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Resumen 

El objeto de este estudio es analizar la eficacia y el impacto social logrado por el 

Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP) como entidad de 

financiamiento solidario desde el año 2003 hasta el año 2020. La eficacia se evaluará 

conociendo el cumplimiento de las funciones y responsabilidades que le establece la Ley 

Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Ley 198-2002, 

según enmendada). Este estudio se realiza mediante la revisión de literatura, 

específicamente los informes anuales y estados financieros.  

Se considera el desempeño de FIDECOOP tomando en cuenta cinco criterios: (a) 

cumplimiento de fines y propósitos, (b) servicios brindados a las cooperativas, (c) evolución 

económica del Fondo, (d) cumplimiento del acuerdo de coinversión entre el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el movimiento cooperativo y (e) impacto social de los proyectos, 

servicios e inversiones del Fondo. 

Se concluye que FIDECOOP logró cumplir con dos de las tres funciones obligatorias 

que le adscribe la Ley Habilitadora para el periodo evaluado. Sobre los servicios ofrecidos, 

aunque su oferta incluía la inversión de capital y asistencia técnica, los servicios de 

financiamiento comercial del Fondo, entiéndase préstamos a término y líneas de crédito a 

cooperativas, fueron los más destacados. La evolución económica de FIDECOOP demostró 

un crecimiento sostenido en sus activos entre 2003 y 2020. En cuanto al acuerdo de 

coinversión, el Gobierno de Puerto Rico no cumplió a cabalidad con el mismo, mientras que 

las entidades cooperativas sí alcanzaron su meta según las disposiciones de la Ley Núm. 

198-2002. Finalmente, en términos de impacto social, las áreas de impacto más 

identificables según la metodología del estudio fueron en cuanto a la generación de empleo 
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y la aportación a cooperativas cuya actividad económica fomenta el crecimiento económico 

de Puerto Rico.  

Introducción 

 

Planteamiento del problema y justificación 

El Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP o Fondo) es una 

corporación sin fines lucro que surge a raíz de lo establecido en la Ley Habilitadora del 

Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Ley 198-2002, según 

enmendada o Ley Habilitadora). Como entidad jurídica se organiza al amparo de la Ley 

General de Corporaciones (Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según enmendada).  

La Ley Habilitadora es una política pública que fomenta la unión del sector público y 

el privado al crear un fondo de coinversión especializado en el desarrollo de cooperativas en 

Puerto Rico. El propósito legal de FIDECOOP es servirle de vehículo de inversión al 

Movimiento Cooperativo (MC) para atender el desarrollo de empresas cooperativas 

elegibles según definidas por los parámetros de esta Ley.  

La propuesta de la Ley Habilitadora demostró que el gobierno de Puerto Rico a 

principios del 2000 veía en el movimiento cooperativo una opción para aportar al desarrollo 

económico del país dado que las cooperativas son capaces de contribuir a beneficios 

socioeconómicos a la sociedad. Según esta política pública parece existir una estrecha 

relación entre el desarrollo cooperativo y el desarrollo social, al destacar que:  

El desarrollo y la expansión del movimiento cooperativo en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico es un elemento esencial para el crecimiento 
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económico del país y para alcanzar el empleo pleno, el desarrollo social y la 

prosperidad de todos los ciudadanos (Ley 198-2002).  

El concepto “desarrollo social” al igual que el de “prosperidad” no están definidos en 

la ley, pero sí quedó estipulado en esta normativa el interés del gobierno en el modelo 

cooperativo por su capacidad de generar empleos en el país.”. Por tal motivo, FIDECOOP 

se diseñó con el fin de ser un acto de cooperación financiera entre el gobierno y el 

movimiento cooperativo, bajo un compromiso gubernamental para parear hasta una suma 

total de veinticinco millones (25,000,000) de dólares de fondos públicos para desarrollo de 

cooperativas.  

El convenio se estableció con una vigencia mínima de diez años. El movimiento 

cooperativo tendría la responsabilidad legal de aportar la misma cantidad para juntos lograr 

un total de cincuenta millones (50,000,000) de dólares.  Según la Ley, el gobierno aportaría 

al pote común pareando las inversiones efectuadas por las entidades cooperativas que 

aportan al Fondo. 

La gobernanza de FIDECOOP estaría en manos de una junta directiva de nueve 

miembros, donde tanto el gobierno como el movimiento cooperativo tienen cuatro 

representantes y el último escaño lo ocupa un representante del interés público. En cuanto 

a los integrantes del Fondo, la Ley Habilitadora destaca que son miembros de FIDECOOP 

todas aquellas entidades cooperativas que aporten, al igual que el Banco Gubernamental de 

Fomento de Puerto Rico (Ley Núm. 198-2002, Art. 4). La junta del Fondo se diseñó de 

modo que tanto el sector gubernamental como el movimiento cooperativo gozan de igual 

participación en cuanto a la gobernanza y responsabilidades de inversión. 
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Ahora bien, a finales del 2000 se da un acontecimiento que reduce el grado de 

autonomía institucional que tenía FIDECOOP como corporación sin fines de lucro 

previamente. Con la creación de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 

(CDCOOP) en el año 2008 el Fondo fue integrado a esta nueva entidad. Esto queda 

claramente establecido en el Artículo 27 de la Ley 248 de 2008. A partir de entonces 

FIDECOOP es considerado un brazo operativo de la CDCOOP, una entidad jurídica de la 

rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. No parece haber evidencia de que la junta de 

FIDECOOP y las entidades cooperativas que componen la membresía del Fondo fueran 

consultadas sobre esta decisión. Y, de existir, no parece estar abiertamente disponible al 

público por lo que no se puede comprobar si el proceso de integración de FIDECOOP a la 

Comisión contó con un proceso de consulta previa.  

El tiempo presente, sin embargo, ha traído consigo una serie de eventos que han 

tenido efecto sobre los convenios originales al momento de crearse el Fondo. Un evento 

significativo fue la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF), 

para el año 2017, fenómeno que dejó sin aliado al MC en este esfuerzo de coinversión para 

el desarrollo. Este incumplimiento de pagos por parte del BGF dejó inconclusa la obligación 

de aportar la suma total de 25 millones según establecida por Ley. Paradójicamente, esta 

situación de impago no excluye al sector gubernamental de participar activamente en la 

junta del Fondo, tema de cuidado en lo que implica preservar la autonomía real del 

Movimiento Cooperativo puertorriqueño.  

Aunque se reconoce la urgencia de estas otras líneas de investigación dado a que 

examinan elementos centrales al tema de la autonomía del movimiento cooperativo 

puertorriqueño frente a el Gobierno, esta investigación se justifica en virtud de algo más 

básico, si bien no menos necesario. A dos décadas de su creación, es poca la información 
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existente acerca del impacto que ha tenido FIDECOOP como modelo de gestión compartida 

entre el gobierno y el movimiento cooperativo (Catalá, 2010). Se carece de un cuerpo de 

investigación que indague acerca del desempeño real de FIDECOOP en su labor como 

agente de desarrollo cooperativo a nivel nacional durante el tiempo.  

Abundar sobre estos temas es importante porque permite conocer cuál ha sido la 

experiencia real y medible sobre el desarrollo cooperativo que propicia el contar con un 

Fondo de Inversión en este sector. Además, nos permite entender el uso histórico que se le 

ha otorgado a esta herramienta estratégica del desarrollo del cooperativismo 

puertorriqueño. Por último, permite conocer si esta institución ha logrado cumplir con los 

fines y propósitos trazados para ella en la Ley Núm.198-2002, según enmendada, a lo largo 

del tiempo.  

Objetivos de investigación 

Para esta investigación nos fijamos los siguientes objetivos:  

1. Analizar el cumplimiento de los fines y propósitos del Fondo de Inversión y 

Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP) según fueron establecidos en el marco 

legal de la Ley Núm.198-2002, según enmendada. 

2. Examinar los servicios de inversión, financiamiento y asistencia técnica 

brindados a empresas cooperativas atendidas por FIDECOOP entre 2003 y 

2020. 

3. Ilustrar la evolución económica y situación actual de FIDECOOP. 

4. Evaluar el cumplimiento y situación actual del acuerdo entre el Estado Libre 

Asociado y el movimiento cooperativo según lo establecido en la Ley Núm. 

198-2002, según enmendada. 
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5. Considerar el impacto social que ha tenido el FIDECOOP entre 2003 a 2020 

según los propósitos asignados al mismo por la Ley Núm. 198-2002, según 

enmendada.  
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Preguntas de investigación 

Conforme a los objetivos se intentarán contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Ha cumplido FIDECOOP con las funciones obligatorias que le asigna la Ley 198-

2002, según enmendadas? 

2. ¿Cuáles fueron los servicios de inversión de capital, financiamiento y asistencia 

técnica que ofreció FIDECOOP entre 2003 y 2020?  

3. ¿Cómo ha sido la evolución económica y cuál es la situación actual del Fondo?  

4. ¿Cómo se ha cumplido el acuerdo de coinversión entre el BGF y el movimiento 

cooperativo? 

5. ¿Cuál ha sido el impacto social de FIDECOOP entre 2003 y 2020? 
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Marco Conceptual 

 

El marco conceptual de esta investigación propone examinar cuatro elementos 

principales. Primero, discutir el concepto de desarrollo cooperativo y sus características, 

segundo, brindar un contexto general acerca de los fondos de desarrollo cooperativo como 

instrumento de las finanzas solidarias; tercero, destacar los propósitos y las funciones 

específicas del FIDECOOP de acuerdo con la Ley Núm.198-2002, según enmendada; 

cuarto, presentar algunos fondos de desarrollo cooperativo en otros países.   

 

Desarrollo Cooperativo  

El concepto de desarrollo cooperativo no tiene una acepción única, sino que su uso 

varía según el contexto en el que se utiliza. Por lo mismo, hacer una revisión de literatura 

que ayude a conocer los criterios básicos asociados al mismo es un paso importante.   

Este esfuerzo es incluso aún más importante al tomar en cuenta el objeto de estudio 

de esta investigación. Es decir, analizar un fondo con el objetivo guía de invertir sus 

recursos a modo de lograr aportar al desarrollo cooperativo del MC puertorriqueño. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que la propia Ley Núm. 198-2002, según 

enmendada, no ofrece una definición guía que permita esclarecer este término. De tal 

modo, la ley sola no permite abundar mucho sobre este tema.  

Con esto en mente, se hace una revisión de literatura a modo de conocer los 

fundamentos y características distintivas de este tipo de desarrollo. El primer paso, sin 

embargo, es establecer una definición práctica para el término desarrollo cooperativo. La 

organización canadiense Co-operative Innovation Project ofrece una descripción efectiva, 

definiendo el término como el proceso mediante el cual se aporta a la creación, formación y 

crecimiento de las cooperativas. Según esta organización, el desarrollo cooperativo 
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contempla un grupo de actividades relacionadas que comparten tres metas comunes: una, 

apoyar nuevas cooperativas en sus fases iniciales; dos, asistir a las cooperativas existentes 

a crecer y prosperar; y tres, apoyar un entorno cooperativo robusto (Co-Operative 

Innovation Project, 2016, p.3).   

Esta definición arroja luz sobre algunas de las actividades y las metas que 

contempla el proceso. Es un tipo de desarrollo que no sólo enfoca la creación de nuevos 

emprendimientos cooperativos sino también aporta a la formación de cooperativas 

existentes y el entorno donde subsisten. El desarrollo cooperativo contempla acciones que 

apoyan la creación de nuevas cooperativas, al igual que el sostenimiento del movimiento 

cooperativo en sí. Por lo mismo, puede ser un proceso multifacético dado a que puede 

atender cooperativas individuales, sectorialmente o bien entidades cooperativas de nivel 

superior y escala nacional o internacional.  

Esta cualidad le otorga una cierta variabilidad al desarrollo cooperativo pues se 

aplicará según las áreas que se quieran atender. Por ejemplo, en el caso de una meta como 

asistir a las cooperativas existentes a crecer y prosperar es posible asistir individualmente a 

cada empresa cooperativa que necesite apoyo. No obstante, el modelo cooperativo también 

cuenta con mecanismos alternos que permiten complementar estos fines. Por ejemplo, en 

áreas así es común referirse a la creación y desarrollo de entidades cooperativas de 

integración superior.  

La integración cooperativa es de suma importancia para el desarrollo pleno del 

movimiento cooperativo. Mendoza Antonsanti (1984, p.144) describe la integración como 

tendencia entre estas asociaciones hacia la cooperación activa con otras cooperativas a 

nivel local, nacional e internacional con el propósito de servir mejor los intereses de sus 

miembros y su comunidad. Representa un medio de desarrollo fundado en la cooperación 
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entre asociaciones cooperativas. Por tanto, al hablar de desarrollo cooperativo las entidades 

cooperativas de integración superior representan un mecanismo fundado en las propias 

bases de la cooperación.   

Estas entidades incluyen centrales, federaciones, confederaciones y la Liga de 

Cooperativas, entre otras. Esta forma de asociación superior también se le conoce como 

integración cooperativa vertical (Mendoza Antonsanti,1984, p.85). Tiene el propósito de 

permitir a las cooperativas poder sostenerse juntas al aunar esfuerzos por medio de la 

cooperación.  

Debe aclararse que la práctica de la cooperación entre cooperativas es un 

imperativo normativo de la doctrina cooperativa. Se enfatiza en su sexto principio donde 

declara que las cooperativas sirven de forma más efectiva a sus miembros y fortalecen el 

movimiento cooperativo trabajando con estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. Por lo mismo, no es un factor sugerido sino un mecanismo probado de la 

propia doctrina.  

Representa una forma de exteriorizar la solidaridad interna que toma lugar dentro de 

las asociaciones cooperativas. Según Charterina (2012) el sexto principio busca la 

prolongación de la solidaridad interna para acabar el proceso de cooperación que, en última 

instancia, se refiere al mismo mundo en que vivimos y a la manera en que nos relacionamos 

unos con otros.  

La cooperación en estos términos es parte de una estrategia superior basada en el 

asociativismo. De tal modo, la integración representa un mecanismo por el cual las 

asociaciones cooperativas pueden superarse juntas. Más aún, hacerles frente a los retos 

que presenta un mercado capitalista. El énfasis sobre la integración cooperativa tiene un 
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referente histórico. Surgió en respuesta a la concentración e integración de las sociedades 

capitalistas que tomaron auge en especial a partir de la conclusión de la segunda guerra 

mundial y con marcada tendencia hacia finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI (Vallati, 

2018, p.2).  

Así la integración cooperativa nace como versión alterna a la estrategia de 

integración entre capitales que pusieron en marcha las empresas de lucro del siglo XX en 

adelante. De acuerdo a Vallati (2018, p.2) la integración entre las sociedades de lucro 

buscaba en forma legal y otras veces abusando de la posición dominante del mercado, en 

función de su inmenso poder económico-financiero nacional o transnacional que privilegian 

la economía con finalidad lucrativa, sobre la economía social con finalidad de servicio.  

Por su parte, la integración cooperativa buscó la unión entre cooperativas a modo de 

fomentar un desarrollo basado en criterios de economía social. Representó un medio de 

desarrollo basado en la cooperación estratégica, pero con fines sociales. Además, les 

ofrece a las asociaciones cooperativas la oportunidad de unidas poder sobrellevar un medio 

competitivo. 

La cooperación entre cooperativas es un mecanismo pensado para ofrecerles a las 

asociaciones cooperativas opciones al momento de operar en un mercado capitalista. La 

cooperación e integración superior son medios propios del desarrollo cooperativo donde las 

cooperativas se fortalecen juntas por medio del apoyo mutuo.  

Retomando la definición provista, la tercera meta incluida como prioritaria para este 

tipo de desarrollo es apoyar un entorno cooperativo robusto. Por entorno cooperativo 

entiéndase el medio y las estructuras políticas, económicas y sociales que influyen sobre el 

crecimiento y la maduración del cooperativismo a nivel nacional. Por tanto, esta tercera 
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meta está enfocada en llevar a cabo cambios que favorezcan el desarrollo cooperativo en 

un espacio determinado.  

Para Mshiu (2012) contribuir al desarrollo cooperativo requiere de un entorno 

adecuado y cónsono con los principios sociales de la cooperación. Para el cooperativista 

tanzano existen tres entornos claves que deben tenerse en cuenta al momento de hablar de 

entorno cooperativo:  

1. Entorno político y administrativo- Se respetan en el país los principios 

democráticos al igual que los derechos humanos y de libre asociación; que 

se fomenten y apoyen la existencia de asociaciones económicas controladas 

por sus miembros; que el sistema reconozca la importancia económica y 

social de las cooperativas. 

2. Entorno de políticas públicas- Existe una política cooperativa que apoya y 

fomenta el desarrollo de cooperativas  

3. Entorno legal - El país debe contar con leyes que sirvan de marco legal para 

el desarrollo de cooperativas a nivel nacional; estas deben estar afines con 

las políticas públicas relacionadas con el cooperativismo 

Por lo anterior es posible concluir que el desarrollo cooperativo es un proceso de 

naturaleza integral donde todas las partes involucradas están directa o indirectamente 

conectadas. Además, es un desarrollo que está guiado por las bases filosóficas de la 

doctrina cooperativa. Por lo mismo, el desarrollo óptimo tanto de los entornos cooperativos 

previamente discutidos como de las cooperativas individuales requiere, ante todo, de un alto 

grado de afinidad con los principios cooperativos. Más aún, una afinidad por creer y 

practicar la solidaridad como principio de desarrollo. Según De la Rosa (1994) este punto lo 
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resumió muy bien Ana María O´Neill cuando declaró que la ley de solidaridad del ser 

humano es la cooperación (p.14).  

La doctrina cooperativa le adscribe algunas características distintivas al desarrollo 

cooperativo como expresión de desarrollo. Contrario a las empresas tradicionales las 

cooperativas deben enfocar otras áreas que son naturales a los principios del modelo. 

Algunas de estas características incluyen la centralidad de los principios cooperativos como 

guía en el quehacer cooperativo y la naturaleza dual de las asociaciones cooperativas.  

Sobre la doctrina cooperativa, es importante tomar en cuenta que los principios 

cooperativos no se limitan meramente al desarrollo económico. También incluyen una serie 

de áreas orientadas al desarrollo integral de los socios cooperativos e incluso la comunidad. 

Por lo mismo, el concepto de desarrollo cooperativo debe contemplar tanto criterios de 

desarrollo internos como externos en lo que respecta a las asociaciones cooperativas de 

primer grado.  

Algunos principios que fomentan el desarrollo cooperativo interno incluyen la 

participación económica y social en asamblea de los miembros (principios 2 y 3). La 

educación y formación de los socios también es clave en el desarrollo interno de la 

cooperativa. Por su parte, los principios 6 y 7 persiguen un desarrollo externo y más 

expansivo, velando por el fortalecimiento del movimiento cooperativo y el desarrollo 

sostenible de las comunidades.  De tal modo, el desarrollo cooperativo pleno debe tomar en 

cuenta criterios tanto internos como externos de desarrollo para estar adecuado a los 

preceptos doctrinales del cooperativismo.  

Por su parte, la naturaleza dual de las asociaciones cooperativas es un elemento de 

central importancia en esta discusión. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define las 
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cooperativas como asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Esta 

definición menciona los dos aspectos que coexisten simultáneamente en las asociaciones 

cooperativas: el aspecto asociativo y el aspecto empresarial.  

El aspecto asociativo atiende el propósito social de las cooperativas, o el motivo que 

inspiró al conjunto de socios a unirse para atender necesidades comunes. Por su parte, el 

aspecto empresarial se refiere a la sociedad comercial que distingue el modelo cooperativo.  

Aunque distintos, ambos aspectos obran para un mismo fin y funcionan de forma 

dialéctica (Bastidas Delgado, 2019).  Ambas constituyen parte de un todo y, por lo mismo, 

aportan al desarrollo de distintas áreas de la cooperativa. El aspecto asociativo atiende el 

desarrollo y preservación de los elementos participativos y la solidaridad entre los socios. 

Por su parte, el aspecto empresarial enfoca el desarrollo de las condiciones que favorezcan 

un desempeño comercial adecuado para los fines económicos de la cooperativa. Esto 

incluye formar a los socios para que logren contribuir con eficacia al desarrollo de la 

cooperativa.  

Reconociendo esta dualidad, el desarrollo cooperativo debe lograr establecer un 

punto de equilibrio entre ambos aspectos cooperativos pues sólo así puede contribuir a un 

desarrollo integral. De no ser así, el resultado será desequilibrado y por tanto incompleto 

según los propios principios del modelo.  

Una cooperativa que solo acentúa los elementos asociativos en su visión de 

desarrollo podría estar descuidando los empresariales, lo que pone en riesgo su seguridad 

económica a futuro. Sin embargo, aquella que solo resalta su aspecto empresarial podría 
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debilitar los elementos sociales característicos del modelo cooperativo. Un caso podría 

afectar el disfrute pleno de los derechos internos de los socios en cuanto a áreas sociales. 

Esto puede deteriorar el cumplimiento en áreas tales como:  fomentar la participación 

democrática de los socios, ofrecerles educación de calidad e incluso contribuir al desarrollo 

sostenible de las comunidades.  

En conclusión, el desarrollo cooperativo es un proceso por el cual se busca crear, 

formar y apoyar el crecimiento de las asociaciones cooperativas en un país o un contexto 

determinado. Como tipo de desarrollo busca impactar positivamente tantas cooperativas 

individuales o bien grupos cooperativos. En cuanto al desarrollo de grupos cooperativos 

(sean por sectores o a nivel de movimiento cooperativo) las entidades de integración 

superior son un mecanismo característico del desarrollo cooperativo.  

El desarrollo cooperativo también incluye el atender acciones de carácter más 

sistémico en beneficio del modelo cooperativo y su proliferación. Esto puede incluir atender 

asuntos de corte legal, político y otras acciones afines con el desarrollo de un entorno 

receptivo a los fines del cooperativismo. Más aún, debe estar fundamentado y guiado por 

los principios de la doctrina cooperativa. Esto incluye tomar en cuenta la naturaleza dual de 

las asociaciones cooperativas. Por lo mismo, debe contemplar el proceso de educación, 

formación y maduración de los aspectos asociativos y empresariales de la cooperativa con 

un justo balance.  

 Fondos de desarrollo cooperativo como instrumento de finanzas solidarias 

Los fondos de desarrollo cooperativo son una de las experiencias o instrumentos de 

las finanzas solidarias. Según Dias Coelho (2004) las finanzas solidarias proponen un 

sistema financiero alterno, donde se democratiza el acceso a los productos y servicios 
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financieros (p. 265). Bajo este entendido, el sistema financiero asume un rol clave en el 

desarrollo humano, apoyando el fortalecimiento del trabajo social acumulado en cada 

territorio. Además, las finanzas según este modelo le otorgan prioridad a los excluidos del 

sistema bancario tradicional y que tengan acciones pautadas por la ética y la solidaridad 

(p.261). 

El concepto del fondo desarrollo cooperativo en lo más básico, se trata de un fondo 

que utiliza la inversión y en ocasiones servicios complementarios para aportar a la 

formación y desarrollo del movimiento cooperativo en sus respectivos territorios. De tal 

modo, los fondos son entidades que utilizan la inversión estratégica a beneficio del adelanto 

financiero y en términos de gestión técnica de las asociaciones cooperativas.  

Este estudio plantea que los fondos de desarrollo cooperativo (FDC) son fondos 

especializados en inversiones conducentes al desarrollo de uno o más aspectos del MC y 

que el alcance de su impacto puede ser local, regional o incluso internacional. Sin embargo, 

al ser múltiples y diferentes las necesidades de las cooperativas a nivel global pueden 

existir distintas variaciones según las áreas por desarrollar según cada país. El 

denominador común entre todos será aportar a la construcción y fortalecimiento del 

cooperativismo.  

Antes de conocer más a cabalidad lo que son los fondos de desarrollo cooperativo, 

vale la pena entender a qué nos referimos por fondo en este contexto. La Real Academia 

Española (RAE) ofrece una definición sencilla, pero bastante afín con la raíz de la función 

integral que caracteriza a los fondos. Entre sus varias acepciones encontramos la siguiente 

para el término fondo: dinero que se juega en común (RAE, s.f., Definición 13). 
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Es dinero que se recauda entre varios inversionistas o partícipes a modo de crear un 

patrimonio común, monto que será utilizado para invertir en proyectos de mutuo acuerdo y 

beneficio entre estas partes. Por tanto, al sumarle la intención de invertir entendemos que 

los fondos de inversión son entidades financieras que reúnen las aportaciones de una 

multitud de inversores y las invierte de forma conjunta en activos financieros (y no 

financieros) de acuerdo con una estrategia preestablecida (Finanzas Para Todos, 2010). 

Claro está, las características y especificaciones que puede asumir un fondo de inversión 

variarán según sus objetivos, pero en términos generales todos compartirán este mismo fin: 

crear un patrimonio común entre inversores para lograr unas metas. 

En el caso de un fondo de desarrollo cooperativo el fin destacado anteriormente será 

el poder destinar recursos financieros a proyectos específicos con la intención de potenciar 

y fortalecer el cooperativismo como modelo socio-empresarial. Por tanto, podemos inferir 

que la presencia de un fondo de este tipo representa un beneficio estratégico al ecosistema 

cooperativo donde está ubicado. Lo que representa un aporte adicional para el desarrollo de 

las cooperativas en lo que implica el financiamiento, la educación, formación y apoyo 

técnico.  

Más aún, la presencia de un fondo de inversión y desarrollo sectorial es una ventaja 

que trasciende incluso la esfera cooperativa, es decir resulta deseable para otros sectores 

contar con un recurso de esta naturaleza. Un ejemplo se evidenció el 23 de septiembre de 

2020 cuando la Red de Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, Inc. (RESS-PR) invitó a 

los candidatos a la gobernación a que escucharan las propuestas de la Red en lo que 

implica el potenciamiento de la economía social y solidaria (ESS) local. Entre las seis 

propuestas compartidas, dos buscaban el apoyo del Gobierno para la creación de Fondos 

Permanentes para el desarrollo de distintas actividades, estas siendo: 



24 

 

 

1. Crear un fondo permanente de $3 millones al año para el desarrollo y 

fortalecimiento de la ESS en Puerto Rico; 

2. Crear un fondo permanente de $2 millones al año para la Alianza para la 

Incubación de Microempresas Comunitarias Solidarias (AIMECS) que es la 

única organización que agrupa a las principales incubadoras comunitarias del 

país y que es miembro de la RESS-PR. 

Este deseo de la RESS-PR por crear dos fondos, y no otro tipo de instrumento 

financiero, parece dar fe del valor implícito que le damos los y las puertorriqueñas a este 

mecanismo de inversión para el desarrollo del país. Sin embargo, regresando al mundo 

cooperativo, los fondos de desarrollo son deseables al ofrecer al sector un doble beneficio: 

(a) una alternativa financiera especializada en el movimiento cooperativo y (b) una 

institución cuya visión hacia el desarrollo es cónsona con la doctrina cooperativa. Por tanto, 

un fondo no representa meramente una fuente de financiamiento sino un eje operativo para 

financiar empresas y proyectos afines con una visión de sociedad cooperativa.  

Los fondos de desarrollo cooperativos se presentan como instituciones capaces de 

expandir las bondades socioeconómicas del movimiento cooperativo al complementarlo en 

desarrollo. En el 2012, se estrenó el Fondo Desarrollo Global Cooperativo (GDC por sus 

siglas en inglés) y sobre el mismo Dame Pauline Green, presidenta de la Alianza 

Cooperativa Internacional en este momento, resaltó que este fondo es, ante todo, una 

iniciativa que propende la cooperación a gran escala, e indicó que: “Queremos invitar a 

todas las personas interesadas en el avance socioeconómico del mundo a que apoyen el 

GDC” (Alianza Cooperativa Internacional, 2012). Esta expresión de Green hila dos ideas: (a) 

la naturaleza colectivista de los fondos de desarrollo propia de la naturaleza de las 

cooperativas y (b) la idea que la co-inversión entre cooperadores ayuda a fomentar un 
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desarrollo sistemático positivo.  Por tanto, podemos concluir que los fondos de desarrollo 

cooperativo son entidades estratégicas para el avance y fortalecimiento del cooperativismo 

como sistema.  

Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP) 

FIDECOOP es un fondo de capital de riesgo sin fines de lucro que tiene como 

propósito servir de vehículo de inversión del Movimiento Cooperativo para el desarrollo de 

empresas cooperativas (Ley 198 de 2002, Art. 4). Su rol principal es servir de fondo 

especializado en ofrecer financiación a empresas cooperativas en Puerto Rico. No obstante, 

se puede argumentar que el marco jurídico de la Ley Habilitadora adscribe una serie de 

funciones complementarias.  

A continuación, se presentarán los elementos principales relacionados al Fondo de 

Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (FIDECOOP o Fondo). En esta sección 

se explorarán los criterios medulares de la Ley Núm. 198 de 2002, según enmendada, 

política pública que creó la corporación sin fines de lucro llamada FIDECOOP. Además, se 

conocerán las funciones obligatorias que adscribe dicha ley al Fondo.   

Política Pública sobre FIDECOOP 

La Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 

(Ley Habilitadora) es la ley orgánica que creó a FIDECOOP. En ella se establecen las bases 

generales que rigen el Fondo y se presentarán las metas y objetivos que persigue esta Ley 

como política pública. Además, se atenderán las funciones obligatorias y optativas que le 

adscribe esta Ley al Fondo como corporación sin fines de lucro.  
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 La Ley Habilitadora es un ejemplo de una política pública asumida por el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA-PR) a principios del 2000. Las políticas públicas son el 

conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar 

los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno 

consideran prioritarios (Flores, 2015). Son instrumentos legales cuyo fin es atender una 

necesidad o problema de carácter público. Por lo mismo el problema público es un elemento 

clave en lo que concierne el análisis de las políticas. Tal cual se entienden como acciones 

legales que buscan resolver un problema identificado por el estado.   

