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l. PLANTAMIENTO DEL PBOBLDfA.

..,. __ 

Entre otros factores determinantes del problema del Desempleo 

durante el periodo señalado en Barranquilla, lo constiutye, el 

deterioro del Comportamiento del Mercado Laboral especialmente, la 

demanda de trabajo en cuanto al nivel de actividad y al nivel de 

remunenacic!>n se refiere, la contribucic!>n del sector industrial se 

ha deteriorado a consecuncia del incremento de la Deuda Privada. 

Al cierre parcial de empresa y factortas y lo mas fundamental, la 

disminucic!>n de los puestos de trabajopara la Mano de Obra 

Tecnificada, entendiendose como tal, i1 e1 grado de capacitacic!m 

y/o profesionalizacic!>n en la diversas areas de la actividad 

econc!>mi ca existen tes en la e i udad, de acuerdo a 1 grado de 

especializacic!>n industrial"; situacic!>n que ha conllevado a un 

proceso ascendente del desempleo, dad las condiciones clclicas de 

su recesic!>n determinando la frecuente vinculacic!>n de dicha mano 

de obra tecnificada a otras actividades econc!>micas incluyendo al 

Sector Informal. 

Sl el deterioro del Mercado de Trabajo en Barranquilla, durante 

los alttmos cuatro años sigue ascendente, la Mano de Obra 

Tecnificada, se ubicara en distintas actividades econc!>micas donde 

sus ingresos al no representar su potencial laboral y dad la 
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insuficiencia de generaci6n de empleos, dicha Mano de Ob-ra 

permanecer! bajo una perspectiva decreciente, sobre todo cuando 

año atras año, las Instituciones Educativas del orden Tecnido 

grad6a distintas personas cuya actividad es precisamente 

tecnificada, present!ndose desde luego dos alternativas: 

l. Hacer parte de la poblaci6n Desempleada

2. Ingresa al Sector Informal

Por razones geogr!flcas y de ldiosincracla, los habitantes de la 

Costa Atl.!ntica tienen necesidades diferentes de consumo, esto 

implica que los precios asignados a los products distribuidos por 

el Sistema Cooperativo del interior del pats sean 

comparativamente menores con los de la Costa Atl!ntica; y, ain 

as 1 , 1 os precios es tab 1 ec idos por 1 as cooperativas abara tan e 1 

costo de la canasta familiar de sus afiliados y los del p6blico 

que utilizan los servicios prestados por ella. 

En su proceso de integrac16n trata de evitar duplicidades de 

participaci6n, esfuerzos y aplicaci6n de recursos. 

La cooperativa de ahorro y crtd i to entre otras, es na tura 1 eza 

asociativa que tiene como objetivo comen contribuí a elevar el 

nivel econ6mico, social y cultural del hombre. 
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Las Cooperativas sonantes que de control de gran actividad socio-

econ6micas que desempeñan un importante papel en la economta 

regional. 

A lo planteado anteriormente se le puede agregar los siguientes 

interrogantes: 

A que obedece que el Sector Informal absorba gran parte de la 

Mano de Obra Tecnificada dentreo de la exigua demanda de Trabajo?. 

¿c6mo incide el Sistema Cooperativo en el abaratamiento del costo 

de la vida?. 

Las respuestas a tales interrogantes nos permite objetivizar de 

man era concreta 1 os aspectos i n he r en t es a 1 as pe r s pe c t i va s 

econ6micas y la demanda de posibles alternativas que en 

determinado momento posibiliten expandir la generaci6n de empleos 

y mejoramiento del nivel de vida. 

0.2. OBJETIVOS. 

0.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer la importancia el e 1 Sistema solidario en el 

departamento del Atlá.ntico como factor determinante en el 

abaratamiento del costo de la V ijda. 
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0.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar cuales son los subsectores industriales más dinAmicos 

que generan empleos tecnificados y su respectiva evolución. 

Analizar las lineas de crédito que han sido otorgadas_ a las 

Cooperativas y las formas en que éstas han sido aprovechadas por 

el sistema. 

Analizar de qué manera el Sistema Cooperativo del AtlAntico 

incide en el abaratamiento del grupo de alimento de la canasta 

familiar. 

0.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

El contenido de esta investigación es justificable e importante 

porque nos determina la Movilidad Laboral del Tecnólogo 

desempleado en lo que respecta a subsectores industriales que con 

mayor dinamicidad generan empleos; estudia las condiciones del 

Mercado Laboral Industrial, la coyuntura económica del sector 

microempresarial en Barranquilla planteando a parti de ella, 

posibles soluciones que llevan a ampliar la demanda laboral y las 

re s pe c ti vas es ta t e g i as que ha ad o p ta do e 1 Go b i en o a t r a v é s de 1 

Plan Nacional. 

Dado que el cooperativismo se considera como la unión de aquellas 
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personas con necesidades comunes que pueden satisfacerse 

organizindose y actinado en com6n, el movimiento cooperativista. 

es catalogado como uno de los medios mas Adecuados para mejorar 

las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales y 

lograr ast mayor integraci6n. 

0.4.1. DE CONTENIDO 

0.4. DELIMITACIONES 

Se analizaran los efectos de la intervenci6n estatal en el 

funcionamiento del Sistema solidario del departamento del 

Atlantico y la incidencia que tiene el cooperativismo en el 

abaratamiento del grupo de alineamientos de la canasta familiar. 

0.4.2. DE TIEMPO 

El periodo que se tomara para el analisis es el comprendiendo 

entre 1993 y 1997. 

0.4.3. DE ESPACIO 

La investigaci6n se ubica en el departamento del Atlantico 

espectficamente, pa el Sistema Cooperativo que existe en 

Barranquilla. 
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0.5. IIIABCO DE REFERENCIA 
, 

O • 5 • 1 • MARCO TF,OIUOO 

Con base en que "el Cooperativismo es fenc!)meno socio-econc!)mieo

q\ie acerca y une dinamicamente a los homb res con fines de 

colaboracic!)n para que el progreso 'econc!)mico y el mejoramiento 

individual y colectivo"(l) y, teniendo en cuenta que " 1 a

Cooperativa es una sociedad· de persona que une vol untar lamente 

es fu e r z os y recursos par a e 1 mayo r r en d i mi en t o y 1 a me j o r 

dist ribucic!)n de las posibilidades econc!)micas de la comunidad, que 

con ayuda y autoadminist randose p roduzcan los servicios que 

satifagan sus propias necesidades 11 (2) es deci r, pueden ser 

autosuficientes. 

En tales circunstancias, las Cooperativas deben responder a la 

regulacic!)n del mercado, mediante preciso justos, con una est r�ctez 

de costo s, y un ma rgen de uti li dad para ad mi ni st racic!)n,  

servi cios. reservas y excedentes p rogramados, que sena 

con secuencia de esttmulos a la p roduc cic!)n, como f o r ma de 

cont ribui r  al desar rollo o grado de madurez de un movimiento 

cooperativo nacional. 

(1) BURGOS, Maria Guerrero de. "Cooperativismo y Cooperativas" 6
Ed. Bogotá., Editores Cultural Colombiana. 

(2) BUROOS, Maria Guerrero de. �--Cit. p. 25



Para ello, deben tenerse en cuenta que: 

" El desarrollo o grado de madurez de 
un movimiento cooperativo nacional no 
puede medirse solo en términos cuanti 
tativos de volümen de poblacion asocia 
da o de monto absoluto de operaciones, 
sino en términos cualitativos de autono 
mia, de accion estratégica y de capaci 
dad de sustentar las formas practicas -
de una democracia fundamentada en la 
planificacion economica (propiedad, a -
signacion y distribucion de los recursos 
ingresos y excedentes), en la gestion -
colectiva y en la plena participacion -
social. 
Lo que se exige a este tipo de cooperati 
vismo no es que repita la retorica de -
los Tejedores de Rochdale, sino que trans 
forme la filosofiia social en una practi 
ca historica".(3). 

Una de las condiciones que exige el Estado de equilibrio del 

consumidor es que las Utilidades Marginales sean proporcionales a 

los precios teniendo en cuenta que el consumidor regional quiera 

maximizar su satisfaccion de acuerdo con su ingreso y 

preferencia. 

DISCRIMINACION DE PRECIOS: Hay discrimina 
cion de precios, cuando el vendedor carga 
precios diferentes para las unidades de -
un bien homogéneo. Para su aplicacion han 
de darse dos condiciones: 
1.- Que el vendedor tenga cierto grado de 
poder monopolico. 
2.- Que pueda segmentar su mercado. 
Existe segmentacion cuando los consumuido 
res que compran la mercancia a un precio
bajo no pueden revenderla a un precio mas 

(3) GARCIA, Antonio. "El Sector Cooperativo en el Desarrollo de
América Latina". 
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más alto. Esto puede ocurrir debido a la 
naturaleza flsica del bien (servicios me 
dicos o la electricidad por ejemplo), o a 
la existencia de impedimentos tales corno 
el costo de transporte o las tarifas. 

DESCRIMINACION PERFECTA: Ordinariamente 
el monopolista estblece un precio que ma 
xirniza el beneficio, y luego deja que los 
consumidores compren, a ese precio, la -
cantidad que quieran. Pero cuando la dis
criminacion es perfecta, el monopolista -
trata aisladamente con cada comprador y -
en vez de permitirle comprar todo lo que
sea el precio establecido, le impone a su 
arbitrio tanto la cantidad que puede adqui 
rir, como la suma que debe pagar para obte 
nerla. Lo obliga asi, a llegar hasta el rná 
ximo que esté dispuesto a pagar, por la -
cantidad que él quiere ofrecerle; y corno -
lo hace bajo amenaza de privarlo enterarnen 
te del bien, no le deja mas alternativa -
que aceptar incondicionalmente o rechazar 
la oferta. Esta forma de discrirninacion se 
llama perfecta, porqueperrnite al vendedor
obtener el mayor rendimiento posible de una 
deterrninaa rnercancla explotando al compra
dor. 

DESCRIMINACION IMPERFECTA: Para explicar -
esta forma de discirninaci6n del precio, su 
poniendo a un monopolista que vende en dos 
mercados aislados, cada uno de los cuales -
tiene su propia tabla de demanda; por otra 
parte, el costo marginal de suministrar una 
unidad de produccion a cada mercado en el -
mismo (4).

EFECI'O INGRESO Y EFECI'O SUSTITUCION 

E 1 efecto sus t i tu c i 6 n es s i ernp re ne g a t i v o par a un b i en dad o : a 

medida que el precio disminuye, aumenta la cantidad y viveversa. 

El efecto ingreso puede ser positivo o negativo, segun los gustos 

del consumidor. 
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Con respecto a la mayoria de los bienes llamados por esto bienes 

"superiores" puede decirse que el consumidor los comprará. en 

mayor cantidad cuando aumente su ingreso. Pero hay otros bienes 

(aceites, patatas, pan etc) que muchos conumidores consideran " 

inferiores" y compran en menor cantidad cuando aumenta su 

ingreso. 

Alfred Marsahall, a quien se debe el más amplio desarrollo de 

utilidad de la demanda, evito las complicaciones de los efectos -

ingreso, suponiendo que los bienes en cuestion constitulan solo 

una pequeña parte del presu[uesto del consumidor, y por lo tanto 

los efectos-ingreso, debido a su insignificancia. podrian 

descartarse tranquilamente. 

0.5.2. MARa:> a:>NCEPTUAL. 

AHORRO COOPERATIVO. Consiste en acumular fondos que persi 

guen como meta la emancipacion economica de los asociados en 

las entidades creadas bajo el carácter cooperativo. 

ABARATAMIENTO. Disminucion de los precios de un bien por unidad 

de tiempo. 

COMERCIALIZACION. Es el proceso del mercado de un producto, que 

va desde su producc�on hasta el consumidor final. 
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COMPETENCIA MONOPOLISTICA. Es aquella en que los productores 

oferentes de un determinado bien son pocos, de tal suerte, que su 

influencia en el precio es mas significativa que en el caso del 

obligopolio. 

CONSUMO. Consumo de bienes obtenidos por una persona o entidad, 

como resultado de la distribución de su renta en un periodo 

determinado de tiempo. El sujeto del consumo se llama consumidor 

y da origen a la demanda. 

COOPERATIVA. Empresa de economia popular e interés social de -

gestión y administración democratica, cuyos beneficios se 

distribuyen entre los socios en producción a las operaciones que 

con ellas realizan. 

COOPETATIVISMO. Corresponde a un sistema económico y social 

con base en una doctrina y en unos principios normativos, cuya 

aplicación esta representada en la Sociedad Cooperativa. 

Es también un movimiento, por la fuerza que representa en la 

actividad universal.La virtud esencial del Cooperativismo es su 

doble función económica y social; la primera facilita las 

operaciones económicas en vol�men mayorista para puedan dar 

rendimiento halagueño a sus socios. que por lo regular son 

personas de escasos recursos. 
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Elimina los factores negativos y los elementos parasitarios que 

ha e en i mp ro d u c t i v o e 1 e s f u e r z o de 1 os dé b i 1 es y d i s t r i bu y e 1 a s 

ganancias de la empresa entre los socios, quienes las han 

acumulado haciendo uso de sus servicios. 

ESPECULACION. Comprar a un precio bajo con la esperanza de 

venderlo posteriormente a un precio mayor. 

INTEGRACION COOPERATIVA. Es el proceso mediante el cual dos o más 

Cooperativas con una misma acti idad, se unen para pbtener su 

materia, comprar en conjunto en mayores volt!lmenes con precios 

bajos, establecer sus fábricas con el fin de vender directamente 

sus productos o mejores precios unitarios. 

INTERMEDIARIOS • Pe r son as que i n t e r v i en en e n e 1 p r o c e s o de 

compraventa, ya sea entre el productor primario y el industrial, 

o entre el industrial y el consumidor.

En la ciencia economica vino a considerarse el intermediario como 

una parte fundamental, importante del proceso competitivo, puesto 

que llevaba a cabo la funcion de unir el productor con el mercado 

de demanda, que cada vez se hacia más distante en el tiempo y en 

el espacio, asumiendo importantes riesgos, aligerando de ese modo 

la carga del industrial. Segt!ln la industrial, el intermediario 

puede ser el mercader el traficante, el agente, el corredor, el 

mayorista, el minorista. 
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MONOPOLIO. Control de una mercancia o servicio que carece de unos 

sustitutos proximos por parte de un solo vendedor convenio, union 

o agrupacion de capitalistas que concentran en sus manos una gran

parte de la produccion y de la venta de mercancias, con el fin de 

asegurarse elevadas ganancias. El monopolio surge cuanco la 

produccion y el capital alcanza un elevado nivel de 

concertacion. 

