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El pasado mes de julio, en la ciu-
dad de Denver, Colorado, en Es-
tados Unidos, fue elegido como 
miembro del Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, Jaime Chávez Suarez, en 
representación de Felcofin ocu-
pando una plaza por América La-
tina en el máximo organismo de 
integración de este tipo de coope-
rativas en el mundo.

WOCCU, por su sigla en in-
glés, está conformado por más 
de 57.00 cooperativas de ahorro 
y crédito en los cinco continentes 
y cuenta con una membresía cer-
cana a los 217 millones de socios 
en todo el mundo, perteneciente 
a más de 100 países vinculado al 
Consejo Mundial. Colombia, por 
primera vez es elegida en esta dig-
nidad lo cual representa un gran 
respaldo al cooperativismo nacio-
nal y un reconocimiento de toda 
una vida dedicada a esta causa, 
por Jaime Chávez Suarez, quien 
lleva más de 46 años desde que se 
vinculó a la cooperativa de ahorro 
y crédito Utrasan, hoy Financiera 

Comultrasan, el 10 de marzo de 
1969. Su papel como miembro 
del directorio del Consejo Mun-
dial de Cooperativas hace más vi-
sible el cooperativismo colombia-
no y su función estará orientada 
a impulsar la vinculación de adul-
tos, jóvenes, personas menores 
de 35 años, al movimiento coo-
perativo, dada su amplia expe-
riencia en cooperativas de ahorro 
y crédito, abiertas en sus servicios 
a toda la comunidad.

Dada su calidad de miembro 
de WOCCU en la región, estará 
intercambiando criterios con los 
dirigentes de las cooperativas en 
los diferentes países de América 
Latina, propiciando una legisla-
ción que permita el fortalecimien-
to del cooperativismo en cada 
país, su defensa y protección por 
parte de los gobiernos, quienes 
deben encontrar en las cooperati-
vas a los mejores aliados para de-
sarrollar políticas públicas de alto 
contenido social e incluyente en 
los económico. 

Compromiso y 
representación

Por: Jaime Chávez Suárez,
Presidente Ejecutivo 
Financiera Comultrasan

Cuando en nuestro país se ave-
cina la firma de un acuerdo de 
paz, que ponga fin a más de 50 
años de conflicto armado, el pa-
pel del cooperativismo va a hacer 
fundamental debido a la cercanía 
que el movimiento tiene con los 
sectores populares y a su amplia 
red de oficinas en barrios, peque-
ños municipios y sectores aparta-
dos de la geografía nacional. En 
una etapa de postconflicto el go-
bierno debe adelantar acuerdos 
con las cooperativas, para que 

las políticas públicas lleguen de 
manera rápida, directa y efectiva 
a la población vulnerable que re-
quiere mejorar sus condiciones 
de vida. Las cooperativas pueden 
adelantar sus programas orien-
tados a la formación de líderes, 
llevando la pedagogía  de la soli-
daridad a quienes se incorporan 
a nuevos procesos de inclusión 
social e inician proyectos econó-
micos que requieren de un buen 
acompañamiento para que sean 
exitosos.

También será 
posible despertar 
la solidaridad del 
cooperativismo 
internacional, 
gestionando 
ante las agencias 
correspondientes, 
su vinculación 
económica que ayude 
a la implantación 
de proyectos 
productivos en 
las comunidades 
donde el conflicto 
ha estado presente 
y precisa salir de su 
postración.

Elegido como miembro del 
Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, Jaime 
Chávez Suarez,
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El Consejo Mundial de Coope-
rativas. Su periplo por el mundo 
ha hecho que su acento ecuato-
riano se haya mezclado con un 
inglés perfecto que hace difícil 
identificar de donde es. Hace 3 
años se radicó en Bogotá y des-
de aquí viaja constantemente a 
diferentes partes del mundo para 
cumplir con sus obligaciones eje-
cutivas.  

Su modesta oficina está ubicada 
en el 4 piso de un edificio en la 
calle 90, en el norte de Bogotá, 
donde le acompañan 4 personas 
más. Desde ahí se coordinan y se 
promueven las políticas del movi-
miento cooperativo en Colombia, 
que aglutina cerca de 2 millones 
de personas asociadas  y más de 
16 millones que se benefician de 
las actividades cooperativas. 

RES ( revista Enlace Solidario), 
Doctor Oscar Guzmán, qué es 
Woccu, porque no es un tema 
del que se hable en el país y mu-
cho menos en los medios de co-
municación?

OGS (Oscar Guzmán Sán-
chez), Trabajamos, como dicen 
ustedes, con un bajo perfil . El 
consejo mundial de cooperativas 
de ahorro y crédito (Woccu) es 
la asociación gremial y agencia de 
desarrollo para el sistema inter-
nacional de cooperativas de aho-
rro y crédito. Woccu promueve 
el crecimiento sustentable de las 
cooperativas de ahorro y crédito 
y otras cooperativas financieras 
en todo el mundo a fin de facul-
tar a las personas para que me-
joren su calidad de vida a través 
del acceso a servicios financieros 
asequibles y de alta calidad.

de woccu para 
colombia

Oscar Guzmán Sánchez es 
el coordinador de Woccu 
para Colombia

Un ecuatoriano 
es el coordinador 
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nanciera es un tema de gran rele-
vancia para cualquier economía. 
Incluso, fue  una de las priorida-
des en el Foro más importante 
de cooperación entre países de-
sarrollados y emergentes, deno-
minado el Grupo de los veinte o 
G20.

RES : Cómo ve a Colombia en 
el tema de Inclusión financiera?

OGS: Es importante destacar 
que el tema del cooperativismo 
ha venido despertando interés 
en Colombia y con él, el tema de 
la inclusión financiera, porque es 
precisamente en las cooperativas 
donde se le debe dar un impulso 
a este sector. En educación Fi-
nanciera  e Inclusión, debo ano-
tar que la educación financiera es 
un componente de la Inclusión, 
todavía falta mucho por hacer en 
esa materia. 

RES: Qué, específicamente ha 
identificado que hace falta para 
mejorar en materia de educación 
financiera en Colombia?

OGS : Bueno, hay que mejorar 
las metodologías en las institu-
ciones. Realizar talleres de capa-
citación y documentación. Estos 
deben ser más visuales, hay que 
capacitar a los instructores que 

van a los municipios y pueblos, 
para que éstos tengan las herra-
mientas necesarias para multipli-
car la información a los potencia-
les usuarios. 

RES: Hoy  Woccu cuenta con 
200 millones de asociados y 
quieren seguir multiplicándose. 
Cuéntenos cuál es esa meta? 

