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Resumen: Objetivo: En el texto se presenta un análisis interpretativo del fenómeno de la intercooperación y la inte-
gración cooperativa y solidaria en el contexto del sector financiero, a partir del caso de la Red Coopcentral en Colom-
bia. Método: Este es un estudio de caso único orientado a una generalización analítica para comprender procesos en 
desarrollo en contextos específicos. Su implementación incluyó entrevistas semiestructuradas y revisión documental. 
Resultados: Se observó que la integración económica entre cooperativas implica por lo menos dos aspectos: la cultura 
para la asociatividad y el desarrollo de estructuras organizacionales que van desde la toma de decisiones hasta lo ope-
rativo. Discusiones: Se derivan de este análisis lecciones aprendidas, retos y desafíos que permiten aportar elementos 
para construir teoría acerca de la integración y la intercooperación ya que muestra niveles complementarios de forma-
lización y se consolida en un proceso de larga duración en permanente cambio, para responder a los desafíos del con-
texto; lo cual hace que no sea un hecho puntual o coyuntural sino un objetivo estratégico de las organizaciones del sec-
tor financiero solidario. Conclusiones: la intercooperación y la integración permiten la consolidación empresarial de las 
organizaciones cooperativas, incorporando enfoques de redes de trabajo colaborativo, integración horizontal y toma de 
decisiones democráticas. Esto significa que la cooperación se transforma en capacidad de gestión y se traduce en ma-
yores beneficios para los asociados, aunque es evidente que la organización afronta permanentes desafíos para mante-
ner un equilibrio dinámico entre la lógica empresarial y la lógica social inherente al modelo de integración.

Palabras clave: Intercooperación; Integración cooperativa; Integración económica solidaria; Innovación social, 
Cooperativa.

Abstract: Objective: The text presents an interpretative analysis of the phenomenon of inter-cooperation and co-
operative and solidarity integration in the context of the financial sector, based on the case of the Coopcentral Net-
work. Method: This is a single case study oriented to an analytical generalization to understand processes under 
development in specific contexts. Its implementation included in-depth interviews and documentary review. Re-
sults: It was observed that economic integration among cooperatives involves at least two aspects: the culture for 
associativity and the development of organizational structures ranging from decision-making to operational. Discus-
sion: Lessons learned, challenges and challenges are derived from this analysis that allow contributing elements to 
build theory about integration and intercooperation since it shows complementary levels of formalization and consol-
idates in a long-term process in permanent change, to respond to the challenges of the context, which makes it not 
a punctual or conjunctural fact but a strategic objective of the organizations of the solidarity financial sector. Conclu-
sions: intercooperation and integration allow the business consolidation of cooperative organizations, incorporating 
approaches of collaborative work networks, horizontal integration and democratic decision making. This means that 
cooperation is transformed into management capacity and translates into greater benefits for members. In particu-
lar, the financial sector contributes significantly to the inclusion of sectors with little access to traditional banking.
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Introducción

Algunos autores reconocen el desarrollo de por lo menos cuatro mo-
delos de integración económica en la economía solidaria: redes de co-
laboración solidaria; comercio justo y consumo responsable; circuitos 
económicos solidarios; cooperación entre cooperativas; y un emergente 
modelo denominado territorio solidario desarrollado en Colombia (Rúa 
et al., 2018). Ahora bien, en el modelo de integración cooperativa, tam-
bién existen tipologías de los procesos de articulación, tales como la inte-
gración gremial, educativa, económica; que a la vez puede ser horizontal o 
vertical. 

en específico, la intercooperación como principio y los acuerdos de in-
tercooperación económica como práctica, representan una estrategia para 
aumentar la capacidad competitiva de las organizaciones del sector, no 
obstante, es una acción poco desarrollada como intercooperación operativa 
propiamente dicha; por lo menos si se compara respecto a la diversidad de 
experiencias de integración de tipo gremial o educativo. Por ello, el estu-
dio de caso quiere mostrar cómo la cooperación operativa entre entidades 
financieras solidarias permite generar un efecto en la reducción de las desi-
gualdades a la vez que fortalece a las entidades del sector como unidades 
económicas y aporta a su sostenibilidad, contribuyendo de manera sustan-
cial al logro de los objetivos sociales de la economía solidaria (Sánchez Pa-
chón, 2017).

el presente trabajo se enmarca en la línea de estrategias de promoción 
social, específicamente en innovaciones sociales en productos y servicios 
para reducir las desigualdades sociales, porque permite ver que a través del 
desarrollo de productos compartidos se crean oportunidades para los aso-
ciados de las organizaciones. hablar de Coopcentral, es reconstruir un hito 
histórico del cooperativismo y de la economía solidaria en Colombia. 

Para desarrollar este estudio de caso se parte de las siguientes pregun-
tas ¿Cuáles son las características de la integración económica generada 
en la red Coopcentral? ¿es un modelo de integración propiamente dicho? 
¿Qué lecciones se pueden aprender de este caso para replicar en el sector 
solidario? el estudio es de tipo cualitativo de único caso, de alcance des-
criptivo y deductivo, siguiendo la ruta metodológica propuesta por Bena-
vides (2005), Moreira (2002) y Bhattacherjee (2012). el caso se ordenó 
mediante cuatro categorías: cultura y proceso mediante el cual se logra la 
integración; estructura organizativa y actividad operativa; lecciones apren-
didas; retos y desafíos. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas semiestruc-
turadas con líderes regionales y nacionales de la experiencia y se realizó 
un rastreo documental de material en diferentes formatos de las entidades 
vinculadas a la acción: Banco Coopcentral y Visionamos. 
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Fundamentación Teórica

la cooperación entre cooperativas constituye uno de los principios 
cooperativos, ratificado en la declaración de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional de 1995. esta relación entre organizaciones se expresa como in-
tercooperación e integración cooperativa, respondiendo a procesos asocia-
tivos y de complementariedad empresarial. estas dinámicas y estructuras 
de unificación han sido característicos del devenir del movimiento coope-
rativo una vez alcanza cierto nivel de expansión; algunos se consolidan en 
formas horizontales de integración económica y otros en dinámicas vertica-
les de tipo gremial. 