OLIOOPOLIO. Es aquella situacion del mercado en que un producto 

lo suministra un pequeño grupo de empresas cuyas actividades y 

políticas vienen determinadas por las reacciones esperadas de las 

otras empresas que componen este mercado. 

La esencia del oligopolio consiste en la interdependencia mutua 

entre las empresas. Con fines de símplificacion, se analiza 

frecuentemente el duopolio, que es, el caso del oligopolio, 

cuando solo existen dos empresas. 

0.6.1. 

0.6. METODOLOOIA 

TIPO DE ESTUDIO. 

El tipo de estudio utilizado en esta investigacion es analttico 

descriptivo, que conciste en realizar recuentos sístematicos, 

analisis e interpretaciones de los hechos reales que se dan en el 
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presente, con el fin de determinar verdades o comportamientos 

sobre tales hechos. 

0.6.2. METODO. 

El método a utilizar es el deductivo, por cuanto querermos 

conocer la incidencia del funcionamiento y tendendicas del 

fenómeno cooperativista en el abaratamiento del costo de la vida 

en el departamento del Atlántico. 

0.6.3. TECNICAS DE LA INVESTIGACION. 

Las técnicas de investigación utilizadas en este estudio depende 

de las fuentes de información consultadas, siendo en su orden de 

importancia. las siguientes: 

0.6.3.1. DOCUMENTAL. 

Esta es muy diversa, debido a la variedad en las fuentes 

consultadas: 

- Biblioteca de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

- Biblioteca de la Universidad Simón Bolivar.

El proceso para la recolección de datos estará cnstituido por un 

diseño bibliográfico: análisis de documentos lecturas 
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seleccionadas y utilizacion de datos disponibles en libros, 

folletos y revistas. 

0.6.3.2. ESTADISTICAS. 

La informacion para este estudio se recogerá de fuentes primarias 

y secundarias, las cuales se tabularán para su presentacion. Se 

recopilaran los datos disponibles y se clasificaran utilizando 

tablas y gráficos. 

0.6.3.3. INSTRUMENTO DE TRABAJO. 

Fichas Bibliográficas: Se uti lizaran en la té cnica de 

informacion Bibliográfica. 

Entrevistas: Se realizarán entrevistas no estructuradas a 

personas que tengan que ver en alguna forma con el Sistema 

Cooperativo. 

0.6.3.4. FUENTES DE INVESTIGACION. 

0.6.3.4.1. FUENTES PRIMARIAS. 

Serán aquellas obtenidad en las diferentes cooperativas que 

existen en Barranquilla, como también en los Supermercados. 
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0.6.3.4.2. FUENTES SECUNDARIAS. 

Serán aquellas obtenidas a través de la observación indirecta no 

participante. 
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1.1. 

l. ANALISIS DEL CICLO DEL DESEMPLEO TECNIFICADO

EL SECTOR INFORMAL EN LA DINAMICA MICROEMPRESARIAL. 

En el contexto de la economta nacional la existencia de pequeñas 

unida des de produce ion in i e i aron un proceso de adecua e ion y/o 

transformacion en la medida en que sus productos ingresaron a la 

orbita capitalista del mercado. y es asi como en el Plan Nacional 

"Para Cerrar la Brecha" dio el primer paso de importancia en esta 

materia, aunque de manera indirecta, mediante el programa. 

institucionalizado del "Desrrollo Rural Integrado". dirijido a 

pequeños productores parcelarios del campo, el cual adquirieron 

la categorta de pequeñas unidades No-capitalistas, pero cuyos 

resultados aün no se han dado, por razones obvias del modelo de 

desarrollo economico vigene. 

Posteriormente el "Plan de In�egracion Nacional" habla ya del 

sector Informal, que se genera en la primera vez de 

reconocimiento de la magnitud del problema, se entro a reconocer 

por parte del mismo Estado, que el Sector Informal ha generado el 

43.7% de los puestos de trabajo urbano. La categoria de 

"Informal" utilizada por el PIN. era tan solo conceptual. 



El término a la vez se ha ampliado para cubrir no solo las 

pequeñas unidades de la produccion sino también las de la 

distribucion y los servicios, y se ha restringido para referirse 

solo a las unidades precapitalistas. a las más chicas, a la 

"microempresas", excluyendo a las pequeñas un poco mayores pero 

ya capitalistas, y a las medianas. 

La estrategia. del Estado y de las Organizaciones preivadas que 

vienen fomentando algunas unidades informales. como es el caso de 

la Miroempresa, el cuál se recoglo en el denominado "Plan 

Nacional de Microempresa" impulsado por "Cambio con Equidad, al 

estrategia es por un lado el de "modernizarlo" para elevar su 

productividad y sus remuneraciones, y la segunda aislarlo, en lo 

que respecta a modernizarlo, se plantea el de una Asistencia 

Técnica, créditos Populares y Promocion de formas Asociativas, y 

en la l!lltima, llevarlo a una extensiva competitividad frente a 

las unidades tlpicamente capitalistas, lo que supone una dinámica 

heterogenea en su comportamiento y su aentuacion, en la medida 

en que las relaciones de productividad de la Industria y de los 

sectores dinámicos se ha mantenido dilatada. 

Lo que desboco a un incremento del desempleo y en su 

interioridad, la acentuación de pequeñas unidades productivas, de 

fácil acceso y sin ninguna caracteristica definida en la 

especializacion de su mano de obra, en tanto que la distríbucion 

del Ingreso de la Pob�acion se deterioro, bajo acondiciones 
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proc 1 c 1 i cas (más de 1 45% de la pob 1 ación economi camen te activa 

del pats se halla en un rango salarial de menos de 2 salarios 

mi n irnos) • 

Si analizamos la tendendia del deterioro de la distribución del 

Ib ngr e s o  y la misma distribu ción del Empleo segan Rangos 

encontramos que la Informalidad corresponde a la desintegración 

entre la productividad industrial y la demanda del mercado 

laboral, independientemente de la calidad de Empleo, es por eso, 

entonces, que en las principlaes ciudades del pais aparecen las 

ventas callejeras, ambulantes que expenden todo tipo de 

mercancías. 

Se aprecia que los niveles de pobreza se comportan en sentido 

contrario a los niveles socio-materiales de la población. donde 

el sector informal ha adquirido una estructura dinámica que en el 

contexto de la actividad industrial desarrolla su propia face, 

attn cuando se dan ciclos contradictorios donde la ciudad de 

Barranquilla no escapa a dicho proceso. 

1.1.1. CRECIMIENTO ECONOMICO Y ACTIVIDADES INFORMALES. 

Si las contigencias económicas han marcado para el problema del 

Desempleo, nuevos retos en materia de Politica Laboral y de 

crecimiento económico, en gran parte la informalidad en dicho 

proceso ha permitido la no calda de la industria y de la 
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productividad en virtud de la composicion desigual y distinta 

calidad de la informalidad, en tanto que el Desempleo ha llegado 

a desbordar los elementos integrales del comportamiento economico 

y sin embargo se nota la ineficiencia entre la accion del Estado 

y la Industria Privada. 

Entre las actividades Informales presentes se encuentran: 

A. Ind. Manufacturera

B. Comercio y Hoteleria

C. Servicio Comunicaciones
Sociales. Personales

1. Alimento - Bebidas - Tabaco
2. Textiles - Cuero
3. Madera - Muebles
4. Papel - Imprente - Editorialista
5. Quimica
6. Metales no Ferroso
7. Metalicas Basicos
8. Maquinaria - Equipo
9. Otros Manufacturas

l. Comercio Por Mayor
2. Comercio por Menor
3. Restaurantes y Hoteles
4. Comercio Callejero

l. Administrcion Pñblica y Defensa
2. Saneamiento
3. Sociales y Cmunitarios Conexos
4. Diversion y Exparcimiento
5. Personales

a. Servicio no doméstico
b. Servicio doméstico

En esta gama heterogénea de la Informalidad, el Comercio es quien 

genera mayor grado de participacion, en tnato que su dinamica de 

obsorcion de mano de bra es mas fluidad, de ahi que encontramos 
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que un trabajador Informal se localice en primera instancia en el 

Mercado de las carnes, posteriormente como Lustrabotas, 

Voceadores de Prensa. Loteros y finalmente vendiendo me rcanc 1 as 

en el "paseo bol1 var". 

La participación de la Informalidad y sus comonentes como el 

Em p 1 e o no As a 1 a r i ad o , e 1 I n de p e n d i n e n t e , e 1 e u e n t a -P r o p i a 

responde a 1 as incongruencias de 1 a Po 11 ti ca Economi ca y de 1 a 

acentuacion del Desarrollo Desigual Capitalista, a la baja y 

proletarizacion de las condiciones socio-económicas de las clases 

trabajadoras. 

El cual en sus condiciones extrnas víavilizan los factores de la 

dependencia a un ciclo económico inestable y prociclico que cada 

vez más acent�a la escisión entre el Mercado Laboral y la Demanda 

requerida. 

La incidencia socio-económica en el Sector Informal la podemos 

identificr en los siguientes factores: 

l. Lento crecimiento economco
2. Debilitamiento de las condiciones Economicas de la población

Laboral.
3. Desmejoramiento del ingreso familiar
4. Incongruencias en la planificacion de la Economia.

En cuanto al lento crecimiento económico, la informalidad si bien 

es cierto logra medio "estabilizar el desempleo abierto, el 

resultado de su acentuacion es la pérdida de productividad ya que 
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muchos emplea dos en ramas de actividad que no son sus 

especialidades y al haber mayor grad de acentuación. las empresas 

acuden a la temporalidad. 

El deb i li tami en to de 1 a condiciones económicas de la pob 1 ación 

laboral, es la sumatoria de dicha acentuación; un trabajdor mal 

remunerado, no puede productir o estar a los niveles de 

e f i c i e n c i a q u e 1 a i n d u s t r i a ·o c u a 1 q u i e r s e c t o r r e q u i e r a . a 

consecuencia de ello la población con ingresos inferiores a dos 

salarios minimos van incrementandose, baJa la rentabilidad 

existente en los sectores dinamicos. 

El  desmej oramiento del ingreso familiar paralelo al 

debilitamiento de la condición económica es un proceso 

concomitante al problema del desempleo; la población subempleada 

e inactiva, de alguna manera tiene que subsisistir, y de ahi las 

razones por las cuales las calles céntricas de la ciudad de 

Barranquilla. 

S e ha 1 1 a n v ende do r e s am bu 1 a n t e s , e s d e c i r u n a II e c o n o m 1 a d e 1 

rebusque" esta concatenación de hechos relevantes en la 

estructura del mercado laboral viabilizan y perpetualizan las 

condiciones de un equilibrio socio-económico que sólo satisface 

los intereses privados de una industria cuyas tasas de plusvalia, 

sale de la 6orbita nacional de capital, para instaurar la 

hegemonia de la Inversión Extranjera. 
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Las incongruencias en la Planificaicón Económica, es si se quiere 

la simbiosis del proceso. donde el Estado ejecuta acciones. 

proyectos y planes que en forma unilateral consigue ciertas 

dina.micas; la experiencia ha sido edificante en éste sentido, 

cada gobierno instaura el imperio de un plan donde los objetivos 

y resultado demuestran que: 

"EL PIN' Desarticuló el pais 

"CMBIO CON EQUIDAD 11 Profundizó la desigualdad y la inestabilidad 

"LUCHA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA" Divide mas a los pobres y los 
hace inalcanzable al desarrollo. 

En este sentido el ciclo de la Informalidad y sus distintas 

man i f e s t a c i o ne s nos con 1 1 e van a con c 1 u 1 r que 1 a he t e roge ne i dad 

entre la estructura formal e informal reproduce las condiciones 

ópticas del subdesarrollo y perpetuamiento de una economia 

satélite al capitalismo, siendo la Informalidad la parasitaia de 

dicho orden ya instaurado. 

1.2. LA INFORMALIDAD EN EL DESFMPLEO TECNIFICAOO Y LA ECONOMIA 
SOLIDARIA 

En el contexto de la perpetualidad del desarrollo del Sector 

Informal y en la medida que su participación en la contribución 

al problema de generación de emp leos, es signific tiva la 

informalidad adquiere una nueva dimen sión disti nta a la 

competitividad generada por el comercio y demás actividades 
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institucionalizadas. y es el hecho de que coexisten pequenas 

unidades y tipos. 

Lo importante es desarrollar las diferencias compaativas y lograr 

una alta productividad del capital, en la medida en que el sector 

Informal no es un conjunto de actividades que se definan 

negativamente por sua ausencia de modernismo y por su 

irracionalidad y que hubiera que modernizar a toda costa. 

Lo que implica su desarrollo, es que adopte una polttica nacional 

y multisectorial que vaya más allá de la mera accion crediticia 

desarrollada por la Fundaciones Privadas.o por la creacion de una 

minidemanda en el interior del comercio organizado. 

Más que un plan de microempresas que reuna ebanistas al lado de 

vendedores ambulantes, y metalisteros, al lado de tenderos, habta 

que diseñar unos planes sectoriales en aquellas ramas donde 

también las pequeñas unidades tengan factibilidad, con su 

respectiva organizacion de demanda, canales de comecializacion 

que generen su propia dinámica. 

La coexistencia de pequeñas unidades informales en la dinámica 

ínter-sectorial, supone entonces que las Fundaciones Privadas 

salgan de la estructura de la Asistencia Técnica y del Crédito, y 

planten unos canales que viabilicen la comercializacion de sus 

productos y tener su propio mercado. 
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El creer que mediante las Ferias Microempresariales anuales tal 

como se viene administrando son los canales que dinamizan la 

cobertura del secrtor Informal. es una gran aventura y estar de 

espalda a la recesion industrial, la competitividad con la 

institucional izacion del mercado determina la existencia de una 

red de comercializadoras que permiten obtener unas tasas mas 

significativas, y si el sector Informal se queda en la mera 

subsistencia y de reproduccion formal. 

No puede constituirse en una actividad a largo plazo. sino todo lo 

contrario, en una diná.mica multisectorial de gran receptividad, 

donde ya su contribucion a la generacion de empleos, no es 

opáscula y oscurantista, sino macroeconomica; de ahi la necesidad 

de su implementacion a través de los planes y la proyeccion de su 

demanda. 

1. 3. LOS GRFMIOS INSTITUCIONALIZADOS. 

