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El exceso de liquidez es una situación que podría ser favora-
ble si las empresas cooperativas de ahorro y crédito interpre-

taran su nueva realidad reestructurando sus costos e inver-
siones señaló el equipo de Análisis Económico de Fecolfin.

Hacia dónde va el Hacia dónde va el 
mercado inmobiliariomercado inmobiliario

 en 2021  en 2021   
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La integración
EDITORIAL

El factor confianza será determinante en el-
proceso de integración de las cooperativas. Este 
es el condimento necesario para poder superar 
cualquier dificultad al darse la tan anhelada unión.

Mucho se habla de integración, hay quienes 
afirman: “que la integración duraba lo que el 
congreso en Cartagena”, después, al regreso 
a casa, todo el mundo se quedaba con la sen-
sación de que sería una buena idea, pero poco 
a poco, en el día a día, ésta se iba diluyendo.

Unos primeros análisis del proceso de super-
visión de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria advierten que muchas entidades por 
su tamaño son ineficientes administrativamen-
te, sin que esto riña con su principio solidario. 
En algunas intervenciones el Superintendente 
advirtió que no nos podemos quedar mirando 
modelos extranjeros como el canadiense o el 
de Brasil donde marcas y plataformas compar-
tidas aumentan la efectividad de cada entidad.

El sexto principio cooperativo no se está cum-
pliendo advirtió Ricardo Lozano Pardo super-
intendente de la economía solidaria. En medio 
de nuevas oportunidades generadas por la ley 
de emprendimiento y las medidas de control de 
riesgo se advierte que mucho del potencial de 
intervención del sector solidario en la econo-
mía se está perdiendo por ineficiencias de algu-
nas entidades  que por su tamaño y poca ca-
pacidad tienen un menor grado de ineficiencia.

De otra parte, queda el temor por perder el con-
trol. Para nadie es un secreto que muchos direc-
tivos que llevan años en sus cargos ven la posi-
bilidad de integración como una amenaza para 
perder el control sobre su entidad o su posición. 
En otros casos la competencia de un equipo más 

técnico podría revelar las ineficiencias que se 
han venido tapando durante años con una muy 
buena actividad política y de relaciones públicas.

Cualquiera que sea el camino que tome una 
entidad cooperativa o solidaria con actividad fi-
nanciera de ahorro y crédito hoy se enfrenta a 
un panorama donde la competencia externa es 
agresiva, fuertemente apalancada con recursos 
frescos y con la capacidad de compra de carte-
ra. El 70 por ciento de los asociados a las empre-
sas solidarias también son usuarios de la banca 
comercial. Mientras que en otras actividades las 
empresas solidarias deben buscar su rentabili-
dad en los procesos de producción y sus cos-
tos operativos. hay técnicos que advierten que 
la multiactividad no está dando los resultados 
que se esperan, por lo menos en lo económico.

Cuando la posibilidad de competir se puede 
realizar con plataformas livianas y mucho más 
ágiles, algunos se aferran a la posibilidad de 
seguir estando aislados. Pero si algo ha ense-
ñado la pandemia es que la deslocalización de 
los individuos frente a sus puestos de trabajo 
en muchos casos será una constante de aquí 
hacia el futuro. Esta variante no solo determina 
la nueva relación con el asociado, también la 
forma de hacer las cosas desde la cooperativa. 

De otra parte, la integración podría permitir que 
pequeños recursos se conviertan en capitales 
significativos necesarios para intervenir algunos 
renglones de la economía de manera significativa.

Por último, el proceso de integra-
ción obligaría a plantear nuevos mo-
delos educativos al interior del sector, 
contribuyendo al desarrollo de habilidades téc-
nicas y fomentando virtudes como la confianza. 
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Llegó el momento de cambiar el rumbo
El exceso de liquidez es una si-El exceso de liquidez es una si-
tuación que podría ser favorable tuación que podría ser favorable 
si las empresas cooperativas de si las empresas cooperativas de 
ahorro y crédito interpretaran su ahorro y crédito interpretaran su 
nueva realidad reestructurando nueva realidad reestructurando 
sus costos e inversiones señaló sus costos e inversiones señaló 
el equipo de Análisis Económico el equipo de Análisis Económico 
de Fecolfin.de Fecolfin.

Cuatro grandes retos tiene el sector cooperativo 
de ahorro y crédito para corregir el rumbo en lo que 
resta de 2021, y ajustarse a las nuevas condiciones 
de la reactivación económica calculada para 2022.

Según el Equipo de Análisis Económico de Fe-
colfin, liderado por Beatriz López, el primer 
paso está en revisar la estructura de la activi-
dad financiera. Se continúa con un mayor di-
namismo en la captación, mientras que la co-
locación evidentemente ha disminuido. Esto 
ha llevado a un incremento de la liquidez de 
cada entidad, generando excedentes que de-
berían ser reinvertidos en nuevos portafolios.

Adicionalmente la ley de Protección de Activos 
y la política para el manejo de los mismo obli-
ga a revisar nuevamente la cobertura de la car-
tera. Aunque muchos de los ahorradores han 
prepagado deuda, se observan incrementos 
en los índices de deterioro de la misma, sien-

do la más evidente la del microcrédito, que 
en noviembre llegó al 11,2 por ciento y con 
la nueva ley de riesgo esto llevaría a mayo-
res niveles de provisionamiento de la misma. 

