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SINTESIS
La investigación cualitativa puede ser predominante en
la investigación social, pero no excluyente del enfoque
cuantitativo. Su fuerza y su criterio de validación están
en la posibilidad interpretativa de una realidad que
emerge de la posibilidad de construir y reconstruir hori-
zontes de sentido. La complejidad propone alternativas
para la comprensión de la realidad, a partir de las
relaciones entre diversos conceptos y prácticas sociales.

DESCRIPTORES: Metodología de la investi-
gación, Investigación cualitativa y cuantitativa, soli-
daridad, cooperativas, Operacionalización

ABSTRACT
Qualitative investigation may be predominant when
in the social investigation, but non excluding the
quantitative approach. Its force and its validation
criteria are in the interpretative possibility of  a reality
that emerges from the possibility of  constructing and
reconstructing sense horizons. The complexity out of
proposes the alternatives for the relations among
different concepts and social practices.

DESCRIPTORS: Research methodology,
Qualitative and quantitative research methods,
Solidarity cooperatives, Operationalization.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es divul-

gar algunos aspectos metodológicos

de una investigación realizada para

conocer el pensamiento de los diri-

gentes de cooperativas de Manizales

y su relación con algunas de sus prác-

ticas administrativas y de gestión so-

cial (LOPEZ CASTAÑO, 2004).

Por tratarse de una tesis, requisito

para optar un título de maestría,  se

diferencia de la memoria de inves-

tigación, por cuanto aquella tiene

que contribuir al avance de la cien-

cia y presentarse con rigor y origi-

nalidad (AKTOUF, 2000: 19).  Este

EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS
DE UNA INVESTIGACIÓN

Samuel López Castaño

“Se puede comer sin conocer las leyes de la digestión, respirar sin conocer las leyes
de la respiración, se puede pensar sin conocer las leyes de la naturaleza ni del

pensamiento, se puede conocer sin conocer el conocimiento”.
Edgar Morin (El método: el conocimiento del conocimiento).

carácter obliga a cierto rigor en la

formulación teórica y a una pesqui-

sa amplia sobre las investigaciones

existentes, con el fin de no repetir

el tema o el enfoque.

Como el tipo de investigación es

predominantemente cualitativa y

con enfoque complejo, es pertinen-

te conocer algunas particularidades

de este método y los principales

momentos desde que se gestó la

idea hasta su conclusión, en una

doble perspectiva: la narración de

la experiencia y la reflexión

metodológica sobre el proceso.



33

No. 74

Siendo la investigación cualitativa

prevalecen las notas interpretativas

del discurso, pero no excluye ele-

mentos cuantitativos expresados en

algunos cuadros, en referentes nu-

méricos y en el proceso mismo de

operacionalización1  de variables

que, desde la complejidad, son com-

plementarios para presentar los re-

sultados e interpretar una realidad

social concreta.

GESTACION DE LA IDEA

La idea de investigación puede sur-

gir de diferentes fuentes, pero se

recomienda que esté relacionada con

los gustos y afinidades del investi-

gador; que tenga una perspectiva de

utilidad, ya sea institucional, perso-

nal y/o, preferentemente, social; que

se relacione con el saber del investi-

gador; y, como lo señala Eco, que

sea un trabajo original de investiga-

ción (ECO, 1991: 19).

La opción de investigar sobre la soli-

daridad surgió de las relaciones que el

autor había tenido con el sector soli-

dario regional, del conocimiento del

tema en razón a su ejercicio académi-

co,  de la organización y participación

en eventos académicos con expertos

nacionales e internacionales y del co-

nocimiento de varias investigaciones

que abordaban aspectos particulares

de empresas solidarias. Pero la princi-

pal motivación provino de un estu-

dio sobre los sentidos de la solidari-

dad en Colombia (SERNA, 2001) que

dejaba la puerta abierta para hacer la

contrastación con los dirigentes co-

operativos y un vínculo afectivo como

aliciente para seguir esos pasos.

Por acotación del problema, se es-

cogió a los dirigentes de coopera-

tivas de la ciudad de Manizales.