OGS: Para 2020 esperamos 
tener 50 millones de nuevos 
asociados. Está claro que la edu-
cación financiera y la inclusión 
social está directamente relacio-
nadas con el desarrollo social. 
Entonces debemos trabajar en 
esos países donde hay menos 
desarrollo para ayudarlos a me-
jorar.

RES: Finalmente, qué significa 
que Jaime Chávez, director eje-
cutivo de Comultrasan, ahora 
haga parte de la Junta directiva 
del Consejo Mundial Woccu?

OGS: Es la primera vez que Co-
lombia cuenta con un miembro 
en esa instancia. Para el movi-
miento cooperativo colombiano 
es muy importante, es una muy 
buena oportunidad para enseñar 
y aprender. No todos los países 
tienen esa oportunidad. Jaime va 
a hacer un aporte significativo.
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RES: Cuántas personas y paí-
ses conforman esta organización 
Woccu?

OGS: Woccu trabaja en los 5 
continentes desde 1971. A la fe-
cha se nos han asociado 95 paí-
ses, la gran mayoría de Asia y 
África. Tiene su asiento principal 
en los Estados Unidos y Canadá. 
Desde hace 10 años empezamos 
a trabajar en proyectos de inclu-
sión financiera. 

RES: Precisamente, cómo en-
tienden ustedes la Inclusión Fi-
nanciera?

Inclusión financiera significa te-
ner acceso a un conjunto de pro-
ductos y servicios financieros que 
incluyen crédito, ahorro, seguros, 
sistema de  pagos y pensiones, 
así como educación  financiera y 
protección al consumidor.

Hay un consenso en que el acce-
so a servicios financieros tiene un 
enorme potencial para mejorar la 
calidad de vida de las personas, 
se trata de un requisito indispen-
sable para la reducción de la po-
breza y vulnerabilidad de amplios 
sectores de la población. La falta 
de éste limita innecesariamente 
el potencial de desarrollo de los 
hogares. Por ello, la inclusión fi-



11Enlace SOLIDARIO10 Enlace SOLIDARIO

Por primera vez en la historia Colombia cuenta con 
representante en el consejo mundial de cooperativas de 
ahorro y crédito, Woccu (por sus siglas en inglés), se trata 
de Jaime Chávez Suárez, director ejecutivo de Fecolfin 
(federación colombiana de cooperativas de ahorro y cré-
dito y financieras ) y presidente ejecutivo de financiera 
Comultrasan.

 Hace 64 años nació en Norte de Santander  este hom-
bre que ya  hace historia en Colombia. ya les contare 
porque. Estudio economía y se especializó en Moscú.  Se 
trata de Jaime Chávez Suarez,  economista de profesión y 
quien adelantó estudios de postgrado en Moscú en don-
de se recibió como especialista en cooperativismo. 

 
Jaime Chávez Suárez, presidente ejecutivo Comultra-

san. Se inició en el cooperativismo en 1969 como men-
sajero en la cooperativa de ahorro y crédito de Utrasan 
(unión de trabajadores de Santander).  En esa coope-
rativa ha desempeñado diversos cargos,  siendo artífice 

Colombia en el 
Consejo Mundial de 
Cooperativas

Miembros del Consejo 
Mundial de Cooperativas 
2015–2016. De izquierda 
a Derecha : Daniel 
Burns (Canada); Patrick 
Jury (USA); Manfred 
Dasenbrock (Brazil); 
Yvonne Ridguard 
Harris (Jamaica); Doug 
Stoddart (Canada); 
Steven Stapp (USA); 
Anne Cochran (USA); 
Chul-sang Moon 
(Korea); Rafal Matusiak 
(Poland); Sylvester 
Kadzola (Malawi); Bruce 
Foulke (USA); Mark 
Degotardi (Australia); 
Jaime Chavez Suarez 
(Colombia). 
No están en la foto : 
Brian McCrory (Ireland) 
or Brian Branch (USA).

Por: Jaime Chávez Suárez,
Director Ejecutivo de  
Fecolfin

Por primera vez en la 
historia Colombia cuenta con 

representante en el Consejo 
Mundial de Cooperativas de 
ahorro y crédito, Woccu (por 

sus siglas en inglés), se trata de 
Jaime Chávez Suárez, director 

ejecutivo de Fecolfin (Federación 
Colombiana de Cooperativas de 
ahorro y crédito y financieras) 

y presidente ejecutivo de 
financiera Comultrasan.
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de su gran transformación  y hoy 
es el presidente  ejecutivo de la 
financiera Comultrasan conver-
tida, hoy en una de las más im-
portantes cooperativas de ahorro 
y crédito de Colombia, con más 
de 389.000 asociados.

Jaime Chávez hace historia por 
ser el primer colombiano que 
hace parte del consejo mundial 
de cooperativas Woocu, cargo al 
que llegó hace pocas semanas. 

E. S.  ( Enlace Solidario) 

Qué significa para usted ser el 
primer colombiano en llegar al 
Consejo Mundial de Cooperati-
vas?

J. C  ( Jaime Chávez)  

 “ Es el reconocimiento al movi-
miento cooperativo colombiano 
que ha luchado durante muchos 
años para posicionarse y salir ade-
lante. Es un compromiso grande 
y la oportunidad para mostrarle al 
mundo lo que se hace en Colom-
bia. Y personalmente es un gran 
orgullo llegar a este cargo y seguir 
trabajando en el cooperativismo ”

“Woccu le da más visibilidad al trabajo que 
venimos realizando en el país. Es como tener 

a un embajador que está reportándole al 
mundo los avances que se realizan y las cosas 

que debemos ir mejorando. Sin duda alguna 
la fortaleza del cooperativismo colombiano 

gira alrededor del componente social“

Colombia empezó a hacer par-
te del consejo mundial de coope-
rativas a comienzos de la década 
del 90.

El cooperativismo colombiano 
aglutina más de 2 millones de 
personas de manera directa y 16 
millones más que se ven benefi-
ciados pero aún le falta, asegura.

“ En Colombia hemos venido 
adquiriendo una madurez inte-
resante. La gran mayoría de las 
cooperativas se modernizaron, 
se organizaron y se han consti-
tuido en verdaderas entidades 
que van empujando el desarrollo 
de muchas familias en nuestro 
país”.

La mayor crisis del cooperativismo 
en Colombia ocurrió entre 1998 y 
1999. Con la llegada de Woccu  em-
pezó la transformación.

“Se generó un compromiso 
para la aplicación de mejores 
prácticas. Ya hay contabilidad, 
revisoría fiscal, asesorías, acom-
pañamiento  en  las cooperativas. 
Como manifestaba hace un rato, 
son organizaciones que cada vez 
se van haciendo más fuertes pero 

en duda alguna tenemos y debe-
mos seguir creciendo. La expe-
riencia en  Consejo Mundial de 
Cooperativas servirá para traer 
experiencias de otros países que 
podemos implementar” 

Y el resultado fue inmediato. 
En menos de una década las 
cooperativas en Colombia, mu-
chas, se transformaron, se mo-
dernizaron.