Usualmente la integración contempla tres dimensiones: la de represen-
tación y defensa, que se materializa en buena medida mediante las agre-
miaciones de segundo y tercer grado; la dimensión económico-productiva, 
que se expresa como acuerdos operativos que permiten el desarrollo de la 
actividad económica de las cooperativas y finalmente, la dimensión de res-
ponsabilidad social que permite integrar esfuerzos para aumentar los im-
pactos sociales del sector. la repreåsentación y defensa junto con la res-
ponsabilidad social desarrollan procesos derivados de la naturaleza del 
sector cooperativo, mientras que la intercooperación en el plano econó-
mico manifiesta su rol empresarial. A su vez, es posible identificar tres for-
mas de integración: intercooperación, integración y concentración, cada 
una de las cuales definida por el grado de vinculación, intensidad y dura-
ción (Prego, nova & Rovaina, 2017). 

la intercooperación se reconoce como procesos de colaboración y 
ayuda mutua entre organizaciones en el orden social o económico, sin es-
tructuras jurídicas jerárquicas. Para Sánchez, es «la promoción de procesos 
de desarrollo en aquellas zonas más desfavorecidas por las desiguales rela-
ciones políticas y económicas entre el norte y el sur» (2014, p. 75); para 
De Miranda, como un principio de cooperación que tiene como propósito 
el «promover la colaboración entre las sociedades cooperativas, para inten-
tar mejorar su desarrollo y los intereses de sus socios, mediante la solidifi-
cación de estructuras conjuntas en todos los ámbitos: regional, nacional e 
internacional» (2014, p. 160); ello con el propósito de que las organizacio-
nes pertenecientes a la economía solidaria contribuyan a la reducción de las 
desigualdades de las comunidades en la cual hacen afluencia al igual que 
permite a las organizaciones que se encuentran en la intercooperación be-
neficiarse del trabajo mancomunado.

Asimismo, la intercooperación para Sánchez Pachón, «comprendería 
así todas las relaciones de coordinación (no de subordinación) establecidas 
entre las cooperativas sin que medie la pérdida de la personalidad jurídica, 
con objeto de obtener un mutuo beneficio, bien de contenido económico 
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o bien de contenido social, y que pueden tener una forma estructurada» 
(2015, p. 10). 

Ahora bien, en la integración, se da un segundo nivel de complejidad 
de procesos y estructuras que se produce «mediante un vínculo de coope-
ración sistemático en el orden económico, social y de representación entre 
cooperativas con personalidad jurídica diferente, sin reducir su autonomía 
jurídica, aunque con cierta disminución de la económica» (Prego, nova & 
Robaina, 2017, p. 88). en un tercer nivel de complejidad se encuentra la 
concentración, donde las entidades participantes ceden parte de la inde-
pendencia en la toma de decisiones para responder a un conjunto de polí-
ticas comunes. Ahora bien, estas formas de integración pueden producirse 
a través de diferentes mecanismos como la fusión, incorporación, transfor-
mación escisión o la creación de grupos cooperativos, agrupaciones empre-
sariales, corporaciones cooperativas y acuerdos cooperativos, que depen-
derán del marco regulatorio de cada país. Ahora bien, otros autores como 
zabala (2020), hacen una diferenciación entre intercooperación; entienden 
la primera como la manifestación de la naturaleza empresarial del coope-
rativismo y se expresa como integración económica horizontal, sin hacer 
énfasis a los grados de formalización jurídica de la misma, y la segunda la 
asocian a la integración vertical que genera estructuras formales federadas 
orientadas a crear el movimiento como tal. en este trabajo se seguirá la de-
finición propuesta por (Prego, nova & Robaina, 2017), para entender la 
integración como un proceso con un grado de formalización y durabili-
dad en el tiempo, con mixturas entre la representación y lo empresarial; y 
la intercooperación como las acciones de intercambio y coordinación en el 
plano empresarial concreto. 

De este modo, la intercooperación y la integración son procesos sinér-
gicos e interrelacionados, el primero expresa las lógicas empresariales y las 
estrategias de sostenibilidad, el segundo es un resultado de la capacidad 
asociativa, con lo cual son observables como fenómenos simultáneos y si-
nérgicos en el sector. A su vez, el modelo de integración entre cooperativas 
de cierta manera puede ser vista como una especie de respuesta del movi-
miento cooperativo que, según Rúa, Monroy, Jiménez, et al., busca «hacer 
vigentes los principios y valores del cooperativismo y generar una especie 
de estructura de mercado de cooperación, sobre todo, con el fin de hacer 
frente a las condiciones del mercado global» (2018 p. 66); lo que, a su vez, 
para algunos podría ser considerado como una forma de innovación so-
cial. Una vez se ha planteado qué es la integración económica cooperativa 
es necesario mencionar que estos procesos se enmarcan en las regulaciones 
propias de la economía solidaria en general en cada país y a la vez de modo 
particular, acorde con las regulaciones de la actividad económica de las em-
presas del sector, con lo cual surgen posibilidades y limitaciones de este 
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marco institucional, por lo que será necesario analizar en cada contexto 
cómo es posible llevar a cabo tales procesos de intercooperación e integra-
ción. en la búsqueda de caracterizar y definir los alcances de la integración 
cooperativa se precisan algunas categorías, acorde con el programa Coope-
rativas por Colombia 2016-2020 (Confecoop, 2016). ellas son:

— Ámbito: se trata del alcance territorial de la integración, identifi-
cando que los niveles en los que se desarrolla demarcan también el 
grado de complejidad e impacto que puede tener, local, nacional e 
internacional.