El problema público identificado por una política pública no debe ser definido 

exclusivamente por el estado sino surgir de un proceso de intercambio abierto con la 

ciudadanía. El estado debe fomentar la participación democrática de los ciudadanos en no 

sólo definir un problema sino proponer posibles soluciones. De tal modo, las políticas no son 

productos unilaterales del estado sino desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 

con la participación de la comunidad y el sector privado (Lahera,1999, p.3). La inclusión de 

grupos cívicos y actores no gubernamentales se entiende como beneficiosa al proceso 

creativo de una política pública. Por ejemplo, los autores López y Cadénas (s.f.) sostienen 

que la participación ciudadana en distintos momentos es una de las maneras de contar con 

políticas públicas socialmente relevantes.  

  Por tanto, las políticas públicas son acciones estatales orientadas a efectuar algún 

cambio en pos del interés público. El interés público es aquella materia que se resuelve en 

decisión política gubernamental y también en el ámbito legislativo y jurisdiccional, que 

satisface al máximo los intereses de la comunidad, que se concibe y ejecuta mediante 

procedimientos jurídicos preestablecidos, con participación de los gobernados […] (Correa 

Fontecilla, 2006). Las metas y objetivos esbozados en una política pública tienen por 
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finalidad lograr un impacto remediador a nivel de la sociedad; se busca efectuar un cambio 

que de algún modo aporte al bienestar ciudadano. Por lo mismo se consideran instrumentos 

de mejora, que buscan dar respuesta a los problemas colectivos (Caja de herramientas con 

PEG: Definición del problema público desde la PEG, s.f.).  

Con esto en mente, se puede decir que la Ley Habilitadora es un instrumento legal 

diseñado por el ELA-PR para atender los problemas sociales y económicos identificados en 

su marco jurídico. El proceso de creación de esta Ley contó con la participación de 

representantes de entidades del movimiento cooperativo en sus distintas fases. También 

participaron agencias gubernamentales como la Administración de Fomento Cooperativo, la 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 

(COSSEC), entre otras. En la exposición de motivos y el artículo 2 titulado Política Pública, 

se encuentran pistas del problema identificado por la Ley Núm. 198-2002:  

Esta Ley tiene el propósito de promover el desarrollo socioeconómico de 

Puerto Rico mediante la co-participación del Movimiento Cooperativo y del 

sector público en la formación de empresas cooperativas orientadas hacia 

proyectos o actividades generadoras de empleo, actividad económica y 

desarrollo social en Puerto Rico para los cuales no se obtiene con facilidad 

una capitalización adecuada (Exposición de Motivos). 

El Movimiento Cooperativo necesita y requiere nuevos métodos para 

financiar las inversiones de capital que se requieren para el desarrollo de 

nuevas empresas cooperativas (Art. 2).  

Es el propósito de esta Ley llevar a cabo y hacer efectivas las conclusiones 

de la Asamblea Legislativa y, a esos fines, ofrecer al Movimiento Cooperativo 
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de Puerto Rico un método alterno de financiamiento para promover, ampliar y 

establecer nuevas empresas cooperativas (Art. 2). 

 Gracias a las secciones anteriores se logra entender que la Ley Habilitadora 

identifica dos problemas sociales y económicos en su cuerpo legal. Primero, que las 

empresas cooperativas del país no obtienen una capitalización adecuada con facilidad. 

Segundo, que el movimiento cooperativo nacional necesita y requiere de métodos alternos 

para financiar inversiones de capital necesarias para el desarrollo de nuevas empresas 

cooperativas. Por tanto, el problema identificado se asocia con una dificultad expresa que 

tienen las cooperativas al momento de conseguir suficiente capital para operar. La Ley 

pretende ofrecer un medio de financiación alternativo al movimiento cooperativo que pueda 

asistir el desarrollo de estas empresas. 

 Establecido el problema público identificado en la Ley Habilitadora, ahora deben 

conocerse los propósitos generales de la misma. Es decir, sus metas y objetivos.  Para 

estos fines resulta útil conocer algunos criterios básicos que se toman en cuenta en el 

estudio y análisis de las políticas. El científico político Francesc Pallarès citado por Ruiz y 

Cadénas (s.f.), diseñó una serie de preguntas guía que ofrecen información valiosa el poder 

contestar las siguientes preguntas: ¿Qué hacen los gobiernos?, ¿Cómo lo hacen?, ¿Por qué 

lo hacen? y ¿Qué efecto produce en estas acciones? Las interrogantes anteriores ofrecen 

un marco sencillo para identificar las metas y objetivos que persigue la Ley Habilitadora. Las 

preguntas se adaptarán para propósitos del estudio, sirviendo las interrogantes de Pallarès 

de inspiración.  

Tabla 1: Análisis de las metas y objetivos la ley habilitadora de FIDECOOP  

Interrogante  Explicación  
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a. ¿Qué hizo el Gobierno de 

Puerto Rico?   

El Gobierno creó junto al MC un fondo cuyo objetivo es 

servir de fuente de inversión para el desarrollo de empresas 

cooperativas en Puerto Rico.   

b. ¿Cómo lo hizo?  Se creó una corporación sin fines de lucro que administrará 

las labores y responsabilidades del Fondo y se implementó 

un método de gobernanza colaborativa entre el ELA-PR y el 

MC. La Junta de Directores de nueve (9) personas cuenta 

con representación del sector gubernamental, del 

cooperativo y un representante del interés público.   

Se pactó un acuerdo de coinversión entre el ELA-PR - 

(representado por el BGF-PR) y el MC que nutrirá el fondo. 

Se establece que ambas entidades invertirán hasta una 

suma total de $25 Millones de dólares. El BGF aportará por 

motivo de pareo de las inversiones que efectúen las 

entidades cooperativas.  

c. ¿Cómo aporta esta Ley al 

interés público?  

La Ley Habilitadora establece que aportar a la expansión y 

desarrollo del Movimiento Cooperativo rendirá unos 

beneficios a la ciudadanía y al país en general, 

particularmente en generar empleos, actividad económica, 

desarrollo económico o socioeconómico de Puerto Rico.  

Dada la importancia del interés público en los temas relacionados a políticas 

públicas vale la pena explorar más a fondo este último punto. La Ley Habilitadora ofrece 

algunos motivos por los cuales el gobierno vio en el movimiento cooperativo un aliado para 

el desarrollo social y económico del país. Estos motivos incluyen algunos de los siguientes 

puntos:  
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1. Establece que la Ley tiene el propósito de promover el desarrollo 

socioeconómico de Puerto Rico mediante la formación de empresas 

cooperativas orientadas hacia proyectos o actividades generadoras de 

empleo, actividad económica y desarrollo social en Puerto Rico (Exposición 

de Motivos).   

2. Establece que el desarrollo y la expansión del cooperativismo es un elemento 

esencial para el crecimiento económico del país y para alcanzar el empleo 

pleno, el desarrollo social y la prosperidad de todos los ciudadanos (Art. 2). 

3. Establece que la asistencia provista por la Ley es de interés público y sirve 

como un fin público a los propósitos de promover el desarrollo económico y 

social de los ciudadanos del ELA (Art. 2). 

Conforme a lo anterior queda establecido que el desarrollo óptimo del movimiento 

cooperativo ofrece grandes beneficios socioeconómicos que aportan al interés público. La 

Ley menciona áreas tales como la generación de empleos, crecimiento económico y el 

desarrollo social y económico de la ciudadanía. De tal manera el interés principal del 

gobierno en esta alianza con el movimiento cooperativo radica en la expectativa de que su 

inversión logrará un desarrollo en estas áreas puntuales.  Sin embargo, se debe destacar 

que la Ley Habilitadora en sí no ofrece una definición oficial o criterios a tomar en cuenta al 

momento de analizar estas áreas.  

Esta omisión resulta extraña porque no ofrece mucha claridad en cuanto al resultado 

esperado de la política pública. Es decir, se crea el proyecto de Ley con la expectativa de 

conseguir crecimiento económico, empleo pleno y desarrollo social o socioeconómico, pero 

no se describen dichos conceptos. Al no ofrecer una definición es difícil medir los logros del 

Fondo a largo plazo de acuerdo con la propia ley. Además, resulta inconveniente al 
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momento de buscar evaluar el impacto logrado por el Fondo según los indicadores objetivos 

destacados por la Ley. A continuación, se ofrecen unas definiciones básicas para estos 

términos. 

● Empleo pleno: Situación en el mercado laboral de un país en el cual todas las 

personas en condiciones de trabajar y que quieran hacerlo, logran encontrar 

efectivamente trabajo sea en empresas u organizaciones contratantes o 

creando la propia (Roldán, 2017). 

● Crecimiento económico: Aumento de los indicadores económicos durante un 

periodo normalmente de un año, que incluye variables como el Producto 

Nacional, el Ingreso Nacional, el acervo de capital y el empleo. Si el 

crecimiento se mantiene durante varios años consecutivos entonces se trata 

de un crecimiento sostenido (Irizarry Mora, 2001).    

● Desarrollo socioeconómico: Generalmente se entiende como el proceso en el 

cual se busca identificar y atender las necesidades sociales y económicas de 

la población a modo de elevar la calidad de vida poblacional paralelamente al 

avance económico del país (Tesauro de la Biblioteca Agrícola Nacional de 

los Estados Unidos, 2013). 

En cuanto al desarrollo socioeconómico, el aspecto social toma en cuenta elementos 

base para el desarrollo pleno de las personas. Algunos indicadores asociados al análisis 

socioeconómico son la salud, educación, economía, vivienda y seguridad (Junta de 

Planificación Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2016).  
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Funciones obligatorias del Fondo 

En esta sección se describirán tres de las funciones obligatorias que adscribe la Ley 

Habilitadora al quehacer de FIDECOOP. Para propósitos de este proyecto son: 

A. Método alterno para financiación de empresas cooperativas  

 Esta función surge del artículo 2 de la Ley Habilitadora, donde en numerosas 

ocasiones se reitera la importancia de la financiación de cooperativas. Dicho artículo 

destaca que el movimiento cooperativo necesita y requiere nuevos métodos para financiar 

las inversiones de capital que se requieren para el desarrollo de nuevas empresas 

cooperativas (p.2). Con esto en mente FIDECOOP parece ser un Fondo que surge como 

método alterno de financiación para promover, ampliar y establecer nuevas cooperativas.  

 En términos conceptuales, alterno puede aludir a la opción que se presenta entre 

una o más cosas. En este contexto una opción alterna para el financiamiento de 

cooperativas parece aludir a que se ofrezca un proveedor distinto a las tradicionales 

instituciones cooperativas de ahorro y crédito y la banca tradicional. No obstante, también 

puede estar haciéndose referencia a que FIDECOOP se convierte en un método alterno 

para lograr estos fines. Esta función exige también un nuevo método para lograr la 

financiación de empresas cooperativas para los fines previamente destacados.  Es decir, 

que no solo ofrezca servicios financieros tradicionales a esta población sino también otros 

complementarios para el desarrollo cooperativo.  

Un aspecto distintivo de FIDECOOP respecto a otros proveedores en Puerto Rico es 

que, además de servicios de financiación tradicionales, también les ofrece asistencia 

técnica a las cooperativas y promociona el modelo cooperativo a nivel nacional. Estas dos 

cualidades buscan: (a) atender las necesidades gerenciales y técnicas de las cooperativas 
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nacionales y (b) difundir el modelo cooperativo como opción empresarial entre la población 

puertorriqueña.  

La asistencia técnica es un deber principal del Fondo y no meramente un servicio 

complementario. Según la Ley Habilitadora el Fondo debe asegurar que la empresa 

cooperativa [que financie] cuente con la capacidad gerencial adecuada para proveer o 

procurar asistencia técnica y gerencial (Art. 9).  

De tal modo, desde un inicio la Ley Habilitadora contemplaba un Fondo proactivo 

que atienda tareas más allá de la mera financiación. En materia de los servicios que ofrece 

puede decirse que FIDECOOP cumple con ser un nuevo método de financiar proyectos 

cooperativos. Además, la Ley Habilitadora enfoca como particular atención el deber del 

Fondo por atender y desarrollar nuevas empresas cooperativas en Puerto Rico.  Este es un 

punto recurrente a lo largo del marco jurídico de la Ley. Algunos ejemplos incluyen:  

● A los fines de implantar la política pública de inversión en las nuevas 

empresas [cooperativas], resulta necesario definir el marco jurídico y 

operacional del Fondo que por esta Ley se crea… (Exposición de Motivos). 

● … viabilizar la canalización de fondos para el desarrollo de nuevas empresas 

cooperativas (Exposición de Motivos). 

● ... un nuevo método para financiar las inversiones de capital que se requieren 

para el desarrollo de nuevas empresas cooperativas (Art. 2). 

● En cumplimiento con su misión primordial de promoción y desarrollo de 

nuevas empresas cooperativas, el Fondo deberá asumir un rol activo en el 

diseño, gestación, organización y capitalización de [nuevas] empresas 

cooperativas (Art. 9). 
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 La Ley Habilitadora no establece criterios propios para definir el término nueva 

empresa, por lo que será necesario una revisión de literatura. Una empresa de nueva 

creación es una entidad empresarial que inició sus operaciones en un tiempo reciente y, por 

tanto, se encuentra en una etapa de desarrollo inicial. En términos generales, cómo se 

precisa el tiempo necesario para que una empresa se considere nueva puede ser variado. 

Por ejemplo, uno común es el de aplicar una medición cronológica al tiempo que lleva activo 

el emprendimiento. Para esta lectura cualquier empresa que no tenga al menos dos años es 

considerada como nueva (Spiegato, s.f.).  

Otro modo de medición se guía en base a la etapa de desarrollo que se encuentra el 

proyecto empresarial. La empresa se considera nueva sólo hasta ser capaz de generar 

suficientes ingresos para cubrir sus costos operativos diarios (Spiegato, s.f.). Bajo esta 

lectura, el foco está en conocer la capacidad del proyecto de poder sostener sus 

operaciones de manera sostenida.  

 Esta observación parece indicar que las empresas de nueva creación son aquellas 

en sus primeras etapas de desarrollo de guiarnos por el ciclo de vida de las empresas. El 

ciclo de vida de las empresas es una representación esquematizada del proceso de etapas 

por el cual pasa una empresa en desarrollo (Ciclo de vida de la empresa: fases y 

características principales, s.f.). Tal cual, las primeras dos fases del ciclo son las etapas de 

inicio y la de crecimiento.  

 Una empresa en su etapa de inicio es aquella que está constituida legalmente y lista 

para operar, disponiendo de un local o espacio formal de operaciones. Más aún, ha 

completado su plan de negocios. El objetivo de esta fase es poner en marcha el negocio y 

aspirar a que crezca, buscando llegar al beneficio cero o punto de equilibrio lo antes posible 

(Cuáles son las etapas del ciclo de vida de una empresa, 2022). 
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La duración de este periodo puede variar para cada negocio. No obstante, el 

siguiente dato puede ofrecer una aproximación. Según el medio digital Freshbooks (2019) la 

mayoría de las pequeñas empresas tardan de 2 a 3 años en ser rentables y se vuelven 

verdaderamente exitosas al alcanzar entre 7 a 10 años.  

 Luego de la etapa de inicio, la empresa entra a su etapa de crecimiento. Para 

entonces el negocio ha alcanzado un grado más estable de desarrollo. El éxito de esta 

etapa está en ampliar el alcance y penetrar en el mercado. El objetivo está en consolidar y 

alcanzar la rentabilidad. Además, se busca reducir la dependencia de la financiación y 

comenzar a ser autosuficiente en términos económicos (Ciclo de vida de la empresa: fases 

y características principales, s.f.). 

 De vuelta a la Ley Habilitadora, la misma no parece excluir ninguno de los dos casos 

al momento de considerar un proyecto cooperativo. Más bien, este debe cumplir con los 

criterios de elegibilidad establecidos por la misma. La Ley ofrece alguna información que 

permite conocer las características de las empresas cooperativas que pretende atender el 

Fondo. El artículo 9 divide los proyectos cooperativos donde el Fondo puede invertir sus 

recursos, dividiéndolos en dos categorías: (a) Proyectos gestados por el propio Fondo y (b) 

Proyectos propuestos por terceros.  

El acto de gestar un proyecto implica asumir un papel directo en su diseño y 

ejecución. La Ley enfatiza que FIDECOOP deberá asumir un rol activo en el diseño, 

gestación, organización y capitalización de [nuevas] empresas cooperativas… Este inciso le 

adscribe al Fondo un deber gestor por lo que será útil abordar el tema de la gestación de 

empresas.  
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 La gestación de empresas se asocia tradicionalmente con el acto de incubar 

empresas, por lo que se abordará este segundo. Por incubación de empresas se entiende el 

proceso el proceso por el cual una entidad apoya el avance de un emprendimiento en sus 

etapas iniciales de desarrollo (Clavijo, 2021). Este apoyo puede incluir servicios de 

asistencia y otras áreas técnicas y gerenciales relacionadas al desarrollo empresarial. 

Según Clavijo (2021) el proceso de incubación se compone de una serie de pasos 

interconectados divididos en cuatro (4) etapas:  

1. Selección inicial de proyectos: La incubadora evalúa proyectos empresariales 

recibidos y realiza un diagnóstico para la aceptación o rechazo de las 

iniciativas. 

2. Pre-incubación: Los proyectos aprobados reciben servicios orientados al 

soporte y capacitación para la elaboración del plan de negocio. 

3. Incubación: Las actividades en esta etapa están orientadas a desarrollar en 

los incubados las capacidades, habilidades y estrategias diversas y orientar 

el proceso de operación y desarrollo de la empresa que materializa el 

proyecto. 

4. Seguimiento: Los servicios en esta etapa están orientados a apoyar la 

consolidación de las operaciones de la empresa, además de establecer 

alianzas y contacto con posibles inversores. 

 De tal modo, se puede argumentar que la Ley Habilitadora toca con algunas de las 

consideraciones previamente mencionadas. El Fondo debe ser activo en el diseño, 

gestación, organización y capitalización de empresas cooperativas nuevas; el Fondo debe 

en esencia tener un rol creativo en diseñar y crear emprendimiento bajo el modelo 

cooperativo. Esta es una tarea más abarcadora que meramente financiar una empresa 
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cooperativa solicitante. Le atribuye una cualidad formadora al Fondo lo que aporta a su 

misión por crear nuevas empresas cooperativas.  

 La política operacional de FIDECOOP parece interpretar esta sección de manera 

similar. En ella se declara que para adelantar la misión del Fondo tiene que operar más allá 

de meramente estar en espera de propuestas para capitalizar y financiar la creación de 

nuevas empresas (Informe Anual Asamblea 2004, p. 13). Esta declaración da fe del alto 

grado de proactividad que se entendía debía tener el Fondo en perseguir el cumplimiento de 

sus fines. Más aún, la política operacional establece tres dimensiones operativas donde el 

Fondo debe dirigir sus esfuerzos:  

1. Identificar nuevas actividades productivas con potencial competitivo que 

puedan organizarse bajo una estructura cooperativa 

2. Promover la integración de los sectores cooperativos para desarrollar su 

interconexión óptima para el mayor beneficio de todas 

3. Promover el asesoramiento, apoyo y formación técnica que sean 

necesarios 

 Por otro lado, los proyectos propuestos por otros son aquellos que recibe el Fondo 

de empresas cooperativas ya existentes. La Ley ofrece algunas características adicionales 

que puede considerar el Fondo al atender proyectos propuestos, particularmente las etapas 

de desarrollo empresarial a tener en cuenta al momento de invertir sus recursos. Por 

ejemplo, el Fondo puede invertir en empresas cooperativas ya creadas que se encuentren 

en etapas de expansión o desarrollo, con el fin de proveerles capital para dichas etapas 

(Art. 9). Este punto toca con el análisis presentado anteriormente que ampliaba el concepto 

de empresa nueva a también tomar en cuenta aquellos proyectos que aún no generan 

suficientes ingresos para sostenerse.  
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En cuanto a los servicios no financieros relacionados previamente mencionados, la 

Ley Núm. 198-2002 incluye algunas consideraciones relacionadas a la formación 

empresarial cooperativa. En los artículos 9 y 10 se subraya la asistencia técnica y gerencial 

como servicios claves. Se puede aprender más en los siguientes apartados: 

● El Fondo deberá asegurar que la empresa cooperativa cuente con la 

capacidad gerencial adecuada, para lo que el Fondo podrá proveer o 

procurar asistencia técnica y gerencial (Art. 9, Inciso 1). 

● El Fondo podrá utilizar su oficina y recursos de su presupuesto operacional 

para proveer apoyo gerencial a las empresas cooperativas elegibles (Art.10). 

 

B. Prioridades para la inversión de los recursos del Fondo  

La Ley Habilitadora ofrece unos parámetros de elegibilidad que deben acatarse por 

FIDECOOP al momento de invertir en empresas cooperativas. Estos parámetros indican 

que el Fondo solamente contemplará la inversión de recursos en empresas cooperativas 

que fomenten los siguientes tres objetivos de desarrollo: generación de empleos, desarrollo 

socioeconómico y empresas que propendan la integración del movimiento cooperativo (Art. 

4).  

Para formular una definición más concisa de los criterios de elegibilidad para 

empresas cooperativas según la Ley Habilitadora tomaremos en conjunto la información del 

Art. 3 (d) y Art. 4 (f), se obtiene una descripción más clara e incluso dimensionada de las 

cooperativas a considerar. Por tanto, al sumar ambas secciones se obtiene una definición 

que, aunque más extensa, resulta más completa para propósitos de análisis. Para 

propósitos de este estudio, se le llamará a esta definición elegibilidad de proyectos 

cooperativos de FIDECOOP: 
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El Fondo contemplará la inversión de recursos solamente en empresas 

cooperativas registradas conforme a las leyes aplicables o una entidad 

organizada como Cooperativa, o como una subsidiaria o afiliada de una o 

más cooperativas que fomenten la generación de empleo, el desarrollo 

socioeconómico o que propenden la integración en el movimiento 

cooperativo (Ley Núm.198-2002, Art. 3).  

      Esta definición anterior permite conectar los elementos claves de ambos artículos sin 

perder el sentido establecido por la Ley Habilitadora. Según este análisis se ve que los 

criterios establecidos por la Ley en realidad toman en cuenta tres aspectos de elegibilidad: 

(a) tipo de entidad cooperativa, (b) actividades económicas o finalidad social y (c) tipo de 

impacto socioeconómico que propone la ECE. Así se logra establecer una relación directa 

entre el tipo de entidades cooperativas elegibles (al igual que las actividades económicas 

consideradas) con el impacto socioeconómico que teóricamente espera el Fondo con la 

inversión. 

En cuanto al tipo de cooperativas por atender, puede decirse que la Ley Habilitadora 

destaca de forma bastante preferente al sector cooperativo de tipos diversos. Las 

cooperativas de tipos diversos son aquellas que se han organizado bajo los parámetros de 

la Ley 239-2004, según enmendada, así como las organizadas bajo otras leyes especiales, 

con excepción de las pertenecientes al sector financiero (Liga de Cooperativas, 2021, p.1).  

En la lista de actividades económicas o finalidades sociales en el Art. 3 (d) se destacan 

áreas principalmente asociadas con este sector cooperativo. Esto no implica que el Fondo 

se le prohíba apoyar a otros sectores cooperativos, como el financiero, por ejemplo. No 

obstante, sí se puede decir que las actividades económicas resaltadas en la Ley hacen 

referencia al sector de tipos diversos y por tanto sugiere ser el prioritario. 
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Se logra abundar más al conocer la definición de empresa cooperativa elegible 

según establecida por la Ley Núm. 198-2002. El artículo 3 ofrece una abundante 

descripción de estas. Según la Ley Habilitadora se considerará una empresa cooperativa 

elegible a un grupo cooperativo registrado conforme a las leyes aplicables o una entidad 

organizada como Cooperativa, o como subsidiaria o afiliada de una o más cooperativas, que 

esté relacionada con o cuyo propósito sea realizar actividades económicas en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

La descripción anterior permite conocer el tipo de entidad cooperativa que entra en 

los parámetros de elegibilidad de FIDECOOP. En términos generales se destacan cuatro: 

grupo cooperativo, entidad cooperativa, subsidiarias y afiliadas cooperativas.  

Finalmente, la Ley Habilitadora establece una lista del tipo de entidades 

cooperativas, la definición también incluye una lista amplia de actividades económicas y 

finalidades sociales por tomar en cuenta, las que incluyen:   

 La manufactura, procedimiento, ensamblaje o almacenaje de bienes o 

materiales para la venta o distribución 

 Empresas mercantiles o comerciales 

 Empresas de servicios y de transporte 

 Actividades recreacionales, recreo-deportivas o de turismo 

 Vivienda 

 Actividades agrícolas 

 Industria agropecuaria 

 Pesquería comercial 

 Actividades de investigación o desarrollo 
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 Actividades relacionadas con la salud y la atención de personas de la tercera 

edad 

 Actividades que propendan a la integración del movimiento cooperativo, que 

propicien la competitividad de cooperativas existentes o que tengan el 

potencial de incrementar o fortalecer su actividad económica o social 

 Otras actividades generadoras de actividad económica y/o empleos que 

determine de tiempo en tiempo la junta de directores del Fondo. 

 Otras actividades de desarrollo social o cultural o dirigidas a la juventud. 

 Cualquier combinación de las antes mencionadas actividades o propósitos. 

  

C. Prioridad a la inversión de capital por sobre la concesión de crédito  

La Ley Habilitadora es enfática sobre la importancia de contribuir a la capitalización 

de una empresa cooperativa elegible en Puerto Rico. La inversión de capital es reconocida 

como un foco central de la Ley, como se puede apreciar en las siguientes expresiones:  las 

empresas cooperativas no obtienen con facilidad una capitalización adecuada, el 

Movimiento requiere nuevos métodos para financiar las inversiones de capital que se 

requieren para el desarrollo de nuevas empresas cooperativas y que los acuerdos de 

inversión de FIDECOOP darán prioridad a la inversión de capital por sobre la concesión de 

crédito. 

Por lo anterior, se logra deducir que, según el marco jurídico de la Ley, FIDECOOP 

se proyecta como un fondo cuya especialización parece ser principalmente la inversión de 

capital. Además, la propia Ley Habilitadora reconoce que la insuficiencia de capital 

representa un problema marcado para el sector cooperativo. Aun así, debe destacarse que 

la Ley no describe con exactitud los factores que limitan u obstaculizan lograr una 
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capitalización adecuada para estas empresas. Esta omisión invita a abundar más sobre el 

tema mediante una revisión de literatura. A continuación, se explorará la relación entre 

capital y el modelo cooperativo a modo de exponer algunos de los retos relacionados a su 

capitalización. 

       A modo de conocer mejor el tema resulta útil precisar el uso del término capital 

según se relaciona a las empresas cooperativas. Esto específicamente para dar fe de 

algunas de las particularidades del modelo cooperativo respecto al tema. Para Hampel 

(2016) el concepto capital en el contexto cooperativo puede aludir a una de tres escenarios: 

1. Capital como fuente de recursos para financiar las operaciones de la 

empresa cooperativa a modo de anticipo sobre ingresos futuros (costos de 

producción a corto plazo, acumulación de inventarios, o adquisición de 

activos fijos a largo plazo) 

2.  Capital como parte social de los asociados de la cooperativa 

3.  Capital como capital de riesgo para proteger a los acreedores y asegurar la 

viabilidad permanente de la cooperativa 

  Este análisis se enfocará en las primeras dos descripciones ofrecidas por el autor. 

En primer lugar, el capital como fuente para financiar procesos operativos es una necesidad 

básica de toda empresa (incluidas por supuesto las cooperativas). Es decir, capital de 

trabajo o aquel necesario para que la empresa pueda cumplir sus obligaciones a corto plazo 

(Bank of America, s.f.). Las fuentes principales de capital operacional en las cooperativas 

provienen del producto de las operaciones diarias de la misma y del crédito a corto plazo 

que puedan obtener.  
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En segundo lugar, el capital social de una cooperativa es la suma de las 

aportaciones de todas las personas socias, incluidas tanto las obligatorias como las 

voluntarias (Acera, 2015). Además, el capital de una cooperativa también incluye otras 

partidas económicas. Según la Ley 239-2004, estas pueden incluir, en mayor o menor 

grado: 

1. las economías netas acumuladas y no distribuidas, 

2. acciones preferidas o preferentes, 

3. las obligaciones de capital, 

4. las donaciones recibidas 

5. las reservas y fondos permanentes. 

  Estas partidas de capital cooperativo no se discutirán a cabalidad en este análisis. 

Más bien se incluyen para presentar una imagen completa de las partes que constituyen el 

capital de la cooperativa. Aun así, debe tomarse en cuenta que, entre todas las partidas 

anteriores, sólo las aportaciones sociales y las reservas y fondos permanentes son las 

fuentes de capital más consistentes de una cooperativa. Por ejemplo, las economías netas 

dependen de un desempeño empresarial exitoso y las donaciones del altruismo de terceros. 

Por su parte, las acciones preferidas y las obligaciones de capital son acciones especiales 

que puede emitir la cooperativa si cuenta con la aprobación de la asamblea de socios y la 

junta directiva.  

Por este motivo se concluye que el capital operativo de las cooperativas 

tradicionalmente… proviene de los socios (como parte del capital social) o de beneficios 

retenidos (reservas) (Mills y Davies, 2013, p.32). Esta cualidad parece brindarle al modelo 

cooperativo un método bastante encaminado hacia la “auto dependencia” en lo que a 

financiamiento se trata. Es decir, parece que históricamente las cooperativas han resuelto 
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sus necesidades financieras con sus propios medios, sea la forma de capital social y 

cultivando reservas sólidas. Esta tendencia sigue vigente en el mundo cooperativo, como 

bien demuestran los hallazgos del informe La investigación sobre Capital Cooperativo de 

Michael Andrews (2015). En este Informe se buscaba conocer los instrumentos y 

estructuras de capital más utilizados entre las trescientas (300) mayores cooperativas y 

mutuales del mundo. 