El tercer punto implica una reestructura-
ción de los excesos de liquidez. Pensar 
en nuevas inversiones no es descabe-
llado para las empresas que tienen cada 
vez más efectivo dentro de sus cuentas.

Mientras tanto, fortalecer las políticas de incre-
mento de capital institucional, generadas para 
la protección de aportes y amortización de los 
mismos, son algunas de las recomendaciones 
de los expertos. En algunos casos particulares 
23 entidades ya muestran alguna alerta, pues 
sus reservas institucionales son inferiores al 
crecimiento de la cartera vencida que reportan. 
En el análisis realizado por Fecolfin, sobre las 
cifras de noviembre, que aunque retrasadas 

CIFRAS

CIFRAS
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Llegó el momento de cambiar el rumbo
son las únicas oficiales con las 
que se cuenta hasta el momen-
to las administraciones, se ad-
vierte que no se estarían con-
siderando con rigurosidad las 
nuevas condiciones de la eco-
nomía, dentro de ellas las me-
didas tomadas por el Banco de 
la República de bajar sus tasas 
de referencia, como sí lo han 
hecho la banca comercial. Se 
sigue captando varios puntos 
por encima del promedio, mien-
tras que la colocación de crédi-
to está contraída señalaron los 
analistas. “La pregunta ahora 
es ¿Cuál es el margen de in-
termediación adecuado?”, dijo.  
En medio de este panorama 
también hay que analizar los 

tiempos de las operaciones. 
Mientras los ahorros están a 
largo plazo, los créditos están a 
un plazo muy inferior, pero con 
las medidas de alivio otorgadas 
por las cooperativas estos cré-
ditos deberían ser reestructu-
rados a perçiodos superiores.

“Un crédito de 48 meses podría 
fácilmente reestructurarse a 60 
o 70 meses, teniendo en cuen-
ta las condiciones en las que se 
encuentran los ahorradores, las 
medidas de alivio y ante la lenti-
tud del proceso de reactivación 
de la economía. Pero aquí los 
cálculos se siguen realizando 
como si no hubiera pasado pan-
demia” señaló Beatriz López.

Los gastos de administración alcanzan el 60% de los ingresos, esto ocasiona que el mar-
gen financiero que es del 77% se llegue a un margen operativo del 2,5%.Fuente Fecolfin

Beatriz López, directora de Es-
tudios económicos de Fecolfin

CIFRAS

CIFRAS
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Se debe tener en cuenta, cuan-
do el balance se consolide a 
diciembre, los alivios otorgados 
y como sus intereses influye-
ron en los resultados finales. 

Los costos

Beatriz López, directora de Es-
tudios económicos de Fecolfin, 
explicó que las cooperativas de 
ahorro y crédito están crecien-
do a una dinámica acelerada 
en los pasivos. Los depósitos 
aumentan a un mayor dina-
mismo; mientras que la car-
tera lo hace a un ritmo menor 
y esto está generando que se 
esté dando un desplazamien-
to en la estructura de costos. 

Ahora la pregunta es: ¿Cuál 
es la liquidez suficiente para 
operar normalmente? Porque 
están ahí esos recursos y se 

está perdiendo la oportunidad 
de mejorar la rentabilidad de 
ese efectivo y disponible. Esto 
plantea la necesidad de mi-
rar hacia nuevos portafolios. 

La ejecutiva señaló que tenien-
do en cuenta las proyeccio-
nes financieras que el mismo 
gremio había realizado en ju-
nio se calculaba que el sector 
cerraría hacia hacia finales de 
2020 con unos 141 mil millo-
nes de pesos de excedentes. 
Pero aunque muchas entida-
des muestran alguna dificultad, 
el sector en general reportó 
a noviembre 186,8 mil millo-
nes de pesos de excedentes. 

La cifra anterior, que es positi-
va, aunque aún falta determi-
nar al cierre de 2020 cómo im-
pactaron los alivios otorgados, 

lo que podría ser una variación 
del 30 por ciento, explicó la 
analista. Pero esta cifra es un 
92 por ciento inferior a la alcan-
zada durante 2019. Mientras 
que la industria financiera cerró 
con un 50 por ciento menos del 
promedio de sus excedentes a 
la misma fecha.  “ ¿Entonces 
nos preguntamos si hicimos 
bien la tarea, reorganizamos 
nuestros costos? Hay que em-
pezar a revisar ese tema, dijo. 

“Las administraciones deben 
empezar a preguntarse si quie-
ren una cooperativa a largo pla-
zo… Entonces deben empezar 
a apretar los costos; dejar de 
preocuparse por generar exce-
dente y ajustar su operación de 
acuerdo a los nuevos requeri-
mientos de la cartera y la liqui-
dez”, concluyó Beatriz López. 

La cartera presenta un mejor desempeño financiero anual en las CAC`s (2,2%) 
respecto a los establecimientos de crédito (1,4%). Fuente Fecolfin.
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INDUSTRIA

RecomponerRecomponer la organización: 
Enrique Valderrama

El 2021 llevará a que 
muchas cooperativas y 

organizaciones solidarias 
dejen su área de con-

fort y se centren en una 
mayor eficiencia ope-

racional, enfocadas en 
atender a sus asociados 
con mejores condiciones 
técnicas, e interpretando 

además la realidad im-
puesta por la nueva eco-

nomía. 
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Enrique Valderrama Jarami-
llo presidente de Fecolfin se-
ñaló que hay dos grandes ca-
pítulos sobre los cuales se va a 
centrar la actividad cooperativa 
para el 2021. El primero es la 
recomposición de las organiza-
ciones cooperativas y solida-
rias. El segundo entender las 
nuevas condiciones impuestas 
por la economía, dentro de las 
que se encuentran las medi-
das ordenadas en materia de 
riesgo por el supervisor, con 
la que se busca llevar al sec-
tor solidario en igualdad de 
condiciones que la banca tra-
dicional en materia de riesgo. 