— Acciones: en el sentido de la intercooperación, que expresa los in-
tercambios económicos, negocios intercooperativos, consumo entre 
cooperativas que pueden llevarse a cabo dentro de la integración, se 
considera que la definición de la acción específica permite observar 
el alcance, duración y complejidad del proceso.

— formalización de la integración: derivado de la integración surgen 
nuevas empresas cooperativas o instancias de segundo grado. en este 
sentido la integración que implica ciertos grados de formalización 
de las interacciones entre cooperativas y tales estructuras pueden 
llegar a ser objeto de estudio en cuanto se pueden crear estructuras 
con formas jurídicas diversas o procesos de formalización como los 
acuerdos cooperativos existentes en el marco normativo español que 
facilitan la realización de dichos procesos de integración.

— Indicadores del logro de la integración: un aspecto de especial inte-
rés en este estudio es indagar los resultados que genera tal integra-
ción, siendo a priori definidos como metas en el aspecto teórico, el 
aumento de intercambios económicos, negocios intercooperativos, 
consumos entre cooperativas; en algunos procesos de integración 
también se crean nuevas empresas cooperativas.

— Impactos: los impactos se refieren a las transformaciones sociales y 
económicas que generan los procesos de integración en el ámbito 
de su actuación. la relevancia de la integración se manifiesta en sus 
efectos, en tanto «la evidencia histórica demuestra que el cooperati-
vismo, como movimiento, como sector y como sistema alcanza su 
protagonismo en la economía y en la sociedad solo cuando sus uni-
dades económicas individuales adoptan prácticas de integración e in-
tercooperación» (zabala, 2020, p. 98). esto implica un avance hacia 
la conformación del cooperativismo como un sector económico, tras-
cendiendo la idea de agente económico dentro del sistema capitalista. 

la Alianza Cooperativa Internacional (2013) también plantea como 
expectativa que los procesos de integración generen mayor actividad eco-
nómica para las cooperativas de base y de segundo grado y la formación de 



ColoMBIA PéRez MUñoz, Sohely RUA CAStAñeDA, John AlexAnDeR VARón RICo

20 GIZAEKOA - Revista Vasca de Economía Social 20 (2023), 15-34

capital cooperativo, entendiendo este concepto como la creación de capital 
que aporta a satisfacer las necesidades humanas, avanzando en la creación 
de lógicas económicas solidarias. esta premisa se relaciona directamente 
con el aporte que puede hacer el cooperativismo y la economía solidaria en 
general a la equidad y el desarrollo humano sostenible.

Intercooperación e integración en el sector financiero

la intercooperación e integración puede suceder en cualquier ámbito 
económico donde actúen las cooperativas. en este estudio de caso tales 
fenómenos se analizan en el sector financiero. Aunque se ha encontrado 
en la literatura abundante información de experiencias de integración en 
el sector agrícola, en el tema financiero existen casos muy emblemáticos 
como el modelo canadiense y alemán. 

el modelo canadiense conocido como Movimiento de Cajas Populares 
y de economía Desjardins, es quizá el modelo de integración económica 
solidaria más reconocido actualmente, fundamentado en una base amplia 
de entidades a partir de las cuales se fundamentan dos niveles de integra-
ción: las federaciones regionales, que facilitan servicios comunes y dan so-
porte financiero a las operaciones; en el tercer nivel está la confederación, 
quien tiene un rol estratégico de direccionamiento, innovación y posicio-
namiento. el caso Desjardins, también muestra un modo de lograr una ne-
gociación entre la regulación externa e interna, en dicho caso la normati-
vidad permite una figura delegada de supervisión y rendición de cuentas a 
través de la confederación, con lo cual se crea una figura novedosa del rol 
de representación, que evoluciona hacia un modelo de autoregulación (gi-
rald, 1999).

en cuanto al modelo alemán, primero en surgir, orientado por la ex-
pectativa de ampliar el acceso a los recursos crediticios para los artesanos y 
productores rurales, aporta como experiencia la fusión sucesiva de coope-
rativas y agremiaciones, a la vez que se consolida el modelo de microfinan-
zas con apalancamiento de capital derivado de los excedentes, a la vez mos-
trando el modo como la solidaridad se convierte en un factor productivo, 
en el sentido que lo expresa luis Razzeto, con lo cual quienes menos tie-
nen pueden desprenderse de la relación de dependencia con las donaciones 
(Vasserot, 2015).

Un gran reto de la integración financiera del sector solidario desde sus 
orígenes ha sido la presión vivida por las cooperativas para actuar como 
bancos con los mismos criterios que la banca privada, esta presión reper-
cute en fusiones, reestructuraciones y altas demandas de incorporación tec-
nológica que ponen en tensión permanente la diada asociación-empresa y 
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en el hecho que la supervisión y el control predominante proviene del sec-
tor financiero y no del marco normativo del sector. el modo como estas 
presiones alcanzan un equilibrio entre los principios cooperativos y la ac-
tividad económica es quizá el núcleo más atractivo del análisis del modelo 
alemán y canadiense, de referencia para el mundo.

Innovación Social

Alonso, gonzález & nieto definen la innovación social como «aquellas 
innovaciones desarrolladas por gobiernos, empresas o personas que contri-
buyen de forma novedosa a mejorar la calidad de vida de la sociedad y que 
al mismo tiempo genera beneficios económicos o al menos sostenibles» 
(2015, p. 54); de igual manera la innovación social para Arcos Soto, Suá-
rez Pineda & zambrano Vargas es entendida «como un proceso que invo-
lucra la relación de las gentes que trabajan de manera cohesionada para re-
solver problemas propios de la comunidad» (2015, p. 90); es decir, es un 
proceso propio que de manera voluntaria convergen con el propósito de 
buscar soluciones que permitan resolver los problemas de la comunidad y 
con ello mejorar la calidad de vida de estas. 