En el desarrollo de las alternativas al problema del Desempleo 

Especializado en Barranquilla, en lo que respecta a la politica 

oficial, los gremios institucionalizados adoptan estrategias asi 

por ejemplo, las Agencias Oficial Senalde, "Servicio Nacional de 

Emleo", adopta unos canales de demanda, que consiste en que las 

Empresas solicitan a esta el tipo de mano de obra especializadas, 

como por ejemplo: 
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Fenalco- Dívision de Empleo 
Vendedores Profesionales 
Mercadorecnistas 

Andi 

Camacol 
Acopi 

Ingenieros de Sistemas y de 

Computacion 
Supervisores de Control de 

Calidad 
Economistas 
Contadores 
Ingeniers Industriales 

Por otro lado, dichos gremios institucionalizados, mediante una 
linea de financiacion podrán realizar un plan de inversion y 
fomento para la Microempresa, en t 

- Soldadores

- Mecánicos Disel
Obreros Calificados - Técnicos de Refrigeracion

- Mecánico Automotriz

Mecanografas Bílingue 

Obreros de la Construccion: 

Estas especializaciones requieren por parte de las Empresas el 

desarrollo de unas estrategias y mecanismos que fomenten la 

generacion de empleo; consideramos que la labor desarrollada por 

Senalde, no solo es de canalizar este tipo de demanda, sino 

también el de fomentar una ca ptacion de mano de obra 

Especializada de formacion universitaria y tecnol6gica, ya que la 

accíon del Estado debe ir más allá de empleo temporal. 

Por otro lado, los Gremios Institucionalizados deberá.n adoptar 

unas estrategias a la generacion de empleos especializados, 
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mediante una secci<!>n que se responsabilice de canalizarla, asi 

por ejemplo. 

Fenalco-Division de Empleo 

Andi 

Camacol 
Acopi 

Vendedores Profesionales 
Mercadotecnistas 
Ingenieros de Sistema y de 
Computacion 

Supervisores de Control de 

Calidad 
Economistas 
Contadores 
Ingenieros Industriales 

Po otro lado, dichos gremios institucionalizados, mediante una 

linea de financiacion podrán realizar un plan de inversion y 

fomento para la Microempresa, en términos de capitalizaci<!> y 

generacion de empleos, a fin de establece una mayor dinámica en 

la competitividad del mercado. 

Paralelo al fomento Micoempresarial, se debe a partir de la 

politica econ6m1ca del gobierno. el orientar la educacion 

tecnologica en base a los requerimientos de la Industria, pero 

como esta industria es privada, 16gicamente que su inversion y 

fomento al empleo es minimo, lo que supone un carácter 

determinante para poder aplicar tal estrategia o en el caso de 

extremos: Aliviar la estructura tributaria frente a un ntrnlero de 

empleos generados directamente. 

Otro de los elementos que el Estado debe controlar es 

presisamente el de ls subcontrataci<!>n mediante las Agencias de 
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Empleos Privados. en el cual la "generacion de empleo" se alza 

sobre la base de la minimización de las prestaciones sociales del 

trabajador, situacion que ya ha denunciado pero que la atención 

gubernamental no ha respondido en forma concreta. 

Los gremios Institucionalizados a partir de la division de Empleo 

y en los Centros de E ducacion Superior, instituciones, 

Corporaciones y Universidades, deberla darse tal esquema de 

Di v i s i ó n de Emp 1 e o , e 1 cu a 1 es t a r á en cap a c i dad de a na 11 za r y 

recomendar a Planeacion los requerimientos de dicha mano de obra 

educada; en 

accion del 

este sentido se darla una correspondencia entre la 

gremio in s t i tu c ion a 1 i za do con 1 a adecua c i 6 n de 1 

Mercado Laboral cuya mano de obra es especializada. 

1.4. NIVELES PROFESIONALES ASOCIATIVOS. 

No podemos des conocer que hoy 1 as Asociaciones Profes i ona 1 es y 

sus eventos de convergencia doctrinal (congreso), son los 

·medidores de su actividad en el contexto nacional a�n cuando

todavía en sectores de opinion, la situacion es contraria.

Nosotros concebirnos, que 1 as profesiones mientras no tengan un 

punto de convergencia hacia el problema del Desempleo, ni puede 

darse mayor participacion e n  la a p licacio concreta de 

alternativas frente tal magnitud socio-economica. 
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A veces preguntamos con esepticismo: Para qué m!s Economistas, 

Abogados, Traajadores Sociales, Médicos, Pre-Escolares, cuando no 

hay empleo? 

En el trasfondo de la problem!tica. es contraria, se trata de 

utilizar en lo potencial la oscura idea de una saturación 

cuando el problema estriba en la politica económica del pais, en 

el problema de la inversión. y la de canalización del ahorro 

pablico. 

Las Asociaciones Profesionales deber!n cuestionar, que papel han 

jugado frente al problema del Desempleo Especializado, y 

presentar algunas propuestas, como en el caso de Barranqui l la, 

donde los eventos profesionales se traducen en divagaciones; pero 

bajo el criterio de la generación de empleo. 

Las Asociaciones deberian implementar un proyecto de 

identificación de los cerrados desempleados, en tanto que estos 

pueden auto financiar un proyecto de empleo para una pob 1 ación 

es pe c i a l i za da , o 1 o que e s i gua 1 , v i n cu 1 a r se con un gr em i o en 

particular. 

En este contexto de las Asociaciones Profesionales, mediante la 

vinculación con los Gremios Institucionalizados estos le 

fcilitaria un espacio� para desarrollar el trabajo requerido, es 

efectuar de manera periódica, una an!lisis de la población 
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profesi.onal, y encontrar las fuentes de autofinanciamiento en la 

generacion de servicio especializados. 

Cada Asociacion profesional requerir! de un departamento de 

investigacion y Planeacion para poder encontrar la generacion de 

servicios que el Mercado requiera, es decir, la Asociacion 

garantizará la accionespecializada en el momento que grado de su 

solicitud. 

En conjunto, vemos con delicada y xtramada atencion que la 

poblacion desempleada especializada no solo se incrementa, sino 

que adquiere situaciones contradictorias. como a mayor grado de 

educacion superior, mayor posbibilidad de desempleo o en su 

efecto, ingresa al sector Informal; esta si tuacion nos conduce a 

plantear las alternativas. tanto p or accion del Estado, los 

gremios y las Asociaciones Profesionales, para que en connjuntose 

adopten las distintas estrategias en lo concreto y dejar la mora 

formulacion como parece ser el destin o  de cualquie mision de 

Empleo. 
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2. EL MERCAOO DE LIBRE EMPRESA Y EL COOPERATIVISAK>

2.1. RELACION PRECIOS DE CONSUI«> DISTIBUCION. 

La estructura del Mercado a lo largo de los años se ha 

desarrollado en el pensmiento económico por una corriente que 

trata de establecer las condiciones bajo las cuales el uso de los 

poderes del Estado es apropiado. 

Esta tendencia ha intentado explicar cuál debe se el limite para 

la intervenció estatal en la economta. En la formulación de 

Richard Musgrave ésta se clasifica en tres areas: La Asignación 

de Bienes y Servicios, su Distribucion y la Estabilización de la 

Economía; podíamos añadir a estas, el fomento al desarrollo 

económico. 

Las áreas principales donde el mercdo'no distribuye muy bien sus 

recursos son aquellos que incluyen la producción de bienes y 

servicios que benefician a la sociedad como un todo; defensa, 

justicia, policta y carreteras. 

Cuando Musgrave se refiere a la Distribución es en santido 

descentralizado; los precios no sólo asignan los recursos y 



contribuyen a la eficiencia sino que también son la fuente de los 

ingresos de los individuos y por lo tanto son enfaticamente 

protegidos y promovidos. 

En la Economía liberal y en las deficiencias del mercao se dan 

situaciones donde los precios de mercado no reflejan los costos 

o beneficios sociales marginales y la rentabilidad del mercado no

refleja el beneficio neto de una actividad economica, en la 

medida que los agentes intermediarios se reparten dichos 

márgenes, ademas por monto hoy las ramas de actividad economica 

se encuentran monopolizadas en grupos economicos que consolidan 

los respectivos mercados, donde las medidas gubernamentales ls ha 

acompañado y por ende los precios de los productos oscilan de 

acuerdo a la coyuntura del mercado y a la misma política de 

precios. 

Es por eso quena es casual, que la "Libertad de precios" en la 

estructura del mercado ha llevado a la poblacion a tomar medidas 

frente al costo de vida, lo que ha implicado una disminuci6n de 

la capacidad adquisitiva del consumidor. 

2.2. EL COSTO DE VIDA. 

Segun los datos de la Encuesta Nacional de Hogar durante el 

periodo e l  costo de vida en el pais tuvo las siguientes 

características: \Ver tabla l). 
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Si a esta evolucion, analizamos el proceso inflacionario y la 

particip acion del grupo alimentos, nos refleja el hec ho 

contradictorio de que la libertad de precios y la condicion de 

libre empresa, constituyen p ara el consumidor,El m!ximo 

desequilibrio frente a la distribucion del Ingreso. 

De ahf la necesidad de que la poblacion busque en organizaciones 

como las cooperativas, para hacerle fente a las condiciones de 

vida. Es decir, la Cooperativa, como una alternativa al problema 

del abaratmiento del costo de vida, lo que implicarfa la adopcion 

de políticas y estrategias que acompañen el equilibrio del 

consumidor. 

2.2.1. EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR. 

En el capf tulo cuarto, planteamos unos interogantes dirigidos a 

que si el crédito coopertativo incidla en el abaratamiento del 

costo de vida y en que medida se daba; ahora se trata de 

relacion ar en base a los d atos del costo de vid a, a las 

v ari aciones del g asto famili ar segan bienes de la c anasta 

f amili ar, como se m anigfi esta el llam ado equilibrio del 

consumidor. 

En primera instancia hay que considerar, que el movimiento 

Cooperativo a través de sus políticas y estrategias frente a la 

economl a, 1 ogra de a 1 guna manera cualificar de termí na dos grados 
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T A B L A 1 

EVOLUCION DEL COSTO DE VIDA, TCYI'AL NACIONAL Y PARTICIPACION 

BARRANQUILLA. 1991 - 1995 

Costo de Vida Costo de Vida 

AAOS Total Nacional Ciduad Barrnaquilla 

1991 16.6 14.5 

1992 18.3 17.8 

1993 22.5 21.4 

1994 21. 5 22.5 

1995 23.4 23.4 

FUENTE: Tabulados de la Encuesta Nacional de Hogar. DANE 



del costo de vida, como es el c so del Crédito Cooperativo 

dirigido a vivienda, servicios hospitalarios, de salud; servicios 

funerarios, mercadeo y bienes, pero que ante el conjunto de la 

estructura inflacionaria, no se constituye en herramientas 

fundamental para extinguir y/o hacer frente al problema. 

Analicemos el gasto por niveles de ingreso, 

durante el periodo para inferir de como el 

costo de vida es in verso, hasta llegar 

del grupo alimentos 

ingreso frente al 

a grados agudos 

especialmente en la poblacion de ingresos inferiores al salario 

minimo legal. Veamos dicho comportamiento en la tabla 2. 

Como hablamos afirmado anteriormente, de que no es casual que el 

Consumidor Colombiano, gaste mayoritariamente en el renglc!rn de 

alimentos, independientemente del nivel de ingreso, a&n cuando 

para los estratos bajos y medios. la relacion se agudiza y por 

ende dificulta la relacion Ingreso - Gasto familiar. 

Si en la tabla anterior, los niveles de ingreso cuyo promedio es 

mayor en el grupo de alimentos los constituyen los grupos de 

hasta 1 salario rninimo, con un promedio ponderado duarnte el 

periodo señalado del 43.5%; el de 1 hasta 2 salarios mlnimos, el 

44.3%; el de 2 hasta 3 salarios mlnimos. el 42.0%; y el 3 a 4 

salarios minimos, el 37.7% respectivamente; mientras que los 

grupos de 4 s·alarios hasta 15, sus promedios son inferiores al 

35%, en virtud del ingreso y su posicion ocupacional (Ver tabla 
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Ahora bien, como no existe una informaci6n estadística por parte 

de las Cooperativas de Consumo y de Bienes, para establecer 

mediante indicadores estadísticos el efecto del conjunto total de 

los precios establecidos por Cooperativa frente al nivel de 

consumo, dado por la Encuesta Nacional de Hogares y Consumo, 

podemos en su reemplazo, inferir algunos elementos del orden 

hipotético, tales como: 

1.- Mientras no se establezca una politica coherente de precios 

antiinflacionista, el sistema cooperativo no puede colectivizar 

hacia el objetivo del abaratamiento del costo de vida. 

2.- El incremento del costo de vida, no s6lo indica la permanente 

pérdida del valor de la moneda, sino también la incngruencia 

entre los niveles del Ingreso y la disminuci6n del bienestar 

socioecon6mico de la poblaci6n. 

3.- Las alternativas generadas por el sector cooperativo a nivel 

de consumo. para un segmento de población con beneficios 

colectivos, tiene que proyectarse sobre la base de programas con 

mayor cobertura. 

En este sentido, mientras persista la relación del equilibrio del 

Consumidor bajo la coyuntura del mercado libre, el cooperativismo 

no puede constituirse en una alternatica colectivizada frente al 

costo de vida. 
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T A 8 L A 3 

PROMEDIO PONDERADO DEL GASTO EN ALIMENTO SEGUN NIVEL DE INGRESO 

Niveles de Ingreso Promedio % ( ) 

Hasta l Salario minimo 43.5 

M!s de l hasta 2 salarios mtnimos 44.3 

MAs de 2 hasta 3 S.M 42.0 

Mé.s de 3 hasta 4 S.M 3 7. 7 

Mé.s de 4 hasta 5 S.M 34.6 

Mé.s de 5 Hasta 6 S.M 31. 8

MAs de 7 hasta 8 S.M 28.2 

MAs de 9 hasta 9 S.M 26.2 

Mé.s de 9 hasta 14 S.M 19.6 

M!s de 15 salarios mtnimos 4.4. 

FUENTE: Calculo de los autores en base a la Tabla anterior. 



2.3. ALTERNATIVAS ECONOMICS AL SECVTOR CCX>PEBATIVO FRENTE AL 
COSTO DE VIDA. 

Hemos venido planteando hasta ahora, que de acuerdo al incremento 

del costo de la vida, la existencia competitiva entre un sector 

cooperativo moderno y otro tradicional, y esencialmente la 

formacion oligopolica de los precios, las cooperativas de consumo 

y mercadeo, encuentran dificultades no tanto por desarrollar sus 

funciones, sino también para constituirse en alternativas frente 

al costo de la vida y por ende ante el abaratamiento del costo de 

vida. 

Para considerar al movimiento cooperativo como elemento 

organizacional anti inflacionario, es preciso tenr en cuenta dos 

aspectos esenciales a saber: 

l. La tendencia alcista de los precios del subsector alimentos,

exige una política coherente por parte de las cooperattiva. 