Según los hallazgos, las cooperativas no financieras siguen recurriendo a algunas a 

sus propios medios para operar. El patrimonio neto (generalmente en la forma de utilidades 

retenidas y reservas) es su mayor fuente de capital, representando más de una cuarta parte 

del total de sus balances (p.35). Se comparten los datos pertinentes a las cooperativas no 

financieras en esta sección debido a la importancia que tienen en el quehacer institucional 

del Fondo. Sin embargo, depende primariamente de un único modelo de propiedad para 

captar capital (sea por aportaciones o acumulando en reservas) en si trae sus propios retos. 

Por un lado, esta modalidad de captación puede ser lenta en acumular un capital suficiente.  

       Por otro lado, una cooperativa capaz de autofinanciar sus operaciones con 

regularidad dependerá de la salud de sus reservas. Las reservas de una cooperativa están 

constituidas por fondos provenientes de las economías netas de la misma y se consideran 

fondos restrictos. De tal manera contar con reservas fuertes requerirá que la cooperativa 

sea exitosa en su desempeño empresarial. Sin sobrantes que nutran las reservas de la 

cooperativa, no se contará a futuro con fondos para capitalizar cuando surja la necesidad. 

Otro criterio también importante está en la responsabilidad grupal de los socios por fomentar 

el desarrollo económico de las reservas.   

       Esto incluye aportar a estas reservas incluso más allá de los requisitos mínimos 

legales. Por ejemplo, la Ley 239-2004, decreta que toda cooperativa debe establecer y 
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priorizar el desarrollo de las siguientes tres reservas: (a) reserva social, (b) reserva para 

servicios y (c) las reservas legales requeridas para realizar determinadas actividades (Art. 

19.6). Principalmente las primeras dos reservas a las que la Ley exige que se aporte como 

mínimo un diez (10%) de los sobrantes de la cooperativa.  

En el caso de la reserva social la aportación no debe ser menor del 10%, hasta que 

la cantidad acumulada sea igual al 30% del valor en los libros para bienes intangibles de la 

cooperativa (Art. 19.8).  En términos reales, para que las reservas sean recursos útiles debe 

existir en los socios la disposición de nutrirlas para contar con ellas para proyectos futuros o 

contingencias. 

Por tanto, un primer reto identificado al lograr una capitalización adecuada para las 

empresas cooperativas está en su modelo de captación de capital; puede resultar un 

método lento e insuficiente para los requerimientos de capital de un mercado dinámico y 

competitivo. Mills y Davies (2013, p.32) añaden que para muchas cooperativas las partes de 

capital social aportadas por los socios y las partes extraíbles de los beneficios ya no cubren 

el capital necesario. Así la modalidad tradicional de atender los requisitos financieros 

exclusivamente con los propios recursos de la cooperativa se ha visto afectada. Esto ha 

llevado a muchas cooperativas a solicitar financiación externa, recurriendo a fuentes de 

financiamiento y a instrumentos de deuda alternativos para expandir los niveles de inversión 

de sus asociados (Andrews, 2015, p.4). 

La apertura al financiamiento externo también ha llevado a las cooperativas a 

solicitar servicios financieros fuera del circuito financiero cooperativo o de la economía 

social y solidaria. Este fenómeno ha provocado un debate contundente en el Movimiento 

Cooperativo acerca de la integridad de la identidad cooperativa ante esta nueva realidad. 

Específicamente acerca del efecto que podría tener la presencia del financiamiento 
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capitalista sobre la identidad cooperativa una vez se filtra en ellas. El debate se divide 

esencialmente entre sí aceptar o no la presencia del capital de propiedad de inversionistas 

en el medio entorno cooperativista. Por tanto, están aquellos que aceptan su presencia 

mientras que otros la rechazan por entenderla inconsecuente con los preceptos medulares 

de la cooperación. 

De una parte, se acepta el financiamiento capitalista desde una concepción 

pragmática. Se abren a las sociedades de capital en calidad de clientes y se solicitan sus 

servicios sólo en la medida que sean necesarios para atender sus necesidades financieras. 

Más aún, los partidarios de este tipo de financiación no consideran que solicitarla presenta 

un peligro inminente a la naturaleza cooperativa de la asociación. Sobre esta postura 

Macías Ruano (2016) argumenta que:  

 La mercantilización de las sociedades cooperativas en nada afecta o 

afectará a su concepción ideológica como entidad referente de la economía 

social. Sin embargo, lo que quizá se esté produciendo es una capitalización 

de las sociedades cooperativas, aprovechando…, la experiencia y soluciones 

técnicas y financieras de las sociedades de capital, para una pretendida 

mayor competitividad y eficiencia de las cooperativas en el mercado. 

       Por otro lado, están aquellos que desconfían de la presencia del capital externo en 

cooperativas. Específicamente la entrada del capital de propiedad del inversionista por 

entenderlo poco cónsono a los fines sociales de la cooperación. Los partidarios de esta 

posición abogan por limitar e incluso hasta prohibir la entrada de estos capitales al sentir 

que abren la entrada del capitalismo en la sociedad cooperativa (Carrau Criado, 2017). Así 

este bando le atribuye una cualidad algo corrosiva al capital inversionista por sentir que 

desvirtúa los valores y principios cooperativos. Para conocer los motivos tras tan abierto 
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rechazo es necesario explorar las diferencias entre el capital de propiedad de inversionistas 

(capital inversor) y el capital cooperativo, respectivamente. 

       El capital inversor es capital proveniente de la participación económica de un 

inversor y se trabaja por medio de la compra de acciones. Es una modalidad de financiación 

más asociada con el mundo empresarial con fines de lucro donde, como sugiere el nombre, 

el propósito es generar ganancias. En estas entidades los inversores aportan 

económicamente a la empresa por medio de la compra de acciones; la distribución de 

ganancias es proporcional al capital aportado por el accionista. De tal modo, el capital 

inversor está motivado por la promesa del lucro, sin límites, y favorece a quien dispone de 

más acciones.   

       Las acciones de capital bajo esta modalidad son un instrumento que denota un 

cierto control que tiene el inversor de la compañía. Además, mientras más acciones posee, 

más control sobre la misma y, por tanto, a más robusta su tajada de las ganancias. Más 

aún, un inversionista de este tipo puede invertir en múltiples empresas a la vez, buscando 

aumentar su margen de obtener ganancias al tocar con varios proyectos a la vez. Debe 

mencionarse que existen distintas modalidades de inversión en empresas. No obstante, el 

capital inversor tradicionalmente se emplea con miras de enriquecer la parte inversora. 

Por otro lado, las acciones de capital le brindan al inversor control directo sobre las 

decisiones administrativas del proyecto donde están invirtiendo. Este control suele ser 

proporcional al total de acciones que posee cada persona. Por tanto, a mayor número de 

acciones tenga un inversor, más poder decisivo tendrá sobre el quehacer administrativo del 

negocio. Esto les otorga un poder importante a los inversionistas mayoritarios en las 

empresas de lucro. Pueden incidir sobre decisiones claves de la misma, todo en búsqueda 

de aumentar sus propios beneficios económicos como titulares de mayor peso. 
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El capital cooperativo, sin embargo, responde a otra lógica. Es sinónimo del capital 

social de la cooperativa, como se discutió previamente; monto que incluye las aportaciones 

económicas realizadas por motivo de adquisición de partes sociales. Sin embargo, las 

acciones por titular en empresas cooperativas funcionan distinto cuando se comparan con el 

capital inversor. Algunas de las diferencias claves radican en temas relacionados a la 

distribución de sobrantes y deberes sociales, tales como: 

● Los socios sólo tendrán derecho a que la cooperativa le devuelva la cantidad 

de dinero que depositó o subscribió con carácter de acciones. 

● La distribución de beneficios o excedentes a los socios será proporcional a 

las transacciones del socio con la sociedad. Por tanto, el socio recibe una 

compensación limitada, de haberla, sobre el capital suscrito como requisito 

de ser socio. 

● Todo socio tiene derecho a ejercer voz y voto en la asamblea general, la 

autoridad máxima de la sociedad cooperativa, y cuenta con este derecho 

independiente del total de acciones suscritas por socios. 

Entre los elementos más distintivos entre ambas formas de capital está la idea de 

que el capital inversionista tiene un sentido fundamentalmente oportunista. Esto debido a 

que la parte inversora invierte para maximizar sus ganancias. Más aún, el acto de invertir 

repercute en sí en un juego de poder desigual entre los socios; se fomenta la modalidad de 

que a mayor propiedad (acciones), más ganancia y poder decisional. Acordemente, las 

ganancias se reparten entre los accionistas con base en capital aportado, sin ningún límite.  

Por otro lado, el capital cooperativo se utiliza para correr el aspecto administrativo de 

las empresas cooperativas las que, a su vez, tienen una finalidad social. Las cooperativas 

deben operar al servicio de sus socios, sirviendo de instrumento para atender sus 
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necesidades económicas sociales y/o culturales. Esta distinción es clave y atribuyen al 

capital cooperativo un contenido filosófico por sobre el inversionista o no cooperativo 

(Lowery y Schatz, 2016, p.45). Este aspecto filosófico está enraizado en la doctrina 

cooperativa que debe guiar y regular las prácticas sociales y empresariales de las 

asociaciones cooperativas. En las cooperativas el capital está al servicio de sus socios y la 

comunidad, denotando un marcado grado de responsabilidad social.  

Además, en la estructura cooperativa no se permite el control unitario de las 

decisiones administrativas de la asociación. Contrario al modelo empresarial capitalista, el 

accionista cooperativo no tiene más derechos que sus compañeros en lo que respecta a la 

asamblea general. Independientemente de las aportaciones económicas que haya suscrito 

al capital social, todos los socios tienen participación democrática en las decisiones de la 

empresa cooperativa. Por este y otros motivos el invertir en una empresa cooperativa puede 

resultar impráctico a quienes sólo aspiran a maximizar ganancias al momento de invertir o 

retener más control decisional sobre los demás. El capital cooperativo no ofrece a los 

inversionistas beneficios económicos comparables… en consecuencia no es 

económicamente atractivo y tiene escaso interés para los inversionistas (Mills y Davies, 

2013, p.32). 

La naturaleza divergente entre ambas formas de capital es la raíz tras el rechazo de 

algunos autores hacia incluir el capital inversionista en el movimiento cooperativo. Para 

algunos el capital inversionista no sólo es incompatible con el modelo cooperativo sino 

perjudicial para su bienestar a largo plazo. Particularmente en momentos en que las 

empresas cooperativas no sean capaces de cumplir con sus compromisos financieros con 

los inversionistas. Advierten los autores Lowery y Schatz (2016, pág.45) que el capital de 

propiedad de inversor no tiene ningún compromiso con el modelo empresarial cooperativo ni 
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su éxito y, como resultado, en tiempos de crisis, tiende a destruirlo. Dado a que se guían 

meramente por la rentabilidad de los proyectos, no existe un interés por atender asuntos de 

orden social o filosófico sin afectar esta finalidad.   

Trazados los propósitos y funciones centrales del FIDECOOP de Puerto Rico, se 

pretende ahora examinar otras instituciones cooperativistas alrededor del mundo. 

Específicamente aquellas entidades que emplean el uso del Fondo como herramienta 

estratégica para el financiamiento y el desarrollo cooperativo.  

Cambios a FIDECOOP (Ley 247 del 10 de agosto de 2008) 

Adscripción del FIDECOOP a la CDCOOP. La aprobación de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Ley Núm. 247-2008, según 

enmendada) trajo consigo algunos cambios que tuvieron efecto sobre FIDECOOP. En esta 

sección se mencionan algunos de los cambios más significativos que surgieron con la 

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP).  

El primero y más aparente es que tras la aprobación de la Ley 247-2008, 

FIDECOOP fue adscrito y pasó a convertirse en un brazo operativo de la Comisión. Cabe 

señalar que el Fondo era una corporación sin fines de lucro autónoma y con esta ley pasó a 

ser un cuerpo subordinado de la CDCOOP. Un efecto directo de esta decisión es que ahora 

el presupuesto operativo de FIDECOOP debe someterse a la Junta Rectora de la Comisión 

para su aprobación (Art. 17). Por otro lado, la Ley también ordena a la Junta de Directores 

de FIDECOOP a organizar y establecer una Unidad de Gestión y Apoyo para las 

Cooperativas en Formación. Esta unidad tendría que asumir los siguientes fines:  

1. Orientar sobre el modelo cooperativo y los principios fundamentales del 

cooperativismo  
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2. Asistir en el proceso de formación, organización e incorporación de empresas 

cooperativas  

3. Implantar un programa de empresarismo cooperativo y capacitación 

gerencial y administrativa, en coordinación con la Liga de Cooperativas y el 

Instituto de Cooperativismo 

4. Implantar un programa de internados supervisados mediante los cuales 

estudiantes universitarios provean apoyo técnico a las cooperativas que lo 

ameriten.  

Esta unidad no se entendía como un esfuerzo unilateral por parte del Fondo. Más 

bien, FIDECOOP debía establecer acuerdos y alianzas con entidades cooperativas, 

entidades privadas y organismos públicos pertinentes, incluidos las instituciones 

universitarias, especialmente el Instituto de Cooperativismo (Art.17).  

 La Ley Núm. 247-2008, según enmendada, también aprobó medidas que, aunque 

no están directamente asociadas con FIDECOOP sí vinieron a incluirlo en el futuro. Un tal 

ejemplo fue la creación del Fondo Especial para la Formación, Organización e Incorporación 

de las Cooperativas Juveniles (Art. 10). Este Fondo se utilizará para el desarrollo de 

Cooperativas Juveniles o bien aquellas al amparo de la Ley Especial de Cooperativas 

Juveniles (Ley 220 del 29 de agosto de 2001, según enmendada). En 2014 FIDECOOP y 

CDCOOP pactaron un acuerdo destinado a apoyar el sector de cooperativas juveniles del 

país. Bajo este trato FIDECOOP se comprometió a parear las inversiones hechas en 

cooperativas juveniles por la Comisión desde este fondo especial.  
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Fondos de inversión en otros países  

Existen en algunas instituciones y países que cuentan con fondos de inversión 

similares a FIDECOOP para promover las cooperativas.  Para propósitos de este proyecto 

mencionaremos cuatro de ellos: la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), República 

Dominicana, Costa Rica y Uruguay.  

Fondo de Impacto Global de la Alianza Cooperativa Internacional 

El Fondo de Impacto Global Cooperativo (GCIF, por sus siglas en inglés) es una 

iniciativa que surgió a raíz del Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones 

Unidas en 2012 (Alianza Cooperativa Internacional, s.f.). El GCIF fue un esfuerzo 

colaborativo entre la ACI – o bien la comunidad cooperativa internacional y el Crédit 

Coopératif (un banco cooperativo francés), juntos creando un recurso financiero que asistirá 

a las cooperativas alrededor del mundo en su desarrollo. Busca ser una respuesta propia 

del MC Internacional a solucionar sus propios problemas como sector, por tanto, el Fondo 

adopta el slogan: “Un fondo cooperativo, para cooperativas, por cooperativas”.  

El GCIF se funda tras entender que, aunque el modelo empresarial cooperativo es 

un potente recurso para hacerle frente a la desigualdad social, carece de visibilidad y 

fuentes de financiación a largo plazo. Por tanto, este Fondo se ha desarrollado con el 

objetivo de ofrecer servicios financieros y no financieros para sostener el desarrollo 

cooperativo. Este enfoque en financiar por medio de un fondo conjunto el desarrollo y la 

capacitación técnica de las cooperativas a nivel internacional, hace de este Fondo una 

entidad de interés para este estudio.  
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Fondo de Inversiones Solidarias para la Autogestión de República Dominicana 

 El Fondo de Inversiones Solidarias para la Autogestión (FINSA) es una entidad 

financiera de la República Dominicana que administra, a través de un sistema de crédito, los 

recursos financieros captados por sí misma y las partidas que son gestionadas por el 

Instituto de Desarrollo de la Economía Solidaria (IDEAC). (FINSA: Fondo de Inversiones 

Solidarias para la Autogestión, 2021).   

 El Fondo se especializa en ofrecer servicios de crédito a empresas asociativas y 

solidarias de pequeños productores y trabajadores autónomos asociados que no cuentan 

con otras fuentes de financiamiento con criterios solidarios y éticos.  

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) de Costa Rica  

El INFOCOOP es una institución pública instituida en 1973 y tiene como propósito 

aportar al fomento y desarrollo del cooperativismo del país centroamericano. El Instituto se 

crea a raíz del Artículo 155 de la Ley de Asociaciones Cooperativas de Costa Rica de 1968, 

que le adscribe al Instituto el deber de fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el 

cooperativismo en todos los niveles del país (Ley de Asociaciones Cooperativas de Costa 

Rica, 1968).  

Más aún, el Artículo 157 de esta Ley le adscribe al Instituto un total de diecinueve 

(19) funciones para lograr estos objetivos, y entre ellas al menos cinco (5) se asemejan a 

las contenidas en la Ley Habilitadora de FIDECOOP: 

1. Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones 

cooperativas  
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2. Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a 

estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas 

3. Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y 

proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus 

actividades […] 

4. Servir a las cooperativas y a los organismos integrativos como agente 

financiero [...]  

5. Obtener empréstitos nacionales y extranjeros con instituciones públicas, y 

gestionar la participación económica de las entidades estatales que 

corresponda, para el mejor desarrollo del movimiento cooperativo nacional 

Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) de Uruguay 

El INACOOP es una persona jurídica de derecho público no estatal, creada por el 

artículo 186 de la Ley General de Cooperativas 18.407 de Uruguay. Este artículo define a 

INACOOP como un organismo cuyo rol es la proposición, asesoramiento y ejecución de la 

política nacional del cooperativismo. Además, la propia Ley define su objetivo general como 

aquel de promover el desarrollo económico, social y cultural del sector cooperativo y su 

inserción en el desarrollo del país.  

El INACOOP cuenta con dos Fondos para el cumplimiento de sus labores: (a) el 

Fondo de Promoción y Educación Cooperativa (FOMCOOP) y (b) el Fondo Rotatorio 

Especial (FRECOOP) con el cual financia proyectos destinados al desarrollo cooperativo. 

Ambos Fondos están administrados por el INACOOP y se sustentan con aportes mixtos del 

Estado y las propias cooperativas del territorio nacional. En el caso de las aportaciones por 
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parte de Cooperativas, estas se efectúan principalmente a través del pago de una 

prestación coactiva. 

La prestación coactiva es un deber establecido en la Ley 18.407 que toma la forma 

de una obligación unilateral que toda cooperativa debe cumplir haciendo un pago anual 

como contribución al desarrollo cooperativo.  Según el artículo 204 esta prestación es 

descrita como un aporte a la promoción, desarrollo y educación cooperativa por lo que se 

considera una contribución al avance del MC en gran medida. Este pasa a ser obligatorio, 

salvo en ciertos casos que destaca la ley misma. 

En el caso de FOMCOOP, este Fondo se creó a partir de la Ley 18.407 y traza como 

objetivo principal servir para financiar acciones de formación, capacitación, promoción y 

difusión de los principios y valores del cooperativismo y la gestión de entidades 

cooperativas. El INACOOP desarrolla estas áreas operativas por medio de programas con 

este Fondo y pone en acción iniciativas para cumplir con los objetivos propios del instituto.  
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Método 

Modalidad del proyecto 

Este proyecto se trabajó bajo la modalidad de investigación.  

Diseño o Naturaleza de investigación 

 Esta investigación es de naturaleza básica al tener como fin la explicación de un 

fenómeno sin tener en cuenta su aplicación. En términos de diseño, es una investigación de 

tipo cualitativa y es exploratoria debido a que busca describir un fenómeno del cual 

actualmente existe poco conocimiento o no está fácilmente disponible.  

Fuentes 

Esta investigación se basará en los siguientes documentos como fuente principal 

del estudio: (a) la Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo de Cooperativas (Ley 

Núm. 198 de 2002, según enmendada) y (b) Informes Anuales de FIDECOOP y los Estados 

Financieros de FIDECOOP desde el 2003 al 2020. 

Recolección de datos (Instrumentos y procedimiento)  

 El método de recolección de datos de la investigación será de tipo documental. El 

aspecto documental dependerá de los Estados Financieros y los Informes Anuales de 

Asamblea del FIDECOOP entre los años 2003 y 2020.  

Análisis 

 Esta investigación se trabajará en base a la técnica de análisis de contenido. El 

análisis de contenido se define como una técnica de investigación para la descripción, 
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objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones y que tiene 

como finalidad interpretarlas (Schettini y Cortazzo, s.f.) Mediante ella se pretende examinar 

los contenidos que se trabajarán a lo largo del proceso investigativo. 

Tabla 2: Categorías de análisis 

Categoría  Subcategorías Descripción  

Cumplimiento 

de Fines y 

Propósitos 

● Funciones obligatorias  

○ Nuevas 

Cooperativas 

○ Método alterno de 

financiación 

○ Prioridad a la 

inversión sobre la 

concesión de 

crédito   

El Marco Jurídico de Ley Habilitadora 

incluye una serie de deberes obligatorios 

que FIDECOOP ha de acatar al momento 

de ejercer sus responsabilidades.   

Acordemente, estas funciones incluidas en 

la Ley establecen criterios y condiciones 

que el Fondo debe acatar al momento de 

atender el desarrollo de cooperativas en 

Puerto Rico.   

Servicios del 

Fondo 

● Inversión 

● Financiamiento 

● Asistencia técnica  

Incluye los servicios financieros y no 

financieros más destacados en los 

Informes de FIDECOOP entre 2003 y 2020 

Evolución 

Económica y 

situación 

actual  

● Total de Activos x año 

● Economías/pérdidas netas  

● Inversiones Totales 

Movimiento Cooperativo 

(COOP A/C, BGF) 

● Inversiones en entidades 

cooperativas  

Datos económicos de FIDECOOP durante 

los años 2003 al 2020-  
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● Total de Préstamos  

Acuerdo de 

Coinversión  

● Gobierno 

● Cooperativas  

Se determina el cumplimiento con los 

Acuerdos de Coinversión pactados entre el 

MC y el BGF-PR 

Impacto social  ● Empleo  

● Desarrollo socioeconómico 

● Integración del Movimiento 

Cooperativo 

Se considera el impacto social a la luz del 

cumplimiento con los objetivos de 

desarrollo trazados en el Art. 4(f) de la Ley 

Núm. 198-2002 
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Hallazgos y Discusión 

A continuación, se abordarán las cinco categorías de análisis del estudio: 

cumplimiento de fines y propósitos, servicios, desarrollo económico y situación actual, 

acuerdo entre el gobierno-movimiento cooperativo y el impacto social.  

Cumplimiento de fines y propósitos 

Como ya se comentó en el marco conceptual, la Ley Habilitadora le asigna funciones 

obligatorias a FIDECOOP. Estas directrices deben guiar el quehacer operativo del Fondo, 

dado a que en ellas están las bases de los fines y propósitos trazados por la Ley Núm. 198-

2002, según enmendada. En esta sección se evaluarán tres (3) de las funciones obligatorias 

adscritas a FIDECOOP por la Ley Habilitadora, específicamente las siguientes: (a) [ser un] 

método alterno de financiación para empresas cooperativas, (b) [aportar al] desarrollo de 

empresas cooperativas y (c) [dar] prioridad a la inversión de capital sobre concesión de 

crédito. 

Funciones obligatorias 

[Ser un] Método alterno de financiación para empresas cooperativas. Esta 

función evaluará si FIDECOOP ha podido cumplir su deber de ser un método alterno de 

financiación para empresas cooperativas tal como lo exige la política pública de la Ley 

Habilitadora. El análisis se centrará en dos áreas: (a) ilustrando el número de Proyectos 

gestados por el propio Fondo y (b) conociendo el número y la frecuencia con la que se 

financiaron Proyectos cooperativos propuestos por terceros.  

Un aspecto distintivo de FIDECOOP es que más que solo financiar cooperativas 

debe también asumir un rol activo en el diseño, gestación y organización de estas 
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asociaciones. Dos (2) ejemplos claros de este deber fueron: (a) la Cooperativa de Gomas 

de Puerto Rico (GOMAS COOP) y (b) la Cooperativa OFFICOOP. Se eligieron estas dos 

cooperativas al ser ejemplos directos de un esfuerzo de gestación directa por parte de 

FIDECOOP, acorde con la Ley Habilitadora. Más aún, fueron casos ampliamente 

documentados lo que benefició el esfuerzo de documentarlas.     

GOMAS COOP fue una cooperativa comercial dedicada a la venta y distribución de 

gomas en Puerto Rico, que se fundó en 2008 e incorporó en 2009. El proyecto contó con 

mucho apoyo de FIDECOOP, al nivel que sirvió de caso piloto para su nuevo programa de 

inversión de capital y asistencia técnica en 2012 (Informe Anual FIDECOOP 2012, p. 20). 

Como parte del programa, FIDECOOP vio en GOMAS COOP la posibilidad de incubar una 

alternativa comercial de distribución de gomas y artículos relacionados basada en el modelo 

cooperativo.  

Acordemente, el Fondo asume un rol activo en su proceso de gestación de esta 

cooperativa. Éste identifica y agrupa a distintos dueños de comercios de venta de 

neumáticos o “Gomeras” para invitarlos a hacerse socios de esta cooperativa (p. 22). 

Además, el Fondo le brindó apoyo financiero para que la cooperativa pudiera costear 

inventario, mejorar el margen de ganancias mediante compras directas y por volumen, y 

otras áreas relacionadas al desarrollo inicial de la empresa (Informe Anual FIDECOOP 

2012, p. 22)  

No obstante, en 2015 los socios de GOMAS COOP deciden no continuar y la 

cooperativa fue cancelada de manera voluntaria en el mismo año (Certificado de 

Cancelación de GOMAS COOP). Los informes anuales del Fondo no ofrecen muchos 

detalles en cuanto los motivos tras la cancelación.  



61 

 

 

 Por su parte, OFFICOOP fue una cooperativa de trabajo asociado dedicada a la 

venta y distribución de artículos de oficina y escuela. Al cerrar el negocio Camaño Office & 

School Supply, las personas que conformaban el equipo de trabajo del negocio deciden 

asociarse en una cooperativa de trabajadores. FIDECOOP asistió al grupo de cooperadores 

con orientaciones y capacitaciones sobre el modelo cooperativo durante este periodo.  

OFFICOOP se organizó formalmente como cooperativa en 2011 y comenzó a operar 

comercialmente en agosto de 2012. Como en el caso de GOMAS COOP, el Fondo apoyó a 

esta cooperativa con una estrategia mixta de financiamiento y asistencia técnica.  

En términos de capitalización, FIDECOOP le ofreció los siguientes servicios a la 

cooperativa: (a) una línea de crédito rotativa para la compra de inventario para la venta de 

$115,000 en 2012 y (b) una facilidad de crédito basada en notas a corto plazo en 2014, para 

que pudiera continuar sus operaciones de $19,962. (Informe Anual FIDECOOP 2014, p.80) 

 En cuanto a servicios de asistencia técnica, parece ser que FIDECOOP asistió 

activamente a los socios de OFFICOOP en el diseño de un plan para una nueva estrategia 

de negocios en 2013. Entre ellas: (a) Cambiarle el nombre a la cooperativa a OFFICOOP, 

(b) Aumentar ventas en línea a través de su propia página web, (c) desarrollar un modelo de 

compras e inventario más eficiente, entre otras. (Informe Anual FIDECOOP 2014, p. 42).  

Más aún, con el auspicio del Fondo, en 2016 OFFICOOP participó de los seminarios 

de educación cooperativa en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico; todo parte de la 

alianza estratégica entre ambas instituciones (Informe Anual FIDECOOP 2016, p. 38). Sin 

embargo, la cooperativa OFFICOOP no está operando en la actualidad. Los informes 

anuales del Fondo no le dan seguimiento al caso luego de 2017, por lo que es difícil 

conocer los pormenores que llevaron a su inactividad. La última mención de OFFICOOP en 
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los informes se hizo en la Asamblea Anual Ordinaria del Fondo del 2017. Se informó que del 

balance total de $134,962 mil dólares en préstamos con FIDECOOP, la cooperativa sólo 

había abonado $6,263 mil dólares (Informe Anual FIDECOOP 2017, p. 11).   

Más aún, debido a su morosidad, en la Asamblea se cuestionó el hecho de que la 

cooperativa siguiera recibiendo servicios de capacitación técnica de parte de FIDECOOP. El 

Director Ejecutivo reveló que la cooperativa y FIDECOOP llegaron a un acuerdo acelerado 

en cuanto a la deuda y, aunque tuvieron dificultades, los socios están encaminados a 

cumplir con el acuerdo. Vale la pena señalar que, además, defendió la decisión de brindarle 

apoyo técnico a la cooperativa expresando que ese tipo de cooperativas son las que más 

ameritan que se les provea capacitación y asesoría técnica. (p.13).  

 En fin, como proyecto gestado por FIDECOOP, la cooperativa OFFICOOP fue un 

caso muy interesante, particularmente por las circunstancias bajo las cuales se organiza. 

Por ejemplo, adopta la recuperación de empresas como estrategia para gestar 

cooperativas, lo que ha reducido marcadamente en Puerto Rico durante el tiempo.  

Así la recuperación de empresas cerradas o por cerrar para crear nuevas 

cooperativas era más común en Puerto Rico a principios del siglo XXI. Ante el cierre masivo 

de empresas manufactureras y la debacle económica que trajo la eliminación de la Sección 

936, algunos trabajadores vieron en el cooperativismo un modo de conservar la 

empleabilidad.  Según Pérez Riestra (2010):  

Ante la experiencia de enfrentar la pérdida de sus empleos, y con el interés 

de los obreros de mantenerse unidos trabajando en el mismo contexto 

laboral, surge la recuperación de empresas por los trabajadores; quienes 
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decidieron convertirse en dueños de esas organizaciones mediante el 

modelo cooperativo (p.4). 