Jaime Chávez asegura que el coo-
perativismo colombiano está listo 
para un eventual posconflicto .

“Las cooperativas tienen un 
gran campo de acción. El gobier-
no nacional se ha dado cuenta 
poco a poco que el modelo coo-
perativo de nuestro país es una 
de las posibilidades más grandes 
para enseñar, educar, y emplear 
a muchas personas en la etapa 
del posconflicto”.

Y cree que en Colombia mu-
chas cosas deberán cambiar para 
pensar en una verdadera paz.

“El país no puede ser para unas 
pocas familias… eso tienen que 
cambiar y el proceso de paz ha 
puesto a pensar a mucha gente”.
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En las páginas anteriores nos 
debió quedar claro el concepto 
de mutualismo y de mutualidad. 
Ahora vamos a conocer un poco 
de la historia de esta corriente so-
cial en Colombia. 

Luis Alfredo Robayo es una de 
las personas que más conoce so-
bre este tema en el país y con él 
nos entramos en la historia .

Investigadores del mutualismo 
manifiestan que la creación de 
hecho, de las sociedades demo-
cráticas formadas por artesanos, 
en el año 1845, quienes incor-
poraron en su organización ele-
mentos ideológicos tales como 
la Ayuda Mutua, la Solidaridad y 
la democracia,  son el origen del 
mutualismo organizado en Co-
lombia. Testimonios y escritos de 
amigos Mutualistas manifiestan 
que la primera Asociación Mu-

crearon las condiciones para que 
el Estado y los patronos asumie-
ran responsabilidades de seguri-
dad social. Comenzaron enton-
ces las Mutualidades a solucionar 
solidariamente las calamidades 
de sus asociados y familiares. En 
1959, se inicia en el país la pri-
mera experiencia de integración 
institucional con la creación en 
la ciudad de Bogotá, de la Fede-
ración Nacional de Sociedades 
Mutuales. Durante la década 
del 70 y 80, se consolidaron al-
gunas mutuales construyendo 
sus propias sedes, y alrededor 
de seguros y servicios fúnebres, 
farmacias, servicios médicos y 
odontológicos mostraron el be-
neficio de la ayuda mutua y la 
asociativida. 

A partir de 1988, se ha venido 
propiciando el intercambio de 
experiencias y apoyo recíproco 
con países en donde el mutualis-
mo ha alcanzado logros impor-
tantes. Se suscribieron convenios 
de Integración y cooperación in-
ternacional con la AMA- Alianza 
del Mutualismo de América y 
con la AIM- Asociación Interna-
cional de la Mutualidad con sede 
en Bruselas. 

Historia del 
mutualismo en 
colombia

tual de socorros mutuos creada 
en el país fue la Sociedad de Ca-
ridad en el año de 1864, y hasta 
1889 se le otorgó la personería 
jurídica. Antes de finalizar el siglo 
XIX se constituyeron algunas or-
ganizaciones mutuales, en 1889 la 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Manizales y la de Ayuda Mutua 
de Cúcuta.

En 1893 La Sociedad de Protec-
ción Mutua de Bogotá. En 1899 
la Sociedad de Auxilio Mutuo 
del Señor del Despojo, donde su 
padre, Luis Felipe Robayo, inicio 
su experiencia Mutualista en el 
año 1927. Estas asociaciones es-
taban conformadas por artesanos 
y trabajadores independientes. El 
proceso de industrialización del 
país después de 1920 ocasionó el 
crecimiento de la clase obrera en 
las ciudades y el surgimiento del 
sindicalismo y el cooperativismo 

El Mutualismo en 
América Latina. 

En Argentina se crearon las 
mutuales por colectividades.  Es 
así como los españoles, italianos, 
franceses israelitas; formaban sus 
propias asociaciones de socorros 
mutuos. Estas asociaciones al 
tiempo que prestaban servicios 
comunes, asumían también ras-
gos culturales que servían en pri-
mer lugar para mantener estre-
chamente unidos a sus asociados 
en la nueva tierra, y por la otra 
parte para prolongar sus costum-
bres y tradiciones, sus idiomas 
y dialectos. Este ejemplo de or-
ganización, es asumido también 
por grupos de trabajadores de 
arte y oficios. Más adelante los 
sindicatos de obreros comienzan 
a desarrollar instituciones de esta 
índole. En casi toda América del 
Sur, el mutualismo ha logrado 
avances importantes, especial-
mente en la República de Argen-
tina, donde ha tenido un desarro-

Luis Alfredo Robayo es una 
de las personas que más 
conoce sobre este tema en 
el país

Historia del 
mutualismo a 
nivel internacional

“El mutualismo 
es introducido  
por las corrientes 
migratorias 
provenientes de 
Europa; son ellas las 
que al llegar a estas 
latitudes, asumen 
la ayuda mutua 
con la creación de 
organizaciones 
mutuales que tenían 
como base la solución 
de los problemas que 
se les presentaban en 
el diario vivir. 
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llo significativo. El movimiento 
mutual argentino cuenta con un 
ente estatal que no solo cumple 
con las funciones de vigilancia y 
control sino que actúa en todo el 
país como entidad de fomento y 
promoción del mutualismo. Pres-
tando una variedad de servicios 
destacándose los relacionados 
con la salud, los previsionales, los 
de ayuda económica, educativos, 
culturales y de turismo social.” 
La Mutualidad del Uruguay tam-
bién tiene una experiencia y unos 
modelos dignos de imitar por su 
excelencia en el servicio a los mu-
tualizados.

El mutualismo francés

Se dice que el mutualismo es 
un ideal radicalmente antiguo 
y radicalmente nuevo al mismo 
tiempo: sus orígenes se remon-
tan a las décadas centrales del si-
glo XIX, pero hoy ha recobrado 
una actualidad inesperada de la 
mano de la nueva economía ba-
sada en internet, las redes P2P, 
el software libre y las nuevas ten-
dencias,  de modo que es natural 
que a lo largo de todo este tiempo 
hayan existido diferentes varieda-
des del mutualismo. En el siglo 
XIX, los países donde el mu-
tualismo tuvo relevancia social: 
Francia, Alemania, España, Italia, 

Bélgica, Estados Unidos, Reino 
Unido. En todos los casos existe 
una matriz común, asociatividad 
obrero, defensa de la propiedad 
y de los mercados libres alterna-
tivos, adaptaciones a su propia 
idiosincrasia, a la fase de desarro-
llo industrial, a los problemas de 
integración nacional o a la tradi-
ción revolucionaria previa, entre 
otros, lo que les obligará a tomar 
posiciones diferentes respecto a 
cuestiones como la participación 
política o la abolición o no del Es-
tado. Es una historia apasionante 
que atraviesa momentos clave en 
el desarrollo del siglo XIX, y de 
la que podemos aprender mucho 
de cara al futuro.  El mutualismo 
fue durante las décadas centrales 
del siglo XIX la ideología para la 
clase obrera, sobre todo de cier-
ta vanguardia procedente de los 
estratos cualificados y  artesanos, 
sin comparar con los proletarios 
ingleses, pero amenazados por 
el curso de la mecanización. La 
AIM- Asociación Internacional 
de la Mutualidad, da cuenta del 
éxito de la Mutualidad Europea, 
donde se integran más de 250.000 
millones de Mutualistas. 