2. La coyuntura del movimiento cooperativo deberá. sostener una

mayor presencia en los sectores economicos. 

En cuanto al primer elemento, la tendencia lacista de los precios 

en alimentos, las cooperativas por lo general de las veces no 

cuestan con estrategias para hacerle frente a dichos incrementos, 

ya que por el mismo modelo economico, el mercado libre y su 
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formación de precios, dificulta que las coopertativas apliquen 

una reducción en sus precios, ya que implícarta la existencia de 

una gran linea de subsidio de mercado a partir del volt!unen de 

ahorro y la capacidad de inversión, como también la elaboración 

de proyectos de financiación e inversión. 

No todas las coopertativas pueden contar con verdaderos proyectos 

de invesi6n para que adopten lineas de subsidio y apliquen 

estrategias frente al abaratamiento del costo de la vida. 

De ahl la importancia de que la administración y organización de 

las cooperativas y los organismos crediticios, adopten 

mecanismos, para tales efectos. 

En cuanto al segundo elemento, para que las cooperativas puedan 

tener mayor acceso y presión ante los otros sectore económicos, 

se hace necesario la formulación de planes ínter-regionales, con 

el ánimo de que se convinen e integren distintos planes y puedan 

ejercer mayor reinvindicación de los intereses cooperativos. 

Consideramos que 1 as coopera t 1 vas no pueden sos tener e 1 ni ve 1 

competitivo con los otros establecimientos ya que perderla la 

función social; es por eso entonces que para la cooperativa se 

constituye en herramienta alterna al abaratamiento del costo de 

vida. 
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Tendrta que definirse por políticas macroeconomícas que integren 

mas de cerca, el sector comercial con el cooperativismo de 

Mercdeo y Servicios, como también la aplicacion técnica de 

canales de comercializacion y distribucion que faciliten una 

mayor cobertura de demanda, cuyos servicios también lleguen a la 

poblacion no cooperada. 

La política economica frente al abaratamiento del costo de vida 

no puede ser objeto de un �islamiento, o de una tarea individual 

para cada cooperativa, ya que exige una voluntariedad democratica 

y representatividad colectiva por parte del gremio, a fin que se 

estime y se proyecte sobre la base de colectivizar mejores 

condiciones de vida, especialmente frente a la distribucion del 

Ingreso. 
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3. DFMANDA DE ALIMENTOS Y COOPERATIVISftK>

En la demanda de los anticulos de primera necesidad por parte de 

los tenderos para surtir sus negocios, se sitlia esecialmente en 

el Mercado Central y los depositos de caracter privado que 

funcionan en esta ciudad, concentrándose allt más del 60% de la 

demanda total que adquieren para surtir a la comunidad. 

El 40% restante lo completan una serie de oferentes como la Oran 

Central de Abastos, los Supermercados, el IDEMA y algunas 

empresas que se encargan de repartir lo que ellas mismas producen 

(gaseosas, leche, carnes, embutidos, artículos de tocador), de 

estabilidad en la oferta de los artlculos en cuanto a la 

variabilidad se refiere, las incomodidades existentes en el 

mercado y la inseguridad que en él se experimenta. 

La cantidad y clase de artlculos que se demandan para la 

distribucion, está determinada por una serie de variables como el 

capital, el clima, hábitos, costumbres; pero se trata en esta 

parte, solo de hacer una relacion de los artlculos que abarca 

cada una de las lineas de compra que se realizan en la ciudad de 

Barranquilla. 



1. Grupo de las bebidas: Integrado por cervezas, gaseosas, jugos

y licores. 

2. Grupo de verduras: Compuesto por productos de origen vegetal

como el tomate, ajies, repollo, mazorcas, yuca, platanos, 

legumbres, etcétera. 

3. Grupo de las carnes: comprende los productos cárnicos crudos

y procesados tales corno carnes de res, de cerdo de pollo, 

salchichones, mortadelas, sardinas, y atán. 

4. Grupo de los lácteos: Quedan incluidos aqui la leche y sus

derivados tales como leche pasteurizada en bolsa plAstica, kumis, 

yogurt, queso, mantequilla y margarinas. 

5. Grupo de 1 os granos: Se incorpora a este grupo, todas las

frutas de las gramíneas como el maíz, el arroz, arvejas, lentejas 

y frijoles. 

6. Grupo de rniscelaneos: Constituidos por una serie de productos

diveros como aceites, panes, dulces, jabones, desinfectantes, 

hilos, botones, etcétera. 

3. l. RAZONES DE NO AGREMIACION. 

El no tener la cantidad de tiempo disponible para brindarselo a 
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la cooperativa, en virtud a las máltiples obligaciones y 

ocupaciones que tiene y la prolongada jornada de trabajo que él 

ejecuta. 

2. Abstinencia en algunos casos por el bajo nivel educativo que

él posee y creer que puede ser explotado por esa entidad y otras 

razones como falta de interés, desconfianza, etcétera. 

3.1.1. PROYECCION DE LA DEWANDA POTENCIAL. 

Para proyectar la demanda potencial se han tenido en cuenta las 

premisas siguientes: 

- Disminuir en un 20% el promedio total de las compras de

articulos por parte de los tenderos ( el cual es de $ 730.000 

pesos segán encuesta realizada) ya que se deben tener en cuenta 

las compras que ellos hacen directamente a algunas empresas que 

fabrican y expeden sus productos a domicilio por ejemplo: 

Gaseosas, cervezas, refrescos, etcétera. 

- Que la Cooperativa se incrementara anualmente en un 2% en

cuanto al ntmero d� socios se refiere teniendo en cuenta el 

incremento en el registro mercantil de la CAmara de Comercio para 

los titimos cinco aftos. 
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- Basándonos en la inflació de la canasta familiar registrada por

el DANE. 

Se observa una demanda en pesos corrientes constantes año por año 

como lo indica la columna de incremento anual (Ver Gráfico 1 ). 

3.2. ANALISIS DE LA OFERTA 

Uno de los aspectos del estudio de mercado que suele ofrecer 

mayores dificultades prácticas es la determinación de la oferta 

de los bienes o servicios que se están analizando. 

El tendero de la ciudad de Barranquilla cuenta con una variada 

gama de o f e r entes par a sur t i r s u ne g oc i o , en t r e l o s e u a 1 e s 

encontramos los Supermercados, Cooperativas, Depos i tos, Mercado 

Central y la Oran Central de Abastos, contando cada uno de ellos 

con distintos procedimientos y facilidades para surtir al tendero 

mayorista por ello pueden variar las condiciones en que cada 

grupo de tenderos prefieren adquirir las mercancias para surtir 

su negocio. 

3. 2. l. OFERTA ACTUAL,. 

Segun el trabajo de campo, se recurre a la oferta de los 

distintos proveedores para su negocio de acuerdo a una serie de 

necesidades particulares que surgen de la capacidad económica, de 

sus ambiciones y de la ubicacion. 
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Cada oferente basándose en determinada ventaja que esta en 

condiciones de otorgar, trata de obtener el mayor namero de 

demandantes posibles, y las ventaJas que cada uno de ellos otorga 

a sus compradores: 

1. Mercado central, alli se ofrecen los productos con un precio

un poco menores que los demás oferentes, a pesar de las 

incomodidades. 

2. Los dep<!>sitos otorgan la facílidad de obtener los products

para ser cancelados en pagos di fer idos y a créditos en algunas 

oportunidades. 

3. La Oran Central de Abastos ofrece ademas de una completa

seguridad para comprar, las mismas ventajas de los dep<!>sitos por 

ser éstos propiedad de los mísmos duefios. 

4. Existen otras entidades que complementan la demanda tales

como Cooperativas, IDEMA, que ofrecen productos a muy buenos 

precios pero que hay que cumplir cierta tramitologia para 

surturse en esos lugares, y los Supermercados donde se compra de 

una manera muy c<!>moda ero los precios son muy elevados, por lo 

que representan un porcentaje muy bajo de la demanda. 

En la Tabla 5 se puede apreciar la distribuci<!>n de la oferta: 

segan las preferencias de los tenderos el 80.6% recurre a las dos 
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primeras fuentes ( mercado central y deposttos), aproximadamente 

un 10% recurre a la Oran Central de Abastos, y un muy reducido 

n6mero a otros proveedores. 

3.2.2. COBERTURA DE LA OFERTA COOPERATIVA. 

Con 1 a creac i 6n de la cooperativa, se propuso abastecer en un 

principio como ya se dijo a unos 350 tenderos los cuales 

implicaron un gran vol6men de ventas, para ello qué preciso 

obtener la produccion necesaria para estar al dtas con los 

asociados, por lo tanto para su funcionamiento, la Cooperativa 

compra directamente al productor de cada uno de los principales 

arttculos que expende segan los grupos ya previstos a fin de 

obtener y ofrecer a un menor precio dichas mercanctas. 

El objetivo de la Cooperativa en este rengl6n es  comprar 

directamente a la fabrica aquellos productos procesados como el 

aceite, bebidas, enlatados, productos lacteos, etcétera. 

De igual forma comprar al productor de alimentos de or tgen 

vegetal, animal y mineral como las carnes, verduras, sal, granos, 

verduras, etcétera, lograndose asi una importante disminuci6n en 

el precio de los arttculos para su venta posterior, y de paso 

asegurarle al tendero un surtido completo sin trabas de ninguna 

clase. 
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T A 8 L A No. 5 

OFERTA ACTUAL A LA QUE RECURRE EL TENDERO 

Lugar Ntmero de encuestados que Porcentaje 
lo escogieron 

Mercado central 42 31.34 

Depbsito 36 26.87 

Central de Abastos 6 4.48 

Mercado central y depc!>sitos 14 10.45 

Mercado central y central de 
abastos 17 12.69 

Deposito y central de Abastos 7 5.22 

Otros 12 8.95 

Total 134 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada por los autores en la ciudad de 
Barranquilla. 



3.2.3. VOLUMENES DE VENTA DE LA COOPERATIVA DE TENDEROS. 

A pesar de las dificultades que se puedan presentar en la 

determinaci6n de la oferta en términos generales se han estudiado 

los vol\\rnenes de venta que la Cooperativa esta en capacidad de 

efectuar si nos basamos en la tabla y en la proporci6n 

porcentual de ventas por grupos o l lneas de productos que 

realizan los tenderos corno se indica en la Tabla 6. 

De la distribuci6n mtnima de la tabla se desprenden las 

siguientes características: 

l. El rengl6n ••otros" abarca el mayor porcentaje (41.18%), pero

se debe aclarar que se trata de un conjunto de bienes que al 

ser desglosados presentan niveles individuales mas bajos. 

2. El grupo de las bebidas tiene fuerte incidencia en el monto de

las compras con el 20% que como ya se explicaba son productos 

distribuidos por las casas fabricantes y que no serAn 

distribuidos por la Cooperativa. 

3. Con base en la consideraci6n anterior el resto del grupo

excluyendo las bebidas, deben presentar totales similares a los 

de la tabla ya referida. 
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3.3. ANALISIS <XNPARATIVO DE PRECIOS. 

En el estudio del proyecto se analizan los precios que pueden 

tener los bienes que se espera distribuir, con el proposito de 

caracterizar de qué forma se determinan y el impacto que una 

alteracion de los mismos tendria sobre la oferta y la demanda de 

los productos. 

A manera de guia existen algunas modalidades muy comunes de 

fijacion de precios, como las siguientes: 

- Precios existentes en le mercado interno.

- Precios de similares importados.

- Precios fijados por el sector pftblico

- Precios estimados en funcion del costo de proyeccion

- Precios del Mercado Internacional

- Precios estimados en funcion de la demanda

- Precios regionales.

De la anterior lista, el sistema utilizado para la Cooperativa 

encuadra en la modalidad de precios existentes en el mercado, 

mediante la comparacion de los precios de los artículos que 

expender! el proyecto, tomando como base de comparacion los 

lugares siguientes: 

- Plaza de mercado.
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- Supermercados.

- Depositos.

- Central de Abastos.

- Tiendas.

- Productor.

- La Cooperativa en si.

Lo que permite establecer las difeencias de precios de los 

productos y/o mercaderias en relacion con los probables valores 

de venta de la Cooperativa. 

Se observa en la tabla que la Cooperativa de tenderos esta en 

disposicion de vender sus productos a precios m!s ventajosos que 

los demas agentes comercializadores, con un margen de utilidad 

mtnimo estimado en el 4% en relacion a los precios propuestos por 

e 1 productor, porcentaje que es suf i e i ente para satisfacer 1 as 

necesidades de la Cooperativa en lo que a sus gastos se refiere, 

pero que no cumplirian con las expectativas de ganancias que 

tienen los dem!s intermediarios comerciales. 

3.4. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION. 

La tienda tiene gran importancia en el aprovisionamiento de los 

hogares del pueblo de barranquilla, especialmente en los barrios 

populares, llegando a representar ante la escasa existencia de 

expendios diferentes, la casi totalidad de la oferta de alimentos. 
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En la ciudad de Barranquilla al igual que en las demAs ciudades 

de Co lombia es po co el contro l que se ejer ce sobr e la 

distribucion de alimentos, es por ello que se acentáa un alto 

nivel de especulacion y alza de precios que se mueve a voluntad 

de los distr ibuidor es mayor istas que comer cial izan estos 

productos hasta l l egar al t endero el  cué.l es el a l t imo 

distribuidor y quien ademas debe obtener también una ganancia por 

el trabajo realizado. 

Pero esta ganancia que es mlnima se encuenta mal visto por el 

consumidor quien le responsabiliza la culpa total del precio de 

los productos, sin tener en cuenta el encar ecimi ento que l es 

imprimen los mayoristas y demas intermediarios. 

3. 4. 1 • CANALES DE DI STRI BUCION ACTUALES DE WS PRODUCTOS DE LA 

CANASTA FAMILIAR. 

En la ciudad de Barranquilla se efectaa una distribucion de los 

ar t 1 culos de consumo bAs i co a través de mayoristas, depos i tos, 

plazas de mer cados, Coop erat ivas, 

Minoristas, incl uy endo en éstos 

Sup ermer cados, Cajas y 

l!ll t imos al t endero . A 

cont i nuacion se pr esenta la forma en que se r eal iza la 

comercializacion de los productos. 

AL hacer el segmento del proceso de distribucion de los productos 

se puede observar una red de intermediacion que coloca al tendero 
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en un lugar que permite alucir que él se constituye en un agente 

de comercializaci6n que observe por "traslacion" los valores o 

costos agregados de los anteriores agentes, lo cual lo obliga a 

vender a precios que disgustan al consumidor, por ello, se 

pretende hacer mas dt!lctil el canal de comercializacion con el 

montaje de la Cooperativa de tendero, de manera que haya un grado 

de flexibilidad en la fijacion de los precios para los afiliados 

y que a su vez permita una competencia mas el!stica. 