Vale mencionar que FIDECOOP también tuvo un rol activo en el desarrollo del 

sector industrial cooperativo de principios de los 2000. Pérez Riestra (2010, p. 2) indica que 

es a partir del año 2002 se organizan la mayoría de las cooperativas industriales que aún 

operaban en 2010, misma fecha que se aprueba la Ley Habilitadora. Además, en su libro 

Cooperativas Industriales en Puerto Rico, FIDECOOP se reconoce como un aspecto 

positivo de las cooperativas industriales, citando el apoyo del Fondo como clave en el inicio 

del desarrollo de este sector en la isla (p.158). En fin, aunque OFFICOOP pertenece a otro 

sector, el apoyo ofrecido por FIDECOOP a este proyecto toca con esa historia de apoyar 

grupos de cooperadores en situación de gran vulnerabilidad laboral en la recuperación de 

una empresa bajo el modelo cooperativo.  

 En otros temas, FIDECOOP también puede invertir en Proyectos cooperativos 

propuestos por terceros (entiéndase cooperativas solicitantes). Para evaluar este punto se 

toma en cuenta el total de empresas cooperativas elegibles (ECE) que solicitaron y 

recibieron servicios financieros entre 2003 y 2020.  

Además, se buscará conocer la frecuencia con la que utilizaron los servicios de 

financiación del Fondo, a modo de conocer la regularidad con la que solicitan al mismo. Con 

esta información pudimos establecer hasta qué grado el Fondo fue genuinamente un medio 

alterno de financiación o se volvió un proveedor principal. 

FIDECOOP atendió un total de cuarenta y siete (47) ECE entre 2003 y 2020. Del 

total de las cooperativas atendidas, 53% utilizaron los servicios financieros en una sola 



64 

 

 

ocasión. Según los datos FIDECOOP sirvió de proveedor ocasional o de poca frecuencia a 

más de la mitad de las cooperativas atendidas.  

El 47% de las cooperativas utilizó los servicios del Fondo más de una vez. Ahora 

bien, los servicios solicitados fueron con un grado variable de regularidad. La siguiente 

Tabla ofrece la frecuencia, en términos de años, con la que las cooperativas solicitaron y 

recibieron servicios financieros de FIDECOOP.   

Tabla 3: Frecuencia de uso de servicios financieros  

Años de uso de servicios  Núm. de Cooperativas Atendidas 

2 a 5 años  17 

6 a 10 años  3 

11 años o más  2 

Elaboración propia 

La tabla anterior establece que el 77.27% de las ECE solicitaron y recibieron 

servicios financieros de FIDECOOP entre 2 a 5 años. Más aún, bajo esta categoría, fueron 

las cooperativas que utilizaron el Fondo entre 2 años (35%) y 3 años (35%) las más 

comunes.  

En el otro extremo y en menor proporción, el 9% de las cooperativas solicitaron 

servicios con FIDECOOP entre 11 años o más. Esta casilla incluye a cooperativas como 

MAR-COOP Molding, que ha solicitado servicios catorce años, y la Cooperativa de Equipo 

Médico de Puerto Rico (CEMPR) con doce años. Han tenido un largo historial con 

FIDECOOP; el primer servicio (con desembolso) de FIDECOOP con MAR-COOP se ofreció 

en 2004 y con CEMPR fue en 2007.  
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En términos generales, es posible decir que FIDECOOP cumplió con ser un método 

alterno de financiación a un grupo puntual de ECE que solicitaron durante el tiempo 

evaluado. Según se vio anteriormente, el 53% de las cooperativas atendidas entre 2003 y 

2020 se atendieron una sola vez. Además, entre las que recibieron servicios en reiteradas 

ocasiones, la mayoría lo hizo entre 2 a 3 años.  

Más que sustituir a otras entidades financieras, el Fondo le ofreció una opción al 

circuito financiero tradicional, caracterizado por entidades bancarias y cooperativas de 

ahorro y crédito. De tal modo, estuvo acorde con las metas trazadas por la Ley Habilitadora.  

 Ahora bien, FIDECOOP parece aún tener que desarrollar mejor sus labores como 

ente gestor de cooperativas. Uno de los aspectos más originales de FIDECOOP como 

entidad es su capacidad de trabajar tanto como agente financiador y gestor por lo que 

resulta clave. No obstante, de los dos casos de Proyectos cooperativos gestados, uno se 

disolvió de forma voluntaria y el otro está actualmente inactivo.  

[Aportar al] Desarrollo de empresas cooperativas. La Ley Habilitadora enfatiza la 

importancia de invertir en el desarrollo de nuevas empresas cooperativas. Es por esto que 

se crea un fondo dedicado exclusivamente a la inversión y desarrollo de cooperativas.  

Por lo tanto, para esta función se buscará conocer cómo el financiamiento de 

FIDECOOP ha contribuido al desarrollo de cooperativas entre 2003 y 2020. Como ya se 

comentó, el Fondo atendió 47 ECE para los dieciocho (18) años evaluados. En esta sección 

se describirán el perfil de las cooperativas atendidas según los siguientes criterios: (a) 

naturaleza de la cooperativa, (b) sector industrial y (c) la actividad económica. Además, se 

intentará aproximar la cantidad de nuevas cooperativas atendidas por FIDECOOP para el 

mismo periodo. Para propósitos de este análisis es importante ofrecer una breve 
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descripción de las tres (3) categorías que se estarán utilizando para describir las 

cooperativas.  

La naturaleza cooperativa se refiere al propósito por el cual sus miembros se 

asocian voluntariamente. Para propósitos de este estudio, la naturaleza de las cooperativas 

puede ser de trabajadores, consumidores-usuarios o mixtas. Esta división se hizo acorde 

con las bases establecidas por la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo 

de Puerto Rico (CDCOOP) en la Resolución 2017-05.  

Por su parte, el sector económico se refiere a la clasificación de las actividades 

económicas de un país o región en función del tipo de proceso productivo que las 

caracteriza (Sánchez Galán, 2016). No obstante, en términos de clasificación, los sectores 

también se mencionarán aquellos reconocidos en la Resolución 2017-05. Estos son: 

producción, servicios, comerciales y vivienda.  

Finalmente, actividades económicas alude a toda operación vinculada a los 

procesos de elaboración, producción y comercialización de bienes y servicios (Manrique 

Nugent et al, 2019). El análisis de esta sección hará uso de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. El CIIU es una 

herramienta básica para estudiar los fenómenos económicos, fomentar la comparabilidad 

internacional de los datos y otros temas relacionados (International Labour Organization, 

s.f.).  

La figura 1 muestra la distribución del total de cooperativas financiadas entre 2003 y 

2020 según su naturaleza cooperativa. La naturaleza más destacada entre estas 

cooperativas fue la de trabajadores, las que conforman casi el 72% de los casos atendidos.  
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Figura 1: Distribución de cooperativas atendidas según naturaleza 2003-2020 

 
Elaboración propia 

La figura 2 muestra la distribución de cooperativas atendidas entre 2003 y 2020 

según su sector industrial. El 53% de las cooperativas atendidas operan en el sector de 

Servicios. Producción alcanza el segundo lugar (26%); Vivienda fue el sector menos 

atendido (2%), representado por una sola cooperativa. 

Figura 2: Distribución de cooperativas atendidas según sector industrial 2003-2020 

 

Elaboración propia 
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La figura 3 ofrece un desglose más detallado de las actividades económicas del 

sector de Servicios. Se observa que los servicios relacionados a actividades turísticas y el 

área de construcción fueron los más frecuentes. En el área de turismo se encuentran 

cooperativas que atienden una gran variedad de servicios, que incluyen transporte turístico, 

guías, hotelería y otros complementarios al sector del turismo. En segundo lugar, están las 

actividades asociadas al rubro de las finanzas y seguros, estando compuesto el renglón por 

dos cooperativas de ahorro y crédito y dos de seguros. 

Figura 3: Distribución de actividades económicas por servicios 2003-2020 

 

Elaboración propia 

Por otro lado. servicios como (a) Arte, entretenimiento y recreación, y (b) salud y 

asistencia social, con tres cooperativas por sección. El área de Actividades profesionales, 

científicas y técnicas se incluyeron dos cooperativas, COPU (especialistas en periodismo y 

COSTEC que atiende servicios tecnológicos.  Por último, bajo la categoría de otras 

actividades se encuentran labores asociadas al mantenimiento y paisajismo, suministro de 

agua y servicios fúnebres. CAP COOP, Cantera Embellece y FUNECOOP.  
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Fuera del área de servicios, a continuación, se dan a conocer las actividades 

económicas asociadas al sector de producción. En la figura 4 se muestra que el área 

industrial-manufacturera fue la más destacada (60%), incluida en ella actividades 

relacionadas a la producción de alimento, la industria de la aguja entre otras labores 

manufactureras. Esta está seguida por las actividades del área agrícola (30%). 

Figura 4: Distribución de actividades económicas del sector de producción 2003-2020 

 

Elaboración propia 

En otros temas, ahora se intentará aproximar la cantidad de nuevas cooperativas 

atendidas por FIDECOOP entre 2003 y 2020. Es poca e inconsistente la información 

estadística ofrecida sobre este tema en los informes anuales de FIDECOOP. Por tanto, para 

poder aproximar una cifra será necesario evaluar las cooperativas atendidas según: (a) fase 

de desarrollo de la empresa cooperativa elegible y (b) el número de años que lleva 

operando la cooperativa.   

Para propósitos de este análisis una cooperativa de nueva creación será aquella que 

esté en su fase de inicio según el ciclo de vida de las empresas y busca apoyo para lograr 
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un desarrollo más sostenible en sus operaciones. Además, en cuestión de años, que tenga 

hasta un máximo 2 años de actividad comercial al momento de solicitar los servicios de 

FIDECOOP.  

 Esta determinación se hizo tomando en cuenta los siguientes criterios relacionados 

con el desarrollo de empresas (Practical Business Skills, s.f.). Primero, el objetivo de toda 

empresa en su fase de inicio es poner en marcha el plan de negocio para poder llegar 

pronto al beneficio cero. la segunda fase del ciclo es el crecimiento donde la empresa tiene 

mejores ingresos y alcanza el punto de equilibrio.  

En términos de los años, es difícil precisar el tiempo real que requiere una empresa 

nueva para lograr un desarrollo más sostenible debido a que son muchos los factores que 

entran en juego. No obstante, de guiarse por la estimación estándar el tiempo requerido 

para que una empresa sea rentable es de 3 a 4 años (Dandge, 2020). 

Ahora se identificarán cuántas de las cooperativas atendidas entre 2003 y 2020 

cumplen con los criterios de la definición establecida para las cooperativas de nueva 

creación. Esto se llevará a cabo consultando la fecha de incorporación de cada cooperativa 

que recibió financiamiento.  

Además de sumarle el total de las cooperativas con menos de un año de operación, 

se logra ver que 55% de las cooperativas atendidas entre 2003 y 2020 pueden clasificarse 

como cooperativas de nueva creación al momento de solicitar su primer servicio. Ahora 

bien, a esto se suma un hallazgo algo preocupante.  

De estas veintiséis (26) identificadas previamente sólo el 19% siguen activas al 

momento de llevar a cabo este estudio. Entre las cooperativas que solicitaron su primer 

servicio con menos de un año operativo queda una (1) sola activa, IUPICOOP. Por su parte, 
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entre aquellas de 1 a 2 años quedan activas el 21% de la muestra, siendo estos casos: 

MAR-COOP Molding, CIA COOP, ELECTRICOOP y CEMPR.  

La tabla 4 muestra que la mayoría de las cooperativas llevaban operando de 1 a 2 

años al momento de solicitar su primer servicio con el Fondo. El 62% de estas cooperativas 

llevaban operando un año al ser atendidas por el Fondo.  

Tabla 4: Número de años operando al solicitar el primer financiamiento con FIDECOOP 2003 y 
2020 

Núm. de Años Operando Total de cooperativas 

Menos de un año  7  

1 año a 2 años 19  

3 años a 4 años 3 

5 años a 6 años 6 

7 años a 10 años 2 

Más de 10 años 10 

Elaboración propia  

Vale mencionar que las empresas de nueva creación son bastante vulnerables y no 

todas logran superar sus etapas incipientes de desarrollo. Por ejemplo, entre 1994 y 2019 

cerca del 67.6% de los negocios de nuevos empleadores en Estados Unidos sobrevivió al 

menos 2 años (U.S. Small Business Association, 2021, p. 2). Pueden ser variados los retos 

que enfrentan las empresas nuevas en sus etapas de desarrollo iniciales. No obstante, 

algunos de los más comunes son (Horton, 2022):    

1. Falta de capital de trabajo; 

2. Falta o ausencia total de ingresos en el primer año; 

3. Poca experiencia gerencial;  
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4. Retos relacionados al propio plan de trabajo  

La falta de acceso a fuentes de financiación institucional es otro reto importante de 

estas etapas iniciales. En 2020, por ejemplo, el 64.4% de las pequeñas empresas creadas 

en los Estados Unidos utilizaron ahorros personales y familiares para comenzar a operar 

(U.S. Small Business Association, 2020, p.4) 

 Con esto en mente, aunque ha sido significativo el apoyo financiero ofrecido a 

cooperativas de nueva creación entre 2003 y 2020, fue baja tasa de supervivencia de estas 

(quedando sólo 19% de estas cooperativas atendidas en el pasado). Aunque la disolución o 

inactividad actual de estas cooperativas no se debe a FIDECOOP, el hallazgo pudiera 

servirle al movimiento cooperativo para seguir examinando los retos asociados al desarrollo 

de nuevas cooperativas. 

[Dar] Prioridad a la inversión de capital sobre la concesión de crédito. La Ley 

Habilitadora establece que FIDECOOP debe dar prioridad a la inversión de capital sobre la 

concesión de crédito (Art. 9), principalmente porque el marco de la Ley reconoce que las 

cooperativas son entidades que no siempre obtienen con facilidad una capitalización 

adecuada. Por lo mismo, esta función se evaluará comparando la evolución de los balances 

de la cartera de préstamos comerciales y la inversión de capital entre los años 2003 y 2020.   

Históricamente, la inversión de capital en entidades cooperativas de FIDECOOP se 

ha hecho a través de la compra de acciones preferidas y notas de sobrante. Por lo tanto, la 

inversión de capital refleja el total invertido en estos dos instrumentos entre 2003 y 2020.  

 En cuanto a la concesión de crédito, se tomarán en cuenta dos instrumentos 

financieros: los préstamos a término y las líneas de crédito rotativas comerciales aprobadas 
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a partir del 2003. Su selección radica en que juntos componen la cartera de préstamos 

comerciales del Fondo (Estados Financieros FIDECOOP 2018 y 2017, p.18).  

En la figura 5 se presenta la actividad de ambas carteras entre los años 

mencionados. En términos históricos el balance de los préstamos comerciales superó el 

balance de las inversiones de capital 2005 y 2012. Los momentos más destacados fueron 

los años 2006, 2009 y 2010. 

Figura 5: Préstamos comerciales e inversión de capital de FIDECOOP 2003-2020 

 

 

Elaboración propia 

En términos neto, FIDECOOP ha invertido en solo tres (3) cooperativas mientras que 

ha otorgado financiamiento a cuarenta y cinco (45) cooperativas.  Históricamente, la cartera 

de inversiones de FIDECOOP se puede describir en tres (3) periodos: (a) 2005-2007, (b) 

2008-2018 y (c) 2019-2020. El primer periodo represento el inicio de estas inversiones y se 



74 

 

 

dio con la adquisición de acciones preferidas en las cooperativas MAR-COOP Molding en 

2004 y en la Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI) para el año 2005.  

El segundo periodo se da cuando FIDECOOP invierte en una nota de sobrante por 

primera y única vez en COSVI por un total de $1 millón de dólares y la cartera permanece 

estable entre los años 2008-2018. Por ejemplo, las inversiones en acciones preferidas 

totalizaban en $1,681,000 millones para estos diez años.  

Finalmente, el tercer periodo fue entre los años 2019 a 2020 cuando FIDECOOP 

adquiere acciones preferidas en el Grupo Cooperativo Seguros Múltiples (GCSM) para un 

valor de $2 millones de dólares; el balance de la cartera de inversión reflejó un aumento de 

63.1% en comparación con el año previo debido a estas nuevas acciones. En la figura 6 se 

muestra la distribución inversiones de capital por cooperativa entre 2004 y 2020.  

Figura 6: Distribución de inversiones de capital por cooperativas 2004-2020 

 

Elaboración propia 

Ley por la inversión de capital puede tener algunas ventajas a las cooperativas 

atendidas sobre otros instrumentos. Por ejemplo, con instrumentos como las acciones 
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preferidas o notas de sobrante, las cooperativas solo pagan dividendos o intereses (en el 

caso de las notas) al generar economías netas. Esto permite a la cooperativa obtener el 

capital necesario y poder cumplir con sus deberes bajo condiciones menos onerosas que en 

otros arreglos.  

Por otro lado, la inversión de capital que parece fomentar la Ley Habilitadora tiene 

importantes paralelos con la inversión de capital de riesgo. Además de capitalizarlas, el 

Fondo debe procurar que las cooperativas cuenten con liquidez en sus etapas incipientes y 

con la capacidad gerencial adecuada (Art. 9).  

 La Ley describe a FIDECOOP como un inversor activo que, además de ofrecer 

recursos económicos, también persigue el desarrollo técnico y gerencial de las cooperativas 

donde invierte. Así el Fondo asume un rol similar a un ente inversionista especialista en 

capital de riesgo.  

 El capital de riesgo es un tipo de actividad financiera diseñada para ofrecer capital a 

pequeñas y medianas empresas en sus etapas de crecimiento. Tradicionalmente se llevan a 

cabo por una sociedad inversora especializada que toma una posición minoritaria en la 

sociedad receptora, de medio a largo plazo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de España, s.f.). El capital de riesgo busca brindar recursos financieros a 

empresas en etapas tempranas de desarrollo. Como recurso financiero tiene algunas de las 

siguientes características (Capital riesgo: ¿en qué consiste esta fuente de financiación 

empresarial?, 2021): 

1. Se invierte en empresas no cotizadas; principalmente, aunque no 

exclusivamente, en su fase de crecimiento;  



76 

 

 

2. El inversor se expone a más pérdidas o percances, pero, a cambio, busca 

empresas con altas tasas de retorno para aumentar el rendimiento promedio; 

3. El horizonte de inversión es a medio-largo plazo; 

4. Son inversiones de riesgo, por lo que se espera una alta rentabilidad de la 

operación;  

5. La parte inversora tradicionalmente pasa a participar en la gestión de la 

empresa. 

En cuanto al quinto punto, en el caso de las sociedades cooperativas es importante 

tomar en cuenta el cuarto principio cooperativo de Autonomía e Independencia. Este indica 

que todo acuerdo con o aumento en el capital cooperativo en base a fuentes externas a la 

cooperativa debe hacerse de forma que se asegure el control democrático de sus miembros 

y se mantenga la autonomía de la cooperativa.  

 Por tanto, todo inversionista externo no debe amenazar el control democrático de los 

socios de la cooperativa. Las acciones preferidas presentan un caso interesante de este 

balance. Estas son acciones que emiten las cooperativas para lograr captar más capital en 

momentos específicos y pueden ser adquiridas por partes terceras. Sin embargo, al 

adquirirlas, el inversor exógeno a la cooperativa no adquiere derecho al voto u otras 

facultades a personas socias bona fide.  

Debe mencionarse que FIDECOOP incluso ha reconocido la inversión de capital de 

riesgo como una estrategia cónsona con sus fines institucionales, específicamente en los 

años 2007 y 2012. En 2007 el Fondo adoptó un enfoque estratégico basado en la inversión 

de capital de riesgo en empresas cooperativas. Se entendía que este modo de inversión 

tenía el potencial de apoyar al movimiento cooperativo mediante instrumentos financieros 

que operen como una inversión, alejándonos del financiamiento tradicional (Informe Anual 
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FIDECOOP 2007, p.8). La frase instrumentos financieros que operen como una inversión 

resulta adecuada dado a que, tras adoptar el nuevo enfoque, FIDECOOP invirtió en notas 

de sobrante en la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI) para un total de $1 Millón en 

2008. La nota es un préstamo donde el pago del principal e intereses se pagan de los 

fondos sobrantes.  

 En 2012 FIDECOOP adoptó otra estrategia institucional donde prioriza la inversión 

de capital de capital en conjunto con asistencia técnica como apuesta al desarrollo 

cooperativo. La junta directiva del Fondo indicó que la decisión fue un intento de alinear el 

funcionamiento de la institución a modo de atender la función de priorizar la inversión de 

capital por sobre el crédito (Informe Anual FIDECOOP 2012, p. 15). Sin embargo, no es 

hasta el año 2019 que se vuelven a efectuar nuevas inversiones con instrumentos de capital 

específicamente en acciones preferidas o notas de sobrante.   

Esta información permite abundar acerca del uso y algunas de las concepciones 

históricas que ha tenido FIDECOOP de la inversión de capital como herramienta de 

desarrollo cooperativo. Aunque la administración del Fondo ha reconocido la importancia en 

términos teóricos en distintos periodos, en práctica ha sido más pronunciada la concesión 

de crédito como método de capitalizar cooperativas. 

Un ejemplo reciente se ve en 2019, dado a que hubo otra cooperativa aparte de 

GCSM que solicitó apoyo mediante acciones preferidas. La Cooperativa de Productores de 

Carne de Res de Puerto Rico (MUU) le solicitó a FIDECOOP que invirtiera $585,000 en 

acciones preferidas, pero, tras un análisis interno, el Fondo le ofrece en vez una facilidad de 

crédito por la cantidad de $100,000.  La figura 7 presenta el balance de la cartera de 

inversiones en entidades cooperativas entre 2007 y 2020. Las columnas en verde 

representan los años en los que FIDECOOP invirtió en instrumentos de capital.  
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Figura 7: Inversión en instrumentos de capital en Entidades Cooperativas 2007-2020 

 

Elaboración propia 

  No obstante, sí ha habido momentos en que FIDECOOP ha combinado 

instrumentos financieros tradicionales con elementos asociados a la inversión de capital de 

riesgo. Por ejemplo, en el caso de GOMAS COOP y OFFICOOP, parte del proceso de 

gestación y desarrollo incluyó financiamiento, pero también asistencia técnica directa e 

indirecta a través de otras instituciones. Otro ejemplo se ve bajo el propio enfoque de 

inversión de capital y asistencia técnica donde FIDECOOP participaba activamente, en 

calidad de asesor, de las reuniones de junta directiva de las cooperativas donde había 

invertido dinero (Informe Anual FIDECOOP 2013, p. 35).  

En conclusión, aunque el balance en la cartera de inversiones de capital en los 

últimos años ha superado el balance de la cartera de préstamos comerciales, FIDECOOP 

ha financiado a un número mayor de cooperativas que a cooperativa donde ha realizado 

inversiones de capital. Por lo mismo, se sobreentiende que el Fondo no ha podido cumplir 

con esta función obligatoria según los requerimientos de la Ley Habilitadora.  
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Servicios de financiamiento, inversión y asistencia técnica 

 

Financiamiento  

Los servicios de financiamiento de FIDECOOP se componen principalmente de 

préstamos a término y líneas de crédito rotativas comerciales. En esta sección se ilustran 

las actividades de financiamiento para cada uno de estos servicios entre los años 2003 y 

2020.  

Préstamos a término. Los préstamos a término son un tipo de préstamo de una 

cantidad fija de dinero que otorga una entidad financiera al momento de solicitarlo. Esto les 

distingue de los instrumentos financieros rotativos como, por ejemplo, las tarjetas de crédito 

o la línea de crédito (Cothern, 2022). La figura 8 muestra el crecimiento en la cartera de 

préstamos a término entre los años 2003 y 2020. Entre ellos se desatacan los años 2006, 

2010 y 2011.  

Figura 8: Préstamos a término otorgados por FIDECOOP 2003-2020 
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Elaboración propia 

 Entre 2003 y 2005 recibió un total de 24 solicitudes, de las cuales aprobó el 87.5% 

de las mismas. El alza visible entre 2004 y 2006 es probable que se deba al desarrollo de 

las labores del propio Fondo y más experiencia al momento de atender más casos.  

En 2006 los préstamos ascendieron a $4,192,664 millones de dólares, que 

representa un aumento notable de 43.5% comparado con el año 2005. Además, los 

préstamos a término formaban el 86.2% de los financiamientos otorgados para el año. 

Para el año 2007 se registra una merma de 34.5% en comparación al año anterior. 

Ese año se canceló un préstamo de $1,300,000 millones de dólares con una dación en 

pago de terreno ofrecido como colateral, cuya tasación supera en más de 1.50% la facilidad 

crediticia (Informe Anual FIDECOOP 2007, p. 6).  

Posteriormente en el año 2010 los préstamos ascendían a $3,607,276 millones de 

dólares, lo que refleja un alza de 30.1% en comparación con el año previo. Además, los 

préstamos a término componían el 68% de los servicios financieros ofrecidos.   

Otra tendencia que se observa fue el descenso consistente en los préstamos a 

término entre los años 2011 y 2018. Al principio fue una reducción de 5.22% entre 2010 y 

2011 pero descendió casi 30% entre 2011 y 2012. Posteriormente sigue bajando por más 

de 23% entre 2012 y 2014.  

 No obstante, a partir del 2019 se observa un alza en los préstamos ofrecidos, 

reflejando un incremento de 49.5% en 2019 y 16.5% en 2020. En 2019 los préstamos 

ascienden a $1,626,763 millones de dólares y componen el 85.9% de las facilidades de 

crédito otorgadas para el año. Se ofrecieron para apoyar la fase de comienzo de 



81 

 

 

operaciones de nuevas cooperativas y el desarrollo de aquellas existentes (Informe Anual 

FIDECOOP 2019, p.17).  

Por otro lado, en cuanto al control del riesgo, el Fondo logró una disminución 

sostenida en los préstamos a término en su cartera de préstamos comerciales entre 2011 y 

2020. FIDECOOP utiliza las siguientes clasificaciones para evaluar los préstamos de su 

cartera comercial: sin excepción o aquellos seguros y dudosos para préstamos riesgosos. 

  

  La figura 9 muestra que los préstamos dudosos o aquellos de más riesgo reducen a 

un nivel que en 2020 no se registra ninguno. Proporcionalmente, el 94.9% de los préstamos 

a término otorgados entre 2011 y 2020 se catalogan como sin excepción, lo que evidencia 

una eliminación casi total de los préstamos riesgosos. 

Figura 9: Préstamos a término según Categoría de Riesgo 2011-2020 

 

Elaboración propia 

Líneas de crédito. Una línea de crédito es una cantidad preestablecida de dinero 

que una institución financiera se compromete a prestar a una parte elegible para gastos 

operacionales y debe irse pagando según se reciben los flujos de efectivo. FIDECOOP 
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trabaja en base a líneas de crédito rotativas comerciales con términos de repago que 

fluctúan entre 12 y 60 meses (Estados Financieros FIDECOOP, 31 de diciembre de 2020 y 

2019). La figura 10 muestra las líneas de crédito otorgadas para los años 2004-2020. 

En ella se observa que el año más destacado en la aprobación de este servicio fue 

en 2009, cuando el total de líneas de crédito ascendía a $3,059,347 millones de dólares. 

Las líneas de crédito también representaron el 52.4% del total de facilidades de crédito 

ofrecidas para el año. 

Ahora bien, la tendencia de la gráfica anterior también muestra descenso marcado 

entre los años 2009 y 2011, cuando baja de más del 40% por año durante este periodo. En 

2010 el monto de las líneas de crédito totalizó $1,696,975 millones de dólares, lo que refleja 

una reducción de 44.5% respecto al 2009.  La figura 10 presenta las líneas de crédito 

otorgadas por FIDECOOP para los años 20042020. 

Figura 10: Líneas de crédito otorgadas por FIDECOOP 2004-2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es posible que la baja entre 2010 y 2011 en parte se deba a préstamos por líneas de 

crédito cargados contra la reserva de préstamos incobrables por motivos de impago u otras 

situaciones. En 2011 se cargaron $880,517 mil dólares para atender líneas de crédito. 

Comparativamente hablando, FIDECOOP ofreció más préstamos a término que líneas de 

crédito entre 2003 y 2020. La figura 11 indica que la concesión de crédito comercial fue 

reduciendo en el tiempo respecto a la otorgación de préstamos a término.   

Figura 11: Préstamos a término y líneas de crédito otorgadas por FIDECOOP 2003-2020 

 

Elaboración propia 

Otro dato observado ha sido que, contrario a los préstamos a término, la cartera de 

líneas de crédito aún tiene préstamos dudosos. El crédito ofrecido a cooperativas se otorgó 

casi en su mayoría a empresas clasificadas como sin excepción o de poco riesgo. Estas son 

cooperativas que poseen capital adecuado y la habilidad para repagar la deuda en el curso 

normal de las operaciones (Estado Financiero FIDECOOP 31 de diciembre 2020 y 2019). 

La figura 12 muestra la actividad de las líneas de crédito según clasificación de riesgo de 

FIDECOOP entre 2011 y 2020.  
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Figura 12: Líneas de crédito según categoría de riesgo 2011-2020 

 

Elaboración propia 

Más aún, se puede apreciar una disminución notable en los casos tildados como 

dudosos, pero no al grado de eliminarlos prácticamente en su totalidad como en el caso de 

los préstamos a término. El porcentaje promedio de casos riesgosos entre las líneas crédito 

fue de 39.9% entre los años 2011 y 2020. Se asumió más riesgo para los años 2014 y en 

2020 (en que los casos dudosos componían casi un 60% del balance de líneas para el año).  

 Aunque se fueron reduciendo considerablemente en el tiempo, las líneas de crédito 

concedidas por FIDECOOP atienden cierto volumen de préstamos riesgosos en 

comparación con sus préstamos a término. Esto evidencia que el FIDECOOP asume más 

riesgos en la otorgación de líneas de crédito que préstamos a términos.  

