llegan 
sin ser asociados, buscando los productos financieros y es 
el momento inicial para ofrecerles muy buen servicio hacer 
una pequeña inducción, irlo enamorando del modelo coo-
perativo. Mostrarle que hay una alternativa de vida, una so-
lución para sus necesidades de orden económico o de otro 
sentido, porque sabemos que el cooperativismo va mucho 
más allá de los financieros. 

G.S.: ¿El sector cooperativo ha visto el tema de la lúdica 
como el camino para poder llevar su proceso educativo, 
ustedes cómo han evaluado este modelo pedagógico? 

A.L.C.: Yo creo que no es el camino definitivo, Considero 
que a la gente hay que tomarla en serio, considero que hay 
que dialogar con ellas desde sus preocupaciones y los inte-
reses específicos que tienen. Se puede usar la lúdica, pero 
considero que es un error que pensemos que es la lúdica y el 
entretenimiento, eso es lo que ofrece el modelo tradicional 
y por el contrario podemos ser mucho más innovadores en 
muchas estrategias, eso no quiere decir que no podamos ser 

“Tenemos que entender 
la educación en un 
sentido amplio de 
cultura, con esto lo 
que queremos decir 
es que hay una 
relación muy fuerte 
entre los diferentes 
escenarios, entre 
las construcciones 
simbólicas entre los 
referentes históricos, 
entre las figuras 
filosóficas que están 
haciendo parte de los 
modelos pedagógicos 
que adelantamos, 
entonces no dividimos 
esas dos dimensiones 
reconociendo pues 
esas particularidades” 

“Considero que a la 
gente hay que tomarla 
en serio, considero 
que hay que dialogar 
con ellas desde sus 
preocupaciones y los 
intereses específicos 
que tienen. Se puede 
usar la lúdica, pero 
considero que es un 
error que pensemos 
que es la lúdica y el 
entretenimiento para la 
formación financiera”

confiar 
creativos y que no podamos hacer del humor o la lúdica un 
recurso. Es mucho más importante identificar las necesida-
des que tienen la personas en su cotidianidad y aparte abrir 
espacios de diálogo, que es por excelencia un escenario para 
la recreación de la vida humana. 

G.S.: ¿Se necesita un modelo educativo más formal? 

A.L.C.: Es importante, en cierta medida tener una formali-
zación, tener unas estructuras consistentes en los modelos 
formativos, porque hay muchos otros ámbitos por los que 
transita la formación. Cada acto es un acto comunicativo y 
en esa medida es un acto comunicativo y político. Tenemos 
que tener mucha claridad en los principios. Por poner un 
ejemplo, si tenemos agencias que no son acogedoras, gratas, 
que no le dan a la gente un contexto cooperativo y solidario, 
estamos desaprovechando un contexto que perfectamente 
podría ser pedagógico. 

G.S.: El otro término es la andragogía para referirse a los 
públicos de mayor edad,¿cómo lo manejan desde Confiar? 

A.L.C.: Hemos tenido recientemente esa discusión. Qué sí 
pedagogía o andragogía y nos hemos reafirmado en que la 
pedagogía nos permite hacer un englobe particular de cómo 
pensamos las metodologías, las didácticas los procesos for-
mativos. Independiente de la edad, sin dejar de reconocer 
que hay ciertas particularidades, específicas y que en ese 
orden de ideas deben ser implementadas por los diferentes 
programas que adelantemos, pero preferimos definirnos 
como que tenemos programas pedagógicos. 

G.S.: ¿Confiar está en diferentes zonas, esto influyen en los 
programas educativos? 

A.L.C.: Es parte de los retos que tenemos, porque no po-
demos negar que en Medellín y en Antioquia tenemos con-
centrada una buena parte 
de nuestros asociados y ac-
ciones. Estamos entonces 
estructurando el progra-
ma Escuela Cooperativa 
Confiar. Que nos permite 
llegar a las diferentes re-
giones donde estamos y 
poder tener una incidencia 
en todos los territorios en 
los que hacemos presencia 
y para eso un apoyo fun-
damental son las nuevas 
tecnologías, los procesos 
de formación virtual. Con-
tamos con un aula virtual 
donde tenemos diferentes 
cursos y unos diploma-
dos y esa es la manera de 
subsanar esos nuevos retos 
que tenemos.  
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cootracerrejón 
se prepara para 
Los cambios 
enerGéticos 
mundiaLes

gerente

EN COOMEVA
EL PROGRESO
ES DE TODOS
Asóciate y descubre cómo 
trabajando unidos hacemos 
realidad tus metas.

coomeva.com.co

• Financiero   • Protección   • Desarrollo Empresarial
 • Salud   • Educación   • Recreación y Turismo

Cesar Ospino Ariza, gerente general 
Cootracerrejón señaló que la coopera-
tiva se prepara para los cambios mun-
diales en materia energética, la coope-
rativa de la costa norte está integrada 
en mayor parte por los trabajadores de 

la empresa carbonífera, pero en menos de 
dos décadas el uso de este mineral como 
fuente energética se verá fuertemente re-
ducida. Esto ha hecho que se miren otros 
públicos y se adelanten nuevos convenios. 

El ejecutivo explicó que desde 2012 la 
cooperativa se ha venido preparando 
para el cambio en su base social y es así 
como hoy ya cuenta  con un 15 por ciento 
de asociados de empresas externas al sec-
tor carbonífero.  

e
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“Durante estos 
primeros meses 
del año tenemos 
una nueva acción 
y es incentivar 
el ahorro. Desde 
hace dos años la 
Superintendencia 
nos aprobó la 
conversión a ser 
una cooperativa de 
ahorro y crédito y 
estamos haciendo 
una muy buena 
labor”. Cesar Ospino. 

Gestión Solidaria: ¿Cuál es el resultado de 
estos primeros meses del año?

Cesar Ospino Ariza: Durante estos primeros 
meses del año tenemos una nueva acción y es 
incentivar el ahorro. Desde hace dos años la 
Superintendencia nos aprobó la conversión a 
ser una cooperativa de ahorro y crédito y esta-
mos haciendo una muy buena labor en esa área. 
Tenemos un departamento de captaciones que 
nos ha dado resultados superiores a los ocho 
mil millones de pesos. Ese es nuestro objetivo 
principal, fortalecernos en la parte de captacio-
nes. En lo que es cartera, manejamos unos bue-
nos índices, que están entre el 2,7 a 2,8. La colo-
cación está un poco retraída por cuestiones de 
capacidad de descuento de nuestros asociados, 
también en el pago. Es decir este año la coope-
rativa ha tenido muy buenos resultados en la 
parte financiera como en la parte social.

G.S.: ¿Se ha sentido una disminución en 
la velocidad de los negocios por todos los 
factores con los que se inició el año?  

C.O.A.: Nuestros asociados tienen mucho 
vinculo con el sector oficial. Los resultados 
de freno en la colocación se han dado por 
los altos niveles de endeudamiento, debido al 
alto consumo con el cerró el 2017 en el ca-
ribe colombiano y esto llevó a que nuestros 
asociados tuvieran una menor capacidad de 
endeudamiento en un corto plazo, estamos 
explorando con otros tipos de convenio en 
libranza y pagadurías diferentes para diversi-
ficar nuestra cartera. 