Por otro lado, la innovación social es definida por la Comisión econó-
mica para América latina y el Caribe-CePAl (2015) «como nuevas for-
mas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o 
herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las 
condiciones sociales y de vida en general de la población de la región»; 
todo ello con la participación de las comunidades identificando la proble-
mática y las posibles alternativas de solución con el propósito siempre de 
buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades; además, 
en el proceso de la innovación social Valdés (2008), menciona que «la co-
munidad que participa es un actor clave y lo es también el innovador so-
cial, que lidera y emprende, al igual que los diferentes actores de soporte 
administrativo, financiero, político o científico» así mismo, en la innova-
ción social se debe considerar que todos los componentes que intervienen 
en el proceso son importantes porque permiten que la relación entre todos 
estos conlleven el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
en la cual se desarrollan, lo que deja ver que la intercooperación puede ser 
vista como una forma de innovación social ya que a partir del trabajo man-
comunado de las organizaciones se puede contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados. Por otro lado, la innovación social se aso-
cia con la capacidad de incidir en las políticas públicas de manera que lo 
avanzado tenga posibilidades de recibir incentivos para su sistematización 
y posible réplica para lograr conocimiento colectivo y mayores coberturas. 
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Materiales y Métodos

Diseño

el estudio de caso realizado sigue un método interpretativo con en-
foque inductivo que comienza con datos y trata de derivar teoría acerca 
del fenómeno de interés, combina información cuantitativa y cualita-
tiva a partir de las diferentes perspectivas de los sujetos participantes, para 
avanzar en la profundización del conocimiento y comprensión de la teo-
ría y realidad de la integración solidaria y cooperativa y la innovación so-
cial que aporta la experiencia del Banco y la Red Coopcentral en Colombia 
(Bhattacherjee, 2012). 

Participantes

Se consideró contar con la participación de tres gerentes de diferente 
nivel en la organización con el propósito de evidenciar su visión, trayecto-
ria y puesta en marcha frente al avance de la integración de la Red coope-
rativa. Se entrevistó el gerente de una cooperativa regional de base que 
hace parte de la red, el gerente de una de las grandes cooperativas del país 
quien ha hecho parte de las transformaciones del proyecto y el gerente de 
quien orienta, en la actualidad, el proceso de transformación digital de las 
empresas que participan en la red. fueron temas de conversación: los orí-
genes y contexto de cada organización; las razones para participar en el 
proceso de integración; los productos y servicios compartidos; los procesos 
de gobernanza de la iniciativa, los retos en tiempos de pandemia Covid 19 
y las ventajas, beneficios y prospectiva de participación. 

Técnicas de recolección y análisis de la información

Para llevar a cabo la investigación se definieron un conjunto de reglas 
y procedimientos para establecer la relación con los líderes de la experien-
cia de integración económica, considerando el lugar de origen, su presen-
cia a nivel regional y nacional. Para recolectar y registrar la información se 
utilizaron variados instrumentos, entre ellos, entrevistas semiestructuradas 
las cuales fueron diseñadas previamente considerando el perfil de los líde-
res cooperativistas y los objetivos de la investigación, éstas se realizaron vir-
tualmente siguiendo los protocolos correspondientes y se cuenta con las 
grabaciones. también se utilizaron la revisión de documentos instituciona-
les, memorias de eventos, reportes financieros, impresos y multimedia; la 
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consulta de publicaciones como libros, tesis y notas en periódicos que dan 
cuenta de una historia que se inicia desde los años 60, cuando por inicia-
tiva de la iglesia católica y su pastoral social, surgió la Cooperativa Central 
Diocesana de Promoción Social, Coopcentral.

A partir de ello, se descubrieron una variedad de factores sociales, polí-
ticos, económicos y culturales que dan cuenta de una experiencia sistémica 
donde la comprensión de los diferentes aspectos se define por el todo y sus 
interrelaciones (Moreira, 2002). Además de identificó un gran potencial 
para ser referente al nivel nacional e internacional para futuros estudios y 
procesos de construcción colectiva de conocimiento. 

en el análisis, se utilizó estrategia de triangulación para validar las ob-
servaciones a partir de la comparación, integración y consenso sobre las 
observaciones de los tres investigadores con lo cual se amplió la base inter-
pretativa del estudio (Benavides, 2005). Importante resaltar, que este estu-
dio de caso aporta, en versión sintética, a la investigación propuesta por la 
Alianza Cooperativa Internacional con el diseño de múltiples casos referi-
dos al tema, con experiencias latinoamericanas. Con ello, se complementa 
el alcance del presente ejercicio investigativo para generar nueva teoría, ge-
neralizar inferencias y lograr una mayor interpretación del fenómeno de la 
integración solidaria como una estrategia vigente y pertinente para abordar 
los desafíos que afronta hoy el mundo. 

Resultados 

estudiar el caso de Coopcentral es una oportunidad para ver en una 
misma experiencia las diferentes dimensiones y variables de los procesos de in-
tegración y de paso repasar momentos significativos de la historia del coopera-
tivismo en Colombia. el ejercicio investigativo ha permitido el diálogo signifi-
cativo con actores claves que han participado en la construcción de un proceso 
de casi 60 años y a través de ellos y de los documentos analizados provenientes 
de varias fuentes se pudieron percibir aspectos de su cultura e identidad organi-
zacional desde el momento de nacimiento hasta la actualidad. 

ha sido evidente en el estudio de caso, que diferentes organizaciones 
han intercooperado de manera horizontal para fortalecer cadenas de va-
lor, como también, se ha ido complejizando su estructura vertical a través 
de un tipo de integración que genera fortalezas para el gremio y el movi-
miento cooperativo y de la economía social y solidaria en Colombia y el 
mundo. Por otro lado, se pudieron identificar acciones colectivas de repre-
sentación y defensa que funcionaron y aseguraron la supervivencia de la or-
ganización, la superación de obstáculos y en todo momento una capacidad 
de aprendizaje institucional que le dan a Coopcentral fortaleza para afron-
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tar con responsabilidad social los desafíos económicos y productivos que 
demanda el momento actual que se vive y construir la visión que ha defi-
nido estratégicamente.