Las razones tienen que ver con as-

pectos presupuestales, horizonte

temporal de la investigación, faci-

lidad de acceso a la información y

grupos de interés en los resulta-

dos, entre otras que cada situación

señale.  Era deseable hacer la in-

vestigación en Colombia, con una

muestra más amplia, no sólo de

dirigentes, sino de miembros de

las cooperativas, pero la preten-

sión desbordaba el tiempo, el pre-

supuesto y las capacidades del in-

vestigador. Los criterios de aco-

tación son fundamentales para

evitar que los resultados se vean

pobres frente a los objetivos.

EL ANTEPROYECTO

Cada institución tiene requisitos

para la presentación de sus investi-

1 El carácter de cuantitativo no depende exclusivamente del uso de cifras o modelos matemáticos, sino de su intencionalidad
predictiva, a diferencia del enfoque cualitativo que se propone ser más interpretativo. El enfoque cuantitativo es muy
importante para describir los hechos de investigación y por tanto complementa la mirada cualitativa .Ver: AKTOUF,
(2001: 133-138) y BONILLA y RODRÍGUEZ (1997: 59-65).
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gaciones y en el caso que se refe-

rencia, debió ceñirse al reglamento

de programas de posgrado que para

el efecto tiene la Universidad Na-

cional de Colombia. Por tratarse de

una tesis de maestría, la formulación

del anteproyecto es de por sí un pro-

ceso formativo en investigación y

se acompaña por parte de profeso-

res y del presidente de tesis. Cuan-

do se trata de anteproyectos pre-

sentados para convocatorias, es

fundamental que se conozcan y aca-

ten debidamente los términos, ya

que los cambios posteriores pueden

significar variaciones en el presu-

puesto que afecten a los investiga-

dores o, incluso, que lleguen a inva-

lidar los resultados porque no se

ajusten a lo solicitado.

Aunque el anteproyecto ya tiene

un marco teórico, no se trata de

algo concluido, sino de pistas ini-

ciales. Un aspecto para cuidar es

que haya coherencia entre la for-

mulación del problema, el obje-

tivo general y las técnicas para

recolección de la información.

También requiere cronograma y

presupuesto. Para los fines de

este artículo no se profundizará

en todos los apartes, pues algu-

nos son más comunes y mejor

conocidos por los investigado-

res. El interés estará puesto en

el tipo de investigación y en los

instrumentos.

¿CUANTITATIVA,

CUALITATIVA O AMBAS?

Cuando se trata de investigar en

ciencias sociales, como la adminis-

tración (CHANLAT, 2002: 30 –

34), la clave no es cuantificar, sino

comprender (AKTOUF, 2001:

133-138),  para lo cual el enfoque

cualitativo es más adecuado por-

que involucra al observador, en

oposición a la ciencia clásica y a

su dicotomía del sujeto-objeto.

Tanto Aktouf  como otros auto-

res (BONILLA y RODRÍGUEZ,

1997: 59-65) coinciden en que el

uso del enfoque cualitativo no es

excluyente del cuantitativo, pues

cada uno tiene limitaciones y ven-

tajas, que para el caso de las cien-

cias sociales es recomendable que

predomine lo cualitativo para

comprender fenómenos particu-

lares, no generalizables.
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Siguiendo a Chanlat (2002) y a los

autores referidos en el párrafo an-

terior, la obsesión de las ciencias

exactas es la precisión con miras a

predecir tendencias, mientras que el

de las ciencias humanas es la com-

prensión, lo cual no excluye que al-

gunos aspectos de las ciencias so-

ciales (por tanto humanas) puedan

ser examinados con métodos cuan-

titativos que han tenido grandes

desarrollos en sus herramientas de

medición, pero que necesitan refi-

nar más  la interpretación, punto de

convergencia con lo cualitativo.

ESTADO DEL ARTE:

Esta fase de la investigación es

clave para asegurarse de que no

existen otras investigaciones igua-

les y para conocer estudios simi-

lares que puedan aportar elemen-

tos a la idea que se pretende in-

vestigar. Permite delimitar los

campos de investigación para sus-

tentar mejor la necesidad y la ori-

ginalidad de un proyecto.

Para elaborar el estado del arte se

hizo un recorrido por la Bibliote-

cas Universitarias y se consultaron

sus bases de datos, lo cual sirvió

para conocer la lista de tesis, tan-

to de pregrado como de posgrado

en temas relacionados con coo-

perativas, economía solidaria y

empresas solidarias. De las listas

obtenidas se depuró la informa-

ción para restringirla a la ciudad

de Manizales y a estudios sobre

cooperativas que no tuvieran ca-

rácter de asesorías puntuales o

proyectos de factibilidad2 .