Inversión de capital en empresas cooperativas 

Las inversiones de capital en empresas cooperativas de FIDECOOP históricamente 

se han atendido por medio de dos herramientas de inversión: (a) acciones preferidas o 
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preferenciales y (b) las notas de sobrante. En esta sección se describen ambos 

instrumentos y, particularmente, el uso que le ha dado FIDECOOP entre 2004 y 2020.  

Acciones preferidas o preferenciales. Son acciones especiales que emite una 

cooperativa a modo de que un socio o algún tercero las adquiera y pueda aportar al capital 

existente de la cooperativa. Además, son un instrumento que le permite a la cooperativa 

atraer inversión adicional por parte de los asociados o partes terceras. Al momento de 

emitirlas la cooperativa dispone de la cuantía, el término y el interés, si alguno, que 

devengarán. Estas acciones podrán ser adquiridas por socios y por no socios, 

disponiéndose que, la suma total de las acciones preferidas está limitada al monto total de 

capital de la cooperativa (Ley 239 de 2004, Art. 19.3). La ilustración 1 presenta las 

características de la acción preferente. 

Ilustración 1: Características de la acción preferente  
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Las acciones preferidas son una forma de participación económica voluntaria que 

emiten las cooperativas para motivar una inversión adicional por parte de sus asociados. No 

obstante, según Andrews (2015) la cooperativa controla el margen de participación que 

ofrecen este tipo de acciones, otorgándoles a estos accionistas derechos de voto limitados 

o nulos. Esto le permite a la asociación cooperativa preservar el control democrático aun 

cuando algunos asociados hayan realizado una inversión en la cooperativa mucho mayor 

que la de los demás (p.52).  

De un modo similar, las acciones preferidas cuentan con salvaguarda para 

garantizar la representación democrática de los socios de la cooperativa. Primero, la 

decisión de emitir estas acciones se toma colectivamente dado a que debe ser previamente 

validada por la asamblea general. Segundo, en cuanto a los socios, la tenencia de acciones 

preferidas no concederá derecho a ser electo o a ser designado a los cuerpos directivos de 

la cooperativa (Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Art. 2.07). En 

cuanto a los no socios, las acciones preferidas no le ceden ningún derecho de voto en 

asamblea ni internos de la sociedad cooperativa.  

Un buen ejemplo es el caso de MAR-COOP Molding donde, al adquirir AP en la 

cooperativa, FIDECOOP puede participar activamente de las reuniones de Junta de la 

cooperativa (Informe Anual FIDECOOP 2017, p. 24). Ahora bien, la participación del Fondo 

en estas reuniones es “con voz, pero sin voto”; ejerce un rol consultivo en estos espacios y 

ofrece asistencia técnica de ser necesaria (Informe Anual FIDECOOP 2013, p. 35). 

Por su parte, las partes inversoras tendrán derecho a dividendos al tipo y en las 

condiciones y plazos que se establezcan al emitir dichas acciones. Esto asegura el 

compromiso de la cooperativa con la parte inversora. Además, los dividendos que se 

generen estas acciones serán pagaderos con preferencia sobre, o con prelación a, los 
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dividendos pagaderos en cualquier otra clase de acciones, y serán o no acumulativos, 

según se haga constar (Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Art. 

2.07).  

En esta sección se buscará presentar el uso de este instrumento de inversión de 

capital por parte de FIDECOOP entre 2004 y 2020 y las cooperativas beneficiadas por el 

mismo. La figura 13 muestra las inversiones en estas acciones preferidas para los años 

descritos.  

Figura 13: Inversiones en acciones preferidas por FIDECOOP 2004-2020 

 

Elaboración propia 

La figura anterior presenta la actividad de las inversiones de AP de FIDECOOP entre 

2004-2020. Se puede ver que históricamente ha sido limitada la inversión real en estas 

acciones. Entre los años 2005-2018 la inversión total en AP se sostuvo en $1,681,000 

millones de dólares, lo que evidencia poco cambio durante estos trece (13) años. 
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Más aún, las AP han sido un servicio utilizado con pocas cooperativas entre 2004-

2020, específicamente tres (3) entidades cooperativas:  

 MAR-COOP Molding (MAR-COOP)  

 Cooperativa de Seguros de Vida de Puerto Rico (COSVI) 

 Grupo Cooperativo Seguros Múltiples (GCSM) 

Hasta el año 2018, el total de inversión en AP se concentró en dos (2) cooperativas. 

Sin embargo, FIDECOOP adquiere AP emitidas por GCSM en el año 2019, hecho que 

explica el aumento repentino en la cartera de AP entre 2018 y 2019. A continuación, se 

discutirán más a fondo los casos cooperativos atendidos con este instrumento de inversión.  

La primera cooperativa fue MAR-COOP Molding cuando el Fondo invirtió en 

acciones preferidas emitidas por la cooperativa en el año 2004 como parte de un plan para 

fortalecer el capital de la cooperativa. La inversión consistió en la compra de ciento ochenta 

y una (181) acciones con valor par de mil dólares ($1,000), todo para un total de $181,000 y 

cada una a 8% acumulativo (Estados Financieros 2004 y 2003, Nota 4). Estas acciones 

eran redimibles en el quinto aniversario desde la fecha de emisión.  

Sobre las acciones en MAR-COOP durante el último periodo de los años evaluados 

por este estudio ocurren los siguientes cambios relacionados al tema (Estados Financieros 

FIDECOOP, 31 de diciembre de 2017-2016 y los de 2019-2018,):  

1. Durante el 2016, MAR-COOP y FIDECOOP entraron en un contrato de pago 

de redención de acciones preferidas el 2 de noviembre de 2016, en el cual 

MAR-COOP conviene pagar a FIDECOOP la cantidad de $181,000 en 5 

plazos anuales de $36,200 mil dólares comenzando en el año 2017; 
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2. Durante el año 2017 el Fondo recibió retorno de capital por $36,200 y 

capitaliza como parte del balance de capital intereses acumulado y no 

pagados por $6,033 mil dólares; 

3. Durante el año 2018 FIDECOOP capitaliza como parte del balance de capital 

los intereses acumulados y no pagados por $6,034 mil dólares.  

4. En el año 2019, el Fondo hizo una reestructuración del préstamo y línea de 

crédito de MAR-COOP por una cantidad de más de $1.39 millones de 

dólares, en donde las AP y los dividendos a cobrar formaron parte del nuevo 

préstamo.  

El segundo caso fue en el año 2005. En esta ocasión FIDECOOP invirtió en la 

compra de trece mil (13,000) AP en COSVI con un valor par de cinco (5) dólares por acción, 

todo para un total de $1,500,000 (Estado Financiero, 2005 y 2004). Las acciones de COSVI 

serán redimibles al quinto año de la fecha de su emisión.   

El tercer y último caso se dio en el 2019 con el Grupo Cooperativo Seguros Múltiples 

(GCSM). En esta ocasión el Fondo compró cuatro mil (4,000) acciones preferidas “Serie III”, 

con un valor par de quinientos (500) dólares, para un total de $2,000,000 y serían redimibles 

al tercer año de la emisión de las acciones (Estados Financieros 2019 y 2018, Nota 8).  

Se debe destacar que FIDECOOP recibió una petición adicional para participar de la 

compra de acciones preferidas en 2019. La Cooperativa de Productores de Carne de Res 

de Puerto Rico le solicitó al Fondo que invirtiera $585,000 en AP para que esta lograra 

obtener suficiente capital de trabajo para ampliar la operación de venta de los productos de 

esta cooperativa (Informe Anual FIDECOOP 2020, p.20). Sin embargo, FIDECOOP no 

aceptó la opción de invertir en acciones preferidas. Le hizo una contraoferta, ofreciendo en 

vez una facilidad de crédito por la cantidad de $100,000 (p.10). El informe para el año 
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operativo 2019 de FIDECOOP no indica los motivos por los cuales el Fondo no aceptó la 

invitación a comprar acciones preferenciales. Solo menciona que la Junta de Directores de 

la cooperativa decidió no aceptar esta facilidad de crédito ofrecida. 

En resumen, FIDECOOP apoyó a un total de 3 entidades cooperativas por medio de 

la compra de acciones preferidas entre 2004-2020. Esto representó una inversión de capital 

directa de $3,681,000 entres todas las cooperativas atendidas. En la figura 14 se presenta 

la distribución de este monto entre las 3 cooperativas; el sector más favorecido fue el sector 

cooperativo de seguros, dado a que representa 2/3 de los casos trabajados. 

Figura 14: Distribución de activos invertidos en acciones preferidas por cooperativas 2004-
2020 

 

Elaboración propia 

A modo de cierre, se puede concluir que la compra de acciones preferidas ha sido 

un servicio de inversión de capital poco frecuente entre los años evaluados para el estudio. 

Su uso se limitó a 3 a 3 entidades cooperativas, donde se aplicó en mayor cantidad al 

sector cooperativo de seguros (COSVI, GCSM). 

 Notas de sobrante. Las notas de sobrante son otra de las herramientas financieras 
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que ha utilizado FIDECOOP para aportar a la capitalización de empresas cooperativas 

solicitantes. Históricamente solo se registró su uso en una ocasión para atender la 

Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI). En 2008 FIDECOOP formalizó un contrato de 

nota de sobrante con COSVI, como parte de un plan de capitalización requerido por el 

Comisionado de Seguros del Gobierno de Puerto Rico (Estados Financieros FIDECOOP 

2009 y 2008, p. 36). Los términos de dicho acuerdo fueron los siguientes:  

1. El monto del contrato es de un millón (1,000,000) de dólares con una tasa de 

4.75% y con intereses acumulativos hasta el vencimiento  

2. La devolución del principal con intereses adeudados a FIDECOOP se harán 

con la previa autorización del Comisionado de Seguros de Puerto Rico  

3. El repago debe darse en condiciones tales que no se reduzca y menoscabe 

el sobrante para los tenedores de pólizas del asegurador o para continuar 

operaciones 

4. COSVI podrá pagar los fondos en caso de liquidación luego del pago de las 

obligaciones de los contratos de póliza, pero antes de la distribución de los 

activos a los accionistas o socios  

5. El total de la nota es redimible a opción de COSVI o FIDECOOP a partir del 

quinto aniversario de su emisión, sujeto a la aprobación de la Junta de 

Directores del Fondo y la Oficina del Comisionado de Seguros.  

Las notas de sobrante es un instrumento de inversión de capital que FIDECOOP ha 

utilizado en un solo caso, el de la COSVI. Para el año 2020 aún sigue activa la inversión por 

lo que parece que ninguna de las partes pactantes ha redimido las notas. En la figura 15 se 

presenta la actividad de la inversión en notas de sobrante realizadas por FIDECOOP.  

 



92 

 

 

Figura 15: Actividad de la inversión en notas de sobrante 2008-2020 

 

Elaboración propia   

Reserva de Estímulo. La reserva de estímulo es un fondo especial de capital que 

utiliza FIDECOOP para apoyar a cooperativas para impulsar sus primeros pasos. La misma 

provee estímulos económicos a cooperativas juveniles (Ley Núm. 220 de 2002) y 

cooperativas de tipos diversos (Ley Núm. 239 de 2004).  

 Su propósito principal es asistir a las cooperativas nuevas en etapas de formación o 

aquellas existentes en etapas de desarrollo. Según FIDECOOP las aportaciones 

provenientes de la reserva de estímulo se utilizan para que las cooperativas puedan:  

1. Obtener seguros y permisos requeridos a sus mercados; 

2. Materia prima; 

3. Compra de inventario  

4. Otras inversiones relacionadas al proyecto, salvo el pago de salarios 

En cuanto a las características distintivas de este servicio, sobresalen dos. Primero, 

las aportaciones económicas provenientes de la reserva de estímulo no generan intereses a 
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modo que las cooperativas atendidas sólo devuelven el principal. Segundo, el repago 

comienza una vez la cooperativa pueda atenderlo sin poner en riesgo sus operaciones 

(Informe Anual FIDECOOP 2004, p. 17).  

Según se puede apreciar en los informes de FIDECOOP, la reserva de estímulo 

parece haber pasado por lo que en este estudio se dividirán en tres (3) fases de desarrollo 

entre 2003 y 2020, siendo estas: (a) Creación de la reserva, (b) desarrollo del servicio y (c) 

inclusión al Programa de Asistencia Técnica, Apoyo Gerencial y Estímulo (PATAGE).  

En cuanto a su creación, la reserva de estímulo se inició en el año 2003 con un 

monto total de $25 mil dólares provenientes de las economías netas de ese mismo año. La 

junta de directores de FIDECOOP estableció que la reserva habría de nutrirse del 10% de 

las economías del Fondo, las cuales se verán segregadas para atender cooperativas en su 

periodo de iniciación (p. 17).  

La reserva de estímulo demuestra un ritmo de actividad lento entre 2004 y 2006. 

Durante este periodo los fondos totalizan $27,793 mil dólares, el monto inicial más $2,793 

mil dólares adicionales por exceso de ingresos en 2006.  

Para el año 2007 los fondos ascienden a $90,420 mil dólares, un aumento de 

$62,627 mil que se debió a los sobrantes para el mismo año.  A partir de este año comenzó 

el diseño y organización formal de los servicios de estímulo per se. Durante este periodo se 

desarrolló la política para otorgar la reserva de estímulo para nuevas cooperativas y el 

contrato para la otorgación de la reserva de estímulo (Informe Anual FIDECOOP 2009, p. 

17). 

 Por otro lado, el periodo de desarrollo de la reserva de estímulo como servicio se dio 

entre 2009 y 2010. Previo a este año la reserva no figura en los informes del Fondo como 
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un servicio que se ofrecía abiertamente a cooperativas solicitantes. Se puede inferir que aún 

se estaba desarrollando el capital de la reserva para ofrecerlo a futuro.  

Se observa que fue en 2009 que se dan los primeros cargos contra la reserva. En 

2009 y 2010 se hacen cargos de $10,258 mil y $ $8,927 mil dólares respectivamente. En 

2010 ofrecieron un total de $16,310 mil dólares en estímulos a un número indeterminado de 

cooperativas de nueva creación para la compra de materia prima, equipo, seguros y 

adquisición de permisos (Informe Anual FIDECOOP 2011, p.17). En la figura 16 se presenta 

la actividad de la reserva de estímulo entre 2004 y 2020. 

Figura 16: Actividad de la reserva de estímulo entre 2004-2020 

 

Elaboración propia  

   Vale mencionar que a partir del 2014 FIDECOOP entró en alianza con CDCOOP 

para promover la organización y desarrollo de Cooperativas Juveniles en Puerto Rico. 

Ahora el Fondo podría utilizar su RE para parear las aportaciones a cooperativas juveniles 

hechas por CDCOOP hasta un total de $1,000 dólares, pudiendo ahora solicitar hasta un 

máximo de $2,000 cada cooperativa elegible (Informe Anual FIDECOOP 2014, p.38).  
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El acuerdo con CDCOOP trajo un cambio adicional. Los fondos de la reserva de 

estímulo debían dividirse equitativamente entre las cooperativas de tipos diversos y las 

juveniles, disponiendo para cada tipo de cooperativa un 50% del pote total. En la tabla 5 se 

presenta el monto de reserva de estímulo disponible por tipo de cooperativas.   

Tabla 5: Monto disponible de la reserva de estímulo por tipo de cooperativa 

Sector cooperativo  Condiciones para solicitar  

Cooperativas de Tipos Diversos  Hasta un máximo de 10% del total de fondos asignados al 

sector; límite una (1) vez por COOP solicitante 

Cooperativas Juveniles  Hasta un máximo de $1,000 mil dólares por cooperativa; 

límite una (1) vez por COOP solicitante 

Fuente: Informe Anual FIDECOOP 2016 

 Finalmente, a partir de 2018 la reserva de estímulo pasó a formar parte del 

Programa de Asistencia Técnica, Apoyo Gerencial y Estímulo (PATAGE). Bajo este 

Programa, la reserva parece asumir un rol más activo y mejor integrado al quehacer del 

Fondo en comparación con años anteriores.  

Por ejemplo, para este periodo FIDECOOP anuncia su Plan de Trabajo Visión 2020 

que tiene por objetivo aumentar el impacto de FIDECOOP entre 2018 y 2020. Entre las 

distintas metas planteadas en el plan está proveer $15 mil en RE para cooperativas 

juveniles y de tipos diversos (Informe Anual FIDECOOP 2018, p. 16). 

 Otro beneficio de esta fase, por llamarle de un modo, es que los informes entre 2018 

y 2020 son más claros en cuanto al uso real que se le ha dado a la reserva. En años suelen 
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ser algo intermitente los informes en cuanto a los detalles que ofrecen de este servicio, 

particularmente respecto a los montos otorgados y número de cooperativas atendidas.   

Los informes que más claramente presentan el uso que se le dio a la reserva de 

estímulo fueron los de los años 2019 y 2020. El Fondo les ofreció estímulos económicos a 

cinco (5) cooperativas entre ambos años, para un total de $31,168 mil dólares. En la tabla 6 

se presentan las cooperativas que recibieron fondos de la reserva de estímulo por. Parte de 

FIDECOOP para los años 2019 y 2020. 

Tabla 6: Cooperativas que recibieron fondos de la reserva de estímulo 2019 y 2020 

Año 

Cooperativas atendidas  Monto de estímulo 
económico  
(en dólares) 

2019 Cantera Embellece Coop  4,497.97 

 Cooperativa Educativa para la Renovación y Acción 
(CoopERA) 

1,457.00 

 Cultura Bicicleta  4,000.00 

2020 Cooperativa Industrial de Comerío  11,501.28 

 Cooperativa Creación de la Montaña 9,713.80 

Fuente: Informes Anuales de FIDECOOP 2019 y 2020 

Asistencia técnica 

La asistencia técnica es uno de los recursos no financieros principales de 

FIDECOOP y, junto al financiamiento y la inversión de capital, forman parte de su oferta en 

cuanto al desarrollo cooperativo. La asistencia técnica puede describirse como un servicio 

no financiero destinado a aportar conocimientos, herramientas, etc., para complementar el 

desarrollo de un proyecto. Su propósito es esencialmente ayudar a maximizar la calidad de 
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la implementación y el impacto del proyecto mediante el apoyo de administración, gestión, 

aumento de capacidades, etc. (UNESCO, s.f.).  

En esta sección se describirán algunos de los programas más destacados por 

FIDECOOP en el área de asistencia técnica a la luz de sus informes anuales entre 2009-

2020. Se examinarán en total tres programas en esta sección, dos (2) en los que el Fondo 

sirvió de proveedor directo de los servicios de asistencia técnica y otro donde se alió con 

otra entidad del MC (brindando un apoyo más indirecto). 

Programa de Capacitación Empresarial para Cooperativas. Este programa se 

inició en el año 2009 y parece haber sido el primer programa formal en el campo de 

asistencia técnica de FIDECOOP. Bajo este programa FIDECOOP les ofrecía capacitación 

directa a profesionales de cooperativas de nueva creación y aquellas ya formadas. El 

objetivo principal era brindar a las cooperativas herramientas para atender el desarrollo de 

forma óptima, minimizando obstáculos y riesgos inherentes al proceso y que son parte de la 

curva de aprendizaje (Informe Asamblea 2010, p. 24).  

El currículum del PCE consistió de seis (6) talleres impartidos secuencialmente. En 

ellos se atendían temas tales como: preparación de plan de negocio, plan de mercadeo, 

plan de operaciones, proyecciones financieras, entre otras (p. 25). En términos de impacto 

general, el programa atendió un número substancial de personas. Se documenta que más 

de seiscientos (600) cooperativistas participaron de los treinta y tres (33) talleres y 

actividades que promovió el PCE entre 2009 y 2011 (Informe Anual de Asamblea 2012, 

p.17).  

Proyectos de Alianza en el Desarrollo Cooperativo. Estos proyectos de 

FIDECOOP surgen a partir del 2014 y son una iniciativa que propuso afianzar alianzas más 
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fuertes con otras instituciones del MC en beneficio del desarrollo cooperativo nacional. Con 

este objetivo, FIDECOOP entabló alianzas estratégicas principalmente con: la Comisión de 

Desarrollo Cooperativo (CDCOOP), el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de 

Puerto Rico (ICOOP) y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LIGA). 

En esta sección se evaluará la alianza del Fondo con el ICOOP, colaboración que 

comenzó en 2013 con la firma del Acuerdo de Alianza donde ambas partes acordaron 

promover la organización de nuevas cooperativas de tipos diversos (Informe Anual 

FIDECOOP 2015, p. 46). Bajo este acuerdo FIDECOOP proveería un apoyo indirecto 

económico al ICOOP para potenciar los esfuerzos de su Programa de Incubadora de 

Cooperativas.  

Este programa consiste de tres (3) fases que atienden aspectos integrales al 

desarrollo de la cooperativa, desde el plan de negocio hasta la constitución de la 

cooperativa. Estos cursos se le ofrecen a lo que se conoce como un grupo gestor, un 

conjunto de cinco o más personas que se han unido para crear una cooperativa de tipo 

diverso, a tenor con la Ley Núm. 239-2004 o bajo la Ley 220-2002 (Memorando de 

Entendimiento, 2016). La tabla 7 presenta los deberes de FIDECOOP según los acuerdos 

con el ICOOP. 

 

Tabla 7: Deberes de FIDECOOP según los acuerdos de alianza con el ICOOP 

Deberes de FIDECOOP  Primer Acuerdo  

(2013-2015) 

Segundo Acuerdo  

(2016-2018) 

Sufragar el costo de cuota por 

Fase de los grupos del PIC 

$600 dólares por Fase  

(Hasta un total de $7,200 dólares) 

$800 dólares por Fase 

(Hasta un total de $14,400) 
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Evaluar los grupos referidos 

por el ICOOP previo a 

sufragar las cuotas 

Tarea del Director Ejecutivo de 

FIDECOOP o su representante 

Tarea del Director Ejecutivo 

de FIDECOOP o su 

representante 

 

Fuente: Memorandos de Entendimiento entre FIDECOOP y la UPR-RP 

 

En términos generales, FIDECOOP otorgó un total de $20,400 entre 2014-2019. Se 

incluye una aportación hecha el 31 de enero de 2019 al ser un monto pendiente que no 

logró entregarse antes de caducar el segundo acuerdo. En la figura 17 se presentan las 

aportaciones entre los cuatro (4) años de los acuerdos de alianza y la aportación adicional. 

Se observa que los años más destacados fueron el 2018 y 2019. Además, en término de 

impacto, gracias al apoyo financiero y los esfuerzos formativos del PIC un total de nueve (9) 

grupos gestores completaron el Programa. En la figura 17 se presenta las aportaciones de 

FIDECOOP al ICOOP durante los años 2014 al 2019. 

 

Figura 17: Aportaciones económicas de FIDECOOP al ICOOP 2014-2019 

 

Fuente: Programa de Incubadoras del Instituto de Cooperativismo de la UPR-PR 
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  Programa de Asistencia Técnica, Apoyo Gerencial y Estímulo. Este programa 

se menciona por primera vez en el informe del año 2018 y tiene como objetivo utilizar los 

recursos de FIDECOOP para apoyar a las cooperativas a fortalecer su estructura 

operacional. El programa se diseñó para atender los retos más pronunciados del sector de 

Tipos Diversos, los que se asocian a las áreas de la gerencia, la contabilidad y el mercadeo 

(Informe Anual FIDECOOP 2018, p. 20). En términos generales, los servicios de asistencia 

técnica bajo este programa se han enfocado en temas tales como:  

1.  Elaboración o revisión de planes de negocios,  

2. Apoyo en el desarrollo de documentos constitutivos de cooperativas  

3. Proyecciones financieras para cooperativas desarrollando un plan de 

viabilidad 

4. Comunicaciones  

5. Redacción de cartas para establecer proyectos 

6. Fomentar la vinculación entre profesionales y potenciales clientes  

Un aspecto distintivo de este programa es que, además de áreas tradicionales como 

contabilidad o finanzas, la asistencia técnica también incluye asesoría en áreas 

promocionales y de vinculación entre profesionales y clientes (“Networking” en inglés). El 

Networking es una técnica destinada a la adquisición de contactos y de relaciones 

profesionales a modo de construir una red entre personas de intereses similares o que se 

desempeñan en el mismo ámbito (Zato, 2022). Bajo este Programa, el Fondo ha apoyado la 

coordinación de eventos del movimiento cooperativo y ha auspiciado cooperativas para que 

puedan asistir.   

 Otro aspecto distintivo es que bajo este programa es que se atiende el análisis 

evaluativo de proyectos estratégicos cooperativos de gran envergadura. Por ejemplo, en 
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2019 se catalogan bajo asistencia técnica el análisis de dos proyectos: (a) Proyecto 

Cooperativas de Seguro Agrícola y Proyecto para la Adquisición de Macelo en Guaynabo 

(Informe Anual FIDECOOP 2019, p. 21).  

El Seguro Agrícola fue un proyecto propuesto que buscaba crear una cooperativa de 

seguros, propiedad de los propios agricultores, para que atendieran directamente sus 

necesidades de seguros y mitigar el riesgo de sus operaciones (Informe Anual FIDECOOP 

2018, p. 25). No obstante, tras evaluarlo el Fondo lo determinó poco viable y no se continuó. 

En cuanto al impacto general, bajo este programa se ha registrado un aumento 

notable en cooperativas atendidas entre 2016 y 2020. Se demuestra que se atendieron en 

total 45 ECE entre 2016 y 2020, siendo 2018 y 2020 los años más destacados para el 

periodo. Posterior a 2017 el número de cooperativas atendidas es de dos e incluso más de 

tres veces el registrado para los años 2016 y 2017. Como dato complementario, en 2012 se 

atendieron un total de 17 cooperativas para servicios de asistencia técnica lo que indica que 

se conservó el mismo ritmo del año anterior. En la figura 18 el total de cooperativas 

atendidas para servicios de asistencia técnica entre 2016 y 2020.  

Figura 18: Número de cooperativas que recibieron asistencia técnica 2016-2020 

 

Elaboración propia 
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 La figura 20 presenta los gastos totales en servicios de asistencia técnica a 

cooperativas ofrecidos por FIDECOOP entre 2012 y 2020. En sus puntos más altos 

ascendieron a los 40 mil dólares anuales en 2013 y 2014. Por otro lado, el punto de menor 

inversión fue el año 2017 que totalizó en $2,539 mil dólares. En la figura 19 se presentan los 

gastos en asistencia técnica desde los años 2012 al 2020.  

Figura 19: Gastos en asistencia técnica de FIDECOOP 2012-2020 

 

Elaboración propia 

En el año 2013 el Fondo asumió una estrategia institucional centrada en la inversión 

de capital y asistencia técnica, lo que explica el alza notable en gastos de asistencia técnica 

entre 2013 y 2014. Además, es posible que el paso de los Huracanes Irma y María en 2017 

haya influido en la reducción en los gastos y la baja asistencia de cooperativas para 2017 y 

2018. 

 Un dato interesante es que, bajo estos programas se parece estar atendiendo más 

cooperativas con servicios de asistencia técnica a menor costo que aquellos registrados en 

2013 y 2014. Por ejemplo, en 2014 se atendió un total de 14 cooperativas con un gasto total 

de $47,033 mil dólares para el año. En 2020 se atendieron 18 cooperativas y se gastaron 

menos de 30 mil dólares anuales.  
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En términos históricos, los ofrecimientos base del área de asistencia técnica de la 

institución parecen haber girado en torno a la gerencia, la contabilidad y el mercadeo. Se 

destaca el apoyo a cooperativas en la confección de planes de negocio, proyecciones 

financieras y el desarrollo de planes estratégicos comerciales y promocionales.  

Evolución económica y situación actual de FIDECOOP 

Activos de FIDECOOP 

Los activos de FIDECOOP han reflejado un crecimiento sostenido entre 2003 y 

2020. En el año 2020 los activos del Fondo totalizaron $40,823,393 millones de dólares. Se 

observa que los aumentos en activos más significativos se dieron entre 2004 y 2005, 

periodo en el que ascendieron de $11,936,953 millones a $20,036,612 millones en un solo 

año. Este incremento de casi 60% se debió a distintos factores. Por un lado, en 2005 las 

aportaciones al fondo de coinversión del BGF y el movimiento cooperativo aumentaron 

59.5% al compararse con el año previo. En 2005 el total de aportaciones general fue de 

$20,036,612, entre los $9,869,324 millones del Banco y los $9,878,772 millones de dólares 

del sector cooperativo.  

Además, en 2005 el Fondo aumentó sus inversiones en instrumentos financieros, 

específicamente en acciones preferidas, certificados de ahorros y préstamos comerciales. 

De acuerdo a los estados financieros FIDECOOP 2005 y 2004, las inversiones en acciones 

preferidas aumentaron un 160%, la inversión en certificados de depósito reflejó un 

incremento de 19.9% y la cartera de préstamos refleja un aumento de 81.9% en 

comparación con el resultado del año previo.  

Por último, en 2005 los Estados Financieros de FIDECOOP indican que la partida 

titulada Efectivo y sus equivalentes ascendía a $3,633,548 millones de dólares. El año 
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previo se reportaron $1,197,884, lo que sugiere un incremento notable. Esta partida 

consiste de cuentas corrientes y de ahorro en el BGF-PR y el Banco Cooperativo. En la 

figura 20 se presenta el crecimiento en activos de FIDECOOP durante los años 2003 y 

2020. 

Figura 20: Activos de FIDECOOP 2003-2020 

 

Fuente: Informes Anuales FIDECOOP 2003-2020 

Por otra parte, la figura indica que entre 2013 y 2014 hubo un aumento en los 

activos totales del Fondo. En 2014 ascendieron a $37,607,407 millones de dólares, un 

incremento de 10.6% en comparación con el año previo. Este cambio favorable en los 

activos considera una ganancia no realizada en el ajuste al valor en el mercado de las 

inversiones en Bonos de Puerto Rico y Agencias de EU, por la cantidad de $588,680 

(Informe Anual FIDECOOP 2014, p. 49).  