G.S.: ¿Pero la base social de Cootracerrejón  
son los trabajadores del Cerrejón? 

C.O.A.: No, desde el año 2012 abrimos el vín-
culo. En estos momentos el 85 por ciento de 
nuestra base social está conformada por tra-
bajadores del Cerrejón y el otro 15 por cien-
to de otras pagadurías y asociados por otros 
medios de pago electrónico o por ventanilla. 

G.S.: ¿Ustedes ven como una amenaza para 
la cooperativa los cambios mundiales sobre 
el mercado del carbón?

C.O.A.: Teniendo en 
cuenta la realidad de 
uso del carbón a nivel 
mundial, donde se es-
tablece que en el 2030 
donde se establece que 
el consumo de este mi-
neral tiene que bajar 
considerablemente a 
nivel mundial es que 
iniciamos la apertura 
del vínculo. Tratando 
de que en ese momen-
to en el año 2030 o 
2040  como máximo la 
cooperativa tenga una 
estructura fortalecida, 
mas que el Cerrejón con 
otras pagaduría o en su 
defecto en otro tipo de 
negocios. 

gerente 

Cesar Ospino Ariza, gerente general Cootracerrejón 
señaló que el alto grado de endeudamiento de los 
asociados durante finales de 2017 ha retrasado la 
colocación de nueva cartera.
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Informacion comercial

Un sistema 
que permite la 
interconexión de 
todos los programas 
y concentra en una 
sola plataforma 
toda la información 
es la solución que 
ofrece inicialmente 
la empresa 
colombiana junto a 
Finacus de India.  

serLoGyc presentó soLución 
tecnoLóGica para La 
operatividad cooperativa 

De izquierda a derecha, Pedro Elías Loblein Saucedo, 
Juan José Camargo, Amadeo Radillo y Deepak 
Shahdadpuri. Coincidieron en afirmar que la solución 
presentada podría ser implementada en semanas, 
sin que implique la eliminación de los programas ya 
utilizados por la entidad cooperativa. 

m
uchas entidades cooperativas, por no decir to-
das, han intentado solucionar la demanda de 
nuevos servicios tecnológicos a sus usuarios 
mediante la suma de programas de diferentes 
casas de software y equipos. Soluciones que 
responden a necesidades puntuales y que des-
pués de un tiempo no tienen la posibilidad de 
conexión con todos los sistemas de la entidad. 

Esta colcha de retazos tecnológicos, a mediano plazo, en vez 
de convertirse en una solución, se transforma en una activi-
dad adicional para los equipos internos y la duplicidad de ope-
raciones, trayendo con ellos sobrecostos y la resistencia de las 
administraciones de adquirir soluciones más robustas ante la 
posibilidad de perder las inversiones anteriores que representa-
ron fuertes decisiones políticas. 
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Poderle garantizar 
a los asociados ser-
vicios de alta cali-
dad, con reducción 
en los tiempos, 
velocidad, nueva 
conectividad, acce-
so inmediato a sus 
recursos y créditos, 
no son solo frases 
publicitarias, son 
r e q u e r i m i e nt o s 
reales de un mer-
cado cada vez más 
sofisticado como 
es el colombiano y 
donde los actores 
presentes se forta-
lecen cada día. Sin 
embargo, las expe-
riencias, muchas 
de ellas fallidas, al 
interior de las coo-
perativas median-
te programas de 
p r u e b a 
y meses 
de in-
vers ión , 
f r e n a n 
las deci-
siones de 

dar un paso al frente y resolver de 
una vez por todas lo que piden las 
empresas de la economía solidaria. 

Durante los últimos años, en foros, 
seminarios, congresos y cursos de 
todo tipo, las visiones coinciden: la 
necesidad de modernizar al sector 
cooperativo es una urgencia, así 
como la de atraer y retener nuevos 
públicos, pues otras empresas del 
sector financiero ya han puesto el 
ojo en un mercado que consideran 
seguro y atractivo, mientras que el 
comercio y los otros sectores como 
el transporte, la recreación y el re-
tail migran hacia soluciones digi-
tales para facilitar sus operaciones 
en asocio con la banca. 

Dedicarse a la estrategia 

SSolucionado el problema de plataforma las 
empresas cooperativas se pueden enfocar en la 
gestión estratégica y eso lo saben quiénes están 
en el día a día de cada entidad. Por ello empre-
sas de varios países se han unido para poner una 
solución definitiva sobre la mesa a las condicio-
nes que viven la mayoría de empresas del sector, 
explicó Juan José Camargo, gerente de Serlogyc. 

“Lo que buscamos es tener en un solo sistema 
todas las necesidades: las transaccionales, las 
administrativas y colaborativas para manejar 
grandes cantidades de información, cruzarlas 
y operarlas desde servidores internacionales 
con el respaldo necesario. Incluso esto impli-
caría que lo ya instalado por la cooperativa no 
se pierda y por el contrario de manera modular 
cada entidad puede ir poniendo en servicio lo 
que necesite, APP, banca móvil, plataforma de 
página web, los sistemas de contabilidad, core 
administrativo, entre otros, sin que esto impli-
que un sistema de prueba, sino la aplicación in-
mediata. Esa es nuestra oferta comercial”, dijo. 

“No veo que muchas enti-
dades hagan ese cambio tec-
nológico porque estén con-
vencidas y muchas lo van a 
tener que hacer porque les 
va tocar. Se van a ver obli-
gados a hacerlo. El sector 
solidario en Colombia se ha 
quedado con personas muy 
mayores. Pero para traer a 
la gente joven hay que te-
ner para ellos tecnología, se 
pueden hacer todos los aná-
lisis que se quieran y el gran 
riesgo que se puede tener es 
que se vayan quedando cada 
vez con menos asociados en 
las instituciones”, advirtió el 
ejecutivo. 

Con expertos de la india, 
la empresa Finacus y Serlo-
gyc de Colombia presentó 
en Bogotá y Medellín ante 
un grupo de cooperativas 
de ahorro y crédito y finan-
cieras su servicio ya imple-
mentado en países como 

Informacion comercial

“Veo que muchos de 
nuestros temores son 
similares, preferimos 
gastar mucho en 
equipos, servidores, 
a veces se gasta 
tanto en equipo como 
en programas que 
necesitan mucho 
respaldo y un equipo 
humano para ello. Al 
estar en la nube, es 
lo mismo a que esté 
en un bunker dentro 
de la cooperativa. Por 
algo las entidades 
bancarias grandes 
lo tienen así” Pedro 
Elías Loblein S. 
presidente consejo 
Cencopan. 

Pedro Elías Loblein Saucedo, 
presidente del Consejo de Administración 
de Cencopan, Paraguay. 
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Paraguay donde varias entidades cooperativas 
han compartido soluciones tecnológicas, lo 
que significa una economía de escala, menores 
tiempos de implementación, manteniendo la 
información de cada empresa de manera in-
dependiente, pero compartiendo soluciones ya 
diseñadas y operativas.

Juan José Camargo afirmó que atrás deben que-
dar los temores por los costos de la inversión. 
“Desde mi óptica se deben invertir los concep-

tos. No es lo que 
nos cueste, sino, 
lo que significa 
no hacerlo. Pue-
de ser mucho 
más costoso no 
hacerlo porque 
se pueden per-
der los asocia-
dos. Se va a per-
der mercado o 
se van a perder 
negocios sino se 
hace” dijo.