La cultura para la asociatividad en la base de los procesos de integración

Coopcentral desde su nacimiento, es la concreción de la voluntad de 
integración del movimiento cooperativo de la región santandereana en Co-
lombia. en 1964, por iniciativa de la iglesia católica y su pastoral, se creó 
la Cooperativa Central Diocesana de Promoción Social y llegó a ser en 
1968, la primera entidad financiera de integración regional de segundo 
grado en Colombia. esta larga historia de sucesivos procesos de integra-
ción a través del tiempo se fundamenta en la prevalencia de los principios 
cooperativos de la cooperación entre cooperativas, conocido como el sexto 
principio del cooperativismo (Martínez, 2015). 

Según Parra, toloza & fajardo (2018), la cooperativa surge para esti-
mular el circuito del desarrollo y la producción a partir del ahorro y cré-
dito de campesinos, los miembros de la acción comunal, sindicatos, iglesia 
y de varios tipos de cooperativas, entre ellas, las de consumo, agrícolas y de 
vivienda. todo ello, con el propósito de incidir en el cambio social a través 
de comunidades solidarias, empoderadas, organizadas y autosostenibles. 

fajardo(2012), resalta la influencia de los valores culturales a la hora 
de construir los procesos de integración orientados al desarrollo regional, 
mostrando como la experiencia de Coopcentral se da en una región que 
tiene el reconocimiento histórico de ser cuna del movimiento comunero 
que culminaría con la independencia de Colombia a comienzos del si-
glo xix y como en los años sesenta, cuando los movimientos sociales resur-
gían, de la mano de una iglesia progresista, esta cooperativa fue pionera de 
la serie de procesos de integración que posteriormente inspiraron el surgi-
miento de redes cooperativas, educativas, de servicios públicos y comuni-
caciones que en la actualidad le aportan a la construcción social del terri-
torio Solidario santandereano como un escenario que convoca a la acción 
colectiva para el logro de la paz y el desarrollo económico, social y ambien-
tal. en entrevista con el gerente de Crediservir una de las cooperativas de la 
red, nacida en 1984, se evidencia esa historia de profundo arraigo territo-
rial compartido cuando expresa: 

La cooperativa inicio con 45 asociados campesinos con el ánimo que se 
pudieran vender los productos que tenían allá en sus veredas y que traer-
los aquí a Ocaña en una Central Cooperativa se pudieran vender a un me-
jor precio y de una forma en que no se afectara económicamente a los aso-
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ciados...pero no les estaba dando la rentabilidad que se requería, de hecho 
tuvo la idea de liquidarla pero ahí fue donde nació y empezó a consolidarse 
el tema de cambiar la actividad de Crediservir por una actividad de ahorro 
y crédito; ahí es fundamental el apoyo de Coopcentral, ya pasados los años 
Crediservir fue creciendo, fue fortaleciendo su base social y ya hace parte de 
la Red Coopcentral (Barbosa, 2021).

Alvarez & Coronell (2016) en investigación histórica, comentan como 
a partir de los  años ochenta, Coopcentral extendió su radio de acción a 
todo el país como organismo financiero de grado superior y a finales de 
los  años noventa, afrontó la crisis del sistema financiero que se vivió en 
Colombia, donde desaparecieron tres bancos cooperativos y numerosas 
cooperativas de ahorro y crédito, impactando a cerca de 800.000 asocia-
dos. Allí, se vuelve a resaltar la efectividad de la vivencia de los principios 
y valores cooperativos al recibir el respaldo de 65 entidades de todas las re-
giones de Colombia quienes se reunieron a través de la convocatoria de la 
Confederación de Cooperativas de Colombia Confecoop para capitalizar a 
Coopcentral en un acto de defensa gremial y representatividad propios de 
la integración solidaria que no solo le permitió salir de la crisis, sino tam-
bién resurgir fortalecida y de allí llegar a convertirse en el 2012 en el único 
Banco de naturaleza cooperativa y también último, porque la legislación 
colombiana cerró posteriormente, el paso a este tipo de organizaciones. 

Estructura organizativa de la integración y actividad operativa

Una vez superadas los diversos momentos de crisis, el Banco Coopcen-
tral inicia una ruta de consolidación de la estrategia de integración con Vi-
sionamos, mediante el desarrollo de un sistema único de pago de bajo va-
lor, propio del sector solidario, que le facilita a las entidades financieras y 
con servicios de ahorro y crédito entregar a sus asociados servicios banca-
rios como tarjetas de crédito y débito, transacciones en establecimientos 
comerciales y otros beneficios de la banca tradicional desde la perspectiva 
solidaria; lo que permitió su expansión en el país e incentivó la integración 
de lo que hoy se denomina la Red Coopcentral, de tal manera que Coop-
central no solo es un banco sino el pilar que permite la intercooperación.