3.4.2. DISTRIBUCION A TRAVES DE LA CCX>PERATIVA. 

Con la creaci6 de la  Cooperativa, se reduce la  acci6n 

intermediaria y el producto pasarla del productor, directo a la 

Cooperativa de allt al consumidor final. 
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• LAS COOPERATIVAS SEGUN SU LINES DE ACTIVIDAD.

4.1. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

En el contexto de la economía capitalista, el surgimiento de un 

tipo de cooperacion o de solidaridad frente a un conjunto de 

necesidades básicas de un segmento de poblacion en particular, se 

fundamente en el criterio democrático de aunar esfuerzos propios 

para una virtual autogestion, en este sentido, la economía 

solidaria se ha constituido no s6lo para el pats sino tmabién 

para los demAs países de América Latina como una estrategia y/o 

alternativa frente a los problemas macroeconomicos. 

Como por ejemplo el desempleo, la baja productividad la 

prestaci6n de eficientes servicios personales y comunitarios, la 

comercializaci6n monopolica, el abaratamiento del Costo de Vida y 

participaci6n en el proceso de reactiva.cion industrial, el cual 

ha constribuido para que el sector cooperativo se constituya en 

otra alternativa economica y social que genera una cualificacion 

del nivel de vida, es por eso entonces, que a.l hablar de las 

Coopertaivas, independientemente de su linea de actividad, éstas 

convergen hacia una mayor �resencia en el aparato productivo; de 

ahi la necesidad inminente de fortalecer el Plan Nacional de 



Desarrollo Cooperativo. 

Durante el periodo 1991 hasta 1995 las Cooperativas, de Ahorro y 

C r é d i to han man t en i do e 1 1 i de r a to en 1 a eco n om 1 a so li dar i a , y a 

que son éstas las que financian a través de sus lineas de crédito 

las actividades economicas, que como dijera Carlos Uribe Oarzon. 

II Por otra parte en el proposito de fortalecer la 
economia soliaria, el cooperativismo de Ahorro 
y Crédito estt en la obligacion de prestar aten 
cion primordial a todas las manifestaciones de 
esta economía, orientan el crédito hacia la pro 
duccion que se haga en forma cooperativa o que 
utilice canales cooperativos de aprovisionamien 
to o de comercializacion, hacia el cooperattvis 
mo de vivienda de interés social y hacia las -
organizaciones cooperativas de los consumidores. 

Lo que _nos infiere que son estas cooperativas las llamadas a 

desarrollar un conjunto de estrategias frente a la consecucion de 

recursos economicos para viabilizar el resto de las actividades, 

que equivale a una gestion de autofinanciacion, que es 

precisamente lo que habla planteado el entonces Plan Nacional de 

Desarrollo Cooperativo. 

II Crear condiciones adecuadas para el 
desarrollo del sector Cooperativo,a 
través de la utilizacion de los re
cursos disponibles, de tal manera -
que se avance en la autosuficiencia 
financiera y se disminuya la depen
dencia de los aportes Oubernamenta 
les 11• 
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Es diciente, entonces, que la captaci6n de recursos suficientes 

para atender el proceso de desarrollo cooperativo frente a las 

distintas lineas de actividad econorníca, se constituye en su 

primordial objetivo, sobre todo cuando las principales empresas 

tanto oficiales corno privadas cuentan con tales Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, lo que incide en la magnitud misma de su 

desarrollo. 

Este objetivo de cualificar las principales necesidades de sus 

cooperados, se refleja en la canalizacion de los recursos para 

distintas actividades, tales corno: Vivienda, Educaci6n y Salud. 

Notese que las actividades con mayor volftrnen de financiacion 

fueron vivienda y educaci6n, las cuales pasaron de $ 1.437.081 en 

1991 a $  13.450.000 y de $ 833.432 a $  9.200.000 respectivamente, 

aun cuando hay otras actividades donde las Cooperativas destinan 

significativos aportes, corno es el caso de salud y servisios 

médicos. 

Estos destinos econornicos en tales actividades provienen de los 

distintos programas diseñados por los respectivos Comités tanto 

de Educacion corno por el Comité de Vigilancia, aan cuando muchas 

veces en los progrrnas se irnpovisan a consecuencia de la ausencia 

de planificacion frente a la racionalizaci6n de los recursos. 

Tenernos que aclarar que el total de las actividades financieras 
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con respecto al nivel de consumo en la poblacic!>n cooperada 

refleja la capacidad del gasto en la canasta familiar y no la 

relacic!>n directa y matemática frente a lo financiado en las 

respectivas Cooperativas. 

Si analizamos la evolucion de los recursos crediticios como 

aparece en la tabla 4 frente al voltllmen de ahorro y capacidad 

ahorrativa de los cooperados, notamos un conjunto de diferencias, 

entre las cuales anotamos: 

- Existe una vaguedad conceptual entre los niveles de ingreso y

capacidad de crédito por parte del cooperado. 

- La capacidad ahorrativa del cooperado está lntimamente ligada a

la distibucion del Ingreso. 

- El volamen de crédito personal esta adscrito a una tramitologta

administrativa. 

- No hay en determinadas Cooperativas, una fijacic!>n de criterios

y estrategias en la adecuacion de los créditos. 

Existe una deficiente estructura administrativa para la 

financiacic!>n de proyecto de inversic!>n, lo que debilita una 

presencia coherente en el desarrollo del movimiento cooperativo. 
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Tales limitaciones nos conllevan a plantear que las Coopertivas 

de Ahrro y Crédito por su magnitud de recursos y su potencialidad 

para la realizacion financiera, implica al decir de Serrano 

Rymel: 

" El grado de integracion del subsector 
de ahorro y crédito es, al menos en nues 
tro pais y dentro de las realidades del 
presente, fundamental para la organiza -
cion, el crecimiento y la expansion de -
las demás ramas del sector cooperativo". 

Significando entonces, que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

frente a la problem!tica economica derivada de los procesos y

ciclos inflacionarios y de recesion industrial, están llamadas a 

constituir un frente comin entre el incremento del costo de vida 

que segt\n lo establecido en el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica durante el periodo 1991 - 1993, este 

oscilo entre el 17.9% y 24.3% respectivamente, correspondiéndole 

al grupo de alimentos el 16.4% y el 23.8% en el mismo periodo 

señalado. 

4.2. COOPERATIVAB DE TRANSPORTE. 

En las condiciones economicas e historicas en que ek sector 

cooperativo surgi6 y de alguna manera entro a participar en el 

SERRANO, Reymel. "Significado del Ahorro y Crédito, Cooperativos 
en el Desarrollo Nacional". Memorias Congreso 
Nal. de Coop. de Ahorro.Bogotá. 1976 p.34. 
DANE.Colombia. Estadistica 1987. p. 218 
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desarrollo tanto regional como nacional, las cooperativas de 

transporte iniciaron en dicha actividad económica, la posiblidad 

alterna a las otraas formas jur1dicas en que se encontraba 

(Sociedades An6nimas, Limitadas y Sociedades en Comanditas 

Simple). 

Tal como se registra en la tabla 3, ya que de esta menera 

fcil itaba una mayor rotación del capital y desaceleraba la 

rnanipulaci6n y monopolizaci6n de la actividad, tal como se ven,a 

dando por parte de la Sociedad An6nima v Limitada; en este 

sentido, 1 as Cooperativas de 1ransporte • (Urbano) se 

constituyeron para un segmento de la poblci6n económicamente 

.activa (asaariada). logran independizarse de los patrones 

privados, y fundan ellos sus propias empresas) en su propia 

alternativa para mejorar tanto los niveles de ingresos como 

"aportar directmente en el desarrollo econ6mico de la regi6n" 

El auge de las Coopertivas de Transporte en el departamento del 

Atl�ntico obedeci6 entre otras razones, de acuerdo con lo 

expresado por uno de sus dirigentes. 

" Al mayor esfuerzo comón y solidario 
del capital para buscar mayores apor-

• Aqu1 se incluyen todas las modalidades del transporte Urbano
tal, como: Los de Taxis, Colectivos, de Carga, de Buses 
Urbanos, con sede en el Dpto. del Atlántico y debidamen 
te reaistradas ante el Instituto Nacional del Transporte 
regional del Atl.!intico. 
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tes econ6micos y facilitar los grados 
de desarrollo intersectorial, de manera 
especial en el campo de las comunicacio 
nes". 

Razón que evidentemente tiene que ver con el volómen de las 

inversiones en tales sociedades que se9ón el registro mercantil 

de la CAmara de Comercio y su evoluci6n fué as1: (Ver tabla 6). 

N6tese que después de la invers16n de la sociedad Anónima 1e 

sigue la inversión realaizada por las Cooperativas de Transporte, 

aón cuando tales inversiones estAn sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Cooperativas. 

Donde en mAs del 45% de tal inversión obedece a la inyecci6n 

financiera efectuada por la Cooperación Financiera del 

Transporte, donde no s6lo realiza tales aportes. sino que importa 

los veh1culos y luego los entrega tanto a cooperativas como a 

personas naturales, preferencialmente a quienes esten asociados. 

El interés de la participación y la representación en el volómen 

de la Inversión Neta de Capital en las distintas sociedades no 

significa que ella genera también factore de rotación del capital 

como cualquiera especu1aci6n financiera y se halla determinada 

por los agentes monopolistas de la Inversión Capitalista, se 

FEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DEL ATLANTICO. III 
Seminario Regional de Cooperativas de Transporte. 
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trata de que las Cooperativas de Transporte al presentar un gran 

volámen en sus inversiones para poder satisfacer su demanda y un 

servicio altamente calificado, recurre a la participación como 

las demls sociedades y organizaciones en el contexto de la 

econom1a del departamento, para significar tanto su evoluci6n 

como la posición de su capital para enfrentar los retos de su 

coyuntura. 

4.3. COOPERATIVAS DE CONSUMO. 

Al igual que el resto de la econom1a nacional, el movimiento 

Cooperativo no escapa a las determinaciones impuestas por el 

régimen de politíca econ6mica, tributarias y fiscales, a las 

oscilciones de la actividad productiva. y especialmente al 

fen6meno inflacionario; por ende. el movimiento Coperativo no 

puede constituirse en la panecea del desarrollo; cualquiera que 

sea su estrategia en la planificaci6n. 

Ahora bien. dentro de las distinta formas asociativas seg�n 

interés econ6mico, las Cooperativas de Consumo han adquirido una 

relativa importancia ·frente a las demls, ya que no ha podido 

sobrepasarse a sus dificultades entre otras tenemos: 

- La pérdida significativa de su capital

- El carlcter paternalista. frente a las actividades y necesidades

blsicas de sus cooperados.
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Mantenga una alta cartera morosa* en tanto que la capacidad del 

ahorro no satisface los volumene de inversión. 

En este sentido, las exigencias a las Cooperativas de consumo 

implica la reformulación de po11tica internas y externas que 

faciliten y viabi1icen el desarrollo cooperativo v adecuación 

entre los inqresos económicos frente al abaratamiento de la 

canasta fami 1 i ar. 

4.4. COOPERATIVAS DE MERCADEO. 

Una de las cooperativas que ha venido presentando cierta 

presencia en e1 prob1ema del abaratamiento del costo de vida, son 

las de Mercadeo, en la medida en que sus caracter1sticas de 

distribuci6n y comercial izaci6n ha facilitado una 

desmonopol izaci6n en algunos articules de primera necesidad, los 

cuales estAn sujetos al criterio de �Libertad de precios" o lo 

que el gobierno central plantea, una "libertad controlada". 

Es diciente por ejemplo, cómo durante el per1odo 1994 - 1995, se 

presentó una escalada inflacionaria, donde el sector alimenticio 

conservó una tasa bastante elevada. 

• El Vol�men de la cartera morosa en las Cooperativas de
consumo a finales de 1987 ascend1a a$ 134.873.120 
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T A 6 L A No. 12 

INDICE V VARIACION ACUMULADA DEL SECTOR ALIMENTOS EN El INDICE DE 

DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. TOTAL NACIONAL. 

AÑOS 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

TOTAL 

VARIACION ACUMULDA 

16.6 

18.3 

22.5 

21. O

2 4. 7 

ALIMENTOS 

VARIACION ACUMULADA 

17. 3

19.6 

2 7. 7 

23. 7

29.3 

FUENTE: DANE. Tabulados Indice de Precios al Consumidor 

Colombia Estad,stica. 



Lo importante en la relaci6n inflacionaria frente al problema del 

abaratamiento del Costo de vida, es ademAs, su re9ulaci6n 

jur,dica, lo cual se implementa con las medidas de pol1tica 

antiinflacionaria, esto implica un conjunto arm6nico frente al 

sector comercio y sus nexos con subsectores dedicados al 

mercadeo, especialmente aboliendo los canales intermediarios y 

los mayoristas que monopolizan y determihan los precios de la 

mercanc,as. 

En este sentido las Cooperativas de Mercadeo estAn desarrollando 

una labor esencial, pero que desafortunadamente frente a las 

determinaciones econ6micas provenientes del Sector Comercio y su 

gremio, dificultan una aplicación de sus respestivas coberturas, 

de ah1 que su evolución no sea del todo seignificativa. 

Las Cooperativas de 

intermediació frente 

Mercadeo al ejercer una relaci6n de 

a la coyuntura alcista de los bienes y 

servicios, p'lantean para la demanda y cooperados una condición de 

agente que viabil iza los términos de intercambio. lo dificultoso 

se centra como hemos anotado anteriormente en la baja capacidad 

ahorrativa y la aQudización de los inqresos. 

En el Departamento del AtlAntico, las Cooperativas de Mercadeo 

presentan 11neas de: 

- Comercializac16n de productos aqr,colas.
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- Comercial izaci6n de art1clos electrodomésticos

- Comercia1izaci6n de productos de consumo duradero

Tales 11neas de actividad mercantil·. también estAn acompañadas 

por el proceso de formación de precios. en la medida que su 

objetivo de satisfacer los intereses colectivos de los cooperados 

han de estar promediando el costo del producto y la ampliación de 

la cobertura, y lo que es igual, viabilizar el abaratamiento del 

costo de vida. 



I 

e o N e L u s I o N E s 

Se trata entonces que el desarrollo capitalista instaurado en el 

modelo colombiano ha tra1do como consecuencia que los sectores 

din�micos para la generación de empleos no ha sido homogenea, y 

los Planes de Desarrollo, tienen experiencia de ello, lo que nos 

conduce a plantear que el uso irracional de la Mano de Obra 

persista en virtud de maximizar la relación calificación/salarios 

pagados, para cada una de las nuevas plazas de trabajo abíertas, 

buscando aumentar product,vidad lo que implica aumentar el 

desempleo. 