Además, el Fondo reportó un aumento en las inversiones realizadas en bonos para 

el mismo año, pasando de $11,483,200 millones en 2013 a $13,413,462 millones de dólares 

en 2014. El total de activos fueron $30,209,471 millones según el valor de mercado, monto 
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que se distribuyó entre los siguientes instrumentos (p. 50-51): certificados de depósitos 

(40%), Bonos del Gobierno (16%), agencias de Estados Unidos (28%) y efectivo y 

equivalentes (16%).  

 En términos generales, la merma más notable en la evolución de los activos de 

FIDECOOP se reportó en 2017. El Gráfico demuestra una disminución en activos de 12%, 

pasando de $39,027,267 millones en 2016 a $34,392,611 millones en 2017. La reducción se 

debió principalmente a que el BGF-PR no transfirió el rendimiento de los fondos 

depositados que mantenía FIDECOOP en la Cuenta de Coinversión durante el año 2017 

(Informe Anual FIDECOOP 2017, p. 30). 

Es importante tomar en cuenta que en el año 2017 el Gobierno de Puerto Rico se 

declaró en quiebra. Ahora bien, los efectos del proceso se sintieron desde antes; durante el 

2016 se le impusieron al BGF-PR restricciones operacionales de emergencia y moratoria al 

pago de la deuda. Posteriormente, en marzo de 2017 el BGF cesó sus operaciones debido 

a la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.   

 Sin embargo, los activos retomaron su ritmo ascendente a solo un año. En 2018 

totalizaron $39,794,948 millones, resultando en un aumento de $5,402,337 en comparación 

con el año 2017. El aumento se debió principalmente al efecto de la ganancia realizada por 

las ventas de bonos de Puerto Rico y la transferencia recibida del efectivo e instrumentos 

financieros depositados en BGF (Informe Anual FIDECOOP 2018, p. 23).  

Economías y pérdidas netas 

 En términos generales, FIDECOOP ha reportado más economías netas por año que 

pérdidas en el largo plazo. Entre 2003 y 2020 el Fondo obtuvo sobrantes para diez de los 

diecisiete años evaluados para el estudio. Sin embargo, las pérdidas sostenidas fueron más 
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grandes en términos de proporción. Entre 2003 y 2020 las ganancias netas alcanzaron un 

total de $5,502,566 millones de dólares. Por su parte, las pérdidas totalizaron en 

$13,037,356 millones de dólares para el mismo periodo.  

El Fondo obtuvo sobrantes anuales en seis ocasiones para el periodo destacado. 

Los años más sobresalientes en términos de rendimiento fueron para el 2003, 2005 y 2008. 

Aunque menores en número, el Fondo reportó dos pérdidas durante este periodo para los 

años 2004 y 2010.  

 En 2004 se registra una pérdida de $133,744 de dólares en los activos netos. Es 

importante tener en cuenta que este fue el segundo año operativo de FIDECOOP y por 

tanto aún estaba invirtiendo en cimentar las bases de su desarrollo inicial. Los gastos en 

2004 ascendieron a $191,684 o 36% más que el año previo. Entre las partidas más 

costosas estuvieron Gastos de transportación ($5,200), Seguros ($7,260) y Asamblea y 

otras actividades del Fondo ($6,186).  

Además, en 2004 la junta de directores de FIDECOOP estableció una reserva de 

préstamos incobrables en 2004 con $400,000 de dólares. Aunque el ingreso total bruto para 

el año fue de $477,940, al aplicarle la provisión de posibles pérdidas se redujo a sólo 

quedaron disponibles $77,940 de dólares netos lo que influyó en el resultado final.  En 2010 

se da una situación similar en cuanto a esta reserva. FIDECOOP reporta ingresos de 

$788,526 dólares, tomando en cuenta el ajuste de la provisión para préstamos incobrables 

por la cantidad de $203,000.   

Durante los años 2011 al 2017 se observan varios años de pérdidas.  Los años de 

mayores pérdidas fueron el 2011, 2013 y 2017, siendo este último el de mayor cuantía. En 

2011 el Fondo reporta pérdidas de $2,181,354 millones de dólares, total que se debe a las 
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siguientes partidas: (a) pérdida en valor de propiedad y equipo de DATACOOP, Inc. 

($440,772) y pérdida en valor de actividad para la venta y/o desarrollo ($1,050,088). 

DATACOOP fue una subsidiaria de FIDECOOP que operó con déficit desde 2009. En 2011 

sus pérdidas ascienden a $870,185 de dólares; esto eventualmente llevó a FIDECOOP a 

disolver el proyecto, por lo que las partidas anteriores están relacionadas a este proyecto.  

En 2013 y 2015 las partidas más marcadas fueron por pérdidas no realizadas en 

ajuste al valor de en el mercado de inversiones en bonos. Estas pérdidas ascendieron a 

$1,795,356 y $1,697,801 millones de dólares, respectivamente.  

Sin embargo, fue para el año 2017 que se registró la caída más marcada en los 

activos netos de FIDECOOP. Se reportó una pérdida de $5,931,798 millones de dólares en 

un solo año y se debió a las siguientes actividades: la pérdida no realizada en el ajuste al 

valor en el mercado de las inversiones en bonos ($214,197); la pérdida en menoscabo 

(“impairment loss”) debido a la devaluación del valor del efectivo e instrumentos financieros 

depositados en BGF ($5,703,618) y la pérdida por cuentas incobrables relacionada a los 

intereses de los fondos que mantenía FIDECOOP en la cuenta de coinversión en BGF 

($56,086). 

Para los años 2018 al 2020 se observa una recuperación en términos de las 

economías netas. Para el año 2018 se reportó una ganancia histórica de $3,379,658 

millones de dólares. Este aumento en rentas se debió al buen rendimiento de áreas tales 

como: la transferencia de activos financieros ($2,356,134); las ganancias realizadas en las 

inversiones en bonos ($636,795) y la ganancia no realizada en ajuste al valor en el mercado 

de inversiones en bonos ($273,166). En la figura 21 se presenta las economías y pérdidas 

netas de FIDECOOP durante los años 2011 al 2020.  
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Figura 21: Economías y pérdidas netas de FIDECOOP 2011-2020 

 

Elaboración propia  

Inversión en certificados de depósito  

Históricamente las inversiones en certificados de depósitos del Fondo se han hecho 

en cooperativas de ahorro y crédito (COOP AC), Banco Cooperativo (BANCOOP) y el 

Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico (BGF). Los periodos de mayor inversión 

en general fueron los años 2009, 2015 y 2016.  

En el año 2009 las inversiones en depósitos ascendieron a $14,943,497 millones de 

dólares, $8,197,464 millones más que en 2008. El 55% de los activos invertidos para el año 

fueron al movimiento cooperativo. Entre los $11 millones inyectados al sector cooperativo 

están reflejadas estas inversiones en depósitos (Informe Anual FIDECOOP 2009, p.13).  

Para los años 2015 y 2016 las inversiones ascendieron a $15,321,695 y 

$16,754,313 respectivamente, lo que refleja un aumento de 9.35%. En 2015 el 79.9% de los 

depósitos de ahorro fueron en el sector cooperativo, pero en 2016 disminuyó a 74.3%. En 

ambos casos la mayor parte de los depósitos fueron depositados en cooperativas de ahorro 
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y crédito. En la figura 22 se presenta los depósitos en certificados de ahorros de 

FIDECOOP para los años 2004-2020.  

Figura 22: Depósitos en Certificados de Ahorros de FIDECOOP 2004-2020 

 

Elaboración propia  

En cuanto a las inversiones en el sector cooperativo, la figura 23 ilustra los depósitos 

realizados por FIDECOOP entre los años 2010 al 2020. Se puede apreciar que las instancias  

de mayor inversión en cooperativas de ahorro y crédito fueron los años 2015, 2016 y 2017, 

donde los depósitos en cooperativas ascendían a $11,580,000 millones, $11,780,000 

millones y $11,680,000 millones de dólares respectivamente.  

En BANCOOP, la inversión en certificados de depósitos del Fondo se mantuvo 

consistente entre los años 2010 y 2019 pero se redujo a cero para el año 2020. La figura 23 

presenta el balance de las inversiones en certificados de depósito en las cooperativas de 

ahorro y crédito y BANCOOP durante los años 2010 al 2020.  

 

 

 

 



110 

 

 

Figura 23: Depósitos en certificados de ahorros en el sector cooperativo 2010-2020 

 

Elaboración propia 

Fuera del sector cooperativo, las inversiones en certificados se hicieron mayormente 

del BGF. La figura 25 ilustra que las instancias de mayores inversiones en depósitos del 

BGF se dieron en los años 2007, 2009, 2015 y 2016. Para el año 2016 los activos de 

FIDECOOP depositados en el Banco ascendían a $4,294,688 millones de dólares. Además, 

en 2016 el 25.6% de la cartera de certificados de depósitos del Fondo estaban en el BGF. 

Cabe señalar que ese mismo año se declara en quiera el Gobierno de Puerto Rico. 

Algo relevante al tema fue que, en respuesta a la crisis fiscal agravada del Gobierno 

de Puerto Rico en 2016, el FIDECOOP adopta un plan para ir saliendo de las inversiones en 

el Gobierno de Puerto Rico según se vencieran para invertirlo en este orden: primero en 

certificados de depósitos en las COOP AC en Puerto Rico; segundo en el BANCOOP y 

tercero en agencias de Estados Unidos, incluyendo Bonos del Tesoro (Informe Anual 

FIDECOOP 2017, p. 12). Con esto en mente, se buscará conocer en qué áreas se 

concentraron las inversiones del Fondo luego de 2016 y si se cumplieron las directrices 

establecidas, priorizando las inversiones en el movimiento cooperativo antes de invertir en 
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agencias de los Estados Unidos. En la figura 24 se presentan los depósitos de FIDECOOP 

en el BGF durante los años 2007-2020. 

Figura 24: Depósitos en el BGF 2007-2016 

 

Elaboración propia 

 La figura 25 yuxtapone el total de activos invertidos en bonos e instrumentos de 

agencias de Estados Unidos con el total invertido en el sector cooperativo. Se observa que, 

aunque en 2017 las inversiones eran prácticamente equivalentes en años posteriores es 

más pronunciada la brecha entre ambas partidas. 

Figura 25: Distribución de activos invertidos en el sector cooperativo y agencias de EE. UU. 
2017-2020 
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Elaboración propia 

Por ejemplo, en 2019 y 2020, las inversiones en agencias de EU superan las hechas 

en el movimiento cooperativo por más de 100% en ambos. Aunque se priorizó la inversión 

en certificados de cooperativas de ahorro y crédito frente a BANCOOP, las inversiones en 

valores estadounidenses superaron las inversiones en el movimiento cooperativo.  

Por último, la figura 26 presenta la reducción sucesiva de las inversiones de 

FIDECOOP en valores del Gobierno de Puerto Rico entre 2016 y 2020. En 2016 el total de 

activos invertidos en Puerto Rico ascendía a $7,313,659 millones. Por su parte, en 2020 no 

ascienden ni a $1 millón de dólares.  

Figura 26: Inversiones de FIDECOOP en Valores de Puerto Rico 2016-2020 

 

Elaboración propia 

Inversiones en Entidades Cooperativas 2004 y 2020  

La inversión de FIDECOOP en entidades cooperativas se ha concentrado 

mayormente en la compra de acciones preferidas entre 2004 y 2020. La figura 27 muestra 
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que el 78.6% de las inversiones en cooperativas se realizó por medio de acciones 

preferidas y el 21.4% fueron notas de sobrante.    

Figura 27: Inversión en entidades cooperativas por instrumentos de capital, 2004-2020 

 

Elaboración propia 

La inversión en cooperativas ascendió a $4.7 millones de dólares en su totalidad 

entre ambos instrumentos. El año 2019 fue el de mayor crecimiento para la cartera de 

inversiones en cooperativas del Fondo dado que ascendió a $4,761,160 millones de 

dólares, cantidad que se sostuvo en 2020 y sigue vigente en 2022 (Estados Financieros de 

31 de diciembre de 2021 y 2020).  

El aumento se debe a que FIDECOOP invierte $2,000,000 dólares en acciones 

preferidas Serie III en el Grupo Cooperativo Seguros Múltiples (GCSM) para el año 2019 

(Estados Financieros, 31 de diciembre de 2019 y 2018, p. 62). La figura 28 muestra el 

crecimiento general de las inversiones en entidades cooperativas entre 2004 y 2020.  
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Figura 28: Inversiones en Entidades Cooperativas 2004-2020 

 

Elaboración propia  

Cartera de préstamos comerciales  

La cartera de préstamos comerciales de FIDECOOP se compone de préstamos a 

término y líneas de crédito rotativas comerciales. Los años más activos en la otorgación de 

facilidades de crédito fueron el 2006 y 2009. 

En 2006 la cartera de préstamos comerciales ascendió a los $4,538,503 millones de 

dólares, neto de la provisión para la reserva de préstamos incobrables. Esta cif ra representa 

un aumento de 29% al compararla con el año anterior. Además, en ese año los préstamos a 

término representaron el 86.2% de la cartera.  

Para el año 2009 la cartera de préstamos comerciales aumentó a $4,878,344 

millones de dólares un aumento de casi 78% respecto al año 2008. En término de servicios, 

fue el año que más líneas de crédito se ofrecieron componiendo estas el 52.4% de la 

cartera. La figura 29 presenta el balance de préstamos comerciales otorgados entre 2003 y 

2020. Las cifras presentadas incluyen la provisión de préstamos incobrables para sus 

respectivos años.   
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Como se aprecia en la figura 29, a partir del 2009 se produjo una reducción 

sostenida en la cartera de préstamos comerciales hasta el año 2014. Las bajas más 

importantes se dieron entre los años 2009 y 2011, registrándose una reducción de más de 

14% entre los años 2009 y 2011. La cartera también presenta un descenso notable para los 

años 2013 y 2014 cuando los prestamos bajaron un 22.69 % y 34.64% respectivamente.   

Figura 29: Cartera de préstamos comerciales 2003-2020 

 

 

Elaboración propia 

En esta sección se abundará acerca de los factores que pudieron haber producido 

esta tendencia, que incluyen: (a) la reducción en la cantidad de las solicitudes de 

financiamiento por año y (b) los criterios de evaluación de riesgo de FIDECOOP para 

préstamos comerciales. En primer lugar, es posible que la reducción en el número de 

solicitudes recibidas para el financiamiento de cooperativa luego de 2010 sea un factor 
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importante en el descenso. Según los informes anuales de FIDECOOP disponibles a este 

estudio, fue en 2009 que el Fondo recibió el mayor número solicitudes de financiamiento, 

las que totalizaron veinte. Previo a ello la cifra más alta de solicitudes recibidas por año 

fueron trece en 2005.  

Por otro lado, para el año 2010 el total de solicitudes recibidas anualmente por 

FIDECOOP se había reducido por casi 50% para 2012. Lamentablemente este estudio no 

cuenta con el total de solicitudes recibidas entre los años 2013 y 2016. Cabe señalar que en 

los informes anuales entre los años 2013 y 2016 no presentan el total de solicitudes de 

financiamiento recibidas por FIDECOOP. No obstante, sí se conocen las solicitudes 

recibidas entre 2017 y 2020 que totalizaron 21, y no sobrepasan las 8 solicitudes en 

ninguno de los años.  

Esto puede sugerir que las solicitudes de financiación se mantuvieron a un ritmo de 

10 o menos luego de 2012. De ser tendencia, puede inferirse que a menor volumen de 

solicitudes menos demanda para los préstamos comerciales de FIDECOOP, lo que pudo 

haber influido en el descenso. La figura 30 presenta el total de solicitudes de financiamiento 

recibidas y aprobadas por año entre 2009 y 2012.  

Figura 30: Solicitudes de financiamiento recibidas y aprobadas por FIDECOOP 2009-2020 
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Elaboración propia 

El método de evaluación de riesgo de los préstamos en la cartera de préstamos 

comerciales también pudo ser un factor. Como se discutió en la sección de servicios 

financieros, el Fondo clasifica sus préstamos comerciales bajo las categorías de sin 

excepción para los seguros y dudosos para los de mayor riesgo.  

Los préstamos sin excepción o de menor riesgo componían el 88.1% de la cartera 

entre 2011 y 2020. Más aún, se fueron eliminando los de mayor riesgo al nivel que en 2020 

alcanzan un mero 3.34%. Esta disminución considerable en los niveles de riesgo en la 

cartera partir del 2011 pudo deberse a problemas relacionados al impago de préstamos o 

pérdidas relacionadas. Un buen indicador son los préstamos cargados contra la reserva de 

préstamos incobrables entre 2010 y 2012. En la figura 31 se muestra el volumen de 

préstamos comerciales según su clasificación de riesgo entre 2011 y 2020. Además, se 

observa un descenso en el nivel de riesgo entre los préstamos disponibles.  

Figura 31: Préstamos comerciales según nivel de riesgo 2011-2020 
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Elaboración propia  

En conclusión, la reducción de la actividad de la cartera de préstamos comerciales 

de FIDECOOP a partir del 2009 puede relacionarse a recibir un menor volumen de 

solicitudes de financiamiento anuales. También por el hecho que el Fondo favoreció las 

solicitudes menos riesgosas al momento de aprobarlas.  

Cumplimiento del Acuerdo entre el ELA - Movimiento Cooperativo 

En esta sección se evaluará el cumplimiento del acuerdo de coinversión pactado 

entre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) - en representación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico - y el movimiento cooperativo puertorriqueño. De tal modo, se 

buscará conocer el estatus actual del acuerdo y confirmar si el BGF pudo cumplir con sus 

aportaciones al Fondo por medio de pareo de aportaciones hechas por entidades del 

movimiento cooperativo.  

 El acuerdo de coinversión entre ambas entidades es uno de los aspectos más 

emblemáticos de la historia de FIDECOOP. Los términos y condiciones del acuerdo están 

establecidas en el Artículo 7 de la Ley Habilitadora. El Artículo establece que el acuerdo de 

coinversión (AC) entre BGF y el grupo de entidades cooperativas identificadas en la Ley 

Habilitadora tendrá una vigencia mínima de diez (10) años. También dispone que el BGF 

tendrá la responsabilidad de invertir una suma total de veinticinco millones (25,000,000) de 

dólares, tarea que atenderá por medio del pareo de las inversiones hechas por las 

entidades cooperativas.  

 Más aún, el BGF sólo debe aportar hasta alcanzar un total de cincuenta millones 

(50,000,000) de dólares entre las ambas partes pactantes (Art. 7). La Ley Habilitadora 

también declara que el BGF debe segregar las sumas pendientes del compromiso de 
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inversión e invertirlas de acuerdo a la política de inversión del Fondo. La política la definirá 

la junta de directores de FIDECOOP y deberá contar con el voto afirmativo de los 

representantes del Gobierno.  

 El BGF custodia las cifras aún no invertidas al Fondo en una reserva especial 

conocida como la cuenta de coinversión. Esta cuenta se utiliza para: (a) invertir en el Fondo 

para parear las aportaciones del MC y (b) mantener los fondos aún sin parear segregados e 

invertirlos de acuerdo a la política de inversión aprobada por la JD de FIDECOOP. 

El contrato entre el BGF y el movimiento cooperativo estuvo atemperado a los 

requerimientos de la Ley Habilitadora y estableció las siguientes bases:  

1. Las partes pactantes asumen el compromiso común de invertir al Fondo de 

Coinversión de FIDECOOP según normas y condiciones pactadas; 

2. El AC tendrá una vigencia mínima de 10 años y/o hasta alcanzar los 

50,000,000 de dólares entre ambas partes 

3. Ninguna de las partes pactantes tendrá que seguir aportando al Fondo una 

vez alcance un monto total de 25,000,000 de dólares  

4. El BGF-PR mantendrá segregadas en una cuenta especial las cifras aún no 

invertidas en una cuenta especial del Fondo en el propio Banco; 

5. El BGF-PR utilizará las cifras para invertir en nombre del Fondo según la 

política de inversión de FIDECOOP con un voto afirmativo del representante 

público. 

6. El BGF-PR debe transferir una porción razonable del rendimiento de las 

inversiones de estos fondos para sufragar su presupuesto operacional según 

aprobado por la Junta de Directores. 
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 Los acuerdos entre el BGF y el movimiento cooperativo fueron dos. El primero se 

conoce como el convenio original (04-BGF 065) y se formalizó a sesenta (60) días de 

aprobarse la Ley Núm. 198-2002, según enmendada. Tuvo vigencia de 2004 a 2014 y 

ambas partes renovaron el acuerdo nuevamente el 24 de septiembre de 2014. 

 Vale mencionar que el Convenio original (2004-2014) contemplaba algunos deberes 

adicionales a los previamente descritos. La Ley Habilitadora le exigió al BGF unos 

desembolsos de dinero adicionales a aquellos requeridos para el pareo de las inversiones 

del movimiento cooperativo.  Estos desembolsos adicionales buscaban aportar al desarrollo 

inicial de FIDECOOP al ofrecerle un capital para atender labores administrativas y 

operacionales de los primeros años. Por lo que el Banco hizo las siguientes aportaciones:  

1. Una inversión de cinco millones (5,000,000) de dólares al Fondo, sin 

necesidad de esperar la acumulación de dicha suma por parte del MC, en o 

antes de ciento veinte (120) después de la incorporación del Fondo. 

2. Adelantar una suma de quinientos mil (500,000) dólares para la sufragar los 

gastos en la preparación y organización de la Oficina del Fondo, dentro de 

los sesenta (60) días de aprobarse la Ley. 

En términos generales, el periodo contemplado para el convenio original (2004-

2014) fue adecuado en cuanto a las contribuciones del BGF al pareo de fondos. El BGF 

invirtió un total de $18,328,441 millones de dólares en reciprocidad a las aportaciones del 

movimiento cooperativo. Además, realizó aportaciones adicionales que ascendieron a 

$3,413,140.31 según lo requería la Ley Habilitadora, que no se asocian al pareo de 

inversiones y se utilizaron para sufragar gastos correspondientes al presupuesto 

operacional de FIDECOOP.   
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Sin embargo, al vencerse el convenio original el BGF-PR aún tenía pendiente 

$6,671,559 millones para alcanzar los $25 Millones pactados. Por lo mismo, el nuevo 

convenio entró en vigor a partir del 24 de septiembre de 2014 para atender la cifra de casi 7 

millones de dólares quedaban por invertir. Estos fondos seguían segregados en la cuenta 

de coinversión de FIDECOOP en el BGF.  

En términos de los compromisos y condiciones del acuerdo son esencialmente las 

mismas del primero. En esta ocasión no se le exigen desembolsos adicionales al BGF sino 

aportar únicamente por pareo de los fondos de entidades cooperativas. Sin embargo, el 

Banco no logró contribuir a la totalidad de estos fondos bajo el Nuevo convenio. Por cierto, 

el BGF dejó de invertir en FIDECOOP luego del 2016, registrando solo dos (2) años de 

aportaciones para un monto total de $3,293,184 millones de dólares por motivo de pareo de 

fondos.  

Son diversos los motivos por los cuales el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dejó de continuar sus aportaciones a FIDECOOP. La coyuntura histórica y otros factores 

económicos, políticos y legales influyen en los eventos que llevaron a este impago. Uno de 

los factores principales fue la quiebra del Gobierno de Puerto Rico en el año 2017. El 

endeudamiento agravado le llevó al incumplimiento de sus deberes fiduciarios, por lo que se 

declara en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de $70,000 

millones de dólares (BBC Mundo, 2017). Esta decisión tuvo muchos efectos sobre el 

panorama político y económico puertorriqueño, pero, en lo que concierne a FIDECOOP, uno 

de los más drásticos fue el cierre del BGF en 2018.  

Vale mencionar que, aunque el Banco cesó operaciones en el año 2018, los efectos 

de su precaria situación económica afectaron al Fondo años antes. Como se mencionó 

previamente, el BGF-PR no hizo más aportaciones después del año 2016. La Ley de 
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Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera del BGF (Ley Núm. 21-2016) congeló 

los activos del Banco lo que pasó a incluir los fondos de la cuenta de cuenta de coinversión 

a nombre de FIDECOOP. La Ley también congeló los depósitos del Fondo en el BGF-PR, lo 

que dejó a la institución sin opción a transferirlos a otras instituciones o invertirlos en valores 

(Informe Anual FIDECOOP 2016, p. 27). 

El BGF no retomó su deber de aportar por pareo de fondos a FIDECOOP a partir del 

año 2016. Se aclara que en 2017 el Fondo reportó un ingreso de $916,274 de dólares 

provenientes del Banco, pero no por motivos de coinversión. Esta cifra fue un desembolso 

autorizado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF), entidad que 

recibe la propiedad transferida del BGF. En sustitución de instrumentos financieros que 

tenía en el Banco, FIDECOOP recibió una transferencia de efectivo y un bono emitido por la 

AAFAF, transacción que en su totalidad se valorizó en $3,272,408 y fue categorizado como 

un ingreso en las operaciones corrientes (Estados Financieros FIDECOOP, 31 de diciembre 

2018 y 2017, p. 26). En conclusión, queda establecido que el BGF no pudo cumplir con las 

condiciones del Nuevo convenio (2014-2024). Llegó a aportar $3,293,184 millones de 

dólares por motivo de pareo de fondos durante este periodo o bien 49% de la cantidad 

acordada para el segundo contrato.  

En términos generales, el BGF aportó un total de $21,621,625 millones de dólares por 

motivo de pareo de fondos entre 2002 y 2020. Le faltaron $3,378,375 para lograr la meta de 

$25 Millones prevista en la Ley Núm. 198-2002. Por su parte, las entidades cooperativas 

continuaron invirtiendo al Fondo alcanzando un total de $24,123,181 millones de dólares en 

2020.   

Con esto en mente, es importante considerar que, aunque el nuevo convenio está 

vigente hasta el año 2024, la Ley Habilitadora indica no se les requerirán aportaciones 
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subsiguientes a las cooperativas una vez las sumas aportadas alcancen la suma de $25 

Millones (Art. 6). Para el año 2020 quedaba menos de un 1 millón de dólares para que las 

entidades cooperativas cumplieran con su parte de la inversión total. Al cierre del año fiscal 

2021, el total aportado por entidades cooperativas totalizó los $25,391,692 millones de 

dólares (Informe Anual FIDECOOP 2021, p. 19). De tal modo, el movimiento cooperativo 

cumplió con sus deberes según lo establece la Ley. En la figura 32 se muestran las 

aportaciones de las entidades cooperativas y el BGF a Fondo durante los años 2003 al 2020.  

Figura 32: Aportaciones al Fondo de entidades cooperativas y el BGF 2003-2020 

 

Elaboración propia 

Impacto Social 

El término impacto social no cuenta con una definición única o estandarizada. Al 

hablar de Impacto Social tradicionalmente se hace alusión a la influencia o efecto en la 

sociedad por causa de cualquier acción o actividad (Garriga Cots, s.f., p. 9). Las acciones 

que se toman en cuenta para medir son en realidad líneas de acción puntuales que buscan 

‘impactar’ una población particular y se llevan a cabo mediante proyectos o programas 

gestados por una o un grupo de organizaciones. 
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 La medición del impacto es un criterio importante. En términos generales, el acto de 

evaluar el impacto social busca verificar si un proyecto tuvo el efecto deseado en la 

población o entorno trabajado donde se implementó (OIT, s.f.). El resultado de la evaluación 

dependerá de los criterios utilizados al momento de efectuarse dicho estudio. 

 Para esta investigación se tomarán en cuenta los tres objetivos de desarrollo 

designados a FIDECOOP por la Ley Habilitadora. El Artículo 4 le establece al Fondo 

prioridades para la inversión de sus recursos; el Fondo deberá contemplar la inversión de 

recursos solamente en empresas cooperativas que fomenten los siguientes tres objetivos de 

desarrollo: generación de empleos, desarrollo socioeconómico y empresas que propendan o 

fomenten la integración del movimiento cooperativo.  

Acordemente, en esta sección se intentarán describir las actividades realizadas por 

FIDECOOP para atender los objetivos anteriores. Se busca conocer los resultados que ha 

tenido atendiendo estas prioridades de inversión y poder inferir el posible impacto social que 

han tenido estas actividades entre los años 2003 y 2020.  

Generación de empleo  

Este objetivo se evaluará consultando la cantidad de empleos generados por 

FIDECOOP en base a la información provista en los informes anuales. Algunos de ellos 

ofrecen datos relacionados a la cantidad de empleos creados y retenidos durante un cierto 

periodo de tiempo. Esta información aporta información valiosa para conocer el resultado de 

este objetivo. Para estos fines son útiles dos informes de asamblea del Fondo: el Informe 

Anual de Asamblea de los años 2011 y el 2020.  

El primer informe destacado evalúa el desempeño del Fondo entre los años 2002 y 

2011 o los primeros nueve (9) años; menciona que FIDECOOP contribuyó a la creación y 
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retención de más de 1,000 empleos directos en toda la isla (Informe FIDECOOP 2012, p. 

28). El segundo ofrece la cifra de empleos creados y retenidos entre 2002 y 2020 o los 

dieciocho (18) años contemplados por este estudio. En términos globales, FIDECOOP 

destaca haber contribuido a la creación y retención de más de 5,000 empleos por medio del 

modelo cooperativo (Informe FIDECOOP 2021, p. 24). 

Resulta difícil confirmar estas cifras ofrecidas solo con la información provista en los 

informes porque no tienden a presentar la cantidad de empleos creados o conservados por 

año. Más bien, ofrecen una cifra global que toma en cuenta un periodo lo que dificulta 

conocer los empleos generados año a año. Existen excepciones, por ejemplo, los Informes 

para los años operativos 2015 y 2016 presentan los empleos generados y/o retenidos por 

empresa cooperativa lo que permite conocer la entidad que emplea.  

Estos informes ofrecen los siguientes criterios al momento de presentar las 

cooperativas atendidas: (a) nombre de cooperativa, (b) descripción de la empresa, (c) 

servicio financiero que le otorgó el Fondo y (d) número de empleos directos e indirectos que 

ofrece la cooperativa atendida. Esta forma de presentar los datos permite cuantificar el 

número de empleos producidos a la vez que conocer el tipo de cooperativa que los genera.   