La aparente seguridad con la 
que operaban las cooperativas 
de ahorro y crédito, así como el 
resto de empresas del sector 
solidario en todo el país, se ve 
afectada indiscutiblemente por 
las nuevas condiciones de la 
economía nacional. Mientras el 
país asiste a uno de sus mayo-
res índices de desempleo de los 
últimos años y la economía se 
contrae debido a la pandemia y 
las restricciones impuestas por 
la misma, sólo el tener la casa 
en orden permite contrarrestar 
cualquier amenaza,  explicó el 
ejecutivo a Gestión Solidaria.

Las advertencia va más allá de 
una recomendación adminis-
trativa, se basa en los resulta-
dos de noviembre anterior, que 
muestran un promedio de 23 
empresas con alguna dificul-
tad en sus balances, debido a 
ineficiencias operativas. Aun-
que la situación no es grave, 
sí es un campanazo de alerta 
para tomar correctivos en el 
día a día de cada organiza-

ción. Desde mejorar los pro-
cesos de cobranza; recalcular 
las tasas de interés a las que 
se captan y se ofrece el cré-
dito; hasta evaluar los costos 
operativos, son algunas de las 
recomendaciones que hace el 
gremio financiero cooperativo.

Valderrama Jaramillo insistió 
en que hay que ir mucho más 
allá de entender que hay un 
estrecho compromiso entre 
el asociado y la cooperativa. 
Ahora es necesario entender 
el contexto en que se realiza la 
actividad, pues ninguna asocia-
do está exento de verse afec-
tado por la crisis económica. 
Incluso dentro de las mismas 
fortalezas del sector se ad-
vierte como mientras todo el 
mundo esperaba una corrida 
masiva de ahorros ante la de-
claratoria de la pandemia, por 
el contrario, muchos coopera-

tivistas pre pagaron sus deu-
das, mantuvieron sus ahorros y 
en el caso de las cooperativas 
de ahorro y Crédito afiliadas a 
Fecolfin se dio un incremento 
de más de 26000 asociados.

“Nuestro compromiso es ahora 
con la sociedad. Con el pro-

ceso de reactivación de la 
economía. Reenfocando esos 

excedentes se pueden inyectar 
nuevos recursos para los em-

prendedores, empresas, traba-
jadores y nuevas cooperativas 
que se crearán bajo el marco 

de la Ley de Emprendimiento. 
Los mismos que ahora podrán 

ser vinculados como nuevos 
asociados a las cooperativas 
financieras”, dijo Valderrama 

Jaramillo. 

Es posiblemente el desempleo 
el mayor flagelo de la economía 
en este momento,  para lo cual 

INDUSTRIA
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los excedentes cooperativos y 
la inversión que las empresas 
solidarias puedan hacer en 
la recuperación de este tejido 
empresarial será fundamental. 

Entretanto las empresas coo-
perativas con dificultades po-
drán disponer de los Fondos de 
Reserva del Capital Institucio-
nal Para Protección de Aportes. 
Una cuenta destinada para res-
paldar los aportes de los aso-
ciados. Con estos recursos se 
aleja la amenaza de una inter-
vención o la siniestralidad de al-
guna de las entidades que han 
reportado algún saldo en rojo.

La norma señala que cuando 
estos recursos sean necesarios 
se podrán utilizar y en la medi-
da en que se de la recuperación 
económica el Fondo de Capital 
Institucional debe ser restable-
cido, alejando con ello la posi-

bilidad de cualquier amenaza. 

El apoyo entre empresas coo-
perativas y la utilización de 
alertas tempranas es una me-
dida de protección por parte del 
sector solidario, que se vería 
fuertemente afectado por un 
riesgo reputacional, o un ru-
mor, que podría generar inquie-
tud dentro de los asociados. 

A lo anterior se suma la mo-
dernización económica, un 
tema que ya no se discute. 
La principal preocupación es 
¿Cómo lograr una red unifica-
da, un sistema integrado que 
le dé a los asociados servicios 
en todo el país? Utilizando las 
redes de Conecta y Visiona-
mos servirían de base para 
una gran red nacional, sobre 
un gran software institucional 
sería posible. La tan anhela-
da integración no estaría tan 

lejana. De ahí al paso de una 
marca compartida es posible, 
explicó el dirigente gremial.

Las normas de control que 
buscan poner a las empresas 
cooperativas a la par de sus 
competidores bancarios, im-
plicarán las especialización de 
los equipos técnicos de ries-
go, un mayor conocimiento 
del asociado y la utilización de 
nuevas tecnologías como la in-
teligencia artificial. Sin importar 
el tamaño de cada entidad, el 
cumplimiento de la norma que 
será obligatoria para 2022, obli-
gará a las administraciones a 
correr durante todo este 2021. 
Definitivamente no es una ta-
rea para dejar para última hora. 

INDUSTRIA

¿Cuál es el margen 
de intermediación 

adecuado para cum-
plir con todas las me-

tas estratégicas?