Si una de las características principales a nivel de tendencia 

ocupacional de la Mano de Obra Especializada era precisamente que 

en su 21.3% de la población investigada estaba localizada en el 

Sector de Transporte y Comunicaciones pero que poster�ormente 

ingresaban al sector Informal. 

Nótese que la estructura ocupac1onal de la ciudad de Barranquilla 

en el periodo de auge, nos muestra de como la Infomalidad ha 

desplazado actividades económicas tradicionales remuneradas, 

tyrayendo como consecuencia los desequilibrios del 

Laboral. 

mercado 



La Pol1tica Macroecon6mica par ala generación de 

recomendada por la Misión Chenery es : 

- Generación de divisas

- Elev�ción de las tasas de inversión y ahorro

empleos, 

- La redistribución del gasto póblic hacia incersiones con mayor 

contenido de Mano de Obra Nacional y hacia gastos con mayor 

efecto redistributivo. 

La absorción del desempleo por parte del Sector Informal o en el 

peor de los casos, el Profesional tecnifidado se constituye en " 

Cuenta Propia", es porque los ingresos de sus actividades 

normales en la industria, viene siendo subcontrolados por debajo 

del nivel de ingresos al cual aspira. 

Si analizamos a tendencia del deterioro del d1stribuci6n del 

Ingreso y la misma distribución del Empleo seg�n rangos 

encontramos que la Informalidad corresponde a desinteqración 

entre la productividad industrial y la demanda del mercado 

laboral. 

Independientemente de la calidad del Empleo. es por eso entonces, 

que en la principales ciudades del pa1s, aparecen las ventas 

callejeras, ambulantes, que expenden todo tipo de mercanc1a&, y

en mercanc1as, y en donde la actitud del Estado a sido la Represi6n 

ostigante ante 1 a presión del comercio organizado e

institucionalizado. 



Cualquiera que sea la tipolog1a de la informalidad, su presencia 

en el mercado de trabajo obedece a la baja prodctividad de la 

industria y a la pérdida de recursos econ6micos financieros en el 

vol�men total de la inversi6n v a  la ausencia de la generaci6n de 

empleo que demande la oferta de brazos que se halla en los 

niveles educativos especializados. 

En lo que se refiere al Sistema Social se debe establecer una 

mayor eficiencia en el nivel de atenci6n y prestac16n que debe 

trascender el orden presupuestal v su nacionalización de recursos 

para elaborar unos controles de coordinación a las distintas 

instituciones oficiales y descentralizads que tienen la función 

de prestar seguridad social donde tenqan acceso la población 

laboral del Sector Informal, va que en su mavor1a ni cuenta con 

tal seguridad. 

Las asociaciones Profesionales deberAn cuestionar, que papel han 

jugado frente al problema del Desempleo Especializado y presentar 

algunas propuestas, como en el caso de Barranquilla, donde los 

eventos profesionales se traducen en divaqaciones; pero baj el 

criterio de la generaci6n de empleo. 

Las Asociaciones deberian implementar un Proyecto de 

identificación de los desempleados, en tanto que estos pueden 

autfinanciar un porvecto de empleo para una ooblación 

especializada o lo que es iqual. vncularse con un aremio en 

particular. 



Por otro lado las Cooperativas existentes en el Departamento del 

Atl!ntico, si bien es cierto han crecido cuantitativamente, 

también es cierto que los �esultados económicos han generado una 

mayor cobertura a nivel de participación frente a necesidades. 

Las Cooperativas que marcan la pauta provienen del sectr de 

Ahorro y Crédito. debido a la tradicionalidad v a  la magnitud 

misma del crédito. 

La intervención del Estado frente al sector Cooperativa se 

enmacó en lo que fué el Plan Nacional de Cooperativas bajo el 

gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen, pero que ante el 

abaratamiento del costo de vida y a los alimentos. no presentó 

ninguna estrategia. 

Lo que infiere que las cooperativas presenten en forma coordinada 

y cohes1onada, tales elementos. espec1ficamente serAn la 

comercialización. los niveles de precios y las perspectivas de su 

mercadeo. 

La pol1tica del Estado frente a los organismos Cooperativos ha 

sido el de otorgar lineas de crédito y financiamiento de 

proyectos con distintas modalidades, pero que nos demuestran una 

heterogeneidad en dichos créditos. 

Paralelo a ello, hay que considerar que estos créditos vienen 



conal izando sin ninguna estabilizaci6n y planidicaci6n concreta 

ante el abaratamiento del costo de la vida. 

Esta situación nos lleva a concluir que el Sistema Cooperativo en 

la ciudad de Barranquilla y en el Departamento del 

frente a la canasta familiar v el costo de vida. 

Atl�ntico, 

Posibilita formular un conjunto de estrategias encaminadas a 

resolver l0s · obU,culos en la comercialízaci6n v en las 

competencias de tipo mercantilistas, donde a través de los 

proyectos se ubique las alternativas posibles que encaminen a 

concretizar )a viabilidad y factíbi11dad del abaratamiento del 

costo de vida. 

Indudablemente que una de las alternativas al desarrol 1 o 

económico lo viene constituyendo la Econom1a Solidaria. en 

términos en que las necesidades socio-económica y culturares son 

reivindicadas en foram autogestionaria, aún cuando los organismos 

del Estado presentan algunas lineas de credito de fomento. 

Paraleo a ello, una de las covunturas económicas en que el pa,s 

no ha podido superar, lo constituye. el alza permanente del 

Indice de Precios al Consumido (IPC) y con eel, el proceso 

Inflacionario, donde a1 sector de alimentos es ouien participa en 

forma acelerada frente a los demAs sectores que constituyen la 

canasta familiar. al iqual que con el subsector m1croempresaría·1 



una evaluaci6n y anAlisis del movimiento Cooperativo en el 

Departamento del AtlAntico, como factor para el abaratamiento del 

Costo de la vida. 
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CONFEDERACION DE COOPERATIVAS 

DE COLOMBIA 

EVOLUCION DEL SECTOR COOPfiRATIVO FINANCIERO 

A DICIEMBRE DE 1993 

INTRODUCCION 

Como consecuencia de las grandes transformaciones vividas por el país 

en la última etapa, el movimiento cooperativo colombiano ha venido 

adoptando importantes determinaciones para su consolidación y 

posicionamiento en los diferentes sectores de la economía y 

especialmente en el último quinquenio, ha: Fortalecido su estructura, 

modernizado su aparato productivo y de gestión, ha articulado 

mecanismos que potencializan la prestación de sus servicios, maximizan 

sus ventajas y cubre, cada vez más a un mayor segmento de la 

población, de los sectores medios y populares, tradicionalmente no 

atendidos ni satisfechas sus expectativas. 

un universo de 6.000 entidades cooperativas, con más de dos millones 

quinientos mil asociados todos económicamente activos y un 

cubrimiento de más de 900 municipios del país, permiten apreciar la 

importancia adquirida por este sector dentro del contexto nacional, 

participando en prácticamente todos los sectores económicos, de la 

producción. y de la prestación de servicios. 

SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO 

La incursión del cooperativismo en la actividad financiera fué generada 



por la ausencia casi total de canales institucionales que irrigen recursos 

a los sectores populares, de trabajadores, de pequeños y medianos 

empresarios, de agricultores y sectores informales de la economía v se 

ha convertido en la alternativa que permite la democratización del 

crédito, bajo estructuras empresariales eficientes, ágiles y confiables. 

El sector cooperativo de Ahorro y crédito y Financiero, compuesto hoV 

por 1.938 entidades cooperativas de base, dos <2> organismos 

cooperativos de grado superior, dos <2> sancos cooperativos , una 

sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y cesantías, una 

sociedad Fiduciaria, dos <2> �seguradoras cooperativas, y el 49% de las 

acciones de una corporación de Ahorro y Vivienda, a lo cual se le suman· 

345 cooperativas Multiactivas con secciones de Ahorro v crédito, 

constituyen la red de prestación de servicios financieros para más de 

tres millones de colombianos ahorradores y usuarios de los mismos. 

Estas entidades, durante 1993 presentaron importantes índices de 

crecimiento en sus operaciones, lo que refleja no sólo el dinamismo del 

sector, la confianza y credibilidad de sus asociad.os v depositantes, sino 

que muestra la capacidad, preparación v habilidad de sus cuadros 

directivos y gerenciales, para participar. con éxito en un sector 

especializado y de claras exigencias técnicas. 

El análisis de situación, realizado por CONFECOOPERATIVAS al cierre del 

ejercicio económico por 1993, nos permite apreciar el panorama 

nacional de las entidades financieras de corte tradicional, contrastado 

con el sector cooperativo financiero v un estudio más detallado del 

principal grupo de empresas cooperativas especializadas en esta 

actividad. 



CUADRO No 1 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICES 

Y CUENTAS DEL SISTEMA BANCARIO FRENTE AL SECTOR 

FINANCIERO COOPERATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 1993 

<Miiiones $> 

TIPO ENTIDADES ACTl\,'.05 CARTERA PATRIMONIO CAPTACIONES OEPOSITOS 

TOTALES TOTAL TOTALES AHORRO 

COOPAHORRO Y CREOITO Y 

FINANCIERAS 11.9381 590.622 419.342 283.499 240.600 240.600 

COOPERATIVAS 

MULTIACTIVAS 13451 251.732 178.729 94.903 122.860 122.860 

ORGANISMOS GRADO 

SUPERIOR 121 191.897 "186.606 
' 

40.763 139.587 139.587 

BANCOS COOPERATIVOSl21 313.715 198.769 31.678 255.530 112.433 
,1 

TOTAL SIS1BIA 

RNANCEROCOOPERATIVO 1·sn.H1 'ª·'" 450.14:S 751.577 115.480 

TOTAL SISTEMA . 

BANCARIO" 14·1s1.285 7"473.664 1'693.535 8'291.876 2·219.7o0 

% PARTICFAOON 9,5:S% 1:S,11% 21,62% 9,15% 27,7:So/o 

:>escontando las cifras de los dos121 Bancos Cooperativos. 

ENTE: OANCOOP, SUPERBANCARIA. y �lculos CONFKOOPERATIVAS 



El cuadro anterior y según estimaciones de CONFECOOPERATIVAS, nos 

muestra que el sector cooperativo financiero representó al 31 de 

diciembre de 1993, el: 9,53% de los Activos Totales; el 13,16% de la 

cartera Total; el 26,62% del Patrimonio; el 9, 15% de las captaciones de 

Ahorro y el 27, 73% Depósitos de Ahorro del Sistema Bancario 

Colombiano. 

El crecimiento v consolidación de sus entidades individualmente 

consideradas, ha permitido que seis <6> de las entidades financieras del 

sector se encuentran ubicadas entre las cien c100> entidades financieras 

más grandes del país, medidos en términos de Activos Totales, según 

el ranking elaborado por la Revista semana : COOPDESARROLLO <Puesto 

39), BANCOOP (Puesto 42), BANCO UCONAL {Puesto 44), CUPOCREDITO 

(Puesto 48), CAJA POPULAR COOPERATIVA (Puesto 68) V COOMEVA (Puesto 

81). 

ORCANISMOS DE CRADO SUPERIOR Y BANCOS COOPERATIVOS 

En aplicación del propósito de construir en Colombia, la estructura de 

una verdadera Banca social, el sector cooperativo ha creado 

organismos especializados para satisfacer los requirimentos de las 6.600 

cooperativas del país v de los n1ás de 3 millones de colombianos 

vinculados al sistema, como se aprecia en el siguiente cuadro, 

panorama que se verá complementado en el presente año, con la 

adquisición o creación de una corporación de Ahorro v Vienda, una 

compañia de Financiamiento comercial (para manejar el arrendamiento 

finaciero> y Almacenes Generales de Depósito. 
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CUADRO NO 2 

ORCANISMOS COOPERATIVOS DE CRADO SUPERIOR Y 

BANCOS COOPERATIVOS 

CUENTAS Y VARIACION 1992-1993 (MILLONES$> 

ACTTVOS PATaJMONlO CAPTACIONES sxcmEHnS CAJlTI:RA 

DIC/92 Dlcm ,v Dl/92 Dlm ,v DIM Dl/9J ,v l."2 ··- DW2 Dl/9J 

... ,u IJI.M '7.J f.MJ 16.1'2 11., 61.J2' U...112 IIJ.J ., .... 47.%7S 112.746 

,un w.ns m.t ,.m 14.717 SJ.J 5UM J..Jl.2S1 us., .w, I� 49 H.0'1 

IIJ.646 173.ffl '7.t n.ss, ll.%J3 6t.S "' .. ll6..55I "-• 2.254 3.UJ 6t.lff III.U4 

ll.ffl 11.111 ss., U7S 2.531 n.1 1.m ll.ffl S7.7 m 5J ,., .. U.4ff 

,.- U.&H l6.3 ue 6A9 :ru N.A. N.A. N.A. IN 347 N.A. N.A. 

. 1 

U2S LIS7 .,., 2.2:M Uff Sf.J N.A. N.A. N.A. W7 DI N.A. N.A. 

1.717 un .Jt.S '" .,, ·2.7 N.A. N.A. N.A. "" ·:!36 N.A. N.A. 

"' ··- 34.f n, 1.m 3t., N.A. !"I.A. N.A. .. 114 N.A. N.A. 

:lli:Ulll SD31ff ... SI.MI IUII L1 .... ...... """ :s.mz UN ...... JJl.9I 

como resultado del cuadro comparativo anterior, podemos apreciar 

que los organismos de Grado superior v Bancos cooperativos han 

tenido un crecimiento, centre 1992 v 1993>, superior al del sistema 

bancario en todos sus rubros: Los dos Bancos cooperativos crecieron en 

promedio, en activos el 110%, co_ntra el 60.8% del Sistema Bancario, en 

patrimonio et 65,2% contra el 54,8% del Sistema Bancario, en 

,v 

117.J 

US.7 

71,1 

.... 

N.A. 

N.A. 

S.A. 

N.A. 

.... 
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ENTIDADES COOPERATIVAS DE PRIMER CRADO 

Del total de las entidades cooperativas de Primer Grado con actividad 

financiera, distribuidas por prácticamente todo el territorio de la 

R�Pública de Colombia, analizamos las cincuenta y ocho <58> entidades 

más representativas, que reportaron sus estados financieros a 

CONFECOOPERATIVAS, <cuyos cuadros se anexan>, en cuanto al 

comportamiento de sus Activos, Patrimonio, captaciones, cartera y

Excedentes, confirmándose el acerto de la introducción del presente 

trabajo, en cuanto que éstas entf dad es, al igual que los Bancos 

cooperativos y organismos de Grado superior con actividad financiera, 

registraron índices de crecimiento y consolidación, muy por encima de 

los de la industria o el sistema financiero tradicional. 