Que es Mutualismo? 

Es un Sistema Universal  Im-
plementado en todo el Mundo, 
Sus principios y valores se basan 
en la Solidaridad y la Ayuda Mu-
tua entre los Asociados, recono-
cido como el precursor de casi 
todos los Sistemas de organiza-
ción social, como los Seguros 
Sociales,  el  Cooperativismo el 
Sindicalismo, - la Acción Comu-
nal, La Economía del Trabajo, 
Es el origen de la verdadera Eco-
nomía Social y Solidaria.

Normatividad aplicada 
a las Asociaciones 
Mutuales en 
Colombia.

Por desconocimiento del Es-
tado y de sus gobernantes, de 
las bondades de la Mutualidad, 
siempre se legislo sobre el mo-
delo Cooperativo, tanto a los 
Fondos de Empleados como a 
las Asociaciones Mutuales. Solo 
hasta el año 1989, a través de los 
Decretos Reglamentarios 1480 
y 1481, se inicia la vida jurídica 
propia para estos dos modelos 
Mutualistas.

El Rol de la Superintendencia 
de Economía Solidaria frente a 
las Asociaciones Mutuales. 

Con la Ley 454 de 1998, se 
crea la Supersolidaria y a partir 
de su puesta en marcha, le ha 
correspondido realizar el control 
de legalidad de las Asociaciones 
Mutuales. Como el modelo Mu-
tualista no es tan  promocionado 
como el modelo Cooperativo, se 
sigue teniendo muchas dudas en 
la práctica de la filosofía Mutua-
lista. Se requiere que el control 
de las Mutuales se haga con mu-
cha estrategia para lograr la sim-
plicidad en el control y que las 
Mutuales vuelvan a informar sus 
actividades a la Supersolidaria y 
se recupere la confianza, en un 
modelo que es una alternativa 
en el mundo, porque permite a 
través del Amor recuperar al ser 
humano. 

Las Mutualidades constituidas 
en Colombia a partir del año 
1845 dejaron una enseñanza 
ejemplar por ser escuelas de So-
lidaridad, fraternidad, ayuda mu-
tua y democracia. Defendieron 
la patria con mucho valor, cuan-
do se empezó a importar materia 
prima y productos que existían 
en Colombia, defendiendo la 
mano de obra de sus artesanos. 

Que es una 
Asociación Mutual? 

Es Organización de 
Economía Solidaria   
constituida libre y 
democráticamente 
por personas, 
inspiradas en la 
solidaridad y la 
ayuda mutua, 
para satisfacer 
sus necesidades 
implementando 
servicios solidarios. 

Que es Mutualidad? 

Es la forma especial 
y perfeccionada de 

Asociación Humana 
que se basa en 

la Reciprocidad 
de Servicios,  

Repartiendo los 
riesgos sobre el 

mayor número de 
Asociados, para hacer 

casi insensible su 
efecto. Es la práctica 
de la Ayuda Mutua, 

motivados por el amor 
al prójimo. 
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Toda persona tiene derecho a 
la educación. La educación debe 
ser gratuita, al menos en lo con-
cerniente a la instrucción elemen-
tal y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acce-
so a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de 
los méritos respectivos.

Este párrafo se escribió el 10 de 
diciembre de 1948, cuando las 
Naciones Unidas declara que el 
acceso a la educación es un de-
recho universal independiente de 
raza y sexo, país en el que hayas 
nacido… sin ningún tipo de discri-
minación.

El municipio de Cartagena del 
Chairá de Colombia, la educa-
ción es uno de los derechos uni-
versales el cual jóvenes, niños y 
mujeres les ha sido negado. Este 
municipio  ha sido el epicentro 
del conflicto armado y el narco-
tráfico.

6,8 millones de víctimas del 
conflicto armado en Colombia

Grupos guerrilleros como las 
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) usaron 
Cartagena del Chairá como cen-
tro de sus actividades ilegales. Al 
mismo tiempo, cárteles aprove-
chan estas zonas para poder desa-
rrollar sus actividades con impu-
nidad.

Niños, niñas y jóvenes son los 
principales afectados de este 
conflicto, sin poder tener garan-
tizado el acceso a la educación. 
Por desgracia, estos niños y jó-
venes se ven obligados a acep-
tar la ilegalidad como forma de 
vida viendo en el narcotráfico su 
fuente de ingresos y una forma 
fácil de vivir. Una situación muy 
preocupante para pasadas, pre-
sente y futuras generaciones.

Centros de formación como 
Aldea Juvenil EMAUS, al cual 
apoya desde CODESPA, se 
convierte en lugar perfecto para 
el desarrollo humano de estos 
niños; un centro que impulsa el 
respeto de los derechos humanos 
y a las libertades fundamentales; 
un lugar donde la educación es 
una realidad para estos los niños 
y jóvenes de la zona.

Son 3 los proyecto que Codes-
pa ha trabajado en Colombia has-
ta el momento, siendo éste uno 

de los más sensibles. Así trabaja 
en 13 países más en el mundo. 
Pero esto sólo es posible gracias 
a la donación de personas volun-
tarias, empresas o socios. 

Ellos consideran y creen seria-
mente  en el valor de las oportu-
nidades para cambiar el mundo. 
Trabajan bajo el lema de que 
cada uno de los ciudadanos en 
el mundo  puede ofrecer oportu-
nidades a las personas más nece-
sitadas para que puedan, a través 
del trabajo, desarrollar sus capa-
cidades y ser protagonistas de su 
propio desarrollo.

 
Precisamente con el trabajo que 

viene realizando Codespa, a tra-
vés de EMAUS, en Cartagena de 
Chairá, en Caquetá, sur de Colom-
bia, estos rostros de los niños aho-
ra tienen una sonrisa, sonrisa que 
se espera permaneza en ellos du-
rante muchos años ya que la época 
más difícil para esta zona del país 
parece haber quedado atrás.