Deepak Shahda-
dpuri, ingeniero 
jefe de desplie-
gue de Finacus, 
India, señaló que 
ya se han hecho 
análisis profun-

dos en regiones 
como África e In-

dia donde los directivos y gerentes de las em-
presas de la economía solidaria han logrado 
identificar los tiempos de recuperación de sus 
inversiones. En casos donde se tienen hasta 28 
millones de operaciones diarias de diferentes 
entidades, éstas ya no tienen que concentrarse 
en el costo de la operación.  

“De entrada redujimos los costos de la tran-
sacción, porque la idea es compartir nuestro 
switch que permite que los diferentes progra-
mas propios de la plataforma y externos se 
conecten desde varias entidades con las in-
terfaces adecuadas. El sistema ya opera y cada 
entidad puede personalizar su operación. Po-
demos compartir esos servicios entre diez o 
más cooperativas, por ejemplo, y el costo au-
tomáticamente se reparte entre todas. Cada 
servidor, tiene una partición para cada em-
presa, bajo la misma nube, pero cada uno con 
su propio espacio. El costo de la nube reduce 

significativamente los precios, a diferencia de las en-
tidades que tienen en sus instalaciones grandes data 
centers. Permitiendo acceder a la información desde 
cualquier lugar. También es necesario tener en cuenta 
que mediante esta tecnología se abre la puerta para 
cooperativas pequeñas, que no se pueden permitir 
altos costos, se les da una salida”, explicó el ingeniero. 

Amadeo Radillo líder de negocios para América La-
tina y Norte América de Finacus, señaló que con la 
solución presentada en Colombia se deja atrás la idea 
de que cada gerente quiere una solución única para 
su entidad. Pero insistió que el hecho de conocer a 
cada empresa en sus características es un factor de 
éxito para personalizar las soluciones a la medida y 
de los requerimientos de ésta. “Es necesario dedicarle 
tiempo, pero esto es posible porque el sistema ya es 
operativo y los ajustes que se imponen por ejemplo 
por normatividad de cada país o de servicios particu-
lares se pueden realizar en semanas y no meses como 
se venía presentando”. 

Experiencias exitosas 

A las reuniones de Bogotá y Medellín asistió Pedro Elías 
Loblein Saucedo, presidente del Consejo de Administra-
ción de Cencopan, que es la central de cooperativas de 
Paraguay, quien explicó que la implementación de esta 
solución en su país no solo ha permitido cumplir con las 
cada vez más estrictas reglamentaciones gubernamen-
tales, también ha permitido implementar soluciones 
para nuevos productos como el microcrédito lo que se 

“Durante los últimos 
años, en foros, 
seminarios, congresos y 
cursos de todo tipo, las 
visiones coinciden: la 
necesidad de modernizar 
al sector cooperativo es 
una urgencia, así como 
la de atraer y retener 
nuevos públicos, pues 
otras empresas del sector 
financiero ya han puesto 
el ojo en un mercado 
que consideran seguro 
y atractivo”. Juan José 
Camargo. 

Juan José Camargo B.
Gerente de Serlogyc S.A.S., Colombia.

Informacion comercial
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ha revertido en carteras más robustas y mayores 
márgenes en la colocación en pequeñas cantida-

des que rotan diariamente, pero que son 
controladas de manera más eficiente. 

“Pero las necesidades son similares, si 
vemos las características, si vemos a Co-
lombia y Paraguay dentro de los sistemas 
cooperativos, lo único que cambia es el 
modelo normativo y de algunos servicios 
adicionales que se tiene acá o que se tienen 
en Paraguay. 

En nuestro caso vivimos ejemplos que se 
repiten como el que muchos gerentes o 
técnicos al interior de las cooperativas que 
dicen: -nosotros tenemos la capacidad de 
desarrollar la solución - E invierten dine-
ro. Intentando desarrollar algo que ya está. 
Y se pierde el esfuerzo que se lograría de 
manera conjunta. Eso es algo que tenemos 
que romper, que sí o sí cada cooperativa 
tiene que tener su propio core bien dife-
renciado, eso no es necesario”, dijo.

“Se puede tener perfectamente un solo 
core, pero ese tiene que tener la capacidad 
de desarrollar los servicios específicos que 
tiene una cooperativa y no la tiene la otra. 

El core tiene que tener la flexibilidad den-
tro de un sistema integral de adaptarse a la coo-
perativa y no la cooperativa adaptarse al core”, 
agregó. 

“Veo que muchos de nuestros temores son simi-
lares, preferimos gastar mucho en equipos, ser-
vidores, a veces se gasta tanto en equipo como 
en programas que necesitan mucho respaldo y 
un equipo humano para ello. Al estar en la nube, 
es lo mismo a que esté en un bunker dentro de 
la cooperativa. Por algo las entidades bancarias 
grandes lo tienen así. Y el mismo problema que 
vemos acá en Colombia, las mismas reacciones 
de los dirigentes y los gerentes es lo que pasó allá 
en Paraguay. Entonces cuando uno viene con una 
oferta de este nivel. La respuesta es: - primero 
queremos verlo funcionando. Ya no queremos 
quemarnos nuevamente. Entonces acá hay algo 
fuerte que es a lo que le está apostando la gente de 
la India . Que es demostrar que tienen algo que 
realmente funciona”, dijo. 

Para advertir

En su análisis Serlogyc identificó que el sector 
solidario no ha advertido que parte de su mer-
cado objetivo podría ser atendido por las redes 
transaccionales que han crecido en todos los mu-
nicipios del país y que en poco tiempo podrían 
convertirse en financieras. 

Con este panorama la decisión de un fortaleci-
miento tecnológico para el sector cooperativo 
es inminente y no permite aplazamientos. “Por 
eso quisimos dar un paso adelante y nos hemos 
comprometido, convencidos de que las coopera-
tivas colombianas ven en nuestras soluciones la 
respuesta para poder competir de manera tran-
quila y segura” dijo Juan José Camargo, gerente 
de Serlogyc.   

Informacion comercial

Poderle garantizar a 
los asociados servicios 
de alta calidad, con 
reducción en los 
tiempos, velocidad, 
nueva conectividad, 
acceso inmediato 
a sus recursos y 
créditos, no son solo 
frases publicitarias, 
son requerimientos 
reales de un mercado 
cada vez más 
sofisticado como es el 
colombiano y donde 
los actores presentes 
se fortalecen cada día.

“ El costo de la nube reduce 
significativamente los precios, a 
diferencia de las entidades que 
tienen en sus instalaciones grandes 
data centers. Permitiendo acceder 
a la información desde cualquier 
lugar. También es necesario tener en 
cuenta que mediante esta tecnología 
se abre la puerta para cooperativas 
pequeñas, que no se pueden permitir 
altos costos… Se les da una salida”

Si desea ampliar esta información puede hacerlo a través del Teléfono:  (1) 7940909, 
celulares 3159273692 o al correo gerencia@serlogyc.com
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a adquisición de nuevas tecnologías para la em-
presa cooperativa no debería ser el objetivo final, 
pero sí el de identificar que con ellas, como he-
rramienta de trabajo, se puede llegar a conocer y 
atender un público cada vez más exigente, alta-
mente conectado, con nuevos requerimientos tan-

to en productos como en cobertura. En cambio sin ellas la 
empresa solidaria está fuertemente expuesta a no manejar 
los volúmenes, la velocidad y la variedad de información 
necesarias, como reclaman con mayor fuerza y a menor 
costo los nuevos y viejos asociados.