CRECIMIENTO EN ACTIVOS 

De las cincuenta y ocho <58> entidades reportadas, treinta v seis (36> de 

ellas crecieron por encima del 50% con referencia al año de 1992, una 

<1>superó el 300%, dos <2> se situaron por encima del 200%, cinco <5>

crecieron más del 100% y ventiocho <28> superaron el 50% de 

crecimiento,· en promedio las entidades reportadas crecieron el 73,4% 

frente a un crecimiento del Sistema Bancario del 60,8%. 

PATRIMONIO 

Este rubro igualmente nos permite apreciar que treinta y seis (36> de 

las entidades reportadas superaron el 50% de incremento en las 



cuentas Patrimoniales, dos (2> de ellas por encima del 200%, cuatro (4) 

con crecimiento superior al 100% y treinta (30> entidades con más del 

50%. El promedio de crecimiento de las entidades reportadas fué del 

58,8% frente al 54,8% del Sistema Bancario. 

CAPTACIONES 

El incremento en este indicador, que permite evidenciar la 

confiabilidad y credibilidad en el sistema cooperativo, nos muestra en 

promedio un crecimiento del 81,8% frente al 69, 7% del Sistema 

Bancario Colombiano, correspondiendo a treinta y cuatro (34> de las 

entidades cooperativas crecimientos superior al 50% y destacándose: 

una con el 402%, dos <2> entidades por encima del 300%, dos (2) con 

incrementos superiores al 200% y doce (12) entidades cooperativas que 

superaron el 100%. 

CARTERA 

El crecimiento promedio de las entidades reportadas en este 

indicad.ar superó el 79,3% frente al Sistema sancario,Que creció en el 

65,8%; destacandose cinco (5) entidades cooperativas con incrementos 

superiores al 200% y doce (12) de ellas con más del 100% 

En este punto es importante destacar que el promedio de cartera por 

deudor (asociado> de las entidades de Primer Grado del sector 

cooperativo se estima en 5327.000 (menos de cuatro (4) salarios 

mínimos); el promedio en los organismos cooperativos de Grado 



superior es de 57'300.000, mientras que el promedio por deudor del 

Sistema Bancario Colombiano es de 541·200.000. 

Para efectos de comparación hemos elaborado un listado de ubicación 

de las entidades cooperativas reportadas, mostrando su crecimiento, 

en· el último año en: Activos, Patrimonio, v captaciones. 

UBICACION DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES COOPERATIVAS, FRENTE AL 

SISTEMA BANCARIO COLOMBIANO 

Realizamos un Análisis comparativo del volumen de Activos y 

composición Patrimonial de las instituciones Bancarias v las principales 

entidades cooperativas, lo que nos permite concluir y confirmar el 

adecuado posicionamiento que ha adquirido el Sistema Financiero 

cooperativo en los ultimes. años. 

Dentro de 36 entidades financieras más grandes del país, nueve <9> son 

cooperativas, tanto en Activos, como en Patrimonio. 

cuadros Anexos: 

· Principales Entidades Cooperativas de carácter Financiero, Indicadores.

Resultados, y variaciones 1.992-1.993

· Entidades cooperativas Financieras que más crecieron durante 1.993.

· Ubicación de Entidades cooperativas de Primer Grado de carácter

financiero por: crecimiento de Activos, Patrimonio, Excedentes,

captaciones v cartera (1992-1993).

· Ubicación del sistema Bancario y Financiero cooperativo a Dic. 1993

Activos v Patrimonio

Calle 19 No. 6-68 P. 16 Tels. 3410686 342 4587 2432567 28434 92 

FAX 341 84 67 A. A. 036299 
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F.NT I IJA DES 
ax>l'ERATIVAS 

CUFOCREDliO 

C AJA PO�Ji AP. COOPf:J-'�!.TI\' A 

CX)�·;A

C)MUL TRAS,\N 

COOPERAOORES 

COO PER.o\. "!OS 

ClXlP�rBAn 

SOLIDI..RiOS 

AVA.!l�OS 

COFIANDUIA 

C:lED I CXY.lP 

COOTRAFA 

COASHEDAS 

- - - ---

COOJURISDICCIONAL. 

COACúEDUC10 

C:Ji':'1SAVAL 

OON liATIAS 

CREDISOCIAL 

JOREPU.T 

CARVAJAL 

PKINCIPALES EÑTIDADES COOPERATIVAS DE CARACTER FINANCl(RO 

IHDICAOORES. RESULTADOS Y VARIACIONES 1992- 199� 

(EN MILLONES DE$) 

ACTIVOS PATRlHGNJO EXCECCNTF.S 

me. 1cm me. 1m I V/.R. DIC. 1<1n DIC. lg,) : "./AR. IJIC. lw.! ílIC.l<JJl me. 1rm 

78.345 138. 816 ,7,2 3ó.574 58.64) 60.4 2.584 3.403 34.167 
37.39!! ó4.ll2 71.5 6.5CO · 11. 5 3!. 77.5 l. 191 2. !90 -"'I �º' 

-- . ---

30.252 51.128 69.0 6.554 12.202 e6.2 902 2.415 8.631 

28. 587 L.1.359 41.. 7 5. :z52 8.231 56.8 6!9 915 15.157 

21.933 38. 243 74.4 8.246 12.838 55.7 1.014 1.043 9.l.38

16.279 27.320 67.9 5.289 8.786 66.2 725 ... .,ª 9. 727

IJ.181. 23.566 78.8 3.881 6.932 78.i 115 564 7.892

lJ. 25ú 28.1)2 112.3 l. 515 3.98!. 163.0 127 370 9.100

JO. 305 18.361 78.2 2.405 · 3.395 41. 2 263 274 5.703

7.139 17.992 152.1 1. 670 3.417 104.7 lói) 494 4.937

7.130 11.245 57.8 3.341 5.)01 58.7 49 559 1. 792

6.922 9.979 44.2 2.37ó 4.006 6a.6 239 455 3.e63

8.026 10. 839 35. 7 4.170 4.330 ).9 221 Ll. l. 376

4.949 7.554 52. 7 3.601 5.648 5ó.9 187 263 -

4.970 6.730 35.5 2.322 3.202 37.9 203 219 2:s 12 

4.716 15.879 236. 7 1. 528 4.900 220. 7 51 206 1. 255

4. 727 7.362 56.2 953 l. 41. 7 51.9 200 276 3.551 

4.477 10.657 138.1 l. 325 2.986 125.4 70 31:. 2.592 

4.426 9.512 115.0 1.091 l.838 6R.5 11. 7 235 1. 872

4.160 6.803 63.7 1.823 - - 181 - 407

CAPTACIO�ES 

ll!C. l'Hl % VAR. 

61. 591 eo.3 

'" e: • .: 
l\j • i -- ..... -..., 

15.:n5 76.3 

21.073 39. 1

16.870 ,a.a

15.758 72.3

15 .1 LB 92.0

18. 6/.0 lOl..9

11.058 93.9

11. 846 ll.0.0

2.315 29.2

4.52ó 17.2

1. 932 40.4

16 -

1.878 (27) 

6,343 4Cl.5 

5.625 148.6 

6.542 !52.4 

5.630 200.8

1.17ó 189.0

CARTERA 

OJC.11!!.! 

56.67:? 
...... -� -
L• • 1.,;..) 

23.4!.l 

I0.14:? 

13. lóJ

IC.:32 

9.:23 

9.9,2 

7. ¡43

5.Jé...'..

ó.��6 

l..431 

5.235 

2.5ó:! 

3.507 

3.205 

2.956 

3.239 

2.474 

2.834 

me. 1<.m �AR. 

)04.102 77. 5

40.697 79. 1

39.61.9 6SI.:? 

29.991 48.9 

23.910 Sl. 7 

16. 1.e·-1 !ió.S

1é.cl:1 .,;.: 

18. 6�0 66. 1

!3.195 7a.s

• ' 9' �, 
J ... -··º 165.5 

9. :!71 43.6

6.903 53.9 

7.0:7 3:..; 

4. 342 6<j.5

3.577 2.0

10. 5ó2 L.."'l<.?.J

4.783 61.8 

R.261 151. l

5.238 11!.8 

4.651 64.2 

1 
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HITl 11.\!lf.S 

PRINCIPALES ENTIDADES COOPERATIVAS DE CARACTER FINANCIERO 

INDICADOff[S, RESULTADOS Y VARIACIONES 1992- 1993 

(EN MILLONES DE$) 

ACTIVOS PATRit-l>NIO EXCEDENTES CAPTACIONES 

CCXJPl�!,fil VAS IJJC. l<JJ2 DIC. l<J.n % VAR. lllC. I" 17. DIC. l<JJ.l % VAR. OIC.l<J.12 DIC.IWJ UJC. l<!Tl DIC. l<nJ 
lJNfIAR 

XIT1'>.�CAi.l 

1llOFT:SORE$ l!N I VER. 14.\L. 
l)()PETROL 
:OAC�EDrm 
:us 

:l)()PAVA 

l>é:ulJCAOORES 
l)()PA:iTI:X 
JLTRAlíúILCA 

lXl?CAF>.H .. -__ -

llNSTIWYEO X'IP 
l>PIALJ ANZ.\ 
lNTEGRAR 

lXlllANCXIQllI A 

X>NA.LCREDim 
llACEDED 
l)()PF..NALffi 

1
llliEílAI. 
:::oDTRAillLTA 
COOFl í'OPtíl-AR 

OOPISS MrnoQ:11 A 

! . : :6

¿. 3:,� 

3.909 
J.673
t..125
3.!.23

2.800

2.653
2.257

2.408

l.�51
J. 867
1. 753

.. 
1. 697

1. 658 

1. 549
1.28)
1.419.

1. 414 

1.399
1. 339

1. 2!..')

� '" "" ' 
, • �J"" 

5.443 
5.731 
4.715 

7.310 

6.122 

3.640 

3.620 
J. 667
4. 545

2.668

8.127
2.990

2.793
2.648
2. �J�

1.902
1. 826

11.149
1. 743
l. 491

1. 729

é:�.6 ';;.11 j • 55¿, 
�5.1 l. �43 2.173 

46.7 771 l. 242
28.4 l. 751 2.Si7
77. 3 1. 693 2.443
78.9 977 1. 710
37.2 2.359 2.495
36. 5 1.760 2.116
62. 5 : l. 417 1 . 923
as.a 1.386 2.190
36.8 1.022 l. 413

335.3 --, 
/) .. 2.836

70. 6 703 1. 057
64.6 375 607
59.8 780 97)
63.6 763 1.181 
48.3 l. 110 1.573 
28.7 999 l. 236
37.9 l. 212 1.638
24.6 2ó8 387 
11. 4 325 491 

28.2 561 661 

5ó. i , .. p-_., , . -
_ • .)OU 4. 71 7

11. 9 (l..7) (SO} JO 25

61.1 43 86 2.384 3.091 
47.'2 85 IE6 327 408 
44.3 :2 9 225 f. 35 7 2.188 
75 .1 40 JO) 1 .408 2. 677

5.8 59 47 - -

20.9 47 ( 190) ::;o 651:i 
35.7 !6a 26'.; 586 925 
58.0 SI 78 700 l. 815
38.3 113 209 - -

276.2 81 268 l .GJ4 4.�:?
50.4 

i 
25 36 (, i 1) 1. iSó

61.9 40 )7ü 358 761
�4.8 40 S9 4-c l.:!) 8 

! 
I , 

54.8 43 L.9 51J4 1.036 
41.8 64 IG9 - -

24.0 16 27 236 3'4} 
J�.2 2! 1 ,n-

-�' 3 ' 

44.4 1-, l.J_ �.a - -

51. 1 L.� 6� - -

21.4 5:! 56 177 240 
1 

%\'AR. 

84.3 
ISO.O 
29. 7

. 24 .8
61. 3

90. 2
-

1 �3. 7 
5:'. 9 

159.3 
-

320.0 
89.5 

118.:? 
154. 3

74. S
-

.'..4.5 
3).4 

-

-

J:i. 6 

H11ja !.;o.:! 

CARTERA 

DIC. l<JJ2 DlC. l'ID 

3.U.:,ó 5. 61 7
3. ISO 2. 392
2.!6!. 3.576
:;.1173 J.655
J.1):?, 4. 3;3
2. Jl)O 4.cc:
1 . .! 6� l. 233
i. 31 ! 1. r,2a
�.OJO 2. �23

. 1. 87ó 3. :,2)
1.635 2.208
1. :!32 6.029
1. 587 :! .t.35
l. 01 (; 1. 459
l. :.!31 �.068
1. :?e!. 2. j�Q
1. 1 :,5 1. 556
l. 2:!0 1.607
1.083 l.511

;?(j() 350
930 1.37) 

B:!I 1. 02(,
1 

% VAR. 

83.8 

( 24. S} 
56.6 
25.5 
' - -
.. ) . -

i ('�. 6 
6.ú

4 i. ¡
39.: 
87.6 

35.) 

389.4 

53.�
43.6
t,6.0
ó6.:
3!..8
31. 8

39.6 
�LI. 7 

47. 7

25.0
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t Colombia PRINCIPALES ENTIDADES COOPERATIVAS DE CARACTER FINANCIERO 

INDICADORES. RESULTADOS Y VARIACIONES 1992- 1993 

(EN MILLONES DE$) 

F.NTJ l>AOt:S 
COOPtllAT IV A!; 

OPIANTIOQUI A. 

{IJ0&5 

C BELF.N 

C F.HTRERl!IOS 
-----------
EPIFl.ORF.S 

OPCDEH 

, 1 NA.SCOTPU> 

EDllCAI 

NA.PRO 

DES 

TCJJ' A I .F.S 

ACTIVOS 

DTC. 1CJJ2 

1.2:?6 

1. 10::

1. 226

l. 214
�---------

1.130 

1.167 

995 

769 

;34 

5)4

J7:t.702 

DJC.l'R'.3 

4. 2:?8

1.1<>6 

2.340 

J. 527 
- -----

1.666 

1.839 

1. 5¡:?

l. 24')

1.124 

6L4 

"4 7 .A26 

PATRIHONJO 

% VAR. mc.1«.m DIC .. 1993 % VAR.