Nuestro compromiso por 
la educación para una 
futura paz en Colombia

Grupo Lar y CODESPA:

Esta organización 
trabaja en 60 
proyecto a lo 

largo de 14 países 
del mundo y 

Colombia es uno 
de ellos. Pero su 
intervención la 

realiza a través de 
alguna fundación, 

cooperativa o 
entidad que 

conozca la zona de 
influencia.

Codespa es una ONG 
de Cooperación para 
el desarrollo española 
(ONGD), con 30 
años de experiencia. 
Constituida 
por un grupo 
de profesionales 
y expertos de 
diferentes disciplinas 
comprometidos con 
el desarrollo integral 
(económico, social 
y humano) de los 
más pobres. Su  
Presidente de Honor 
es S.M. el Rey Don 
Felipe VI.
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Las cooperativas existentes en todos los sectores 
proporcionan a nivel mundial más de 100 millones 
de empleos, un 20 % más que las empresas multina-
cionales. Esta cifra comprende a los miembros de las 
cooperativas y a los trabajadores de las empresas que 
les proporcionan bienes y servicios. 

Se estima que, en todo el mundo, los miembros de 
las cooperativas son en total 1000 millones. 

En 2008, el movimiento de fondos de las 300 mayo-
res cooperativas sumó en total 1,1 billones de USD. 
Este volumen equivale al de la economía canadiense, 
la décima más grande del mundo, y se acerca al de la 
economía española. 

En Kenya, corresponden a las cooperativas las si-
guientes cuotas de mercado: 70 % del café, 76 % de 
los productos lácteos, 90 % del piretro y 95 % del 
algodón. 

 
En los Estados Unidos las cooperativas lecheras 

controlan aproximadamente el 80 % de la produc-
ción de lácteos, mientras que en California la mayoría 
de los productores de cultivos de especialidades están 
organizados en cooperativas. 

En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros brinda servicios de 
producción y mercadeo a 500 000 productores de café. Contribuye asimis-
mo al Fondo Nacional del Café, que financia actividades de investigación y 
extensión destinados a las comunidades productoras.

 En 2005, las cooperativas lecheras de la India, que cuentan con 12,3 millo-
nes de miembros, aportaron el 22 % de la producción de leche del país. El 
60 % de sus miembros carecen de tierras o poseen parcelas muy reducidas. 
El 25 % son mujeres. 

En Brasil, las cooperativas aportan el 40 % del producto interno bruto agrí-
cola y el 6 % de las exportaciones totales de los agronegocios. 

En muchos países las cooperativas son fundamentalmente agrícolas. En 
Vietnam, el 44 % de las cooperativas en actividad trabaja en el sector agrope-
cuario. En India, más del 50 % de las cooperativas actúan como sociedades 
de crédito agrícola primario o proporcionan servicios de mercadeo, almace-
namiento u otros a los productores que las integran. 

En Kenya, 924 000 agricultores obtienen ingresos gracias a su participación 
en cooperativas agrícolas, en Etiopía unos 900 000 y en Egipto alrededor de 
cuatro millones.

Las cooperativas 
en cifras



Las cooperativas agrarias, espe-
cialmente las que proveen servi-
cios a los agricultores son la forma 
más común de organización rural 
de los productores. En muchos 
países son las organizaciones de 
la población rural con mayor nivel 
de penetración local que demues-
tran alta efectividad en la promo-
ción del progreso socioeconómico 
de las comunidades rurales y en 
la protección de los intereses de 
los pequeños productores de la 
Región. Permiten a sus miembros 
economías de escala en el acceso 
a los recursos financieros, propor-
cionan un medio institucional para 
integrar a los pequeños agriculto-
res en la economía nacional. 

En Brasil las cooperativas comer-
cializan el 83% del trigo y el 68% 
de la leche producida en el país; 
en Colombia las cooperativas de 
pequeños agricultores comerciali-
zaron el 35% de la leche fresca y el 
6% de las exportaciones totales de 
café (32). En Chile la Confedera-

ción de Cooperativas Campesinas 
(CAMPOCOOP) unificó al movi-
miento cooperativo. En Ecuador 
de las 1750 cooperativas registra-
das más del 50% están en la Costa 
(39).

En cuanto a la estructura admi-
nistrativa de las cooperativas agrí-
colas, se ha avanzado mucho en la 
descentralización disminuyendo la 
participación de los gobiernos. Con 
respecto a las organizaciones de 
segundo y tercer grado, existen en 
Costa Rica la Federación de Coo-
perativas de Producción Agraria y 
Servicios Múltiples R.L. (FECO-
PA) y la Federación Nacional de 
Cooperativas de Mercadeo Agro-
pecuario R.L. (FEDEAGRO); en 
El Salvador la Confederación de 
Asociaciones Cooperativas de El 
Salvador (COACES) y en Gua-
temala la Federación de Coope-
rativas Agrarias (FEDECOAG) y 
la Confederación Guatemalteca 
de Federaciones Cooperativas 
(CONFECOOP) que agrupa a 
diez federaciones.

Tres ejemplos exitosos en colombia

AGROYUCA

Este proyecto, que  se 
inició en octubre de 
2001 con el apoyo de 
la fundación Agriterra 
de Holanda, promueve 
la conformación de 
Empresas de Desarrollo 
Rural de naturaleza 
cooperativa, para 
la producción y 
comercialización de yuca 
industrial en la Costa 
Atlántica.  A la fecha, se 
encuentran vinculados 
los municipios de 
Palmito, Sincelejo, 
Sampués, Los Palmitos, 
San Pedro y Ovejas en 
Sucre; y Ciénaga de Oro 
y Chinú, en Córdoba.
De esta inversión, hacen 
parte 652 productores 
de yuca industrial con 
siembras que ocupan 452 
hectáreas destinadas a 
la producción de chips 
secos, con destino a la 
industria nacional de 
alimentos balanceados.

AGROPALMA

Es un proyecto propio 
de Confecampo para 
la producción de 
aceite crudo de palma 
africana. Ubicado en 
el corregimiento El 
Portal, municipio Belén 
de los Andaquíes, en el 
departamento de Caquetá, 
este proyecto consta de 
805 hectáreas netas de 
cultivo de palma y una 
planta de extracción de 
aceite crudo con capacidad 
de extracción de 3.5 
toneladas/hora.
En la actualidad se 
encuentra en estudio 
su ampliación, con 
miras a alcanzar una 
superficie cultivada de 
5000 hectáreas; para 
ello, se ha incentivado la 
participación de pequeños 
y medianos productores.