Por último el presidente de Fe-
colfin advirtió que la utilización 
de los excedentes es un nuevo 
reto para las empresas coope-
rativas y solidarias, pues ante el 
exceso de liquidez y la posibili-
dad de colocar menos créditos, 
esos recursos podrían ser una 
alternativa para generar nue-
vos negocios de integración, 
con una alta relevancia para el 
país. “El sector solidario debe 
mirar en dónde más hacer ne-
gocios, pues desde Corpora-
ción Verde, no hay más ejem-
plos para mostrar, por lo menos 
en el corto plazo”, concluyó.   
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Agrosolidaria cuestiona la construcción 
de la Hidroeléctrica de Pajarito Boyacá

La organización 
cooperativa advir-

tió sobre el ries-
go ambiental que 
ocasiona la cons-
trucción de la de 

la Hidroeléctrica a 
filo de agua – Río 

Cusiana - Esperan-
za- Cuez, ubicada 
entre los departa-
mentos de Casa-

nare y Boyacá.

 

PAÍS
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Agrosolidaria cuestiona la construcción 
de la Hidroeléctrica de Pajarito Boyacá

PAÍS

Foto: cortesía entreojos.com

La obra consiste en la cons-
trucción de un dique que gene-
ra una laguna y por tubería se 

transportaría a filo del río, un 
cause, que posteriormente por 
gravedad  mueve las turbinas, 
con las que se generarían 37 
megavatios, que se sumarían 

al sistema de interconexión 
nacional. 

Mario Germán Bonilla Romero, 
codirector de Agrosolidaria ex-
plicó que la obra podría gene-

rar cambios al ecosistema; a 
la actividad de los pobladores 

de la región, así como de la 
geología de la zona. 

El directivo cooperativo seña-
ló que una audiencia pública 

ambiental es necesaria por 
parte de Corporación Autóno-
ma Regional de la Orinoquía, 

organismo encargado de otor-
gar la licencia ambiental a la 

empresa GM Colombian Hidro 
S.A.S.. La solicitud ya fue radi-
cada por cinco organizaciones 

ambientalistas de la región. 

En la segunda semana de fe-
brero las organizaciones radi-
caron una tutela, que fue fa-
llada a su favor y ordena a la 
Corporación Autónoma fijar 
una fecha para dicha audiencia. 
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El proyecto es un sistema in-
tegrado por tres pequeños 
sistemas, de los cuales la Cor-
poración Autónoma ya negó la 
primera licencia ambiental a 
la parte del Vereda Samanas; 
a la segunda que es la Vere-
da Corinto le otorgó licencia y 
está en curso la tercera sección 
ubicada en la vereda Sisncusí. 
lo que podría ser una inter-
vención de unos diez kilóme-
tros desde la parte alta del río. 

La zona de bosque alto andi-
no, frágil por las condiciones 
climáticas que mantienen una 

PAÍS

La zona de páramo se afectaría por la obra, pues el ecosistema 
es muy delicado advierten los ecologistas (foto Páramo de Sis-
cunsí, cortesía entreojos .com)
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vegetación de lento desarrollo. 
está afectado y presenta una 
alta deforestación, de ahí la 
necesidad de proteger los flu-
jos de agua natural. Mientras 
que una obra de este tipo ex-
pondría unos diez kilómetros 
explicó el dirigente cooperativo. 

En total entre las veredas de 
la región se verían afectadas 
unas 200 familias, así como 
especies únicas, como la rana 
de cristal, el pato de torrentes, 
pez capitán y aves migratorias. 

Todo el ecosistema de la cor-
dillera oriental está interco-
nectado con este delicado sis-
tema de páramos, los cuales 

se alimentan varios ríos bina-
cionales. Pero además se ad-
vierte que geológicamente el 
sistema es inestable. Muestra 
de ello han sido las dificulta-
des en la construcción de la 
vía que comunica al centro del 
país con los llanos orientales. 

Por último Bonilla Romero 
afirmó que en momentos en 
que el mundo reconoce la ne-
cesidad de recurrir a otros 
sistemas de generación de 
energía,donde se reduzca 
el grado de intervención de 
los ecosistemas o su produc-
ción sea más limpia, obras 
como las hidroeléctricas serán 
cada vez menos necesarias.  

Mario Germán Bonilla Romero, codirector de Agrosolidaria explicó que la 
obra podría generar cambios al ecosistema; a la actividad de los poblado-

res de la región, así como de la geología de la zona. 

Río Cusiana, cuyo cauce 
depende en un alto por-
centaje de las aguas de la 
Cordillera Oriental.
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EL GRAN RETO: EL GRAN RETO: 
Administrar Administrar 

con información con información 
en tiempo realen tiempo real
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FINANZAS

Administraciones de enti-
dades con grandes capitales 
no pueden quedarse viendo 
unos pocos indicadores. Ne-
cesitan tener análisis mucho 
más complejos de la realidad 
en la que se encuentran. De 
ser necesario se deben crear 
nuevos indicadores con los da-
tos suficientes, lo que permiti-
ría interpretar de manera más 
completa la realidad e identi-
ficar factores generadores de 
incertidumbre, dijo Felipe Ro-
jas Toro presidente del Nodo 
de Garantías Comunitarias. 