También se revisaron investigacio-

nes publicadas y algunas en pro-

ceso para constatar sus temáticas

y alcances y se entrevistaron algu-

nos investigadores que están de-

sarrollando proyectos relacionados

(LOPEZ CASTAÑO, 2004: 17).

A modo de ilustración, de como

presentar los resultados del esta-

do del arte, se exponen  dos de

las tablas que aparecen en la tesis,

una que muestra la distribución

temporal de los estudios y que sir-

vió como indicador de actualiza-

ción. La otra tabla sistematiza los

resultados para una de las Univer-

sidades, descarta las cooperativas

de otros municipios y permite ver

el tipo de cooperativas y el carác-

ter de la investigación realizada. Al

procesar los datos se produce in-

formación relevante para justifi-

car que el problema planteado en

la tesis no ha sido abordado en

otros estudios, es decir, se cum-

plía el requisito de originalidad.

2 En varias Universidades locales se encuentran trabajos de grado que generalmente son proyectos de factibilidad, de
mejoramiento o de expansión de cooperativas. Véase como ejemplo la Tabla 2.
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TABLA 1: PERIODOS DE REALIZACION DE ESTUDIOS SO-

BRE COOPERATIVAS, EN UNIVERSIDADES DE MANIZALES.

Período de realización Coop de Manizales Otras regiones Total estudios

Entre 1975 y 1985 11 3 14
Entre 1986 y 1995 5 4 9
Entre 1996 y 2004 11 5 16
Total 27 12 39

FUENTE: Clasificación hecha por el autor (LOPEZ CASTAÑO, 2004: 16).

A modo de ejemplo, así  se clasificaron los 27 estudios de cooperativas de

Manizales realizados por la Universidad Nacional:

TABLA 2: CLASIFICACION DE ESTUDIOS SOBRE COOPERA-

TIVAS EN LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES.

FUENTE: Tabulado por el autor (LOPEZ CASTAÑO, 2004: 17).

Cuando se hizo el estado del arte

ya se había avanzado en el antepro-

yecto y se tenía claro que la investi-

gación sería de carácter cualitativo

y sobre la solidaridad, por lo cual

resultaron de interés los estudios de

caracterización realizados en el sec-

tor cooperativo de Manizales y por

tanto no se revisó un estudio sobre

indicadores de gestión del sector fi-

nanciero cooperativo (1998), que no

se ocupó de la solidaridad o de te-

mas conexos.

Luego se caracterizaron, brevemen-

te, los proyectos realizados en cada

universidad, según temáticas y se de-

puró alguna información, como por
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ejemplo, una tesis sobre caracterís-

ticas de administración aplicadas a

empresas cooperativas, cuyo título

no coincide con el contenido de la

publicación u otro que no aporta

elementos válidos para la investiga-

ción, de todo lo cual se dejó regis-

tro. Se hizo una reseña de un traba-

jo que hace un recorrido histórico

de las formas solidarias, especial-

mente en América Latina y en Co-

lombia; explora las características de

la empresa asociativa, pero que no

diferencia las empresas solidarias por

sus tipos ni aborda el tema de la

solidaridad como principio.

Con este recorrido y la acotación, se

estableció que la investigación sobre los

sentidos de la solidaridad era pertinen-

te, exploraba un campo nuevo y partía

de concepciones teóricas sólidas. Un

paso para seguir fue encontrar la rela-

ción entre esta idea y los conocimien-

tos propios de una maestría en Admi-

nistración y de una línea de

profundización en epistemología, lo

cual se ilumina desde el marco teórico.

EL MARCO TEORICO: PRO-

PUESTAS PARA ENFOQUES

COMPLEJOS

Su punto de partida es la revisión

bibliográfica en los dos sentidos que

plantea Eco: los libros o autores de

los cuales se habla y con la ayuda de

los cuales se habla (ECO, 1991: 135)

y teniendo en cuenta que se deben

conocer las teorías explicativas, aún

aquellas que son contradictorias

(AKTOUF, 2002: 22).  Para el caso

de la solidaridad se hizo el recorrido

desde las definiciones de dicciona-

rio hasta los autores que plantean

diferentes sentidos, como la caridad,

la cooperación, la virtud, la ética o la

moral, la economía, la esperanza y la

utopía (LOPEZ CASTAÑO, 2004:

24-33).  Este recorrido aporta un

dato clave para la investigación y es

la polisemia del término y su posible

confusión por parte de quienes ejer-

cen la solidaridad o cooperación en

el ámbito de la economía.