La afirmación forma parte de las conclusiones presentadas 
por la ex viceministra de las Tic, María Isabel Mejía, en el 
marco del Encuentro de Actividad Financiera Cooperativa 
realizada por Confecoop en Bogotá. 

La experta señaló que existen tres grandes tendencias 
que deben ser tenidas en cuenta sí se desea una cobertu-
ra adecuada desde la actividad financiera. La primera es 
el reconocimiento de que el poder lo tiene ahora el aso-
ciado (cliente) y para ello se deben considerar todos los 
puntos de contacto de éste con la cooperativa. “los clientes 

cuánto vale 
la información 

Ahora las personas tienen 
el poder de decidir qué 
productos quieren, qué 
servicios, cuándo y dónde 
consumirlos. Para poder 
ofrecer esos requerimientos 
las empresas cooperativas 
deben ajustarse a las 
demandas de sus asociados 
y utilizar las herramientas 
tecnológicas como apoyo a 
sus equipos humanos para 
ofrecer nuevas experiencias, 
afirmó María Isabel Mejía, 
directora ejecutiva del 
programa InfoProyecs. 

María Isabel Mejía, directora ejecutiva del programa InfoProyecs afirmó que 
las empresas no se puede limitar a mirar los datos que maneja diariamente, 
tiene que recurrir a fuentes externas para tener mejores perfiles de sus usuarios. 

L
del sector financiero ya no ven a la entidad que los atiende 
como la que le suministra unos servicios primarios, ahora 
esperan de ella información, asesoría y herramientas que 
les permitan manejar sus finanzas personales. Con estás in-
novaciones financieras lo que promoverá será la lealtad de 
esos asociados”, dijo. 

La directora ejecutiva del programa InfoProyecs señaló que 
otro de los factores consiste en reducir la barreras de en-
trada. Cada vez debe ser más fácil asociarse y para ello la 
tecnología es importante, aunque no fundamental, en el sen-
tido de que siempre se debe tener en cuenta un diferencial, 
una oferta de valor superior, entendiendo cual es el compor-
tamiento humano y la forma de toma de decisiones de los 
asociados.

La experta explicó que la presencia en múltiples canales es 
fundamental, pues no solo tener un sitio web, presencia en 
redes sociales, correos electrónicos, atención en oficinas, vía 
telefónica... son suficientes. Estas múltiples opciones se per-
cibían como desarticuladas, ahora la integración eficiente de 
todos estos canales es fundamental, más aún cuando se pue-
de acceder a ellos desde diferentes dispositivos. 

portada
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Las experiencias en línea, se combinan 
con las vividas en las oficinas, aclarando 
que estas últimas no deben desaparecer. 
Pero sí convencidos de que los contactos 
con los asociados en todo sentido de-
ben ser positivos. “La estrategia digital 
debe estar enfocada, no en reducir cos-
tos, sino en mejorar esa experiencia del 
cliente. No para evitar que los clientes 
vayan a las oficinas. No. La red de ofici-
nas no ha muerto, así lo demuestra una 
encuesta de Price Waterhouse Cooper, 
donde se advierte que el 62 por ciento 
de los asociados a entidades financieras 
consideran que es importante tener ofi-
cinas presenciales y 50 por ciento afir-
man que prefieren una oficina para abrir 
una nueva cuenta”, dijo.

EL PRODUCTO A SU 
MEDIDA 

El valor de la información empieza a 
tomar fuerza en la medida en que las 
tendencias muestran cómo los diferen-
tes públicos según sus generaciones de-
mandan nuevos servicios y productos. 
Atrás quedó la época en que la entidad 
financiera esperaba la llegada de sus 
asociados solicitando servicios, ahora 
es al revés. Es la entidad la que debe 
ser proactiva y ofrecer a cada asociado, 
de manera personalizada soluciones fi-
nancieras. Esto también ha implicado 
que la idea de atención de nichos de la 
población se modifique y se exija casi 
una atención personalizada. 

recolecta con ellas es de poca calidad, 
el resultado que de ellas saldrá será 
mediocre. “si entra basura saldrá basu-
ra”, dijo la analista. 

María Isabel Mejía, señaló que el com-
promiso es de doble vía, mientras la 
entidad financiera tiene mucha infor-
mación de sus usuarios, ésta también 
ha abierto al público toda su informa-
ción. La tendencia denominada open 
banking ya cuenta con reglamentacio-
nes en otros países, donde se obliga a 
que la entidad financiera comparta in-
formación con sus clientes y facilite la 
colaboración con terceros. En algunos 
casos otras empresas utilizan esa infor-
mación que recibieron de manera co-
laborativa para llegarle a esos nuevos 
públicos. 

Con este trabajo colaborativo apare-
cen nuevos productos y servicios a una 
mayor velocidad, creados por terceros 
para los usuarios de una entidad finan-
ciera. “se considera que este modelo del 
Banco Abierto fortalece todo el ecosis-

tema. Todos estos procesos 
están cambiando al mundo 
como lo conocemos”, dijo.  

Los datos

“Ya una empresa no puede 
mirar solamente los da-
tos que ella maneja; de sus 
clientes, de su tesorería, de 
sus presupuestos. No. Aho-
ra hay muchos otros datos 
que debemos empezar a te-
ner en cuenta, de terceros, 
si queremos hacer esos pro-
ductos personalizados, si 
queremos diseñar esos ser-
vicios para nuestros asocia-
dos, tenemos que tener en 
cuenta todo este universo 
de datos, desde el compor-
tamiento de los usuarios en 
la web, las redes sociales, 
el manejo de los dispositi-

vos móviles, a lo que hay que sumarle 
el internet de las cosas que están pro-
porcionando información sobre los 
comportamientos de las personas y su 
entorno. ”, dijo. 

“Ahora hay que tener 
cuidado porque se puede 
pasar de personalizar 
a algo aterrador, Ya 
da temor que tengan 
tanta información sobre 
nosotros y que sepan 
todo lo que nos gusta, 
donde estoy, que estoy 
haciendo… Entonces 
debemos tener cuidado 
con eso”: M.I.M.

En lo que se 
denomina la 
escalera del 
conocimiento nos 
permite acceder a 
esos datos, pero 
eso no es suficiente. 
Ahora hay que 
convertir todos 
esos elementos 
en información, 
estructurarlos en 
elementos validos 
para la actividad 
de la empresa y la 
toma de decisiones.

portada
“Cuáles son sus preferencias, cuántos 
años tiene, de dónde es, qué hace. En-
tonces, si conocemos todo eso y más, 
podemos ofrecer servicios relevantes. 
Lo que será tendencia es el social lea-
sing, que no es más que identificar de 
què habla la gente en las redes sociales. 
Entonces es ahí donde se empiezan a 
crear experiencias a la medida de cada 
cliente y eso solamente se puede hacer 
con información y la tecnología. Esto 
no puede ser un grupo de personas di-
señándole un producto específico para 
cada cliente”, dijo. 