AGROETANOL

A través de esta iniciativa 
empresarial, Confecampo 
impulsa la participación 
directa de los agricultores, 
como accionistas en 
proyectos agroindustriales 
para la producción de 
biocombustibles a base de 
materias primas, cultivadas 
por las agrocooperativas 
asociadas al proyecto 
Grupo Empresarial del 
Campo.

Las inversiones en este 
renglón de la producción 
agroindustrial, parten de 
la importancia estratégica 
que se le está dando en el 
mundo, a la producción 
de yuca, maíz y soya para 
la elaboración de alcoholes 
carburantes sucedáneos 
de los combustibles fósiles. 
Esto constituye un capítulo 
aparte en la nueva agenda 
de la agricultura mundial.

Las cooperativas agrarias
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Mientras que muchos bancos 
y grandes compañías alrededor 
del mundo han sufrido en carne 
propia los efectos negativos de 
la crisis, las cooperativas se han 
mantenido estables y con grandes 
rentabilidades.

Para la OIT (organización In-
ternacional de Trabajo) las coo-
perativas  son importantes para 
mejorar las condiciones de vida 
y trabajo de mujeres y hombres 
a nivel mundial, y contribuyen al 
suministro de infraestructuras y 
servicios esenciales. 

De acuerdo a la información 
que estas organizaciones repor-
tan, con pocas excepciones, las 
empresas cooperativas en todos 
los sectores y regiones son rela-
tivamente más resistentes a los 
desajustes económicos que con-
trapartes basadas en el uso de ca-
pital. 

Sin embargo, igual que para 
otros tipos de empresas, la situa-
ción de las cooperativas en rela-
ción a la crisis varía según el grado 
de dependencia de la demanda y 
de la financiación externa, el gra-
do de diversificación y también 
del sector. 

Hasta el momento, los bancos 
cooperativos no han anuncia-
do ninguna pérdida importante 
como consecuencia de la crisis. 

En este caso, los mecanismos 
de control específicos de las coo-
perativas, o no fueron aplicados 
o fracasaron. No obstante, la ma-
yoría de los bancos cooperativos 
han reducido su vulnerabilidad y 
aumentado su transparencia, so-
bre todo invirtiendo en sus proxi-
midades y en la economía real 
que se traduce en mecanismos de 
auto ayuda, como la responsabi-
lidad de los socios, las garantías 

bancarias de las Intercooperati-
vas, o la utilización de reservas 
de pasivos, antes de solicitar ayu-
da externa. 

Las principales 300 coopera-
tivas, en términos de rotación 
del personal, tienen la misma di-
mensión del PIB de Canadá. En 
Colombia, una cooperativa de 
salud, Salucoop, ofrece servicios 
de cuidado médico a 15,5 por 
ciento de la población. 

En Etiopía, se estima que parte 
de los ingresos de 900.000 per-
sonas en el sector agrícola son 
generados a través de las coope-
rativas. 

En Francia, 9 de cada 10 cam-
pesinos son socios de cooperati-

vas agrícolas, los bancos coope-
rativos manejan 60 por ciento 
del total de los depósitos, y 25 
por ciento de todos los comer-
cios minoristas del país son coo-
perativas.

La Recomendación 193 de la 
OIT sobre Promoción de Coo-
perativas ofrece información 
acerca de políticas y legislación 
de cooperativas evidenciando la 
necesidad de que cooperativas 
y otras empresas tengan las mis-
mas oportunidades. 

Además, ofrece orientación 
sobre cómo garantizar que las 
cooperativas sean administradas 
y evaluadas de acuerdo a sus fun-
ciones específicas y que los pro-
gramas de educación y forma-
ción incluyan a las cooperativas.

Las Naciones Unidas 
respaldan al cooperativismo 
en el mundo

Por: Jaime Chávez Suárez,
Presidente Ejecutivo 
Financiera Comultrasan

Para la Organización 
Mundial del trabajo, 

el modelo cooperativo 
es esencial, sobre 

todo en momentos 
difíciles.
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Ahorrar en Bancos 
o en Cooperativas? 
ventajas y desventajas 
de cada uno.

Un 17 de noviembre de 1957, se 
reunieron un grupo de altruistas 
para fundar una sociedad coope-
rativa de profesores de enseñanza 
que pertenecieran a la asociación 
colombiana. 

La casa nacional del profesor 
Canapro

58 años trabajando para 
mejorar la vida de los 
docentes

El objetivo de la sociedad era múl-
tiple en cuanto a sus objetivos, pero 
único en cuanto a su función social, 
que era la de defender y salvaguar-
dar los intereses económicos del 
profesorado de segunda enseñanza 
en Colombia. Los principales ser-
vicios serían el consumo personal y 
familiar, el crédito, los ahorros y la 
capitalización, los amparos y segu-
ros y un servicio especial de forma-
ción y educación al cuidado de sus 
propios miembros.

Creando la Cooperativa espe-
cializada de Ahorro y Crédito, 
no solo el asociado tiene la posi-
bilidad de obtener mas servicios 
y de calidad, sino que patrimo-
nialmente se beneficiará al ser 
asociado de una organización co-
dueña de una Entidad que ejerza 
actividad financiera (COOPCA-
NAPRO) y, ser el mismo, aso-
ciado a esta entidad, quiere de-
cir que tendría doble beneficio 
financiero, en el buen ejercicio 
empresarial que hiciera COOP-
CANAPRO y CANAPRO.

Cooperativas de todas 
las clases 

• El excedente económico es 
de la cooperativa, que es de 
todos los asociados, quienes 
reciben los beneficios socia-
les, que se comparten con la 
comunidad.

• El pago de los ejecutivos se 
determina con un criterio de 
equidad. Pueden ser asocia-
dos de la cooperativa. Los 
consejos de administración y 
los comités de ahorro y crédi-
to son de asociados quienes 
realizan un trabajo voluntario.

• El fondo de educación debe 
garantizar que los asociados sa-

ben utilizar los servicios de la 
cooperativa y tienen la informa-
ción suficiente para que haya 
transparencia. Y convocan a 
otros asociados. Y solo necesi-
tan hacer gastos de publicidad y 
mercadeo las cooperativas que 
venden productos a clientes ex-
ternos no asociados.

Bancos comerciales 
de propiedad privada

• Las utilidades son los divi-
dendos para los accionistas, 
en función de capital. Son la 
base de la concentración

• Los ejecutivos y miembros de 
las juntas directivas reciben al-
tos sueldos, más bonificacio-
nes que son parte de las uti-
lidades, acciones. En Estados 
Unidos en 2000 su salario era 
531 veces más que el salario 
medio de un trabajador fabril.

• Los gastos de publicidad y 
mercadeo son el componente 
central para construir marca 
(símbolos de estatus), conse-
guir nuevos clientes y vender 
sus productos financieros.