La línea de profundización en epis-

temología para la administración

centró su interés en la reflexión de

la modernidad y sus consecuencias

y en la emergencia de la compleji-

dad como propuesta integradora de

la ciencia, como método para

reencantar (NOGUERA, 2004: 20-

22) el mundo escindido por la es-

pecialización y la matematización de

los saberes. Desde diferentes auto-

res se fundamentó la crítica a la

modernidad y a sus consecuencias,

particularmente aquellas atribuibles

a las empresas modernas y a un es-

tilo de administración moderno

(LOPEZ CASTAÑO, 2004: 33-37).

El siguiente recorrido teórico pro-

curó vincular a las cooperativas con
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la modernidad, desde la perspecti-

va de la solidaridad como su valor

fundante y se las propone como

forma empresarial  alternativa

(LOPEZ CASTAÑO, 2004: 37-43).

Desde el punto de vista del méto-

do, estas relaciones son las que im-

primen a la investigación su enfo-

que de complejidad, tal como lo se-

ñala Morín: un principio de distin-

ción/relación/oposición en las no-

ciones que controlan el pensamien-

to (GONZALEZ MOENA, 1997:

33). El tejido incorporaba

constructos como solidaridad, tra-

bajo, empresa, administración, mo-

dernidad, pero aún faltaban otras

dimensiones sugeridas por los tex-

tos consultados y  por las orienta-

ciones del Director de tesis, que en

este tipo de investigaciones se van

construyendo en el proceso.

Las siguientes pesquisas teóricas se

enfocaron en la ética, la ética am-

biental y la política, para proponer

finalmente un tipo ideal de empresa:

solidaria en sus principios, democrá-

tica en su propiedad y en su gestión

y ambientalmente comprometida

con el entorno. De las formas em-

presariales conocidas y en práctica,

las cooperativas son las que se acer-

can más al modelo (LOPEZ CAS-

TAÑO, 2004: 50-53). Definido este

tipo ideal, la investigación se propu-

so compararlo con las empresas coo-

perativas, desde el ángulo del pensa-

miento de sus dirigentes y de algu-

nas de sus prácticas de gestión.

La otra ganancia fundamental de un

buen recorrido teórico es la apro-

piación conceptual de los términos

para iluminar la investigación y las

conclusiones, de modo que un pro-

blema visto desde diferentes pers-

pectivas pueda ser reelaborado des-

de la síntesis, o sea el intento de

comprenderlo más en sus relacio-

nes que en su singularidad.

SELECCIÓN DE AUTORES:

REFERENTE

CONCEPTUAL:

Es una síntesis de los autores prin-

cipales y las teorías que iluminan la

investigación. Para el caso que se ilus-

tra en el presente artículo, el autor

eligió los siguientes:

Referentes de la administración

- AKTOUF Omar: Crítico del mo-

delo de administración america-

no, del fin exclusivamente econó-

mico de las empresas y de la for-

ma como se aborda el conoci-

miento administrativo. Plantea que

la administración debe cambiar la

forma como ha concebido el po-

der en las organizaciones.

- CAPRA, Fritjof: Su visión de la

empresa como interacción entre

estructuras emergentes y estruc-

turas diseñadas.

- CHANLAT, Alain: Particularmen-

te su trabajo sobre la palabra
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como referente simbólico en la ad-

ministración.

- LLANO, Carlos. Tiene una obra

que sitúa la administración en el

debate modernidad y

posmodernidad.

Referentes de la economía:

- RAZETO, Luis: El factor C (Co-

operación) de la economía

- SENN, Amartya: El desarrollo

como proceso de expansión de

las libertades reales.

Referentes de lo espistemológico

y la ética.

- CAPRA, Fritjof: Sus conceptos y

recopilaciones sobre complejidad,

las relaciones entre el mundo de

la vida y el mundo de las organi-

zaciones.

- MORIN, Edgar: La teoría de la

complejidad, especialmente en su

aplicación a las redes en contras-

te con las jerarquías.