 Un caso clave en cuanto a la generación de empleo es la cooperativa de 

trabajadores MAR-COOP Molding. El propio Fondo reconoce que “el mejor ejemplo de un 

proyecto trabajado por FIDECOOP que ha sido exitoso es MAR-COOP: una cooperativa de 

trabajadores localizada en Fajardo que genera sobre 80 empleos directos e indirectos” 

(Informe Anual FIDECOOP 2017, p. 24). MAR-COOP es una cooperativa que ha utilizado 

los servicios del Fondo desde 2004. Según los informes de Fondo MAR-COOP generó más 

de 80 empleos directos e indirectos entre 2015 y 2016, y 56 empleos directos en 2017.  
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 En conclusión, según la información consultada se da a conocer que FIDECOOP ha 

contribuido a la creación y retención de más de 5,000 empleos entre 2002 y 2020. A nueve 

años de su creación, el Fondo había aportado a la creación de más de 1,000 empleos 

directos a lo largo de la Isla. Entre 2002-2011 el Fondo indica haber invertido $17.7 millones 

en inversión directa a cooperativas, con los que logra el resultado inicial en cuanto a 

empleos generados. Entre 2002 y 2020 se registró una inversión total de $23 millones de 

dólares, o bien 5.3 millones adicionales al total registrado en 2011. Según estos datos se 

observa un incremento en los empleos generados con apoyo de FIDECOOP de más de 

20% tan solo 9 años después.  

Fuera de los empleos generados, resulta curioso que los informes anuales de 

FIDECOOP no tomen en cuenta otros referentes relacionados a la calidad de los empleos 

creados o retenidos. Esta ausencia puede trazarse a las expectativas de la propia política 

pública que resalta la idea de “alcanzar el empleo pleno” (Art. 2). Empleo pleno se refiere a 

la situación de mercado donde todos los individuos de un país, que están en edad y 

condición de hacerlo, consiguen empleo. Sin embargo, debe destacarse que las 

cooperativas son empresas sociales que se guían en base a unos principios solidarios. Esto 

también implica que existen algunos criterios adicionales a los de las empresas capitalistas 

tradicionales.  

Este andamiaje filosófico y solidario debería aportar a un entendido distinto acerca 

de la calidad del trabajo. Por lo tanto, más que sólo tener un conteo total de los empleos 

producidos sería de gran beneficio que los informes de FIDECOOP dieran a conocer la 

calidad de las plazas de trabajo generadas. La calidad del trabajo se puede entender como 

aquellas dimensiones relacionadas con el trabajo de las personas que le permiten a estas el 

desarrollo de sus capacidades, ampliar sus opciones de vida y obtener grados de libertad 
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(Pineda y Acosta, 2011, p. 73). Se toman en cuenta criterios más subjetivos y no 

meramente cuántos están activos en la fuerza laboral. Existen conceptos útiles que 

permiten dar a conocer aspectos importantes relacionados a la calidad del trabajo.  

Un concepto vital para estos fines puede ser el trabajo decente tal fue definido por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. Según la OIT, el trabajo decente se 

refiere a trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el 

cual los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y 

protección social (Santillán, et al, 2011). Este criterio busca esbozar una serie de cualidades 

básicas que deben existir en una relación laboral a modo de respetar la dignidad de quien la 

ejerce. Según la Organización Internacional del Trabajo (2013) estas características 

incluyen los siguientes criterios medulares:  

● Acceso a un empleo productivo que genere un ingreso justo  

● Ofrece seguridad en el lugar de trabajo  

● Ofrece protección social para las familias  

● Mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social  

● Libertad de opinión para los y las trabajadoras 

● Libertad de asociación y respeto a los derechos laborales  

Fomentar el desarrollo socioeconómico  

 En esta sección se intentará aproximar el impacto socioeconómico que tuvieron los 

financiamientos otorgados por FIDECOOP entre 2003 y 2020. Se evaluará dando a conocer 

las actividades económicas y sociales atendidas por las cooperativas financiadas, dado que 

permite ver donde se concentró más la financiación del Fondo para el periodo señalado. Por 

tanto, con este método se busca descubrir en qué áreas asociadas al desarrollo 
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socioeconómico fue que contribuyó FIDECOOP por medio de la financiación de 

cooperativas.  

El concepto de desarrollo socioeconómico se exploró previamente en el análisis de 

los parámetros de elegibilidad del marco conceptual. En esta sección se estableció que el 

desarrollo socioeconómico es un proceso en el cual se busca identificar y atender las 

necesidades sociales y económicas de la población a modo de elevar la calidad poblacional 

paralelamente al avance económico del país. Es un tipo de desarrollo que enfoca criterios 

tanto económicos como sociales en sus acciones.  

La Ley Habilitadora no ofrece una definición oficial para el concepto desarrollo 

socioeconómico. Tampoco presenta guías base para evaluar el desempeño del Fondo en 

esta área, lo que presenta un reto notable. Aun así, no está del todo ausente de criterios 

evaluativos. Utilizando la definición de elegibilidad de proyectos cooperativos de FIDECOOP 

propuesta en el marco conceptual se toma en cuenta lo siguiente:  

El Fondo contemplará la inversión de recursos solamente en empresas 

cooperativas registradas conforme a las leyes aplicables o una entidad 

organizada como cooperativa, o como una subsidiaria o afiliada de una o 

más cooperativas que fomenten la generación de empleo, el desarrollo 

socioeconómico o que propenden la integración en el movimiento 

cooperativo haciendo énfasis en las actividades económicas destacadas en 

el artículo 3 de la Ley Núm. 198-2002, según enmendada.  

Esta definición establece una relación causal entre las actividades económicas y 

sociales descritas en el artículo 3 y los tres objetivos de desarrollo trazados en el artículo 4. 
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Por tanto, se puede deducir que al invertir en empresas cooperativas elegibles que atienden 

estas actividades (Art. 3), el Fondo contribuye al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.  

Se evidencia también en la amplia gama de actividades económicas, sociales y 

culturales incluidas en la Ley. Así la propia lista cuenta con actividades que en sí enfocan 

áreas de desarrollo distintas. Esto incluye actividades más orientadas a fomentar el 

crecimiento económico y, por su parte, otras que persiguen fines más alineados con áreas 

del desarrollo social.  

La tabla 8 presenta las actividades económicas listadas en la Ley Habilitadora, pero 

ordenadas según el enfoque de desarrollo que más enfatizan. A modo aclaratorio, esta 

distribución la propone el estudio para complementar el análisis de la sección. Las áreas 

propuestas son el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Tabla 8: Actividades económicas de la Ley Habilitadora por enfoque de desarrollo 

Enfoque de la Actividad  Descripción de Actividad Económica  

Crecimiento Económico  ● Manufactura, procedimiento, ensamblaje 

● Almacenaje de bienes materiales para la venta o distribución  

● Empresas mercantiles o comerciales  

● Empresas de servicios y de transporte  

● Actividades de investigación o desarrollo 

Desarrollo Social  ● Actividades recreacionales (deportivas o de turismo) 

● Vivienda  

● Actividades agrícolas, agropecuarias o de pesca comercial  

● Actividades relacionadas a la salud o la atención a la Tercera 

Edad 
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● Actividades de desarrollo cultural 

● Actividades dirigidas a la Juventud  

Elaboración propia 

Según Irizarry Mora (2001) el crecimiento económico es el aumento de los 

indicadores económicos durante un período, normalmente un año, e incluye variables como 

el Producto Nacional, el Ingreso Nacional, el acervo de capital y empleo (Irizarry Mora, 

2001, p. 333).  

 Por su parte, el desarrollo social se entiende como un proceso que, en el transcurso 

del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en 

diferentes ámbitos. Se toman en cuenta variables adicionales como la salud, educación, 

nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006).  

La ilustración 2 muestra la medición de desarrollo cooperativo de FIDECOOP para el 

año 2009. También ofrece un ejemplo de algunas de las variables más comunes que ha 

utilizado FIDECOOP al medir el impacto cooperativo en el pasado. Generalmente se 

presentan los logros desde un enfoque de crecimiento económico; se acentúan áreas como 

inversiones totales, ahorros y los empleos generados.  
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Ilustración 2: Medición de impacto del desarrollo cooperativo de FIDECOOP 2009 

 

Fuente: Informe Anual de FIDECOOP para el año 2009 

Para el año 2014 FIDECOOP presenta otro informe de impacto socioeconómico. En 

esta ocasión se incluyen el total de cooperativas atendidas más los empleos creados y 

retenidos por medio del apoyo del Fondo. En la ilustración 3 se presentan los criterios 

utilizados para medir el impacto.  

Ilustración 3: Criterios para medir el impacto socioeconómico 2014  

 

Fuente: Informe Anual de FIDECOOP para el año 2014 
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En fin, establecido lo anterior, ahora se retomará el análisis de las actividades. 

FIDECOOP ofreció sus servicios financieros a un total de cuarenta y siete (47) empresas 

cooperativas elegibles entre 2003 y 2020. En la figura 33 se presenta la distribución de 

estas cooperativas según las actividades económicas y sociales que atienden, acorde con 

el Artículo 3 de la Ley Habilitadora.  

Figura 33: Distribución de cooperativas según actividades económicas en la Ley Habilitadora 

 

Elaboración propia 

La figura ilustra que las actividades del área de servicios fueron las más atendidas 

entre 2003 y 2020, al representar casi el 24% de las cooperativas financiadas entre 2003 y 

2020. Las actividades mercantiles o comerciales fueron el segundo grupo más 

representado, con casi 15% de los casos. Por último, los servicios del área agrícola-

agropecuaria (10.6%) y labores industriales manufactureras (12.8%) también dejaron su 

huella. Vale aclarar, que bajo el renglón de Otras actividades (8.5%) se incluyeron servicios 

financieros y de seguros. Este renglón se ocupó por dos cooperativas de ahorro y crédito y 

una de seguros. 
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 Por su lado, el área de servicios presentó un conjunto variado de actividades 

económicas y sociales. El área más sobresaliente fue construcción y mantenimiento al 

representar más del 50% de las cooperativas bajo el renglón de Servicios. En segundo 

grado están los servicios relacionados a las Comunicaciones y tecnología. La figura 34 

presenta la distribución de cooperativas por actividades económicas incluidas en el renglón 

de servicios. 

Figura 34: Distribución de cooperativas por actividades económicas del renglón de servicios 

 

Elaboración propia  

Por su parte, están las actividades económicas más asociadas al área social. El 

Gráfico anterior ilustra el total de ECE atendidas cuyas labores atienden elementos base del 

Desarrollo Social. Del total de diecisiete (17) cooperativas, las actividades agrícolas-

agropecuarias fueron las más representadas con un total de cinco (5) casos. Bajo este 

rango se incluyen primariamente la producción y mercadeo de productos agrícolas, 

ganadería y áreas relacionadas.  

En segundo lugar, está el área Recreativa, específicamente las cooperativas del 

sector de turismo (al no haber ninguna cooperativa deportiva en la muestra). Bajo este 

rango hay cooperativas dedicadas al transporte turístico y hospedería.  
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El área de salud fue la tercera más representada con un total de tres (3) 

cooperativas. Bajo este renglón se encuentran actividades de atención de la salud humana 

y de asistencia social. Un caso notable fue la Cooperativa Amor a la Tercera Edad que 

ofrecía servicios de amas de llave o cuidado a domicilio de personas mayores. 

Particularmente en el presente que FIDECOOP está promoviendo la creación de nuevas 

cooperativas de amas de llaves. En septiembre de 2021, ICA Group publicó un estudio 

titulado Puerto Rico: Análisis de Mercado del Cuidado en el Hogar que buscaba explorar la 

viabilidad de desarrollar cooperativas de Amas de Llave en Puerto Rico (¿Una cooperativa 

de cuidado en el hogar? 2022). El estudio fue financiado por la Cooperative Development 

Foundation de Estados Unidos y en colaboración con FIDECOOP. 

Bajo el renglón desarrollo cultural se catalogaron dos (2) cooperativas: la 

Cooperativa Taller de Cantautores (Taller Cé) y la Cooperativa de Cine Teatro de Vieques 

(CCTV). Taller Cé ofrecía talleres de instrucción musical y producciones artísticas, mientras 

que CCTV ofrecía servicios relacionados al cine y entretenimiento.  

 En el área de actividades dirigidas a la juventud, se incluyó un solo caso: la 

Academia Cooperativa de Integración Social (ACIS COOP). Esta cooperativa especializada 

en la educación de niños y adolescentes propone ayudar al estudiante a desarrollarse como 

un ser humano íntegro proveyendo un ambiente que promueva un aprendizaje colectivo 

(Academia Cooperativa de Integración Social, s.f.).   

Finalmente, bajo el renglón de vivienda sólo se le ofreció (1) financiación a un caso, 

la Cooperativa de Desarrollo de Vivienda Cooperativa. En 2005 el Fondo le otorgó una 

facilidad de crédito a esta cooperativa para la compra de terrenos con el propósito de 

desarrollar una cooperativa de vivienda de titulares en el Municipio de Trujillo Alto (Pág. 23, 
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Informe Anual Asamblea 2006). La figura 35 muestra la distribución de cooperativas por a 

actividades sociales.   

Figura 35: Distribución de cooperativas por actividades sociales 

 

Elaboración propia 

Ahora bien, ya descritas las actividades económicas y sociales atendidas por 

FIDECOOP, ahora se identificará el número total de cooperativas que aún siguen activas en 

2022. Esto para conocer las actividades que más han perdurado en el tiempo.  

Del total de 47 empresas cooperativas elegibles siguen operando actualmente 

diecinueve (19) en 2022, lo que implica una reducción de 40% en las actividades atendidas. 

En la figura 36 se presenta la distribución de actividades según el enfoque de desarrollo de 

las cooperativas activas para el 2022.  
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Figura 36: Distribución de actividades según enfoque de desarrollo cooperativas activas en 
2022 

 

Elaboración propia 

Las actividades económicas más asociadas al crecimiento económico perduraron 

más tiempo. La figura 37 demuestra que del total de cooperativas aún activas, el 63% 

atiende labores aportan al crecimiento económico. Entre las actividades del área social, las 

pérdidas más grandes se sintieron en actividades de Desarrollo Cultural y la Vivienda.  

Figura 37: Cooperativas activas con actividades económicas para desarrollo económico en 
2022 

 

Elaboración propia 
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En la figura 38 se observa la pérdida de casos por actividad económica de las 

cooperativas que están inactivas actualmente en 2022. La reducción más significativa fue 

en actividades del sector de servicios al perder ocho cooperativas. Las tres cooperativas 

que aún permanecen son ELECTRICOOP, CSE y FUNECOOP.  Las actividades 

Mercantiles o comerciales sufren una pérdida de cuatro; solo quedan activas CEMPR, 

COOPHARMA y IUPICOOP Café.  

Las actividades de manufactura se redujeron a dos casos: la CIACOOP y MAR-

COOP Molding, mientras que actividades de almacenaje para venta o distribución 

desaparecen por completo. Este renglón lo componían GOMAS COOP y CAPCOOP. Las 

cooperativas más consistentes a lo largo del tiempo fue el catalogado como Otras 

actividades que consiste de actividades financieras y de seguros. En él están las 

cooperativas: CAGUAS COOP, TRABAJA COOP y COSVI y el GCSM. En la figura 38 se 

presenta las cooperativas de desarrollo social atendidas por FIDECOOP activas al año 

2022, 

Figura 38: Cooperativas de desarrollo social atendidas por FIDECOOP activas 2022  

 

Elaboración propia 
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En cuanto a las cooperativas que atendían actividades de desarrollo social, la figura 

39 demuestra el número de cooperativas activas por renglón actualmente en 2022. Por otro 

lado, se observa que las actividades del área Agrícola-Agropecuaria se redujeron, 

quedando ahora tres cooperativas: la AGRO-COMERCIAL, COOPORCI-PR y MUU. A su 

vez, el renglón de actividades recreacionales ahora es representado por una cooperativa, 

TOUR COOP. En otras áreas como el desarrollo social como la cultura y vivienda 

desaparecen por completo lo que sugiere una pérdida significativa.  

Sobre la vivienda, hay que mencionar que, aparte del financiamiento a cooperativas, 

los informes mencionan dos instancias en las que FIDECOOP inició planes para atender el 

tema de vivienda. En 2012 se propuso un proyecto de vivienda de interés social bajo la 

modalidad de renta utilizando subsidios tanto estatales como federales. Fue un proyecto 

ideado entre FIDECOOP y Multi Mortgage (subsidiaria de la Cooperativa de Seguros 

Múltiples), pero parece no haberse podido implementar (Informe Anual FIDECOOP 2014, p. 

39).  

 Además, en años más recientes se ven indicios de volver a contribuir a la creación 

de nuevas cooperativas de vivienda. En 2019 el Fondo conversó la idea de crear una nueva 

cooperativa de vivienda en el área Sur de Puerto Rico con una cooperativa del sector de 

ahorro y crédito. Por otro lado, le ofreció acompañamiento a un grupo de instituciones sin 

fines de lucro para conocer la viabilidad de organizarse bajo el modelo de vivienda 

cooperativa (Informe Anual FIDECOOP 2019, p. 26).  

Contribuir al área de vivienda resulta fundamental debido a que es una necesidad 

básica y derecho humano elemental. Más urgente aún al tomar en cuenta la serie de 

fenómenos que obstaculizan el acceso a una vivienda digna para familias trabajadoras en 
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Puerto Rico actualmente. En la tabla 9 se presentan los fenómenos que afectan el acceso a 

una vivienda digna actualmente en Puerto Rico.    

Tabla 9: Fenómenos que afectan el acceso a una vivienda digna en Puerto Rico 

Fenómeno   Descripción  

Gran número de los techos son arrendados En 2019 el 31% de la población de Puerto Rico 

se encontraba dentro del mercado del alquiler 

(con 380,029 de las propiedades arrendadas)ª 

Alza en desahucios por impago de renta En 2021 se reportaron un total de 775 demandas 

por impago de renta. En 2022, la cifra ascendía 

a la alarmante cifra de 970 hasta el 13 de julio.b 

Pérdidas de hogar y daños estructurales a 

causa de los huracanes Irma y María   

Tras el paso de los huracanes en 2017, 75,000 

familias perdieron sus casas y otras 335,000 

reportaron daños estructurales.c 

Aumento de inversionistas del exterior 

comprando propiedades en Puerto Rico 

Fenómeno que ha implicado el alza en la renta y 

el desplazamiento de familias trabajadoras de 

comunidades más precarizadas.d 

Alza en las viviendas de alquiler a corto plazo  La cantidad de habitaciones de alquileres a corto 

plazo ascendió a 22,426 en 2021, aumento 

notable cuando se compara con las 2,973 

unidades en 2014.e 

Nota.  ª El alquier y la vivienda digna (2021).b Pineda Dattari (2022). C Fontánez Torres (2020, p. 

24). d Murphy Marcos, y Mazzei (s.f.). e Delgado Rivera (2022).  
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A modo de cierre, es importante poder trazar un balance entre las áreas económicas 

y sociales cuando se habla de desarrollo socioeconómico. Alcanzar una sociedad fundada y 

alineada con los Principios Cooperativos requiere la inversión activa en sectores de índole 

social, cultural y otras actividades que no siempre encuentran cabida bajo la lupa del 

desarrollo medido a la luz del crecimiento económico. El destino y las líneas de acción del 

modelo cooperativo deben hacerse desde un análisis que englobe todas las necesidades 

del ser humano, pues como dijo Pratts (1986):  

Al movimiento cooperativista no se le debe evaluar por indicadores de 

rendimiento financieros. Al cooperativismo hay que evaluarlo por su función 

de reivindicación social y el sentido ideológico de cooperación y pertenencia 

que haya logrado en las conciencias puertorriqueña.  

Fomentar la integración del Movimiento Cooperativo  

 La integración cooperativa es un concepto profundamente enraizado en los valores 

del cooperativismo. Según Bottini (1974) las cooperativas, para servir mejor a los intereses 

de sus miembros y sus comunidades, deben colaborar por todos los medios con otras 

cooperativas a los niveles local, nacional e internacional. De tal modo, representa un criterio 

importante para el desarrollo cooperativo y por ello se incluye en las metas de la Ley 

Habilitadora.  

 En esta sección se evaluarán algunos de los proyectos más destacados de 

FIDECOOP en cuanto su deber de fomentar la integración del movimiento cooperativo. Para 

estos propósitos se describirán los proyectos estratégicos gestados por el Fondo entre 2007 

y 2020. Se han elegido estos proyectos sobre otros al entender que son los que mejor se 

atemperan a la integración cooperativa como objetivo de desarrollo (Art. 4).  
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 Los proyectos estratégicos tienen un alcance más amplio en cuanto al impacto que 

buscan. Contrario a proyectos de inversión a cooperativas individuales, estos atienden 

casos de mayor complejidad porque se enfocan en impactar gran parte o la totalidad del 

movimiento cooperativo (Informe Anual de Asamblea 2015, p. 35). Por tanto, las metas de 

los planes estratégicos de FIDECOOP buscan beneficiar grupos de cooperativas más que 

casos individuales.  

 En los proyectos estratégicos se emplean en casos especiales y se tiene como 

objetivo ayudar a las cooperativas de Puerto Rico a poder atender los siguientes temas (p. 

36):  

1. Aprovechar ventajas competitivas y responder de manera rápida y ágil a las 

oportunidades socioeconómicas existentes en Puerto Rico. 

2. Fomentar la integración entre los distintos sectores del movimiento 

cooperativo. 

3. Conseguir acceso a recursos especializados y obtener economías de escala 

que serían difíciles de alcanzar si se trabajan de forma individualizada. 

El concepto de proyecto estratégico es mencionado por primera vez en los informes 

de FIDECOOP en 2007. La junta de directores del Fondo revisa, actualiza y atempera las 

políticas de inversión para poder incursionar en propuestas novedosas como lo son la 

coinversión de proyectos estratégicos a corto y largo plazo (Informe Anual FIDECOOP 

2007, p. 2). Para este año la corporación parece estar estrenando un nuevo enfoque 

estratégico hacia sus labores. Bajo el slogan “FIDECOOP: Gestor de proyectos de impacto” 

se acentúa la importancia de aportar al desarrollo del país. Para estos fines, el Fondo veía 

en los planes estratégicos un medio para visualizar al movimiento cooperativo fortalecido y 

siendo eje principal de la economía vital del país (Informe Anual Asamblea 2007, p. 10). 
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 La adopción de los proyectos estratégicos como instrumentos de inversión de 

recursos representó un cambio al modo de operar hasta el momento del Fondo. Previo a 

2007 no se mencionan proyectos cuyo alcance buscaba impactar un grupo amplio de 

cooperativas. No obstante, sí existe un precedente en el proyecto conocido como “Bloque 

Cooperativo” en 2005.  

El Bloque Cooperativo fue un proyecto de desarrollo urbano propuesto para el casco 

urbano de Río Piedras. El mismo propone revitalizar el área por medio del modelo 

cooperativo, buscando habilitar un bloque que servirá de sede a varias cooperativas 

incluidas de vivienda, ahorro y crédito, servicios y profesionales, entre otras (Informe 

Asamblea 2006, p. 28).  Lamentablemente no se vuelve a mencionar este proyecto en los 

informes en los años posteriores disponibles a este estudio. Sin embargo, el alcance amplio 

e integrador del proyecto iba en la misma dirección de los fines propuestos en los planes 

estratégicos. En cuanto a los proyectos que sí se llevaron a cabo, el estudio se concentrará 

principalmente en los siguientes: (a) Central Cooperativa de Préstamos Comerciales, Inc., 

(b) DATA COOP, Inc., (c) Plataforma de Servicios Integrados para Financiamiento 

Comercial y (d) Cooperativa Central Agropecuaria de Puerto Rico (COOPCA).  

Central Cooperativa de Préstamos Comerciales (CCPC). Fue una corporación 

con fines de lucro gestada como subsidiaria de FIDECOOP que duró entre 2008 y 2015. 

Debe aclararse que si bien lleva el nombre de central cooperativa no se trata de una entidad 

cooperativa propiamente dicha. Las centrales cooperativas formales son organismos de 

integración superior según el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 

Puerto Rico. Según esta ley, las centrales son entidades cooperativas gestadas 

directamente por cooperativas de primer grado con el fin de permitirles Intercambiar 

servicios, celebrar contratos y actividades, complementar negocios, cumplir de mejor forma 
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con sus fines sociales y llevar a cabo el principio de integración cooperativa. entre otras 

funciones socioeconómicas (Art. 25).   

Esta central de préstamos comerciales se diseñó a modo de servir de organismo de 

segundo grado y de apoyo a cooperativas de ahorro y crédito al ofrecerles servicios de 

planificación estratégica, mercadeo y adiestramientos al sector cooperativo que sirve al 

segmento de PYMES en la Isla (Informe Anual FIDECOOP 2007, p. 10).  

Se creó para proveer a las cooperativas de ahorro y crédito servicios relacionados a 

la concesión de préstamos comerciales; específicamente al proveer el peritaje, los recursos 

necesarios y la mejor plataforma para la capacitación, evaluación, estructuración, 

originación y cierre de préstamos comerciales para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Puerto Rico (Informe Anual FIDECOOP 2007, p. 10).  

Esta corporación se gestó para atender las necesidades del sector de ahorro y 

crédito previamente mencionadas relacionadas al área de infraestructura de tecnología. No 

obstante, los informes no vuelven a mencionar este plan luego del 2007. El Registro de 

Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado de Puerto Rico ofrece más 

información. Según este medio esta central se incorporó en abril de 2008 y posteriormente 

se disolvió en junio de 2015. Ahora bien, esta corporación no parece haber reportado 

ninguna actividad comercial ni económica para los siete años que existió. Según sus 

estados financieros para el año 2009, la Central aún se encontraba en proceso de 

desarrollo por la gerencia de FIDECOOP. El estado financiero de 2009 aún no había 

comenzado a operar, por lo que no tiene activos, pasivos, capital e ingresos (Estados 

Financieros Central Cooperativa de Préstamos Comerciales, 31 de diciembre 2009, p. 6).  
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 Los estados de situación posteriores a esta fecha repiten la misma información hasta 

que se disolvió en 2015 conforme al Artículo 9.05 de la Ley General de Corporaciones. Por 

lo tanto, se puede determinar que, aunque la central se logró registrar como subsidiaria 

nunca comenzó a operar formalmente. Los motivos por los que no comenzó a operar la 

subsidiaria se desconocen al no estar disponible en los informes esta información.  

 DATA COOP, Inc. Fue otra corporación sin fines de lucro que también se gestó 

como subsidiaria de FIDECOOP y operó entre 2008 y 2012. Junto a la central de préstamos 

comerciales, formó la base de la campaña “FIDECOOP: Gestor de proyectos de impacto” 

descrita anteriormente.  En el caso de DATA COOP sí registra operaciones y está mejor 

documentada en los informes del Fondo.  

Esta corporación tenía como objetivo ofrecer servicios y productos de tecnología 

informática y comunicaciones al movimiento cooperativo. Se creó para proveer soluciones 

tecnológicas compartidas y apoyar iniciativas tecnológicas económicamente viables 

(Informe Anual FIDECOOP 2008, p. 17). 

Es limitada la información sobre el apoyo real que logró captar esta corporación 

entre las cooperativas del país. Según la información disponible, en 2010 es logró captar el 

patrocinio de casi 25 COOP A/C, cerca del 22% del total de cooperativas de este tipo para 

2010 (COSSEC, p. 1). DATA COOP operó en total cuatro (4) años. No obstante, tenía un 

déficit acumulado de $1,289,270 dólares en 2012, decisión que al final llevó a la Junta de 

Directores de FIDECOOP a eliminar este proyecto.  

Plataforma de Servicios Integrados para Financiamiento Comercial (SIFCO). Fue un 

programa especializado en atender las necesidades cooperativas de ahorro y crédito. Para 

el año 2013 FIDECOOP indica que un grupo de cooperativas de ahorro y crédito le habían 
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solicitado nuevamente apoyo en identificar un mecanismo que apoye la gestión de análisis 

de préstamos comerciales a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). (Informe Anual 

FIDECOOP 2014, p. 39).  

 En 2014 FIDECOOP efectuó un análisis para validar esta necesidad y poder evaluar 

la posibilidad de apoyar al sector. Tras una serie de intercambios entre FIDECOOP y dicho 

sector, se determinó que muchas cooperativas carecían de los medios e infraestructura 

para atender clientela comercial (Informe Anual FIDECOOP 2015, p. 36). En algunos casos 

la clientela sin atender se trataba en sí de socios de la propia cooperativa o clientes 

potenciales de la misma (Informe Anual FIDECOOP 2015, p. 36).  

El SIFCO fue aprobado por la Junta de Directores del Fondo en 2015 y comenzó a 

operar en 2016. Contrario a los proyectos estratégicos descritos anteriormente, el SIFCO es 

un programa interno del Fondo y no una entidad aparte. Un posible motivo por el cual la 

Plataforma SIFCO no se trabajó así pudo haber sido el poco éxito que tuvieron las 

subsidiarais CCPC y DATA COOP previamente.  