Esta combinación de la tecnología, big 
data, con un toque más personal, donde 
los equipos gerenciales y administrati-
vos participan en la construcción de los 
productos, es lo que permite aumentar 
la eficiencia, reducir costos y mejorar la 
experiencia del cliente que es la principal 
tendencia de este año. “ con el manejo 
de estos grandes volúmenes de informa-
ción, se permite hacer predicciones del 
producto correcto, en el lugar correcto, 
en el momento correcto”, dijo. 

La experta señaló que 
este tipo de prácticas 
comerciales también 
implica el manejo de 
protocolos de respeto 
hacia los usuarios di-
gitales, pues no deben 
ser bombardeados cada 
día, ni a todo momento, 
“Ahora hay que tener 
cuidado porque se pue-
de pasar de personalizar 
a algo aterrador, Ya da 
temor que tengan tanta 
información sobre no-
sotros y que sepan todo 
lo que nos gusta, donde 
estoy, que estoy hacien-
do… Entonces debemos 
tener cuidado con eso”, 
agregó.  

EL ÉXITO 
La calidad de la información recolec-
tada es clave en el proceso, porque por 
muy buena que sean las tecnologías 
utilizadas por la empresa, si lo que se 
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internas para sus actividades de negocio y la toma de de-
cisiones. Esta actividad ya se viene realizando desde hace 
mucho tiempo, explicó la experta. 

Entre tanto la analítica de negocios ya aplica la lógica y las 
matemáticas para proporcionar ideas a los equipos de tra-
bajo en la toma de decisiones. Estos modelos estadísticos 
y modelos matemáticos revelan información, para detectar 
entro otros patrones de comportamiento, tendencias. Con 
este apoyo se va dejando de lado la intuición y se concentra 
en los datos. 

María Isabel Mejía, explicó que existe varios tipos de analí-
tica, la descriptiva, que dice que pasó; la analítica diagnosti-
ca, que dice porqué pasó; la analítica predictiva que dice que 
va a pasar y la analítica prescriptiva que dice cuales son las 
opciones y eso se parece como a un médico que diagnostica 
y da unas recomendaciones.

Entre tanto, el Big Data, suma enormes cantidades de datos, 
estructurados y no estructurados que requieren ser captura-
dos, procesados y a gran volumen, para ser vistos en tiempo 

La directora 
ejecutiva del 
programa 
InfoProyecs 
señaló que otro 
de los factores 
consiste en 
reducir la 
barreras de 
entrada. Cada 
vez debe ser más 
fácil asociarse a 
una cooperativa 
y para ello la 
tecnología es 
importante.

La tendencia 
denominada 
open banking 
ya cuenta con 
reglamentaciones 
en otros países, 
donde se obliga 
a que la entidad 
financiera comparta 
información con sus 
clientes y facilite la 
colaboración con 
terceros. 

real. Este modelo tiene una gran variedad de fuentes de in-
formación, que van desde los correos, videos, audios, fotos 
y de todo tipo… 

“Con toda esta información la organización requiere 
desarrollar tres habilidades de negocios: la de ciencia y 
datos que es la persona que conoce de matemáticas y es 
la que pone a hablar esos datos. También debe haber al-
guien que maneje las tecnologías de la información y de-
terminar cuál utilizar, con un esquema claro de gobierno 
de datos, es la persona que identifica como manejar esos 
volúmenes de información y el usuario final que es el to-
mador de decisiones, quienes son los que aprovechan esa 
información. 

Por último la ex viceministra destacó que la invitación es ha 
no tenerle miedo a estas acciones. Sin importar el tamaño 
de la organización, así sea pequeña puede utilizar la infor-
mación que tiene adentro y utilizar la de su exterior. En el 
mercado existen soluciones costosas y otras hasta gratuitas 
para ir desarrollando esas capacidades sin importar el ta-
maño de la empresa solidaria.

Los pasos para adecuar la organización a 
las nuevas tecnologías 

María Isabel Mejía explicó que estos procesos no pueden 
ser delegados al área de tecnología. La administración en 
general tiene que entender el valor de la información para 
poderle prestar mejores servicios al asociado. 

Lo primero que se debe hacer es crear las capacidades en su 
organización, es ir armando equipos interdisciplinarios, don-
de debe estar la gente de mercadeo, la de diseño de producto, 
con los de tecnología, con 
alguien con un nuevo perfil, 
que es como el del científico 
de datos (estadístico), para 
poder encontrar patrones 
y tendencias en las cifras, 
comprendiendo los gustos 
de los consumidores. Estos 
equipos deben ser liderados 
desde la cabeza. 

También se necesita tec-
nología, para escoger las 
herramientas adecuadas y 
tomar provecho de la in-
formación, pero de nada 
valdrá la mejor tecnología 
si no existe un compromi-
so de la organización por 
utilizar toda esta informa-
ción que se recaude. 

En lo que se denomina la es-
calera del conocimiento 

nos permite acceder 
a esos datos, pero 

eso no es suficien-
te. Ahora hay que 
convertir todos 
esos elementos 
en información, 
estructurarlos en 

elementos validos 
para la actividad de 

la empresa y la toma 
de decisiones. 

La experta señaló que 
después de recolectados 
los datos y la informa-
ción se debe pasar a una 
etapa más avanzada. Si 
se desea tomar deci-
siones, se debe ir a tres 
conceptos, uno la inte-
ligencia de negocios, la 
analítica de negocios y el 
Big Data.

En la inteligencia de 
negocios las empresas 
hacen un proceso or-
ganizado y sistemático 
por medio de la cual 
adquieren, analizan y 
diseminan información, 
de fuentes externas e 
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gobierno

El no entregar 
los reportes 
necesarios ha 
hecho que el 
sector solidario 
sea invisible ante 
algunas instancias 
del Gobierno que 
afirman que no lo 
pueden impulsar 
de manera 
correcta pues no 
hay sustento de 
su impacto en 
los millones de 
asociados que él 
agrupa. 

Juliana Álvarez 
Gallego, 
directora de la 
Banca de las 
Oportunidades 
señaló que la 
información 
del sector 
cooperativo sería 
fundamental 
para desarrollar 
políticas 
públicas con 
miras a mejorar 
la inclusión 
financiera

e
l sector solidario al no entregar la información a 
las entidades del Gobierno y demás instrumentos 
donde se agrupa, genera con ello que no se puedan 
realizar políticas públicas para su fortalecimiento y 
para la atención de la población a su cargo, la rei-
teración fue hecha por Juliana Álvarez Gallego, di-
rectora de la Banca de las Oportunidades. 

La funcionaria insistió que las entidades del Estado no cuen-
tan con los datos suficientes para identificar cuál es la pobla-
ción atendida por las cooperativas, entre ellas las asociadas 
a las cooperativas de ahorro y crédito, que es la parte más 
estructurada. 

“Nosotros tenemos información de la que reporta el sector 
cooperativo a la Superintendencia por una parte, pero por 
otra las cooperativas de ahorro y crédito, que son hoy las que 
manejan el negocio financiero y son los que nos pueden ser-
vir y nos pueden dar la información necesaria, lo hacen de 
manera precaria. Lo que lleva a cruzar la información con 
otras fuentes como es el caso de Bureau de Crédito. 