A lo anterior hay que su-
marle que esa información 

debe tenerse en tiempo 
real. Atrás quedaron las 

épocas en que los da-
tos de dos o tres meses 
anteriores eran válidos. 
Ahora antes un cambio 

de una situación, en ho-
ras o minutos, se podría 

determinar la viabilidad o 
no de una empresa, más 

cuando los volúmenes de 
su operación se pueden 

representar en millones de 
dólares.

El ejecutivo advirtió que al no 
contar con información en tiem-
po real se está llevando a las  
cooperativas y demás empre-
sas del sector solidario a au-
mentar sus niveles de riesgo, 
en un mundo que gana mayor 
dinamismo debido a las tecno-
logías de la información. Las 
mismas de las que dependen 
cada vez más los asociados. 

Los indicadores de riesgo no 
solamente muestran las ame-
nazas sobre cartera, también 
advierten sobre cómo estas 
amenazas afectan los gas-
tos operativos y por provisión. 

La información en tiempo real 
no es un lujo, ni algo exclusivo 
para las grandes multinaciona-
les. Hoy quien no tenga informa-
ción en tiempo real se puede ver 
expuesto a grandes amenazas. 
En algunos casos la desinfor-
mación impediría a los cuerpos 
directivos la toma adecuada de 
decisiones, sobre todo en mo-
mentos en que la incertidumbre 
y por qué no decirlo el caos son 
constantes en la humanidad.

Una de las mayores fortale-
zas del sector solidario es el 
conocimiento de sus asocia-
dos. Los gerentes y directivos 
conocen quienes forman parte 
de cada cooperativa, sin em-
bargo, es evidente que el nú-
mero de posibilidades de ne-
gocios, colocación de recursos 
y la generación de inversiones 
se pierde precisamente por-
que las empresas no cuen-
tan con datos más sofistica-
dos, insistió el Ceo del Nodo 
de Garantías comunitarias. 

Interpretar las nuevas 
tecnologías va mucho más 
allá de adquirir o comprar 

programas de cómputo, es 

Felipe Rojas Toro, presidente del Nodo de Garantías ComunitariasFelipe Rojas Toro, presidente del Nodo de Garantías Comunitariasss.
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FINANZAS

apropiarse de su uso en 
la actividad cotidiana. La 

toma de decisiones ga-
naría mucha calidad si se 

contara con información 
precisa, pero sobre todo 

inmediata, para poder dar 
una verdadera interpreta-
ción de lo que está suce-
diendo, explicó el ejecuti-

vo.

En momentos en que se per-
ciben muchas amenazas para 
la actividad financiera debido 
al exceso de liquidez; donde 
muchos asociados han pre 
pagado sus deudas; así como 
una captación afectada por 

una caída de las tasas de inte-
rés, esta nueva realidad pone 
a las cooperativas y demás 
empresas del sector solidario 
a ser mucho más creativas en 
su intervención en el merca-
do. Entre tanto la falta de in-
formación reduce las posibili-
dades de nuevas inversiones.

Ahora con la nueva Ley de 
Emprendimiento no solamen-
te la colocación de créditos 
sino el acompañamiento a los 
emprendedores pequeños y 
medianos empresarios del 
seno cooperativo es una al-
ternativa que debe construir 
las empresas del sector para 
no estancar su crecimiento. 
No solamente la recuperación 

económica, sino un nuevo te-
jido empresarial podría surgir 
de esta oportunidad, insistió.

Felipe Rojas recalcó que es-
tos procesos no se sustentan 
exclusivamente en la compra 
o implementación de las nue-
vas tecnologías. Requieren de 
equipos humanos mucho más 
especializados, conscientes 
de la nueva realidad econó-
mica. La apropiación de esta 
información no corresponde 
a una actividad particular de 
un grupo de la empresa. Es 
un cambio en la mentalidad 
de toda la organización. “Esto 
ya no es una alternativa, es 
una obligación, que ya no da 
tiempo”, concluyó el ejecutivo. 

Felipe Rojas Toro, presidente del Nodo de Garantías ComunitariasFelipe Rojas Toro, presidente del Nodo de Garantías Comunitariasss.
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 OPINIÓN

Por: Alberto Bejarano Ávila
Columnista invitado

Una técnica eficaz para enfo-
car la perspectiva correcta del 
cooperativismo es la de pre-
guntar y repreguntar: ¿Cuándo 
y por qué se institucionalizó la 
cooperación? ¿Qué papel his-
tórico han jugado las coopera-
tivas? ¿Cuáles son sus objeti-
vos cardinales? ¿Resultará útil 
el cooperativismo para encarar 
los problemas tolimenses? Por 
respuesta unos no dirán ni mú 
y otros argüirán lugares comu-
nes sobre crecimiento, utilidad 
o registro mediático. Sólo del 
líder orgánico bien formado 
e informado se podría espe-
rar la aserción madura, lógi-
ca y políticamente reflexiva: 
¡Para que la unión de los dé-
biles se convierta en inatajable 
fuerza social! ¡Para instaurar 
el imperio de la solidaridad! 
¡Para construir socialmen-
te la región tolimense! ¡Para 

lograr autonomía y autosufi-
ciencia regional! ¡Para supe-
rar las pobrezas! ¡Para escribir 
una nueva historia del Tolima! 