244.9 3:?0 702 119.4 

0.4 884 875 (l. l 

90.9 334 518 55.1 

25.8 251 341 35.9 ...... -· 

47.5 826 1.139 37.9 

55.0 143 z,6 72.1 

52.0 31.8 583 6i.6 

62.5 669 'JiO 45.0 

:;3.2 417 ii) 81.. 9

20.6 40:1 4U> 14.5

. 

73.4 128. '})(> 204. 7:17 �e.r. 

ente: Repone de Entidades a COi,FECOal'ERATlVAS y an.Í)h¡js Cunfederaci,,n. 

EXCEDENTES 

i>iC.1912 nTC.191J

48 98 

ID 67 

36 l· 

__ __]1 __ ·---� 

74 89 

(47) 1 ()l.

i5 194

83 126

30 óú 

¡4 a 

11. 257 17. 730 

CAPTACJONFS 

nrr., 1911 me. 1cm 

495 l. 757

- -

b69 1.287 

,._-2.UL __ Ll.LUL 

107 155 

863 J. 19!.

188 :?:?6 

4ó 198 

- -

44 SJ 

163. )(ti 296.67:t

ito_ja No.3 

CARTERA 

% VAR. DTC.1'112 me. 1m vvr. 

:?55 7ib :? • ';'f,ó :59.8 

- J .016 a. <.i:.o J.O

92.4 l .OCI) 1 . 72U 71. 5

-- 23.2 552 784 42.1 

44.9 829 1.114 . 34.4

35.3 545 J. ;::73 133.6

20. 3 394 55ú 41.:? 

330.5 633 J .OóO 6i. 5 

- 707 494 (D.:? 

&S.7 1.55 532 17.0 

81.8 :?51. 884 451.627 7Q.)



.. 

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA 

LAS ENTIDADES COOPERATIVAS FINANCIERAS QUE MAS 

CRECIERON DURANTE 1993 

INTIDAD IN ACT1VOS INTIDNJ IN "A T111MOIIIO IJff'mNJ IN CUATACIONH 

CONSTRUYKOOP 1 335'- CONSTRUYECOOP 2715'11. COEMSAVAL ,02•, 

COOP!ANTIOOUIA ? 2'5% COEM!.AVAL 221% COEOUCAR 331'k, 

COEMSAVAL � 237% SOUOARIOS 163% CONSTIWYECOOP 320% 

CORAHDINA l1 152·� CREDISOCIAL 125% COPIAHTIOOUIA 255% 

CREOISOCIAL 5 138% COOPIANTIOOUIA 119% JOREPLAT 201•� 

BANCO UCONAL h 122% CORAHOINA 105% CARVAJAL 1891� 

JOREPL.AT 7 115% CDMEVA 16% UTRAHUILCA 159�t 

SOLIDARIOS R 112% CANAPRCHIOYACA IS% COOBANCOOUIA 15&� 

BANCOOP q 98% COOPSIBATE 79% CREOISOCIAL 152� 

AYC BELEN 1n 91% CAJACOOP 78% COTRAEMCALI 1SO'!-

UTRAHUILCA 11 19% BANCOOP 77% OONMATIAS 1'911,, 

CONAAR 1? 13% CAIS 75% COEDUCA�ES 1U% 

COOPSIBATE 1� 79% COPEOEN 72% CORAHOIHA 1&0'1', 

CAIS 1ll 79% COOPOESARROLLD 70% BANCO UCONAL 136;., 

AVANCEMOS 1 r; 71% COTRAFA 69% .. TECRAR 1185\ 

COACIIEOITO 16 77% JOREPLAT 69% SOLIDARIOS 105� 

CUPOCREOITO 17 77% COINASCOTPLO 68'k, BANCOOP 103;., 

COOPERADORES 1R 7'% COOPERAMOS 65'k, AVANCEMOS 9,,,., 

CAJACOOP 19 72% INTECRAR 62% AYC BELEN 92'� 

COPIALINAZA 20 71% PROFESORES U.N 61'1-o COOPSIBATE 92� 

COOMEVA 
21 69'k, CUPOCREDITO 60"-: CAIS 90'� 

COOPERAMOS ?? 68% ASEC.SOLIDARIA 59'1-o COPIALIANZA 90', 

COOPDE!.ARl!OLLO ..,� 67� CREDICOOP 59;., CIDES 99· 

--, 
ll.1 .,..,,., -·

FfDUCOOP 
ll.3 37% COOPCAFAM 38% CREDICOOP 29:., 

COOPAVA Ll/l 37% COACUEDUCTO 38� COPETROL 25'-. 

COOPCAFAM II e: 37"t CREDIA.ORES 38!-: ENTRERRIOS 23'� 



ENTIDAD 

COEDUCADORES 

COACUEDUCTO 

COASMEOAS 

COOPENALCO 

1 COPISS ANTIOOUIA 

COOPETROI. 

ASEC. SOUDAIIIA 

SEC. LA EOUIDAD 

ENTIIEl!ll!OS 

COTRACOLTA 

COTIIAEMCALI 

CIDES 

COFIPOPULAI! 

LAS ENTIDADES COOPERATIVAS FINANCIERAS OUE MAS 

CRECIERON DURANTE 1993 

EN ACTIVOS ENTIDAD EN PATlllMONIO ENTIOAD EN CAPATACIONES 

Llh 17% ENTIIEIIRIOS 36% COINASCOTPLO 200,.. 

47 
36% COPANTEX 36"' COTIIAFA 1,,,., 

Ll� 36,. COMEDAL 35% 

tlq 29% SEC. EQUIDAD 21� 

c;o 21,. COOBANCOOUIA 25% 

i:;1 21% COPENALCO 2•% 

52 27"' COPtss-ANTIOOUIA 21% 

,:;� 27,. COEDUCADORES 21% 

E;LJ. 26% ODES 15,. 

55 25,. COTRAEMCAll 12% 

Cifi 25,. COPAVA 5,-. 

c;7 21,. COASMEDAS .,. 

r:o ,,,. 

FUENTE: Reporte de EntJCUdM a C09F5COO�TIVAS V Provect1ón COnfederat1ón 



CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA 

UBICACION ENTIDADES COOPERATIVAS 

DE PRIMER GRADO DE CARACTER FINANCIERO 1992-1993 

AC11VOS PA'IRIMOIIIO UCIDIIII. CAPTACIO .. 

....... 1.N2 1.IN 1-"2 1-"I 1-"2 ,.... 1-"2 1 .... 1-"2 1.NI

CUPCXIIIIIITO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAJACOOP 2 2 • • 2 3 2 2 3 2 

COOMEYA 3 3 3 J • 2 7 7 2 3 

COMULTRASAN • • • • • 5 J 3 • • 

COOPERAOOIES 5 5 2 2 1 • 5 5 5 5 

SOLIDARIOS 7 • 22 13 19 11 1 • 7 • 

COOPERAMOS • 7 5 5 5 :, • • 1 • 

COOPSIIA11 1 1 1 7 21 if 1 1 • 7 

AYNICSIDS • 9 11 15 7 15 9 10 9 10 

CDAANDINA 11 10 20 1' 17 1 10 9 11 9 

COEMSAVAL 17 11 21 10 3' 21 22 12 11 11 

CREDICOOP 12 12 10 9 IS 7 11 20 10 12 

awMEDAS 10 13 7 11 10 .. 20 22 12 1' 

CREDISOCIAL 18 1' 25 17 30 12 13 11 15 1J 

COTRAFA 13 15 12 12 1 10 11 11 13 15 

JOREPlAT 19 16 28 21 11 19 17 11 u 11 

CQNSTRUYECOOP J2 17 39 11 25 11 23 17 33 11 

:OOJURIDICCIONAL 15 18 9 • 1' 17 . .. 21 21 

CCNRAR 22 19 31 30 21 21 15 15 11 17 

DONMATIAS 11 20 33 31 11 1• 12 1' 21 19 

COACIIEDITO 21 21 19 21 9 20 21 21 20 22 

CARVAJAL 21 22 11 . 15 . 13 29 22 21 

COACUEDUCTO 1, 
i 

23 1' 11 12 21 1' 23 ,. 25 

CAIS 21 24 32 27 41 , 31 19 19 25 20 



UBICACION ENTIDADES COOPERATIVAS 

DE PRIMER GRADO DE CARACTER FINANCIERO 1992·1993 

AC1IVOI PATRIMONIO DCIDllfflEI CAJITACIO..S CM1RA 

IIITIUID 1.N2 1.NI 1.n2 1.ns 1.H2 1.ns 1.H2 1.NI 1.N2 1.NI

PROFe. U.N. 2• 25 37 3J 39 M 11 11 21 21

COTRAEMCALI 20 21 15 23 51 so u u 17 31

COPETROL 25 27 11 19 23 25 35 31 11 24 

UTRAHUILCA 29 21 2• 22 25 35 21 2• 28 27 

COPIANTIOOUIA u 29 ., t2 31 32 31 25 tS 29 

COOPAVA 27 30 13 20 32 u . . 31 43

COOPANlEX 30 31 2J 25 11 11 30 33 27 28 

COEDUCADORES BOYA.CA 21 32 17 2• J8 51 31 35 31 35 

COPIAUANZA 33 J3 tO 37 .. tS 21 30 30 30 

INliGRAI M M tS .. •1 21 M M 39 tO 

COOPCAFAM 31 35 29 32 20 22 . . 29 32 

C008ANCOOU1A 35 31 31 38 •1 39 32 27 M M 

CONALCREDITO 31 37 38 35 � u 29 32 32 33 

AYCBILEN u 38 •1 .. u .. r, 21 •1 31 

COOMEDAL 38 39 21 28 11 13 .. tS 38 39 

COACEDED t2 tO 27 29 31 29 . . 37 38 

COOPEDEN .. •1 . 52 51 51 30 25 21 49 •2

COOPENALCO 37 t2 30 M ., ., 37 37 35 37 

COOTIACOt.TA 59 u so 49 22 •1 . . 52 52 

COPIS5MTIOO ao .. t2 t3 33 •o 39 38 .. •1

CJIEOIFI.OIES ., tS 35 31 28 33 40 •1 •3

AYC ENTRERIOS tS .. 51 so Mi .. 2• 31 .. .. 

COINASCOTPLO .. ., .. u 27 2• 38 39 51 49 

CORPOPUlAI •1 .. .. A1 31 37 . . •2 41 

COEOUCAI 50 ü •1 39 2• 27 •1 tO •1 ., 

CANAPRO-IIOY 51 so •3 •1 ., 38 . . .. 51 

COOMINOBIAS .. 51 M •o •1¡ 31 . . 39 •• 

ODES 52 52 4. 48 50! ., 42 t2 50 50 
ff I e:: tcepur •• 09 tnu ..... es i v I roveccion con ..... erac1on 



UBICACION DEL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 
COOPERATIV0-1993 

'11 ., .......... .... 

11."C'o 1 ;,\SAll•:tm l.69.a . .>.a7 

IIASCO COI.O:\UIIA l .�9.915 

IIASCO CA.1':-11-:KO 1.390.92!1 

ISASl"O l>E uot:OTA 1.326.363 

C,UA AGRARIA I.Jl!l.4%9 

IIASCO l'Ol'l I.AR l.0!17.452

c•:.,-rR.\I. llll'Olr.C.\RIO 1911.!179 

l'O\l .. :RCIAI, A:0-TIOUl!F.SO R.>11.7$3 

ISl>l'Sl'RIAI. COI.O:\Wl.\:liO R05.!131

11. \!llCO OCC IUF.:0-"IV. Nl4.RIS 

11,\SCO u•:l.·F.5TADO 5111.71R

cmnANK JU.6!16

IIASCO UF. CR•:IHTO 293.150

CAJA SOCIAi. 287.790 

IIASCO COLl'A11U.\ Z.>.1.161

11.\!\CO ASl>ISO 213.966

IIASCO st•r•:RIOR %11.R55 

IIANCO ASGI.O IRR.093

RASCO l>F. CAi.DAS 177.0SS

-COOPl>ESARROU.O 173.ffl 

st:DA.\IERIS 172.256 

•DANCoor 19.009 

ISASCO n:ot'F.SDA.\IA 155.832 

•BANCO UCONAL 155.715 

t:s1os COl.O!\ffllANO 144.754 

-ctJNX."RD>no lll.816 

•::n1:BASl>F..'i 109.GJ

:\t•:RCA�TIL 98.530 

HASCO REAL 71.974 

-CAIACOOP ,uu 

11.\SCO LATl:'110 Sl.491 

-CC>OMKVA 51.UI

-COMUL11tASAN ••..359 

•cooa..:RAl>ORES JR.2.:J 

COI.O!\lllO A!\0-:Rlt:,\NO 31.121 

•SC)UDARIOS Zl.132 
t-in .. l\·iC'ra• 11,i Sft·tur C1N1i,tta1h11

,.,....,, .. int•d�, c •• ,� 

($ Millones) 

111'11:'CTn 

1 

2 

J 

4 

$ 

' 

7 

• 

' 

10 

11 

12 

13 

" 

. 15 

" 

17 

11 

ª' 

20 

21 

22 

23 

u 

2S 

26 

27 

23 

%9 

30 

JI 

J2 

J.) 

3' 

35 

36 

--•.n 

HANCO ISOGOT A 

lt.\NCO GANADE.R<> 

IIASCO C,\f'ElT:.RO 

ISDl!SllllAl. COI.OMHIANU 

1 \ 'tCO l'Ol'CI.AR 

BANCO DI� COl.()!\ffllA 

BA�CO DE OCCIDE.VJ"E 

CO!\lttRCIAL ANTlllflUF.!110 

CF-'TRAI. llll'OTECARIO 

B,\t'JCO DEL F.5TADO 

N:1.JPOCRD>no 

CmDA!llK 

. CAJA SOCIAL 

-e M>PDF.sARROU.0 

DA ,co DE CRF.J>ITO 

n !IICO StrJ'F.RIOR 

I AJA AGRARIA 

8A IICO COLl'.\TRIA 

BAN "'0 'JT.Ol'F.NDAMA 

Sl:J>AMERIS 

BA �co DE CALDAS 

B ,Neo ASDISO 

ll A!IICO ASGI.O 

BA."IICO 1 

l •BANCOOP 

JNION COLOMBIANO 

laANCO REAL 

•• llNCOUCONAL

n NCO LATINO 

-e >OPF'..RADORES 

I xn:BASD•:S 

iiocooMEvA 

ICA.IACOOP 

COLO! mo AMERICANO 

·----

llERCA!IITII. 

-e tMUL11lASAN 

-

.!95.!l!oll 

!.16.11111 

16&.:.\19 

l.!9.000 

120.6!19 

lo.&611.a 

117.R06 

116.713 

71.9"6 
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ANEXO No. 2 
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