En todos los casos las cifras 
son diferentes. Mientras el 
Bureau de Crédito afirma que 
a diciembre el sector coopera-
tivo tiene 300 mil personas, es 
decir 300 mil cuentas de aho-
rro, la Superintendencia de 
la Economía Solidaria señala 
que el sector cooperativo tiene 
2.500.000 cuentas de ahorro. 
“Entonces hay una diferencia 
significativa y cuando habla-
mos con el sector cooperativo 
nos dice: - es que si yo reporto 
nos quitan el cliente. - Si yo no 
soy capaz de atajar a mi cliente, 
mi cliente se va a ir, porque yo 
como cooperativa no tengo in-
formación de ese cliente, para 
poderle ofrecer lo que él nece-
sita. Y es imposible que la ten-
gamos si seguimos reteniendo 
la información”, dijo. 

eL sector cooperativo en deuda 
con información: banca de Las 
oportunidades

La ejecutiva explicó que el 
tema es más grave si se tiene 
en cuenta que en Colombia 
entran un millón de personas 
al sistema financiero al año. 
El Bureau de información in-
dica que hay 1,4 millones de 
adultos en las cooperativas 
de ahorro y crédito. Mientras 
que los gremios del sector ha-
bla de siete millones de aso-
ciados. La Superintendencia 
de economía solidaria insiste 
en que el sector atiende trece 
millones de personas. 

“Entonces yo digo. Si al supervisor no le está llegando la 
información, mucho menos al Bureau. ¿Entonces qué nos 
permite como Gobierno hacer una política pública? Si yo 
se que las personas que llegan al sector cooperativo tienen 
determinadas características -Información detallada de las 
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gobierno
personas que usan los servicios financieros, con respuestas de porqué, 
cómo, cuándo usan los servicios financieros cooperativos- se puede desa-
rrollar productos para retener esas personas y poder cubrir sus necesida-
des. Y de otro lado desarrollar una política pública, insistió. 

La directora de la Banca de las Oportunidades dijo. “Cuando hacemos las 
reuniones en el Gobierno, con las Superintendencias, con la Unidad de 
Regulación, quien hace la norma, se advierte que el sector cooperativo nos 
aporta el tres por ciento, entonces si es muy importante. Pero tenemos que 
mirar el otro 97 por ciento y es el sector cooperativo invisible frente a lo 
que realmente impacta en el país”. 

Desde la Banca de las Oportunidades estamos perdiendo una valiosa 
oportunidad de hacer políticas públicas adecuadas para el sector solidario 
porque el no tener la información necesaria para ello nos frenas. Se están 
perdiendo oportunidades, y lo hemos reiterado en múltiples escenarios 
señaló Juliana Álvarez Gallego. 

“La información hay que compartirla. Aquí no es sólo la información que 
yo tengo y es mía. Esa información solamente sirve si nosotros la compar-
timos. Entonces el llamado es a que reportemos a el Bureau, a las Super-
intendencia, seamos generosos en compartir la información, porque esto 
lo vamos a recibir triplicado en beneficio nuestro” concluyó la funcionaria 
en su llamado a las cooperativas y demás empresas del sector solidario 
reunidas por Confecoop en Bogotá. 
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“Tenemos  que visibilizar 
y para ello se debe 
reportar la información 
y nosotros desde le 
Gobierno queremos 
darle la información, 
pero necesitamos que 
nos den la base de 
datos para convertirla 
información, no es para 
tomarla, no nos interesa, 
nos interesa es hacer 
herramientas de política 
pública para poder 
crecer”: J.A.G.
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mplementar un programa de educa-
ción financiera unificado para todas 
las cooperativas que atienden al sector 
de la educación y mediante éste poder 
aumentar el grado de pertenencia de 
los docentes hacia su cooperativa, fue 
un llamado hecho a Fensecoop y Con-

fecoop por José de los Reyes Ahumedo Be-
llo, presidente del Consejo de la Cooperativa 
Canapro. 

El educador advirtió que este programa de 
educación financiera se debe sustentar so-
bre los principios cooperativos, pero además 
de una manera sencilla debe hacerle caer en 
cuenta al maestro cómo maneja él sus ingresos 
y sus egresos. “Los resultados van a ser posi-
tivos y mejoraría sustancialmente a cartera de 

análisis 

 Los maestros
          viven endeudados

i

Al interior de las 
cooperativas 
de maestros se 
debe hacer un 
mayor énfasis 
en la educación 
financiera para 
que los docentes 
comprendan 
que deben 
refugiarse más 
en sus empresas 
solidarias dejando 
atrás su relación 
con la banca 
comercial. 

las cooperativas. Aumentando el grado de pertenencia, como dueño y 
parte de la empresa de los educadores”, dijo.  

“Donde hay más pedagogía, falta pedagogía. Internamente a ese aso-
ciado a ese maestro. Esa pedagogía en el tema financiero tenemos una 
debilidad. El maestro es buen estudiante porque se ha podido calificar 

José de los Reyes Ahumedo Bello, presidente del Consejo 
de la Cooperativa Canapro. Afirmó que un programa de 
educación financiera para los docentes se debe sustentar 
sobre los principios cooperativos, pero además de una 
manera sencilla debe hacerle caer en cuenta al maestro 
como maneja él sus ingresos y sus egresos.
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sin la ayuda estatal y se ha mantenido en programas de pre-
grado, posgrado y doctorados. El maestro estudia solo y a 
él, cuando se le convenció del tema, él se concentra, esa es 
su esencia”, dijo el directivo. 

EL MANEJO DE DOS PERFILES 

Ante las condiciones particulares que vive el magisterio co-
lombiano se han conformados varios perfiles de los asocia-
dos a las cooperativas de educadores, unos amparados por 
el estatuto docente anterior y otro posterior que regula al 
sector desde hace algunos años. 

“El hecho que  los maestros estén divididos por dos esta-
tutos docentes, implica que desde la cooperativa y que los 
ingresos de los docentes no sean suficientes para tener una 
calidad de vida acorde al esfuerzo que hacen. Eso impac-
ta en el esfuerzo que sobre la cartera hace la cooperativa. 
Para poder resolver esa situación y de las expectativas de 
los maestros, lo ha intentado de la mejor manera, con unas 
tasas favorables, con plazos flexibles para que él pueda re-
solver su situación. Que si se atrasa la cooperativa le tiende 
la mano para ver cómo le ayuda. No lo va a perseguir para 
castigarlo porque se encuentre en mora. No por el contra-
rio, busca como lo abraza y mira como salen de manera 
conjunta en la solución a la problemática de la cartera que 
tiene con la cooperativa”, dijo Ahumedo Bello.  

LA REPRESENTACIÓN DEL 
COLOMBIANO

En su análisis el presidente del Consejo de Canapro explicó 
que el día a día de los maestros, se puede comparar con el 
de los colombianos de a pie, porque para todos es sabido 
que la forma en que se les remunera su ejercicio profesio-
nal no corresponde a la práctica diaria del esfuerzo desde 
el punto de vista de la academia que debe hacer el maestro 
hoy en Colombia. 