La Plataforma SIFCO fue la alternativa que se produjo para atender la necesidad de 

las cooperativas de ahorro y crédito. Como programa la plataforma persigue dos objetivos 

principales: 

1. Aunar esfuerzos conducentes a promover el financiamiento comercial a 

pequeñas y medianas empresas por las cooperativas de ahorro y crédito en 

Puerto Rico y lograr así el crecimiento de dicho sector; 

2. Ofrecer apoyo a las cooperativas en la forma de evaluación, originación y 

supervisión de la actividad prestataria en el área comercial.  
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El mismo provee una variedad de servicios integrados a las cooperativas para lograr 

la aprobación y administración adecuada de préstamos comerciales, con la finalidad de 

proteger los haberes de los socios de las cooperativas afiliadas (Informe Anual FIDECOOP 

2021, p. 35). Las cooperativas interesadas pueden afiliarse con el SIFCO y recibir sus 

beneficios con tan sólo suscribir un Acuerdo de Adopción y pagando una cuota anual 

(Informe Anual FIDECOOP 2017, p. 42). Los servicios que ofrece el SIFCO son los 

siguientes (Informe Asamblea 2017, p. 42):  

1. Solicitud uniforme y evaluación de la facilidad de crédito comercial;  

2. Recomendación de aprobar o no la transacción; 

3. Coordinación de cierre con los recursos de la Plataforma; 

4. Supervisión y clasificación de acuerdo a las políticas prestatarias; 

5. Asesoría en financiamiento comercial a las cooperativas afiliadas.   

En términos temáticos el SIFCO tiene muchas similitudes en función y propósito a la 

Central Cooperativa de Préstamos Comerciales. Ambos proyectos estratégicos atienden el 

mismo sector cooperativo y se especializan en préstamos comerciales. A todas luces el 

SIFCO parece el programa heredero de la intención original iniciada con la Central que 

nunca inició formalmente, la necesidad del sector de ahorro y crédito aún seguía sin 

atender.  

Sin embargo, de las más de 100 COOP A/C activas actualmente, sólo 13 se han 

afiliado alguna vez a la plataforma y menos de la mitad refirieron casos entre los cinco (5) 

años de existencia del SIFCO (Informe Anual FIDECOOP 2020, p 22).  Esta cifra resulta 

llamativa debido a que, según los informes consultados, el sector de ahorro y crédito ha sido 

persistente en su solicitud de apoyo a FIDECOOP en el área de préstamos comerciales. No 

obstante, las cooperativas atendidas hasta la fecha por este Proyecto representan un 
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puñado al compararles con el total de cooperativas de ahorro y crédito activas en el 

mercado para el año 2020.  

Cooperativa Central Agropecuaria de Puerto Rico (COOPCA). La Cooperativa 

Central Agropecuaria de Puerto Rico (COOPCA) es una cooperativa de segundo grado del 

sector agrario que se incorporó en el año 2020. Los socios se unen para atender los retos 

que enfrenta el sector agropecuario de Puerto Rico (Artículos de Incorporación COOPCA). 

Esta cooperativa es una central cooperativa al amparo del Artículo 25 de la Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico.  

Debe aclararse que COOPCA es una cooperativa de segundo grado constituida por 

cooperativas de primero. Como toda cooperativa, cuenta con autonomía e independencia 

por lo que no es una subsidiaria ni afiliada del Fondo. El apoyo que brindó FIDECOOP en la 

creación de esta entidad se centró más en apoyo técnico directo y otros servicios al grupo 

gestor del proyecto.  

Se incluyó en la lista de proyectos estratégicos porque estas labores cumplen con 

los requisitos del Artículo 9 de la Ley Habilitadora. FIDECOOP tiene el deber de asumir un 

rol activo en el diseño, gestación, organización y capitalización de empresas cooperativas. 

El Fondo fue gestor de la idea y el desarrollo estratégico de la misma. Por lo mismo 

representa un esfuerzo por apoyar el desarrollo del sector agropecuario del país por medio 

de la integración cooperativa.  

Este proyecto surge de un análisis efectuado por FIDECOOP en 2018 donde se 

examinaban las necesidades del sector cooperativo agrícola de Puerto Rico. De este 

estudio se identificó la necesidad de un organismo de segundo grado que atienda la 

comercialización, procesamiento y distribución de la producción del sector agrícola 
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cooperativo (Informe Anual FIDECOOP 2019, p. 25). El Fondo determinó que crear una 

Federación de Cooperativas Agrícolas sería un factor estratégico para el desarrollo del 

sector.  

Junto a la Comisión de Tipos Diversos de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico se 

le comenzó a dar forma a esta propuesta. Para 2019 el Fondo trabajó un caso de negocio 

(business case) con el cual se buscaba evaluar la viabilidad y efectividad de un organismo 

de segundo grado para el sector agrícola. Un caso de negocio es una herramienta 

estratégica que sirve para valorar y tomar la mejor decisión de inversión en iniciativas o 

proyectos propuestos por los usuarios o el negocio (ITMadrid, 2022). 

Este estudio ayudó a darle forma a lo que pasó a ser la central. COOPCA se 

incorporó oficialmente el 14 de enero de 2020. Es un proyecto de reciente creación y, 

además, surge en el último año evaluado, por lo que es poca la información disponible. Sí 

se puede ver que fue constituida por cuatro cooperativas de primer grado: (a) Cooperativa 

de Productores de Leche (COOPPLE), (b) Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el 

Caribe (COOPORCI-PR), (c) Cooperativa de Productores de Carne de Res (MUU) y (d) 

Cooperativa de Pequeños Rumiantes (RUMICOOP).  

Además, los Artículos de Incorporación de la Central ofrecen más acerca de los fines 

y propósito de la cooperativa, siendo estos: (a) potenciar el desarrollo empresarial y 

económico de sus socios (Cooperativas base), (b) adquirir o construir un Macelo y 

procesadora entre otros bienes, para el sacrificio, procesamiento y desarrollo de productos 

cárnicos y sus derivados a sus socios y (c) impulsar el crecimiento y desarrollo de aquellas 

marcas y productos de sus socios 
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Acerca del segundo punto, debe mencionarse que FIDECOOP asumió un rol activo 

en ayudar a la Central en la adquisición de un Macelo. El Fondo parece haber servido de 

agente intercesor a favor de la cooperativa en lo que implicó el proceso de compra. Sin 

embargo, aún en 2019 no se había concretado el proceso por lo que se desconoce si se 

logró comprar o no el activo (Informe Anual FIDECOOP 2020, p. 26).  
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Conclusiones 

Sobre el cumplimiento de sus fines y propósitos a través de las funciones 

obligatorias adscritas a FIDECOOP por la Ley Habilitadora que fueron evaluadas en este 

proyecto podemos concluir:  

1. En cuanto a ser un método alterno de financiación, FIDECOOP es un fondo 

especializado en ofrecer servicios de financiación y asistencia técnica a empresas 

cooperativas en Puerto Rico. Más que financiar, el Fondo tiene el deber de diseñar, 

gestar, organizar y capitalizar empresas cooperativas, factor que le hace único en su 

clase en el contexto puertorriqueño.  En sus esfuerzos de gestación de nuevas 

cooperativas, tuvo un rol activo en la creación y desarrollo de las cooperativas. En 

cuanto a la financiación de cooperativas solicitantes, FIDECOOP atendió un total 47 

ECE entre 2003 y 2020, de las cuales 53% solicitó sus servicios en una ocasión. En 

fin, FIDECOOP cumple con ser un método alterno por dos motivos principales: (a) es 

un agente financiador que provee, a su vez, provee asistencia técnica y (b) 

representa un proveedor complementario a las cooperativas atendidas más que 

remplazar los proveedores habituales la mayoría de los casos atendidos. Si bien se 

puede decir que FIDECOOP cumplió con ser un método de financiamiento alterno 

necesita ampliar su rol como gestor directo de nuevas empresas cooperativas. 

 

2. En cuanto a la función de aportar al desarrollo de empresas cooperativas, el Fondo 

atendió un total de 47 entre 2003 y 2020. Sobre la naturaleza de las cooperativas 

atendidas entre 2003 y 2020 fueron mayormente trabajadores y de consumidores-

usuarios. Los sectores más representados fueron el de servicios y el de producción. 

Bajo el renglón de Servicios se atendieron con más frecuencia cooperativas en 
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áreas relacionadas a la construcción y el turismo. La mayoría de las cooperativas 

atendidas fueron de nueva creación lo que implica que FIDECOOP históricamente sí 

ha logrado complementar el desarrollo de nuevas empresas cooperativas según lo 

establece la Ley Habilitadora. No obstante, entre las 26 cooperativas identificadas 

como de nueva creación sólo cinco permanecen activas en 2022 lo que implica una 

baja tasa de supervivencia.  

 

3. Sobre la priorización de la inversión de capital sobre concesión de crédito, 

FIDECOOP no logró cumplir con esta función obligatoria entre 2003 y 2020. En 

términos porcentuales más del 90% de los servicios de financiación prestados han 

sido en préstamos comerciales para los años evaluados. La inversión en 

instrumentos de capital se hizo principalmente por medio de instrumentos como 

acciones preferidas y notas de sobrante.  

Sobre la prestación de los servicios de inversión de capital, financiamiento y asistencia 

técnica que ofreció FIDECOOP entre 2003 y 2020 se concluye:   

1. En cuanto a los servicios de inversión de capital en empresas cooperativas solo se 

atendieron tres (3) entidades cooperativas. La primera inversión de capital reportada 

por FIDECOOP fue en 2004 y la última registrada se dio en 2019. En términos 

porcentuales han sido más las inversiones en acciones preferidas que en notas de 

sobrante. También FIDECOOP ofreció servicios de reserva de estímulo mayormente 

para brindarle apoyo a cooperativas juveniles y de tipos diversos en sus primeras 

etapas.  
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2. Sobre el servicio de financiamiento, la cartera de préstamos comerciales se 

compone mayormente de préstamos a término y líneas de crédito rotativas 

comerciales.  

En cuanto a los préstamos a término, los periodos más sobresalientes para el 

servicio fueron los años 2006, 2010 y 2011 cuando el total de préstamos ascendió a 

$4,192,664 millones, $3,607,276 millones y $3,418,930 millones de dólares 

respectivamente. Sobre las líneas de crédito, el año 2009 cuando el total de líneas 

ascendió a más de $3 millones de dólares para el año; las líneas de crédito 

representaban el 52.4% de la cartera de crédito en el año 2009.  

3. En cuanto a los servicios de asistencia técnica, entre los más mencionados 

estuvieron apoyar cooperativas en la preparación de: plan de negocio, plan 

operacional, proyecciones financieras y planes de mercadeo y promoción. 

FIDECOOP ha atendido la asistencia técnica de distintas maneras - en calidad de 

proveedor directo o bien en alianza con otros proveedores u organizaciones del 

movimiento cooperativo. En cuanto a los servicios que ofreció el Fondo 

directamente, el estudio documentó dos de sus programas:  Programa de 

Capacitación Empresarial para Cooperativas (2009-2011) y el Programa de 

Asistencia Técnica, Apoyo Gerencial y Estímulo (2018-Presente). Se logró impactar 

a más de 600 personas que participaron de los 33 talleres y actividades ofrecidos 

bajo el programa de capacitación empresarial entre 2009 y 2011. Mientras que en el 

programa de asistencia técnica, apoyo gerencial y estímulo se atendieron un total de 

37 cooperativas entre 2018 y 2020. Este programa logró aumentar el número de 

cooperativas atendidas con asistencia técnica por año en poco tiempo. FIDECOOP 

también aportó a programas de asistencia técnica de forma indirecta a través de la 

alianza estratégica entre FIDECOOP y el ICOOP entre los años 2014 y 2019. Bajo el 
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acuerdo, el Fondo debía sufragar el costo de la cuota de ingreso a los grupos 

gestores que participaron del Programa de Incubadoras del ICOOP. En términos de 

inversión, FIDECOOP aportó un total de $20,400 mil dólares para los fines ya 

descritos. En cuanto al impacto de la inversión, el apoyo económico ayudó a la 

incubación de 9 grupos entre 2014 y 2019.  

Sobre la evolución económica se concluye FIDECOOP presentó un crecimiento sostenido 

en sus activos entre 2003 y 2020 con la excepción del año 2017 que se reportó una 

reducción notable en los activos. El motivo por la reducción se debió a al no recibir el 

rendimiento de los fondos depositados en el BGF por las restricciones operacionales de 

emergencia y moratoria al pago de la deuda impuestas al Gobierno de Puerto Rico a partir 

del 2016.  FIDECOOP ha reportado más economías netas anuales que pérdidas a lo largo 

de su historia, tomando en cuenta que obtuvo sobrantes en 10 de los 17 años evaluados. 

No obstante, en términos netos han sido más cuantiosas las pérdidas que las ganancias 

durante el tiempo entre 2003 y 2020. Esto responde a principalmente a la devaluación de 

los fondos depositados en el BGF y por cuentas incobrables relacionadas a los intereses de 

los fondos que mantenía FIDECOOP en la cuenta de coinversión en BGF. En cuanto a 

inversión de activos, este estudio se enfocó principalmente en las inversiones hechas en 

certificados de depósitos en cooperativas de ahorro y crédito y Banco Cooperativo entre 

2010 y 2020. Fue más pronunciada la inversión de depósitos en COOP A/C para el periodo 

mencionado, siendo el año más destacado el 2016 al invertir el Fondo un total de 

$11,780,000 millones de dólares. En cuanto a inversiones de capital en entidades 

cooperativas, el Fondo invirtió cerca de $4.7 Millones en instrumentos de capital entre 2004 

y 2020. Su inversión en esta área consistió en la compra de acciones preferidas 

mayormente y en notas de sobrante para el periodo evaluado. En cuanto a los préstamos 

comerciales, según los hallazgos del estudio, los periodos más destacados fueron para el 
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año 2006 y 2009 cuando el balance de la cartera ascendió a $4,538,503 millones y 

$4,878,344 millones de dólares, respectivamente.  

En cuanto al cumplimiento del acuerdo de coinversión entre el BGF y el Movimiento 

Cooperativo se puede decir que fueron dos los acuerdos de coinversión entre el BGF y el 

movimiento cooperativo, el convenio original de 2004-2014 y el segundo convenio de 2014-

2024. El segundo convenio se pactó en el año 2014 dado a que el BGF aún debía 

$6,671,559 millones de dólares por pareo de fondos del primer acuerdo. El Banco dejó de 

aportar al fondo de coinversión de FIDECOOP a partir del 2016 debido a la moratoria 

causada por la quiebra del Gobierno de Puerto Rico en 2017. Desde entonces la 

responsabilidad de invertir la asume exclusivamente de las entidades cooperativas. El BGF 

invirtió $21,621,625 millones de dólares por motivo de pareo de fondos entre 2002 y 2020. 

Por su parte, el movimiento cooperativo invirtió un total de $24,123,181 entre 2002 y 2020, 

cumpliendo casi la totalidad de sus deberes para el tiempo evaluado. Vale mencionar que, 

al cierre del año fiscal 2021, el total aportado por entidades cooperativas totalizó los 

$25,391,692 millones de dólares (Informe Anual FIDECOOP 2021, p.19). En la actualidad el 

MC cumplió con sus deberes según lo establece la Ley.  

Finalmente, en este estudio evaluó el impacto social de FIDECOOP tomando en 

cuenta tres criterios de análisis para inferir el efecto de las inversiones del Fondo entre 2003 

y 2020. Estos criterios se fundaron en los objetivos de desarrollo que persigue el Artículo 4 

de la Ley Habilitadora y son: (a) empleos generados por FIDECOOP, (b) contribución al 

desarrollo socioeconómico y (c) fomento de la integración del Movimiento Cooperativo por 

medio de proyectos estratégicos del Fondo.  
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1. En cuanto a la generación de empleo, FIDECOOP indica haber contribuido en la 

creación y retención de más de 5,000 empleos directos entre 2002 y 2020. Entre 

2002 y 2011 documentó que había ayudado a crear más de 1,000 empleos directos 

a través de todo Puerto Rico. Esto implica que entre 2011 y 2020 los esfuerzos 

institucionales del Fondo apoyaron la creación y retención de más de 4,000 empleos 

adicionales. 

2. La contribución de FIDECOOP al desarrollo socioeconómico, se identificaron cuáles 

fueron las actividades económicas (descritas por la Ley Habilitadora) más atendidas 

por las cooperativas que recibieron financiación entre 2003 y 2020. La intención fue 

llegar a conocer si estas actividades están más orientadas hacia el crecimiento 

económico o directamente tocan con variables del desarrollo social. Según los 

hallazgos, entre las cuarenta y siete (47) financiadas hasta 2020, treinta (30) 

cooperativas o el 64% de los casos atienden áreas de actividad económica más 

tradicionalmente asociadas con el crecimiento económico. Entre los sectores 

económicos más impactados fueron los servicios y la construcción. Sobre las 

actividades más asociadas al desarrollo social también se atendieron cooperativas 

relacionadas a actividades recreacionales, salud y asistencia social, desarrollo 

cultural, vivienda y la educación de jóvenes y adolescentes. Para evaluar el impacto 

socioeconómico a largo plazo también se tomó en cuenta cuantas de las 

cooperativas financiadas entre 2003 y 2020 seguían activas en 2022. Al descontar 

las cooperativas disueltas o inactivas en la actualidad, se reveló que el total activo es 

diecinueve (19) cooperativas, de éstas el 63% atienden áreas asociadas al 

crecimiento económico y 37% al desarrollo social.  

3. En cuanto a fomentar la integración del MC, se analizaron cuatro (4) proyectos 

estratégicos de desarrollo cooperativo gestados por FIDECOOP entre 2007 y 2020. 
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Estos fueron: (a) Central Cooperativa de Préstamos Comerciales, Inc. (CCPC), (b) 

DATA COOP, Inc., (c) Plataforma de Servicios Integrados para Financiamiento 

Comercial (SIFCO) y (d) Cooperativa Central Agropecuaria de Puerto Rico 

(COOPCA). En términos de impacto, resulta haber sido baja la integración real que 

se logró entre las COOP A/C con estos proyectos. Por un lado, las dos subsidiarias 

se disolvieron por lo que no lograron su cometido. Estos proyectos estratégicos 

esencialmente buscaban crear nuevos organismos superiores de integración 

cooperativa pero no se pudo concretar.  

Limitaciones de la investigación  

Esta investigación contó con las siguientes limitaciones:  

● Limitaciones en acceso de información debido a los efectos de distanciamiento 

de la Pandemia del COVID-19 a partir del 2020.  

● No se pudo encontrar la totalidad de los informes anuales de la Asamblea de 

FIDECOOP 

● Debido a la metodología de este estudio no se logró conocer la experiencia de 

las cooperativas atendidas por el Fondo entre 2002 y 2020 por consulta directa.  

Recomendaciones para futuras investigaciones   

Para futuros investigadores se recomienda las siguientes temáticas:  

● Diseñar un instrumento de evaluación de desarrollo cooperativo adecuado al 

contexto de Puerto Rico y el Movimiento Cooperativo nacional a modo de 

complementar los criterios de análisis de impacto social de FIDECOOP. Entre los 

criterios se recomienda abundar sobre el empleo digno.  
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● Diseñar un plan estratégico enfocado en la inversión de instrumentos de capital 

atemperado a las necesidades de las cooperativas de Tipos Diversos en Puerto 

Rico, con miras de ofrecerle más opciones a FIDECOOP en esta área; 

● Documentar las experiencias directas de las cooperativas atendidas por 

FIDECOOP entre 2003 y 2020, con el motivo de dar a conocer el grado de 

satisfacción con sus servicios financieros y de asistencia técnica 

● Analizar la evolución histórica de las estrategias de desarrollo cooperativo de 

FIDECOOP a partir del 2005, con el objetivo de identificar cómo fueron 

cambiando los enfoques de desarrollo cooperativo luego del período de 

“Respaldo Total al Cooperativismo” que caracterizó la administración de Sila 

María Calderón (2001-2005). 

● Conocer los motivos históricos e institucionales por los cuales las cooperativas 

de Tipos Diversos (aquellas bajo la Ley Núm. 239-2004, según enmendada) no 

tienen representación directa en la Junta Directiva de FIDECOOP. 

Particularmente al tomar en cuenta que la Ley Habilitadora se diseñó para crear 

y desarrollar empresas cooperativas de este sector.  

● Identificar los efectos que ha tenido la presencia del sector gubernamental como 

parte de la dirección del Fondo a partir del 2016. En particular sobre áreas como: 

(a) la dirección del desarrollo cooperativo y (b) el efecto sobre la autonomía del 

Movimiento Cooperativo. 

● Evaluar el impacto de los servicios de asistencia técnica y gerencial ofrecidos por 

FIDECOOP entre 2003 y 2020, a modo de abundar sobre el efecto que tuvieron 

sobre la estabilidad financiera y operacional de las cooperativas atendidas.  
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Anejo 1. Empresas Cooperativas Elegibles Financiadas por FIDECOOP 2003 y 2020 

 Nombre de 
Cooperativa 

Siglas Naturaleza 
Cooperativa 

Sector 
Industrial 

Actividad  
Económica 

¿Activas  
en 2022? 

1 Best Quality 
Garment 

BEST 
QUALITY 

COOP 

Trabajadores Producción Industrial/ 
Manufacturera 

NO 

2 MAR-COOP 
Molding  

MAR-COOP Trabajadores Producción Industrial / 
Manufacturera 

SÍ 

3 Electronic COOP  E-COOP Trabajadores Producción Industrial / 
Manufacturera 

NO 

4 Caribbean COOP  CARIBBEAN 
COOP 

Trabajadores Producción Industrial / 
Manufacturera 

NO 

5 Cooperativa 
Industrial de la 
Aguja Cayey  

 
CIA COOP 

Trabajadores Producción Industrial / 
Manufacturera 

SÍ 

6 Cooperativa de 
Trabajadores de la 
Industria de las 
Comunicaciones y 
la Electricidad  

 
 

COTICE 

Trabajadores Producción 

Construcción 

NO 

7 Cooperativa de 
Acueductos de 
Patillas  

CAPCOOP  
Trabajadores 

Servicios Suministro de 
agua 

NO 

8 Cooperativa de 
Cantautores  

TALLER 
CÉ 

 
Trabajadores 

Servicios Artísticas, de 
entretenimiento 
y recreativas 

NO 

9 Cooperativa de 
Servicio de 
Equipaje del 
Aeropuerto 
Internacional 

 
 

CSE 

 
 

Trabajadores 

Servicios Operadores 
turísticos 

 
 

SÍ 

10 Cooperativa de 
Excursiones 
Turísticas 

TOUR COOP  
Trabajadores 

Servicios Operadores 
turísticos 

 
SÍ 

11 Cooperativa de 
Ecoturismo y 
Recreación de PR 

ECO COOP Mixta 
(Trabajadores / 
Consumidores) 

Servicios Operadores 
turísticos 

 
NO 

12 Cooperativa 
Prensa Unida  

COPU Trabajadores Servicios Información y 
comunicaciones 

NO 

13 Cooperativa de 
Servicios 
Industriales  

COPSI Trabajadores Servicios Construcción 
 

NO 

14 Cooperativa de 
Hospedería y 
Servicios Turísticos 
de Puerto Rico 

HT COOP Trabajadores Servicios Operadores 
turísticos 

NO 

15 Cooperativa Cine 
Teatro de Vieques  

CCTV Trabajadores Servicios Artísticas, de 
entretenimiento 
y recreativas 

NO 

16 Cooperativa 
Integral para los 
Negocios de 
Entretenimiento  

CINE COOP Trabajadores Servicios Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento 
y recreativas 

NO 

17 Cooperativa de 
Servicios 
Tecnológicos de 
Puerto Rico 

COSTEC Trabajadores Servicios Profesionales, 
científicas y 

técnicas 

NO 
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18 Cooperativa 
Dorado Tours 

DORADO  
TOURS 

Trabajadores Servicios Operadores 
turísticos 

 

NO 

19 Cooperativa Amor 
a la Tercera Edad  

COPATE Trabajadores Servicios Atención de la 
salud humana y 

de asistencia 
social 

NO 

20 Cooperativa Mixta 
IUPICOOP Café  

IUPICOOP Mixta 
(Trabajadores / 
Consumidores) 

Comercial Venta al por 
menor de 
alimentos, 
bebidas 

SÍ 

21 Academia 
Cooperativa de 
Integración Social  

ACIS COOP Trabajadores Servicios Enseñanza 
 

SÍ 

22 Cooperativa de 
Servicios Fúnebres 
de Puerto Rico  

FUNECOOP Consumidores Servicios Otras 
actividades de 

servicios 
personales 

SÍ 

23 Cooperativa Lobo 
COOP  

LOBO COOP Trabajadores Servicios Venta al por 
menor de 
alimentos, 
bebidas 

NO 

24 Cooperativa de 
Terapeutas 
Asociados de PR  

TAPR Trabajadores Servicios Atención de la 
salud humana y 

de asistencia 
social 

SÍ 

25 Cooperativa 
Cantera 
Embellece  

CANTERA 
EMBELLECE 

Trabajadores Servicios Actividades de 
servicios a 

edificios y de 
paisajismo 

NO 

26 Cooperativa de 
Facultad Médica  

 
SANA COOP 

Trabajadores Servicios Actividades de 
atención de la 

salud humana y 
de asistencia 

social 

 
SÍ 

27 Cooperativa de  
Profesionales de la 
Industria Eléctrica y 
el Caribe  

ELECTRI 
COOP 

Trabajadores Servicios  
Construcción 

SÍ 

28 Cooperativa de 
Trabajo Asociado 
HOJALDRECOOP 

HOJALDRE 
COOP 

Trabajadores Producción Industrial / 
Manufacturera 

NO 

29 Cooperativa de 
Trabajadores de la 
Industria de la 
Construcción  

COOPTIC Trabajadores Servicios Construcción 

 

NO 

30 Cooperativa de 
Vivienda de 
Empleados de la 
Universidad de 
Puerto Rico 

CEVUPR Usuarios Vivienda Actividades 
inmobiliarias 

NO 

31 Cooperativa de 
Construcción y 
Mantenimiento  

COMA COOP Trabajadores Servicios Construcción 

 

 
NO 

32 Cooperativa de 
Cunicultores 
Unidos de Puerto 
Rico  

CUNI COOP Trabajadores Servicios 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

 
NO 
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33 Cooperativa de 
Servicios Agrícolas 
Illescana  

COOPSAI Trabajadores Producción 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

 
NO 

34 Cooperativa de 
Porcicultores de 
Puerto Rico y el 
Caribe  

COOPORCI-
PR 

Trabajadores Producción 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

 
SÍ 

35 Cooperativa de 
Productores de 
Carne de Res de 
Puerto Rico  

MUU Trabajadores Producción 

Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

 
SÍ 

36 Cooperativa Agro-
Comercial de 
Puerto Rico La 
Márquetin  
(Ahora Cooperativa 
Agro-Comercial) 

AGRO 
COMERCIAL 

Trabajadores Comercial Agricultura, 
ganadería, 

silvicultura y 
pesca 

 
SÍ 

37 Cooperativa de 
Mayoristas y 
Distribuidores 
Independientes  

MDI COOP Trabajadores Comercial 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor 

 
NO 

38 Cooperativa de 
Equipos Médicos 
de Puerto Rico  

CEMPR  
Consumidores 

 
Comercial Comercio al por 

mayor y al por 
menor 

 
SÍ 

39 Cooperativa de 
Farmacias de 
Puerto Rico  

COOPHARMA  
Consumidores 

 
Comercial Comercio al por 

mayor y al por 
menor 

 
SÍ 

40 Cooperativa de 
Consumidores del 
Noroeste 

SUPER COOP Consumidores Comercial 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor 

 
NO 

41 Cooperativa de 
Gomas de Puerto 
Rico  

GOMAS 
COOP 

Consumidores Comercial Comercio al por 
mayor y al por 

menor 

 
NO 

42 Cooperativa 
Camaño Office & 
School Supply 

OFFICOOP Consumidores Comercial Comercio al por 
mayor y al por 

menor 

NO 

43 Cooperativa de 
Contratistas 
Generales  

CCG Consumidores Servicios Construcción NO 

44 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
“La Casa del 
Trabajador”  

TRABAJA 
COOP 

Consumidores Servicios Finanzas y 
seguros 

 
SÍ 

45 Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Caguas COOP 

CAGUAS 
COOP 

Consumidores Servicios Finanzas y 
seguros 

 
SÍ 

46 Cooperativa de 
Seguros de Vida  

COSVI Consumidores Servicios Finanzas y 
seguros 

SÍ 
 

47 Grupo Cooperativo 
Seguros Múltiples  

GCSM Consumidores Servicios Finanzas y 
seguros 

SÍ 

Elaboración propia  
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Anejo 2. Actividades Económicas Identificadas por la Ley Habilitadora Apoyadas por 

FIDECOOP al Financiar Empresas Cooperativas Elegibles, 2003 y 2020  

Actividad Económica Núm. COOPs 
Atendidas 

COOPS Incluidas Cooperativas Activas 
en 2022 

Manufactura, 
procesamiento y 
ensamblaje  

6  Best Quality COOP 

 Caribbean COOP 

 CIACOOP 

 E-COOP 

 Hojaldre COOP 

 MAR-COOP 

2 

Empresas mercantiles o 
comerciales  

7  CEMPR 

 COOPHARMA 
 IUPICOOP Café 

 Lobo COOP Café 

 MDI COOP 

 OFFICOOP 

 SUPER COOP 

3 

Almacenaje de bienes o 
materiales para la venta 
o distribución  

2  GOMAS COOP 

 CAPCOOP 

0 

Empresas de servicios  11  CANTERA 
EMBELLECE 

 CCG 

 COMA COOP 

 COPSI 
 CSE 

 COSTEC 

 COTICE 

 COOPTIC 

 COPU 

 ELECTRICOOP 

 FUNECOOP 

3 

Actividades 
recreacionales 
(Deporte, Turismo) 

4  DORADO TOURS 

 ECO COOP 

 HT COOP 

 TOUR COOP 

1 

Actividades 
relacionadas con la 
salud y la atención a la 
tercera edad  

3  TALLER CÉ 

 CCTV 

 CINE COOP 

0 

Empresas agrícolas, 
agropecuarias o de 
pesquería comercial  

5  AGRO COMERCIAL 

 COOPORCI-PR 

 COOPSAI 

 CUNICOOP 

 MUU 

3 

Vivienda  1  CEVUPR 0 

Actividades dirigidas a 
la Juventud  

1  ACIS COOP 1 

Otras actividades 
atendidas por la Junta 
de Directores  

3  CAGUAS COOP  

 COSVI 

 GCSM 

 TRABAJA COOP  

4 

Elaboración propia  