A 2020, el modelo de integración del Banco Coopcentral articuló a 
594 entidades solidarias, de estas organizaciones 430 son cooperativas, 
113 fondos de empleados, 3 asociaciones mutuales y 47 son otro tipo de 
entidad jurídica. en conjunto, estas entidades impactan en 18 mil usua-
rios con sus servicios en el país (Coopcentral, 2020). Por su parte el mo-
delo de integración de la Red Coopcentral tuvo vinculadas a 122 organi-
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zaciones del sector solidario, entre las que se encuentran 101 cooperativas, 
18  fondos de empleados, 2 asociaciones mutuales y 1 considerada como 
otro tipo de entidad, lo que representó acceso a más de 550 oficinas a nivel 
nacional y ello a su vez se refleja en más de 466.000 usuarios activos y con 
un potencial de 2,9 millones de asociados. esta agrupación de empresas so-
lidarias podría compararse con los grupos cooperativos españoles, que lo-
gran «mayor nivel de institucionalización, que necesitan para su desarrollo 
a largo plazo, sin renunciar a su autonomía e independencia» (gaminde, 
2021, p. 195)

en el Balance Social (2020) se destaca que: el Banco Coopcentral 
tiene en sus prioridades el apoyo a la integración para efectos de represen-
tación y también con el propósito de potencializar los servicios y la colabo-
ración entre sus asociados. Según la ubicación geográfica de la base social 
de la organización se encuentra que el 37% de los asociados está en la ciu-
dad de Bogotá, en Santander cerca del 19%, en el Valle del Cauca el 10% 
y Antioquia con 9% y busca consolidación en los demás territorios en 
donde tiene presencia. 

Por otro lado, en la línea de responsabilidad social, Coopcentral conti-
nua con el patrocinio de iniciativas que buscan el desarrollo sostenible, al 
igual que la protección del medio ambiente y el mejoramiento del entorno; 
en esta línea el 5% de los recursos destinados fueron a iniciativas de apoyo 
a la protección del medio ambiente y el 95% fue para apoyo en pandemia 
al sector cooperativo y a la comunidad, reafirmando el compromiso social 
de la organización; se resalta también que la participación dentro de la or-
ganización es plural y democrática, ya que existe pluralidad en la composi-
ción de aportes: de las 594 entidades asociadas, solo seis cuentan con una 
participación entre el 1% y el 2% lo que hace que las decisiones sean to-
madas bajo los lineamientos del bien común de los miembros de manera 
democrática. es también significativo destacar que la cobertura de la pres-
tación de servicios del Banco Coopcentral en los últimos tres años ha te-
nido un crecimiento importante en lo concerniente a la utilización de los 
productos financieros de la organización pasando de uno o dos productos 
financieros hasta a tener cuatro productos utilizados por el 67% de los aso-
ciados lo cual implica un alto nivel de fidelización (Coopcentral 2020).

Durante el 2020, Coopcentral inició la ejecución del plan estratégico 
definido por la organización en el periodo 2020-2022, el cual continua 
con la línea que busca consolidar al Banco Coopcentral como esa entidad 
financiera integradora del sector solidario y cooperativo a través de la pres-
tación de los servicios financieros, transaccionales y los convenios que bus-
can la consolidación del sector y el bienestar de sus asociados. en la más 
reciente evaluación de avance sobre los tres ejes estratégicos se obtuvieron 
los siguientes resultados de logro: Sostenibilidad empresarial (103.5% de 
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cumplimiento), tecnología e innovación (100.0%) y gestión Integral de 
Riesgos (99.9%) con un promedio de cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos del 101.1% anual, en síntesis, un modelo de gestión efectivo (Ba-
lance Social 2020). 

Discusiones

la reflexión y el análisis crítico, derivados de este estudio de caso ha 
permitido identificar en la trayectoria de Coopcentral relaciones entre el 
resultado y los factores críticos que han incidido en el éxito o en algunos 
momentos obstaculizan el resultado de la experiencia en un contexto espe-
cífico, pero que también permiten el aprendizaje de la misma organización 
y de otras que conocen la experiencia. Se resalta una organización en que la 
cultura de la asociatividad y la autogestión se expresan en forma sincrónica 
con las necesidades de los contextos, inicialmente a nivel regional, poste-
riormente al nivel nacional y en el momento con las dinámicas del mundo 
global. 

Sin embargo, es importante resaltar que estos resultados de integración 
no surgen espontáneamente sino como efecto de una acción permanente 
para construir una visión compartida y la implementación de múltiples es-
trategias de gestión. Ahora bien, se han identificado rasgos que evidencian 
la impronta de la cultura regional en el proceso, en este caso, la idiosincra-
sia de la región santandereana y de la región antioqueña, en tanto de ahí 
surgen los liderazgos de Coopcentral y después de Visionamos con lo cual 
se dinamiza la red, un tema que puede ser profundizado en futuros estu-
dios; también se identifica que han sido claves los liderazgos de personas 
que han inspirado y motivado a los colectivos para hacer realidad sus pro-
yectos, el padre Ramón gonzález Parra, en los inicios y después los presi-
dentes y gerentes que en diferentes épocas han tomado decisiones para in-
novar, para seguir juntos, para fortalecer la democracia participativa, para 
incidir en las políticas públicas, entre otras. 

esto significa, que existe una dimensión sociocultural que fundamenta 
la integración, que permite que se encarnen los principios y valores coope-
rativos que por definición son universales, expresándose como la configu-
ración de un proyecto colectivo que transita lo regional hacia lo nacional, 
de ésta manera la intercooperación e integración financiera que describe 
el caso se constituye en un modo de realización de la identidad coopera-
tiva, es decir, que es posible relacionar los valores cooperativos con princi-
pios de actuación de estas empresas, y que su forma de acción las diferen-
cia de la empresa mercantil de capital privado (Martínez, 2020). De esta 
manera, tal como lo resaltan Albizuri landazabal, I. & Roelants, B. (2023) 
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esa identidad permite que las cooperativas se muestren con confianza ante 
sus miembros, proveedores, clientes y demás públicos de interés aportando 
una ventaja competitiva para ingresar y mantenerse en mercados cada vez 
más exigentes. 

Por lo anterior, resultan sustanciales todas las iniciativas de tipo educa-
tivo que se adelantan en la red Coopcentral, para apoyar la dinámica cultural 
que se requiere para darle sentido al lema «¡Juntos tenemos sentido!» y que a 
su vez la estrategia educativa también abra horizontes a la creatividad y la in-
novación como condiciones necesarias para las actuales organizaciones.