“Me explicó: salones de 45 estudiantes y el lleno de unos docu-
mentos que hoy están exigiendo llenar permanentemente. El 
maestro aparte de estar en su salón de clases, debe ir a su casa 
y seguir trabajando y el maestro no duerme y sin embargo 
la remuneración de ese ejercicio profesional, pedagógico que 
hacen los maestros en Colombia no corresponde a las nece-
sidades y expectativas de vida que él tiene, por ello considero 
que se hace necesario que se dé la discusión, como se ha pedi-
do de un tiempo atrás de un único Estatuto Docente, porque 
hoy encontramos que hay dos estatutos docentes. Uno para 
los maestros antiguos y otro para los maestros nuevos, con 
unas exigencias que están contempladas en ese estatuto de 
ellos tienen unos salarios aparentemente altos, pero que en la 
práctica lo tienen unos cuantos maestros. Porque les están exi-
giendo unos requisitos de doctorado y demás… amparado 
en el tema de la calidad de la educación. Y en ese sentido 
debería existir una política educativa nacional orientada 

a como fortalecemos la 
calidad de la educación, 
pero sobre la base que 
la nación o la hacien-
da pública lo considere 
más como un programa 
para que ese maestro 
pueda actualizarse o 
potenciar su capacidad 
pedagógica” dijo. 

“Hoy día el maestro está 
mínimo vinculado a dos 
jornadas e incluso a unas 
horas extras por fuera 
lo que lo lleva a buscar 
mediante varios ingresos 
como cubrir sus necesi-
dades. Yo considero que 
el maestro vive endeu-
dado, porque si habla-
mos del caso de Bogotá 
el maestro está afiliado 
a Canapro, a Codema y 
a Cootradecun y míni-
mamente está en dos de 
esas cooperativas enton-
ces cuando se compro-
metió en un lado, lo resuelve con el apoyo de la otra coope-
rativa, pero aparte el Banco también lo está acosando. Yo si 
considero que está bastante enredado en cuanto al manejo 
financiero y ahí valdría apuntarle a las finanzas personales 
para que el maestro conozca más a profundidad cuál es la 
esencia del modelo cooperativo, para que el a su vez se vaya 
apartando en el sector financiero de lucro y se vaya afian-
zando en el modelo económico de las cooperativas, que le 
va a resolver su problema de manera social sin agitarlo  y 
perseguirlo como un cliente”, concluyó Ahumedo Bello. 

“Durante los 
últimos años, en 
foros, seminarios, 
congresos y cursos 
de todo tipo, las 
visiones coinciden: 
la necesidad de 
modernizar al sector 
cooperativo es una 
urgencia, así como 
la de atraer y retener 
nuevos públicos, 
pues otras empresas 
del sector financiero 
ya han puesto el ojo 
en un mercado que 
consideran seguro y 
atractivo”. Juan José 
Camargo. 

análisis
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apar, ocultar, mostrarse fuerte y lo 
más perfecto posible, son ideas ideas 
empresariales que durante años han 
dominado el mundo corporativo, 
pero a la mínima falla, un error en 
esta imagen que se trata de vender 
al público, puede representar millo-

narias perdidas. En algunos casos instantáneas 
debido a un mundo con mayores condiciones 
en la comunicación. 

Atrás quedaron las monólogos corporativos, los 
posteriores canales bidireccionales de atención 
al público. Ahora con una multicanalidad, que 
opera en tiempo real, una pérdida en la imagen 
reputacional puede ser crítica en la continuidad 
de una empresa. Lo que implica un cambio en 
las estrategias de comunicación.

Igual que la reputación de una persona, se pue-
de ver la imagen de una empresa y la percepción 
que los diferentes públicos logran sobre la mis-
ma. Pero adicionalmente la apreciación de valor 
está determinada ahora en buena parte por esa 
imagen pública. 

Atrás debe 
quedar la 
idea de que la 
empresas deben 
mostrarse fuertes 
y perfectas. 
Reconocer 
sus errores y 
debilidades 
pueden llevarla a 
generar nuevos 
canales de 
comunicación 
con sus públicos 
y a corregir 
esos factores de 
riesgo.

HabLar con 
Los Grupos 
de interés 
aumenta La 
percepción 
de vaLor de 
La empresa

Víctor Hugo Malagón, analista en procesos de valorización 
de empresas , aseguró que para el sector cooperativo que 
tiene un contacto permanente con sus asociados existe el 
reto de reeditar y re comunicarle a la sociedad el modelo 

cooperativo en países como Colombia. 

t
Víctor Hugo Malagón, abogado de la Uni-
versidad del Rosario sostuvo que existen cla-
ras evidencias que muestran como el valor 
de una empresa está regulada por su imagen 
pública. 

El experto señaló es evidente el ejemplo de 
49 entidades analizadas durante un perío-
do de diez años en el Global Reporting Ini-
tiative (Gri), donde se demostró que existe 
una correlación entre los impactos repu-
tacional y el valor de las acciones de mer-
cado. Ese dato que era más referencial, lo 
que buscaba era evidenciar que las empre-
sas que han pasado por una dificultad en 
su imagen pública han tenido un impacto 
cierto en el valor de sus acciones de medio 
y largo plazo.

En un escenario con mayores canales para 
que los diferentes públicos interactúen la re-
acción a cualquier información exige nuevas 
condiciones para atender estos requerimien-
tos, mucho más velocidad, capacidad y una 
mejor tolerancia a la crítica. 

negocios
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negocios

“Sí ha habido empresas que han sido 
eficientes en la reacción. Es así como 
hablo y crítico de los modelos que des-
truyen valor en momentos de crisis re-
putacional y comportamiento corpora-
tivo, también debo decir que conozco 
ejemplos y modelos que lo han hecho 
realmente bien. A veces se trata de ir 
en contra del sentido tradicional. Ese 
sentido le dice a las empresas que su 
estrategia comunicacional es oculten, 
no muestren debilidad; no muestren 
el error; incentiva para que se oculte el 
accidente, para que no se dañe el bono. 
Eso es lo que tradicionalmente se pien-
sa en el mundo empresarial. Cuando 
hay organizaciones que comprenden 
que la reputación corporativa funcio-
na como la reputación personal salen 
al mercado y a los grupos de interés a 
contar las cosas ciertas, a tener diálo-
gos sinceros con los grupos de interés, 
a contar en la cosas que no son menos 
buenos. Eso genera confianza”, dijo.

PONERLE LA CARA 
AL PÚBLICO

“Siempre. Como sector cooperativo te-
nemos que evolucionar de un concepto 
de monólogo a un concepto de diálogo. 
Es necesario que las empresas citen a los 
grupos de interés a hablarles y contarles 
cosas de la empresa. Estar dispuesta a es-
cuchar para saber en qué deben mejorar. 
Ahí hay unos modelos de reporte que 
son los modelos Gri, que impactan pre-
cisamente en las empresas con los grupos 
de interés. No para que nos cuenten las 
cosas que hacen muy bien, porque esas ya 
las sabemos, no las cosas bonitas. Es para 
que entre las empresas y los grupos de in-
terés construyamos valor, especialmente 
sobre las oportunidades” dijo Malagón.

“Para el sector cooperativo que tiene un 
contacto permanente con sus asociados 
existe el reto de reeditar y re comunicar-
le a la sociedad el modelo cooperativo 
en países como Colombia. Y la muestra 
de que existe un interés sobre el tema es 
el espacio que se dio en medio de la Re-
unión del Consejo de Administración 
de Cooperativas de las Américas, en los 
encuentros temáticos realizada en Pe-
reira. eso es ya una muestra de que nos 
interesa el tema y de que inevitablemen-
te vamos hacia la generación de valor 
por vía de intangibles”, dijo. 