• La gran concentración de ca-
pital -nacional e internacional- 
hace que tenga gran capacidad 
de inversión en tecnología. 

CANAPRO defiende 
el cooperativismo 
y presenta, según 
ellos, las ventajas 
de  ahorrar en las 
cooperativas con 
respecto a las otras 
entidades financieras.
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Igor Ivan Noriega V.
Claudia Milena Aleman 
Andrés Alfonso Corchuelo

El sector solidario desde la NIA 2400

cooperativas de 
ahorro y crédito

En la actualidad en Colombia 
la economía solidaria y más es-
pecíficamente las cooperativas de 
ahorro y crédito, han sido consi-
deradas como modelo de desa-
rrollo económico y social, un mo-
delo alternativo claro está, para 
la superación de la pobreza y la 
inequidad de la misma manera 
que la bancarización microcredi-
ticia, se han convertido en facto-
res de desarrollo económico en 
Asia, África y Latinoamérica.  Lo 
cual reviste de cierta importancia 
acerca de la productividad de las 
organizaciones que forman parte 
de este sector. 

Pero así mismo hay un contras-
te con respecto a las limitaciones 
y problemáticas del sector para 
cumplir sus cometidos sociales y 
de desarrollo.  Estas se han iden-
tificado desde varios estudios gre-
miales (DANSOCIAL) e institu-
ciones de educación superior, y 
han permitido identificar y carac-

terizar las principales problemáti-
cas del sector a la hora de cumplir 
su cometido.

Principales 
limitaciones y 
problemáticas
 

Con respecto a los dos últimos 
aspectos, la ineficacia en la pres-
tación de productos y servicios 
ofrecidos por el sector solidario, 
y la carencia de prácticas efica-
ces de control y auditoría, son los 
principales limitantes operativos 
del sector.

Ahora bien, al interior del sec-
tor, las cooperativas de ahorro 
y crédito en Colombia ejercen 
actividades financieras con sus 
asociados, este tipo de organiza-
ciones se encuentran bajo la su-
pervisión de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y deben 
estar inscritas en el Fondo de Ga-

rantías de Entidades Cooperati-
vas (FOGACOOP), organismos 
que se encargan de la  revisión y 
control de las operaciones lleva-
das a cabo por este tipo de entes, 
prevaleciendo todo lo referente 
a los procedimientos de otorga-
miento de créditos, recaudo de 
cartera y administración de re-
cursos.

La importancia y el impac-
to socioeconómico que gene-
ra este sector en nuestro país, 
reviste de gran importancia el 
análisis de la situación socioe-
conómica y la generación de 
planes de mejora en la estruc-
tura financiera de este tipo de 
organizaciones.  Bajo los están-
dares internacionales de ase-
guramiento, entendemos que 
el objetivo principal de una 
auditoria de este tipo, permite 
identificar el cumplimiento de 
normas legales, reglamentarias 
y grados de seguridad de la in-
formación.

En varios estudios de caso iden-
tificados, y en los cuales se reali-
za auditoría financiera basada en 
la aplicación de la NIA 2400, se 
han encontrado serias debilida-
des en el sistema financiero y en 
el control del sector solidario en 
Colombia. Los principales ha-
llazgos muestran deficiencias en 
el otorgamiento de créditos, al 
igual que la poca solvencia eco-
nómica de los deudores y codeu-
dores.

Según la Circular Básica Con-
table y Financiera 004 de 2008, 
se ha podido identificar que no 
existe el control necesario en el 
otorgamiento de los créditos, lo 
que genera grandes deudores, 
esto lo evidenciamos por un es-
tudio en el que encontramos que 
al menos el 18% de una cifra que 
supera los 5 mil millones de pe-
sos se encuentran en mora y en 
la mayoría de los casos la apro-
bación de cupos y otorgamiento 
de créditos se realizó sin la docu-

El sector solidario 
ha generado mayor 

capacidad de reducir 
problemas como 

desempleo, generar 
acceso a vivienda y 
reducir la pobreza.  

Esto es evidente desde 
el crecimiento del 

sector en los últimos 
10 años y el alcance 

del mismo a nivel 
nacional. 

El objetivo que 
persigue la NIA 
2400, es aumentar el 
grado de confianza 
de los usuarios 
en los estados 
financieros.  Esto se 
logra mediante la 
expresión, por parte 
del auditor, de una 
opinión sobre si los 
estados financieros 
han sido preparados, 
en todos los aspectos 
materiales, de 
conformidad con el 
marco de información 
financiera aplicado.

Retos de la eficiencia 
y el control en las 
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mentación requerida y avalados 
por instancias no reglamentadas; 
esto debería permitir generar co-
nocimientos que contribuyan a 
consolidar las políticas orientadas 
a la implementación de créditos 
y que permita enfocarse en pro-
mover su visibilidad y desarrollo 
en el sector, generando un pro-
ceso transparente en el momento 
de realizar los estudios y otorgar 
los créditos, ya que se genera un 
deterioro en la cartera, llegando 
a incrementar la cartera en mora 
y asimismo la castigada; esta a su 
vez genera incertidumbre en el 
recaudo futuro del dinero logran-
do afectar la estructura financiera 
de la organización.

Un análisis detallado de la car-
tera de créditos en organizaciones 
de ahorro y crédito permitió ha-
llar una serie de incumplimientos 
en materia de otorgamiento de 
los mismos.

Incumplimientos en 
el otorgamiento de 
créditos

Por otra parte, las inconsisten-
cias halladas en los estados fi-
nancieros, hacen necesario que 
como práctica de control se de-

ban realizar depuraciones de las 
partidas contables existentes, en 
especial la cartera, las provisiones 
y los excedentes reportados. Así 
mismo, al examinar la aplicación 
de las NIC-NIIF en este tipo de 
organizaciones, es necesario de-
finir nuevas estructuras jerárqui-
cas y organizacionales; así como 
nuevas políticas contables y de 
control para el otorgamiento y 
seguimiento de créditos, que lo-
gren cumplir a cabalidad las nor-
mas establecidas para este tipo de 
actividades financieras y de igual 
forma que estas sean sólidas y no 
sufran constantes modificaciones 
para favorecer intereses particula-
res.

Por otra parte, recomendamos 
el estudio de los factores internos 
entre los cuales resaltamos la posi-
bilidad de captar una nueva clien-
tela, que pueda llegar a cumplir 
mejor con el perfil exigido por los 
servicios ofrecidos por entidades 
de este orden.