Según lo observado, en las entrevistas y documentos, el tema educa-
tivo es considerado en todas las organizaciones que hacen parte de la red 
y en los últimos eventos se le está dando prioridad al proceso de transfor-
mación digital, este último tema podría ser el mejor motivador para in-
tegrar un gran proceso educativo que superara los enfoques fragmenta-
dos que se pueden observar en el presente e incorporar, con el apoyo de 
las tICs, herramientas novedosas para vincular a los asociados en proce-
sos educativos a lo largo de la vida, que les permitan desarrollar competen-
cias técnicas, profesionales y genéricas en áreas estratégicas que aumenten 
las ventajas competitivas críticas y la capacidad de innovación para seguir 
construyendo juntos el futuro que se quiere para la organización y la socie-
dad (Red Coopentral, 2020) 

la integración y la intercooperación financiera como estrategia fun-
ciona para obtener resultados económicos; trascendiendo con estos re-
sultados hacia impactos sociales y ambientales en las regiones, generando 
alrededor de las entidades financieras solidarias dinámicas similares de in-
tegración e intercooperación con organizaciones solidarias del sector real; 
de ello dan cuenta los testimonios de los asociados, la documentación con 
cifras y resultados que circulan en los informes, los balances sociales y otro 
tipo de reportes que surgen desde Coopcentral y su red, como también 
desde las instancias de supervisión y control, los gremios y los demás gru-
pos de interés que conocen el proceso. todos ellos hechos que dan cuenta 
de la innovación social que genera la organización. Se hace evidente tam-
bién que hay una línea permanente de mejoramiento continuo a la hora de 
incorporar herramientas para administrar riesgos, asegurar la gobernanza, 
implementar códigos de gobierno cooperativo y plataformas tecnológicas y 
comunicacionales de la más alta calidad, entre otros aspectos (Coopcentral, 
2020). Por lo anterior, se han creado condiciones para aumentar la capaci-
dad institucional de gestión del conocimiento y el desarrollo de sus organi-
zaciones con lecciones aprendidas de interés para el movimiento coopera-
tivo y en general la economía social y solidaria. De esta manera, es posible 
seguir aportando respuestas relevantes y efectivas a los asociados y la socie-
dad según sus necesidades y expectativas.
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Retos y desafíos 

la crisis económica, social y ambiental que se profundizó con la apa-
rición del virus SARS-CoV-2 o como se conoce comúnmente Covid-19, 
produjo una parálisis parcial en la sociedad y en la economía que llevó 
a repensar la manera de cómo funcionan el modelo económico, sus or-
ganizaciones y la ciudadanía; las tecnologías permitieron reducir impac-
tos, aumentar capacidades y Coopcentral y su red demostraron un poten-
cial significativo para afrontar la crisis económica y social de sus asociados. 
Al respecto, Corrales (2021) gerente de la CfA Cooperativa financiera, 
miembro y directivo de la red afirma en su entrevista:

Yo creo que si no hubiera existido la red muchas cooperativas se hubie-
ran quebrado, porque el hecho que a ti te entreguen un módulo para tran-
zar desde tu celular y desde ahí puedas pagar, puedas transferir, etc., permi-
tió que los asociados siguieran funcionando; porque si bien es cierto nosotros 
teníamos la posibilidad de abrir las oficinas, recuerden que los adultos ma-
yores estuvieron encerrados, no los dejaban salir y hubiera habido una serie 
de incumplimientos de no pagos, entonces, gracias a la herramienta, se dis-
pararon las transacciones de manera exponencial.

A partir de ese ejemplo, se pueden evidenciar varios retos y desafíos, 
entre ellos continuar avanzando en la creación de capacidades empresaria-
les en sintonía con los valores y principios cooperativos y solidarios, por-
que la integración es un principio de acción que moldea la identidad y 
la cultura institucional para responder de manera asertiva a las demandas 
de los asociados y la sociedad, lo cual genera tensiones permanentes. en 
este sentido, Bretos, I., & errasti, A. (2018) han señalado que las coope-
rativas y en especial las que han ido más allá de su territorio original como 
es el caso de Mondragón, han estado expuestas a dinámicas degenerativas 
que acentúan las tensiones, contradicciones y paradojas existentes para lo-
grar un equilibrio entre la vivencia de valores y principios cooperativos y el 
éxito empresarial. en el caso de Coopcentral, se corroboran estas tensiones 
a lo largo de su historia, pero también la procura permanente de cambios 
organizacionales positivos a partir de la educación y la creación de espacios 
democráticos de participación, lo cual se considera como una estrategia re-
generativa.

Por otro lado, la tendencia hacia la revolución 4.0 de transformación 
digital, demanda aumentar los canales de atención y de gestión para incre-
mentar la adaptabilidad de los productos financieros a clientes con nece-
sidades específicas aprovechando a la vez el poder que tiene lo digital para 
moldear los modelos de negocio en el sector financiero; por ello, resulta 
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clave seguir también avanzando en la innovación de estrategias para gene-
rar confianza, fidelización y aporte al desarrollo de más y mejores servicios. 
Se espera un total rediseño de la experiencia del servicio con una visión in-
cluyente con enfoque territorial. 

gallego, gerente de Visionamos, resalta el reto de «diseñar y ejecutar 
un plan de capacitación en transformación digital con la participación de 
diferentes grupos de interés donde no sólo las áreas de tecnología deberán 
estar actualizadas, sino las áreas de negocio, comercial, financiera y, por su-
puesto, las gerencias de las entidades» (2021). Para este fin se empleará la 
plataforma de e-learning que ya se viene gestando como proyecto en Visio-
namos y se avanza en la construcción de contenidos y metodologías afines 
con la variedad de participantes.