Para lograr un mejor posicionamiento 
público el sector cooperativo debe ir mu-
cho más en línea con los grandes retos del 
mundo y su capacidad de adaptación, en 
línea con la reflexión de cuál es su ventaja 
competitiva, en línea de la búsqueda de 
cuál debe ser su océano azul, esa debe ser 
no solo una exigencia del sector coope-
rativo, es una exigencia de todos los sec-
tores y el sector cooperativo  no se puede 
quedar atrás, recomendó el analista.

LA HERRAMIENTA DE 
LA COMUNICACIÓN 

Víctor Hugo Malagón afirmó que la 
comunicación tiene que ser entendida 
no como la dimensión de mensajes. A 
veces en comunicación hablamos como 
un emisor, un receptor y un canal, no es 
simplemente emitir mensajes, es tener 
relaciones humanas con sus grupos de 
interés, para mi comunicación es po-
ner en común en una relación humana, 
donde además se crea valor. Y a eso le 
vamos a dar una transformación real en 
la comprensión de comunicación en un 
sector como el nuestro. 

Por último el abogado cuestionó las 
teorías que sostienen que la visibilidad 
positiva se logra en definitiva como el 
registro de la actividad de la empresa en 
los medios masivos de comunicación. 
“No puede ser entendida como un obje-
tivo. Es el resultado, de lo que yo he di-
cho aquí, es la consignación en la cuenta 
de la confianza , entonces usted consig-
na en la cuenta de la confianza a través 
de sus relaciones y no puede pretender 
que su objetivo sea aparecer en medios, 
si no que el resultado es necesariamen-
te una mejor visibilidad en medios, no 
solamente en medios o no tradicionales, 
sino en la percepción y en la lectura de 
sus grupos de interés”, concluyó. 

Para lograr un mejor 
posicionamiento público el 
sector cooperativo debe ir 
mucho más en línea con los 
grandes retos del mundo y su 
capacidad de adaptación, en 
línea con la reflexión de cuál es 
su ventaja competitiva… 
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“Como sector cooperativo 
tenemos que evolucionar de 
un concepto de monólogo a un 
concepto de diálogo. Es necesario 
que las empresas citen a los 
grupos de interés a hablarles y 
contarles cosas de la empresa”.
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os estudios clínicos sugieren que 
entre el 50 y el 75 por ciento de 
todas las visitas al médico están 
motivadas sobre todo por el estrés 
y que en términos de mortalidad, 
el estrés es un factor de riesgo más 

grave que el tabaco. De hecho la mayoría de 
los medicamentos más utilizados en los países 
occidentales pretende tratar problemas direc-
tamente relacionados con el estrés, como: los 
antidepresivos, ansiolíticos y somníferos, los 
antiácidos, para la acidez y úlceras de estóma-
go. Sin embargo, el estrés, no es una enferme-
dad que se elimina con una pastilla.

Es importante precisar que el estrés es un pro-
ceso fisiológico, es decir es algo innato, de por 
sí, no es malo, el estrés surge cuando una serie 
de demandas inusuales o excesivas amenazan 
el bienestar o integridad de una persona,  va-
lorando la situación externa como algo que 
excede a sus propios recursos y pone en peli-
gro su bienestar personal. 

Cuando el estrés es crónico genera síntomas 
que si persisten generan enfermedades. Exis-
ten múltiples técnicas para contrarrestar los 
efectos negativos del estrés, éstas técnicas se 
denominan “eustres”. Ya en Colombia se cuen-
ta con una técnica de Terapia Biofeedback con 

análisis 
cuidado con eL 
estrés fuera de 
controL

L

coherencia cardiaca por parte del CRE, Centro Reducción del Estrés, 
quienes enseñan a manejar y controlar el estrés, a través de técnicas 
sencillas y prácticas. Consiste en ocho sesiones de aproximadamente 
hora y media, una vez a la semana. 

Los beneficios de la coherencia cardiaca para el control del estrés se dan 
en las tres esferas del ser humano:

A nivel mental: se dispondrá de mayor claridad de pensamiento. Mayor 
certeza en las decisiones, más intuiciones y corazonadas positivas.

A nivel emocional: más paz, sosiego, tranquilidad, distanciamiento de los 
problemas, como si se vieran desde lo alto de un edificio desde allí parecen 
más pequeños y se encuentran más y mejores soluciones para resolverlos.

A nivel físico: Se logra más energía, pues no hay tanto desgaste al haber 
armonía en los diversos órganos del cuerpo. Se han demostrado con la 
coherencia cardiaca: 18 por ciento menos de ansiedad, 26 menos de des-
gaste, 20 menos de agresividad, 32 de aumento de satisfacción, 56 menos 
de insomnio, 31 menos de palpitaciones, 27 menos de dolores de cabeza, 
33 menos de amargura, 30 por ciento menos de temblores por el estrés.

Los latidos del corazón entre tiempo y tiempo  no son los mismos, estas 
variaciones del ritmo del corazón es lo que se conoce como HRV (en 
inglés Heart Rate Variability) o VRC. Estas variaciones han pasado desa-
percibidas en Occidente y muy consideradas en Oriente donde las prác-
ticas de la Medicina Tradicional China (MTC) incluyen el capítulo de 
diagnóstico por los pulsos de una forma totalmente distinta a Occidente.

Cuando los latidos del corazón tienen un ritmo ordenado, fluido y 
tranquilo se crea un estado interno en nuestro organismo que se llama 
coherencia cardiaca. En ese estado todos nuestros ritmos biológicos 
están sincronizados: cerebro, órganos, glándulas, sistema digestivo, 
nervioso, respiratorio y linfático o inmunológico. Todos se mueven en 
armonía con el ritmo coherente del corazón.

Los científicos denominan ese estado como de Coherencia Cardiaca, 
donde nuestro organismo físico, mental y emocional trabaja en máxi-
ma eficiencia. El estado de coherencia se activa 
más fácilmente cuando se mantiene una emoción 
positiva durante un tiempo, por ejemplo la grati-
tud, la alegría o el amor y se focaliza esta emoción 
en el corazón.

Para el tema concreto de estrés, si añadimos una 
“remedio” natural y de probada eficacia, como es 
el Entrenamiento en Coherencia Cardiaca, el cual 
es un entrenamiento fácil de realizar se generan 
beneficios de manera inmediata. 

Tratamiento 
innovador 
con 
coherencia 
cardiaca 
ahora en 
Colombia

Por: Javier Moreno 
Experto en manejo del estrés

Cuando los latidos del corazón tienen un 
ritmo ordenado, fluido y tranquilo se crea 

un estado interno en nuestro organismo 
que se llama coherencia cardiaca.
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Los días jueves 21 y viernes 22 de junio de 2018 en el Hotel Sochagota del municipio de Paipa en el Departamento 
de Boyacá, se llevo a cabo el Congreso Nacional de Innovación y Tecnología para el Sector de la Economía Soli-
daria. Contamos con la participación de 180 asistentes, asociados, líderes y directivos del Sector de la Economía 
Solidaria, en la foto directivos y expositores. 

click
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