Aun siendo perspicaces, cierto 
es que las respuestas anterio-
res no bastan. El líder íntegro, 
consciente del papel histórico 
del cooperativismo y decidido 
a construir nuevas realidades 
se exigirá y exigirá verdades 
más pragmáticas y coherentes: 
¿Qué lectura tiene el cooperati-
vismo de la realidad tolimense? 
¿Cuál es su visión estratégica 
para conseguir el desarrollo re-
gional? ¿Cómo se debe organi-
zar el cooperativismo para edifi-
car su visión estratégica? ¿Qué 
distingue a una cooperativa del 
modelo capitalista? ¿Qué hacer 
para que el acto cooperativo se 

diferencie y no se asemeje al 
proceder capitalista? ¿Existe 
plan de desarrollo cooperativo 
para el Tolima? ¿Cómo impar-
tir educación cooperativa seria 
y pertinente? De quienes no 
dicen ni mú o dicen boberías 
sólo debemos esperar el mila-
gro de su pronta conversión y 
de los consecuentes espere-
mos acciones claras de futuro.

El Tolima tiene cooperativas, 
pero, así parece, no tiene coo-
perativismo. El sistema coope-
rativo muta a concepto abstrac-
to o hipotético cuando la unidad 
constitutiva de esa complejidad 
sistémica no reconoce que es 
en los objetivos misionales o 
visión política del cooperativis-
mo, donde se revela su real ca-
rácter antagónico con el modelo 

DESVELOS DEL 
DIRIGENTE 
COOPERATIVO 
TOLIMENSE 
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monopólico y lucrativo y por tal 
yerro de percepción es que la 
cooperativa, entonando rezos 
solidarios, cae en desliz imi-
tativo y anodino. Si el sistema 
no actúa como tal todo cuanto 
se diga será fábula, autoenga-
ño, miopía, falta de voluntad de 
acuerdo para la acción, ego-
centrismo y muchas otras taras 
que, por vivir en región plaga-
da ellas, uno debe compren-
der más nunca aceptar. Pero-
grulladas sí, pero digámoslas: 
Si somos lo mismo no somos 
diferentes y sin cooperativismo 
la cooperativa es “ánima ben-
dita” en el limbo de la historia.

Hace más de tres decenios, el 
profesor A. F. Laidlaw, como 
ponente de un Congreso de la 
ACI (Alianza Cooperativa In-

ternacional) indicaba: “… en 
otras partes, el gobierno está 
tan comprometido con el capi-
talismo que no desea ver a las 
cooperativas actuando con efi-
ciencia, a menos que se trate 
de actividades de poca signi-
ficación y en situaciones que 
no sean atractivas para los 
negocios lucrativos”. Esta tesis 
conserva vigencia, al menos en 
Colombia, donde la cooperati-
va, a más de sufrir grave amne-
sia sobre su designio misional, 
es tozudo e ingenuo calco de 
empresa capitalista. Modificar 
esta irrebatible verdad que tan 
bien suelen disimular con tra-
moya filosófica y cifras tontas, 
es tarea de aquellos dirigentes 
cuyo decoro y coherencia les 
permite entender que “no se 
ha escrito la historia del futuro 

y (que) el cooperativista debe 
estar dispuesto a que no se 
escriba sin su participación”.  

El Tolima, además de negar 
derechos fundamentales a la 
inmensa mayoría de sus ciu-
dadanos, padece profunda cri-
sis de ideas, degradación de 
valores, fragmentación social, 
pérdida de identidad, neo co-
lonización y muchos otros tras-
tornos perniciosos que mirados 
con un lente de prospectiva 
ética y coherencia intelectual 
pueden verse como oportuni-
dad histórica que el cooperati-
vista debería asumir como reto 
socio-económico a zanjar en el 
contexto del ancho espacio re-
gional y con firme y liberal es-
píritu de integración nacional. 

Alcanzar madurez y autentici-
dad en el ejercicio cooperativo 
requiere del dirigente forma-
do ideológicamente, centrado 
políticamente y equilibrado si-
cológicamente, del líder que 
acepta sin reparo que crecer, 
ganar y figurar son, digámoslo 
así, efectos necesarios y pro-
pios de buena gestión, pero 
jamás aquellos designios car-
dinales del modelo cooperativo 
que sólo conciernen al devenir 
histórico de las comunidades. 
El cooperativismo tolimense 
tiene dos opciones, redimir la 
región o ser ejemplo triste de 
discurso social demagógico 
y de poco vuelo y, por ello, su 
disyuntiva crucial oscila entre 
persistir en su anacrónica e 
inexcusable levedad o decidir-
se a formar dirigentes integra-
les para desafiar el futuro, En 
el libre albedrío del dirigente ra-
dica el poder de decidir el cur-
so de la historia cooperativa.



GESTIÓN SOLIDARIA22

EL PODER TRANSFORMADOR DEEL PODER TRANSFORMADOR DE  
LA BICOOPERACIÓN ASOCIATIVALA BICOOPERACIÓN ASOCIATIVA  
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EDUCACIÓN

Por: 
Alveiro Monsalve Z
Consultor

La asociatividad es una estrategia de resultado, de 
logro, de eficacia y tanto más si se lleva doblemen-
te a cabo entre las organizaciones solidarias

Las personas, las empresas, las organizaciones pú-
blicas y privadas y el Estado la aprovechan para mejo-
rar su nivel de gestión, de innovación, de productividad 
y también para competir mejor frente a terceros. Unen 

recursos, esfuerzos y capacidades, para lograr objetivos 
comunes en un mundo cada vez más globalizado. 