Los objetivos que impulsan el 
ofrecimiento de productos de 
este tipo, deben ser sometidos a 
una revisión un poco más exhaus-
tiva por parte de las áreas involu-
cradas con el proceso que conlle-
va el otorgamiento de créditos, así 
como un control más robusto de 

los resultados que permita la ve-
rificación y el cumplimiento de 
políticas establecidas.

Logrando un desarrollo ade-
cuado de lo anteriormente pro-
puesto, se consigue una mejor 
estructuración de los Estados 
Financieros y así mismo mayor 
credibilidad y reconocimiento, 
para de esta forma mejorar la es-
tructura financiera de la organi-
zación; obteniendo la capacidad 
de reportar mejores cifras y es-
timaciones más razonables.  De 
igual forma se logra una proyec-
ción de presupuestos y su ejecu-
ción más eficiente.

Este tipo de organizaciones per-
tenecen a un régimen tributario 
especial en nuestro país, lo que 
las obliga a soportar sus exceden-
tes en inversiones reales de apo-
yo y desarrollo socioeconómico, 
para de esta forma obtener una 
serie de beneficios fiscales entre 
los cuales se resalta la exención 
del impuesto de renta, lo cual ha 
generado un alto impacto sobre 
las políticas y los planes de desa-
rrollo de nuestro país, pues el in-
cremento en la creación de este 
tipo de organizaciones ha repre-
sentado una seria disminución 
en los recaudos por parte del es-
tado, influyendo en gran medida 

en la elaboración de presupues-
tos y políticas estructurales.

Se hace evidente la implemen-
tación de nuevos tratamientos 
fiscales para las entidades del 
sector solidario, sin obstruir de 
alguna manera en su crecimien-
to, pues en materia de educación 
han logrado un importante apor-
te pues la mayoría de los exce-
dentes generados en las opera-
ciones efectuadas por parte de 
las cooperativas de ahorro y cré-
dito han logrado un aporte muy 
significativo en el crecimiento de 
la población con acceso a educa-
ción superior y de calidad.

Por último es claro que nues-
tro gobierno debe desarrollar 
sistemas de control y evaluación 
mucho más eficientes sobre las 
operaciones llevadas a cabo por 
el sector, que realmente atien-
dan las necesidades del mismo 
y que a su vez logren reglamen-
tar y agrupar de forma eficiente 
las actividades económicas desa-
rrolladas por el sector; así como 
también se hace necesario una 
implementación de políticas de 
rescate y cupos de crédito para 
lograr un respaldo en eventuales 
problemas de liquidez y solven-
cia financiera.

Los riesgos 
encontrados por 

falta de un Sistema 
de Administración 

de Riesgo 
Crediticio (SARC), 

hace urgente la 
aplicación de 

mejores políticas 
para el estudio, 

otorgamiento, 
seguimiento y 

recaudo de créditos.  
Parte esencial 

del desarrollo de 
dichas políticas 
son los factores 

de orden externo, 
entre los cuales se 
debe considerar la 

situación socio-
económica del 

país al igual que 
el mercado y su 

calidad.

Uno de los factores 
más relevantes, es 
el relacionado con 
la confianza de 
los asociados y el 
cumplimiento de 
las obligaciones. De 
ellos dependerá la 
liquidez y la mejora 
de los servicios 
que pueda llegar a 
ofrecer el ente, y de 
este forma lograr 
una sostenibilidad 
para poder seguir 
contribuyendo con 
el avance del sector 
solidario.
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En las jornadas, la Superinten-
dente (e), Martha Nury Beltrán, 
atendió personalmente a más de 
1.289  representantes  y asociados 
de las organizaciones solidarias 
desde el módulo de atención al 
público. 

Las Jornadas Institucionales 
de Supervisión Descentralizada,  
incluyeron varios frentes de acti-
vidades: Una agenda académica 
y de instrucción abierta al públi-
co que se realizará el martes 6 
de octubre, que contempló pre-
sentaciones sobre pautas para el 
sector solidario en el proceso de 

Supervisión en las 
ciudades

convergencia y la adopción de las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera, NIIF; Buen 
Gobierno Corporativo en las Or-
ganizaciones Solidarias, Principa-
les modificaciones a la Circular 
Básica Jurídica emitida en 2015, 
presentación de la nueva sede 
electrónica de Supersolidaria. 

Los demás días de la jornada, 
los supervisores de las Delegatu-
ras Asociativa y Financiera de la 
Superintendencia se reunieron 
puntualmente con las entidades 
convocadas a través de oficio para 
hacer seguimiento a su gestión.

La Superintendencia 
de la Economía 

Solidaria realizó 
9 jornadas de 
Supervisión 

descentralizadas en 
el 2015 mediante 
las cuales atendió 

las necesidades del 
sector solidario en 
diferentes regiones 

del país.

J RNADAS
Institucionales de

Descentralizadas
Supervisión

Jornada San Gil

Jornada Ibagué
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Jornada Putumayo
Jornada Santa Marta

Jornada Caldas
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Jornada Villavicencio



La Superintendente de la Eco-
nomía Solidaria, (e) Martha Nury 
Beltrán Misas, y su equipo direc-
tivo presidieron el acto de rendi-
ción de cuentas, que pretendió, 
informar a los entes supervisados 
como a sus asociados, lo realiza-
do durante el presente año, en 
asuntos como:

Organizaciones visitadas; quejas 
y atención a las mismas; procesos 
de contratación adelantados en 
pro de una supervisión efectiva 
que garantice los intereses de los 
asociados; las herramientas tec-
nológicas que se han adoptado 

Superintendencia 
ante las vigiladas y 
ciudadanía

para el mejor desarrollo de nues-
tras actividades y una permanente 
comunicación con el público en 
general; los recursos asignados 
en funcionamiento e inversión; 
los porcentajes de ejecución al-
canzados con el correspondiente 
impacto.

Igualmente se contó con el servi-
cio de traducción por señas, para la 
población con discapacitada auditi-
va y se dió respuesta a las preguntas 
que recibidas durante la rendición 
en directo,. Todo dentro dle mar-
co de la legaliadad por una Colom-
bia eficiente y transparente. 

La Superintendencia 
de la Economía 

Solidaria realizó su 
rendición de cuentas 

2015, acogiendo 
este mecanismo fácil 

y amigable el cual 
permite el acceso a 
la ciudadanía para 
conocer la gestión 

de las entidades 
públicas.

Doctora Martha Nury Beltrán Misas, respondiendo las pre-
guntas que se recibieron de la ciudadanía, vía redes sociales.

Equipo directivo y público asistente a la 
rendición de cuentas que se realizó, el pa-
sado 24 de noviembre en el Auditorio de 
Supersolidaria.

Presidentes de Fecolfin y Analfe en compañía de la Super-
intendente de la Economía Solidaria.

Plano general de la rendición de cuen-
tas 2015
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