Por último, se resalta que el Banco y la Red Coopcentral están lo-
grando inspirar una visión compartida para el futuro del sector desde la 
asociatividad, la productividad y el ejercicio de la responsabilidad social 
con sus asociados y comunidades al llegar más allá de sus oficinas o de la 
transacción estrictamente financiera. en este sentido, el avanzar en la cul-
tura de la medición del impacto que generan sus acciones es clave para la 
implementación de planes, actividades y proyectos cada vez más efectivos, 
acordes con la estrategia que se está articulando desde los gobiernos y los 
diversos sectores para aumentar el índice de inclusión financiera que en el 
2020 fue del 85% en el país. el aporte de esta estructura empresarial de in-
tegración a la inclusión financiera se encuentra en el centro de los desafíos 
de disminución de las desigualdades de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble. Acorde a la aproximación de Padilla y Sánchez la barreras de crédito 
y servicios transaccionales pueden contribuir a al aumento de la exclusión 
social (2021).

este espacio de intercambio y articulación también puede conver-
tirse en escenario de consumo productivo, como lo denominan Arrillaga y 
etxezarreta (2022), podrían llegar a ser dinamizadores de intercambios co-
merciales entre organizaciones, lo cual implica disponer las capacidades fi-
nancieras al servicio de las organizaciones mismas del sector cooperativo, 
además de los asociados.

Conclusiones

el caso estudiado, Coopcentral y la red Coopcentral son un ejemplo 
de integración económica solidaria, que además de manifestar las caracte-
rísticas y resultados que se esperan de tales modelos, plantea algunos desa-
fíos comprensivos y analíticos de cómo se producen los procesos de inte-
gración.
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el proceso de Coopcentral es un caso de integración en la medida que 
tiene niveles de formalización, según lo planteado por (Prego, nova & Ro-
baina, 2017, p. 88), tiene una larga duración, no es un hecho puntual o 
coyuntural. A la vez es una integración de tipo gremial que facilita la repre-
sentación e involucra la actividad económica propiamente dicha. este caso 
muestra las múltiples formas como un proceso de integración hace uso de 
la intercooperación para lograr los objetivos económicos y enfrentar los re-
tos que el contexto plantea. Su ámbito de actuación es nacional con pro-
yección internacional y combina acciones de intercooperación tales como 
consumo entre cooperativas, plataformas tecnológicas compartidas, nego-
ciación conjunta frente a proveedores externos y actuación de representa-
ción ante las instancias de control y regulación. 

Varios aspectos se quieren poner de relieve en este caso de tal manera 
que se puedan analizar de mejor manera las implicaciones de la integra-
ción. en primera instancia, las acciones de representación y defensa surgen 
como necesidad ante las decisiones de las entidades de control y supervi-
sión que ante el desconocimiento de los modelos cooperativos pueden oca-
sionar daños irreparables a sus organizaciones o apoyos insuficientes; en ese 
sentido, se operó en la práctica el principio de cooperación para la defensa 
del sector y esto por supuesto mostró la capacidad del sector para actuar 
coordinadamente y ello creó de manera sucesiva una mayor capacidad eco-
nómica en el proceso de transformación de la cooperativa hacia una enti-
dad de segundo grado y finalmente convirtiéndose en la figura jurídica de 
banco cooperativo. en todo este proceso se observa una clara relación con 
las políticas gubernamentales y cómo ellas puedan contribuir a fortalecer o 
debilitar al movimiento cooperativo. el hecho que hoy no pueda surgir en 
el contexto colombiano otro banco cooperativo, debido a las limitaciones 
normativas, es un indicativo de cómo la representación, como sector, es 
clave para incidir en ampliar su capacidad económica. 

Un segundo aspecto clave de este caso, es en el sentido económico, 
que muestra la capacidad ampliada que brinda la integración respeto al 
tamaño de las organizaciones, con lo cual queda claro que la posibilidad 
de impacto en el desarrollo territorial que tiene el sector solidario de-
viene no tanto de cada organización, cuando estas son pequeñas, sino de 
su capacidad de actuar conjuntamente. esto en particular en el contexto 
colombiano es relevante, toda vez que más del 80% de las entidades son 
equivalentes a pequeñas y medianas empresas, y se encuentran por fuera 
del sector financiero, siendo entonces claves la intercooperación y la inte-
gración.

Un tercer aspecto, que manifiesta el caso es la capacidad de ampliar la 
integración hacia otras organizaciones por fuera del cooperativismo. en este 
modelo de integración si bien el origen y mayor participación es de coope-
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rativas, también participan fondos de empleados y asociaciones mutuales, 
por lo que es más adecuado denominar a este caso modelo de integración 
solidario, para indicar que va más allá de la integración cooperativa.

en cuarto lugar, se destaca la hibridación organizativa, toda vez que se 
han generado múltiples procesos de reestructuración, adquisición y trans-
formación que finalmente culminan con la coexistencia de varias formas 
jurídicas que actúan como nodos de una red integrada, donde la relevan-
cia de cada organización no deriva de su nivel jerárquico sino de su rol en 
el proceso de integración, generando incluso a veces imposibilidad de di-
ferenciar a los actores, lo cual no es una debilidad sino un modo de actua-
ción propio de una dinámica que tiene múltiples protagonismos. 

finalmente, Coopcentral y su red se constituyen como un ejemplo de 
innovación social, en tanto en cada etapa referida se evidenciaron nuevas 
formas de gestión, de administración, nuevas herramientas y combinacio-
nes de factores orientados a mejorar las condiciones sociales y de vida de 
los asociados y en general de la población de las regiones donde tiene su ra-
dio de acción, como también se puede observar, una capacidad para incidir 
al integrarse en estructuras superiores, en la política pública para el sector 
y con ello, ser un referente para el fomento y desarrollo del cooperativismo 
en Colombia y en el mundo. 
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