Quienes se asocian así, lo hacen de manera volun-
taria y mantienen su completa autonomía. Cada vez 

hay mayor interés en comprender cómo funcionan los 
ecosistemas en el mundo. Son modelos ingeniosos de 

cooperación asociativa entre seres vivientes que buscan 
su propia sobrevivencia, adoptando múltiples formas 

orgánicas e inorgánicas, incluido el mundo cuántico que 
aún no comprendemos. De ahí que sea de suma impor-
tancia cuidar estos ecosistemas para preservar la tierra 

y los seres sintientes, contra los efectos nocivos del 
cambio climático. 

Unión es fuerza

Los procesos de cooperación se construyen mediante 
relaciones de coexistencia, de complementariedad, de 
interdependencia, de simbiosis, sin excluir actores que 
a veces predominan sobre otros. Un sentir común, una 
voluntad colectiva y una acción compartida, son carac-

terísticas de todo proceso social donde hay coopera-
ción recíproca. Mente, corazón, conciencia, voluntad 
y manos, todos unidos, significan acción compartida, 

coordinación en un propósito común participado. En la 
cooperación todos los viajantes van en el mismo barco y 

lo que acontece a uno, acontece a todos. 

Esa acción cooperativa mancomunada y ese efecto de 
ir trabajando juntos en las mismas circunstancias de 

tiempo y espacio, es lo que en latín significa “coopera-
tio”, cooperación. La cooperatio es acción compartida, 

que implica esfuerzo conjunto. En latín el “coo” significa 
unión, el “operari” significa operar o trabajar y la termi-
nación “ción” significa acción, resultado. Así que en la 

cooperación hay un trabajo conjunto que genera resul-
tados para todos. Este resultado será valorado como 

bueno o malo, según esté cercano o lejano del objetivo 
deseado por todos.  



GESTIÓN SOLIDARIA24

Realmente, la coopera-
ción se da en procesos de 

nivel biológico, químico, 
físico, energético, espiri-

tual y social. Se manifies-
ta en todos los aspectos 

naturales, materiales, 
cuánticos, económicos, 
políticos, culturales, so-
cales y ecológicos. Por 

eso la cooperación es un 
proceso sistémico. Un sis-

tema estratégico, eficaz, 
con resultados. Entre dos 

personas se puede dar 
cooperación básica, por 

ejemplo, hasta llegar a la 
cooperación sistémica en-
tre múltiples actores. En el 

mundo, hay cooperación 
destructiva y cooperación 
constructiva. El ser huma-

no elige. 

En el modelo cooperativo de 
naturaleza democrática y par-
ticipativa, que es el modelo 
vivencial del futuro, el ser hu-
mano se asocia con sus se-
mejantes para resolver proble-
mas comunes, satisfacer sus 
necesidades, ayudarse mu-
tuamente, trabajar en la pro-
ducción de bienes y servicios, 
crear cultura y nuevos cono-
cimientos y transformar para 
su bien el mundo que le ro-
dea, respetando la naturaleza. 

El ser humano podría actuar 
individualmente en todos es-
tos propósitos, pero cuando 
descubre que su propia capa-
cidad se potencia uniéndose 

con otros, es decir, cooperando 
de manera colectiva, se ani-
ma con mayor entusiasmo a 
realizar sus propios sueños y 
deseos. A esto responde una 
cooperativa, modelo sui gene-
ris adoptado en cualquier parte 
del mundo.  En ella, la fuerza 
sinérgica potenciada se deriva 
de su doble naturaleza: em-
presa y asociación. Aquí radi-
ca el poder transformador de 
“la bicooperación asociativa”. 
Dos procesos de cooperación 
en una misma organización. 

Ventaja estratégica 
cooperativa

La simultaneidad de empresa 
y asociación en una coope-
rativa incrementa de manera 
significativa su ventaja estra-
tégica competitiva en el con-
texto económico de cualquier 

mercado local o globalizado.  

Haciendo un símil con los ve-
hículos camperos, la bicoope-
ración es como la doble trac-
ción de estos automóviles que 
potencian su propia fuerza mo-
triz para superar las dificulta-
des del camino. Doble máqui-
na empoderada, doble motor 
con mayor fuerza, todo en uno.  

Intercooperación empresarial: 
una empresa comercial tendrá 
siempre una finalidad econó-
mica lucrativa. En la empre-
sa cooperativa esta finalidad 
es de tipo social no lucrativo 
y para ello se construye capi-
tal solidario.  Los objetivos de 
la empresa solidaria compren-
den procesos de producción, 
mercadeo, financieros, tecno-
lógicos, operativos y de inno-
vación, que coadyuvan entre sí 
en un ambiente físico o virtual 
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para asegurar el éxito de los 
resultados esperados. Los pro-
ductos y servicios serán resul-
tado de diferentes procesos de 
cooperación intraempresarial. 

Intercooperación asociativa: la 
cooperativa como asociación 
de personas integra talento 
humano, con similares nece-
sidades y aspiraciones. Per-
sonas unidas en un ambiente 
democrático, con espíritu mu-
tualista, con libertad y compro-
miso, aliadas en su propósito 
común, que mantienen vivo su 
propio acuerdo de voluntades 
para ayudarse recíprocamen-
te. Hay una especie de suma 
solidaria en esta unión de per-
sonas, porque la asociación 
humana hace fuerte al indivi-
duo aislado y permite alcan-
zar a todos lo que no es posi-
ble alcanzar individualmente.
 

La simbiosis entre lo econó-
mico y lo social, es lo que da 
mayor poder a la bicooperación 
asociativa. Por su naturaleza 
e identidad, por sus valores y 
principios, que son la base de 
su ética filosófica y democráti-
ca, las cooperativas son mode-
lo del componente asociativo 
empresarial con propósito so-
cial, orientado a la solidaridad 
entre personas, muy diferente 
al propósito lucrativo de las em-
presas centradas en el capital. 
La esencia de la cooperación 
en la dimensión social coopera-
tiva se hace realidad cuando las 
personas se unen para alcanzar 
nuevas soluciones en sus vidas 
económicas, sociales, cultu-
rales, políticas y ambientales. 

Al articular estos dos conjun-
tos de procesos asociativos: 

los de cooperación económi-
ca de tipo empresarial y los 
de cooperación social de tipo 
asociativo, la bicooperación 
potencia el poder organizati-
vo de las cooperativas. Esta 
sinergia es por sí misma una 
estrategia vital que, bien reali-
zada, dará identidad y diferen-
cia a las organizaciones solida-
ria en contextos de mercado.  

La fuerza de la bicooperación 
asociativa debería caracteri-
zar al conglomerado de coo-
perativas en el mundo. Esto 
por cuanto en su naturaleza, 
fines y características, las 
cooperativas se deben auto-
reconocer en el mercado y en 
la sociedad, hacerse más vi-
sibles, como empresas dife-
rentes a las empresas lucrati-
vas de capital. Es que lo son.  

A mayor bicooperación mayor poder
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Hacia dónde va el mercado Hacia dónde va el mercado 
inmobiliario en el 2.021inmobiliario en el 2.021

Por: Andrés Piñeros LatorrePor: Andrés Piñeros Latorre
www.latorrefincaraiz.comwww.latorrefincaraiz.com
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Lo que se conoce como la “nueva realidad”, situación a la que Lo que se conoce como la “nueva realidad”, situación a la que 
nos ha llevado el covid-19, ha dado un nuevo valor al concep-nos ha llevado el covid-19, ha dado un nuevo valor al concep-
to de vivienda. Es así como, hoy en día, se requieren casas o to de vivienda. Es así como, hoy en día, se requieren casas o 
apartamentos donde no solo se duerme y realizan actividades apartamentos donde no solo se duerme y realizan actividades 
como la comida al final del día. Ahora este se ha vuelto un es-como la comida al final del día. Ahora este se ha vuelto un es-
pacio en el que la familia comparte, prácticamente, todo el día. pacio en el que la familia comparte, prácticamente, todo el día. 
Por eso se requiere de más espacio y situaciones como la te-Por eso se requiere de más espacio y situaciones como la te-
rraza y el jardín vuelven a tomar imrraza y el jardín vuelven a tomar importancia.portancia.  

NEGOCIOS



GESTIÓN SOLIDARIA28

Además, condiciones como una buena señal 
de wifi, habitaciones donde quepa un escrito-
rio, espacios como un estudio o un cuarto ex-
tra, se hacen imprescindibles. Viviendas a las 
afueras de la ciudad, se vuelven cada vez más 
atractivas. Ya que el hecho de tener que com-
partir un espacio, obliga a que cada miembro 
de familia deba respetar el espacio de los otros.

Por eso, el diseño de los espacios tiene 
que cambiar, ya que las habitaciones de-
ben poderse transformar en lugares de 
estudio o de trabajo, según se requiera. 

Sin embargo, los arreglos o remodelaciones 
que uno le haga al inmueble, aunque lo hacen 
más interesante para negociar, no necesaria-
mente aumentan su precio. Por eso, el avalúo 
se convierte en una herramienta importantísima 
para determinar el valor más cercano a la rea-
lidad; aunque cada día en Colombia el precio 
catastral se parece más al comercial; lo que 

no ocurría hace unos años, cuando había una 
diferencia muy notoria entre ambos valores.

 
Letreros en la ventana

Una situación que resulta poco recomendable 
es llenar de letreros las ventanas. Ya que esto 
da señal de desesperación; y termina resultando 
en que el interesado haga unas dos o tres llama-
das para ver si en alguno de estos números con-
sigue al propietario. Compitiendo con la figura 
de las inmobiliarias, que son claves a la hora de 
formalizar un negocio, donde hay mucho dinero 
de por medio, ya que la gente está manejando, 
nada más ni nada menos, que su patrimonio. 

Es así como es recomendable que los pro-
pietarios tomen las cosas con calma, colo-
cando un solo aviso, accediendo a una sola 
inmobiliaria, para evitar confusiones y logran-
do que el negocio se dé de la mejor manera. 
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Aunque todavía no es claro hacia donde va 
el mercado, yo pensaría que sí es un muy 
buen momento para comprar, para inver-
tir en finca raíz. Ya que es un negocio segu-
ro en estos momentos de zozobra. Además, 
cuando la gente está pensando en cambiar 
su estilo de vida; pensando en irse para el 
campo, en trastearse a las zonas aledañas a 
las ciudades, en cambiarse de apartamento, 
buscando que cumpla con sus requerimien-

tos específicos, para buscar mejorar su ca-
lidad de vida, más allá de otra consideración.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los ne-
gocios no se dan de un momento para otro, por 
lo que hay que buscar con calma, para hacer 
ofertas, adelantando los puntos del negocio; es-
perando que en unos pocos meses se puedan 
cerrar las compra-ventas, más que todo en el 
caso de inmuebles de valores “interesantes”.
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