Referentes de la ética y lo ambiental

- ANGEL MAYA , Augusto: La

ética ambiental como referente de

toda acción humana.

- CAMPS, Victoria: Las relaciones

entre la solidaridad como valor y

la justicia social.

- CAPRA, Fritjof: La ecología pro-

funda como relación entre todos

los seres vivos y no vivos.

Referentes de la política

- BOBBIO, Norberto: La demo-

cracia como construcción, como

proceso y no como fin.

- DE SOUZA, Boaventura: La es-

cisión entre los valores ideológi-

cos de la política y los comerciales

de la economía.

- MATURANA, Humberto: Las

relaciones entre la democracia y

la vida. El poder en redes, en con-

traste con las jerarquías y el papel

de los sentimientos en la vida.

- TOURAINE, Alain: Las ideas de

democracia y diversidad, de las

condiciones institucionales de la

democracia y el conflicto en las

organizaciones empresariales.

Referentes de la solidaridad:

- ZABALA, Hernando: El recorri-

do por las diferentes concepcio-

nes de la solidaridad y la diferen-

cia entre ésta como virtud y la co-

operación como práctica en la

economía.

- RAZETO, Luis: Las relaciones

entre solidaridad social y las for-

mas de hacer economía.

Un aspecto que causó controversia

entre los jurados, el asesor externo

y el presidente de tesis, es si el refe-

rente conceptual debía aparecer en

el informe final de la investigación.

El criterio adoptado es que no apa-

reciera como un apartado especial,

sino que los autores que se toma-

ron como base, aparecerían implíci-

tos en el texto. La experiencia deja-

da por esta controversia es que en

materias donde haya divergencias

es necesario hacer explícita la posi-

ción del investigador, pero no indi-
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carlo como un subtítulo o aparta-

do, sino que se narra dentro del con-

tenido del informe.

DE LA CAZA DE CITAS

A LA CASA DE CITAS:

Hay polémica entre académicos so-

bre la cantidad de citas que debe te-

ner una memoria, una tesis, un ensa-

yo o artículo. Para algunos, las citas

abundantes son “casas de citas”, tér-

mino utilizado en sentido peyorati-

vo para significar que el autor se li-

mitó a trasladar fragmentos de tex-

tos, a la manera de un «collage». Para

otros, la abundancia de citas demues-

tra que el autor ha hecho un esfuer-

zo significativo y que leyó un buen

número de textos y de autores.

Ninguna de las dos posiciones es

correcta, pues la cantidad de citas

depende del tipo de investigación y

del tratamiento que se les da (ECO,

1991: 196). Por ejemplo, cuando se

trata del estudio crítico de una obra,

las citas textuales serán más exten-

sas y frecuentes; cuando se trate de

un informe de laboratorio o de in-

vestigación de campo, las citas se-

rán mínimas; en cambio cuando se

trata de un marco teórico, las citas

serán tan abundantes como la com-

plejidad del tema abordado, pero no

requieren ser textuales, sino más

contextuales. Citar o referenciar a

varios autores y textos tiene impor-

tancia cuando se pretende hacer

pedagogía sobre un tema, cuando

se transita por campos relativamente

nuevos de un saber y se desea que

los lectores tengan la opción de ir a

las fuentes que el investigador refe-

rencia. En el tejido de lo complejo,

las referencias son los conectores

que señalan nuevas relaciones, otras

perspectivas, nuevas miradas, distin-

tos acercamientos.

En el caso de la investigación sobre

el pensamiento de los dirigentes de

cooperativas de Manizales, el mar-

co teórico contiene gran cantidad

de citas, propias de un enfoque

complejo que demanda entrelazar

muchos textos y variadas posicio-

nes y enfoques frente a un mismo

problema. Es, prácticamente, una

tarea de enciclopedista que va la

caza de autores y de textos, algu-

nos aparentemente distintos, que en

su esfuerzo de síntesis cobran nue-

vos sentidos. Es construir una
casa para las citas.

En la investigación que relata este ar-

tículo, se ponen a dialogar autores

desde la ética, la economía, la admi-

nistración, las ciencias sociales, la polí-

tica, entrecruzados  intencionalmente

por la solidaridad y el pensamiento

ambiental. Hacer una propuesta sín-

tesis en la cual converjan posiciones

aparentemente disímiles, no es posi-

ble sin ese diálogo de autores y de
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fuentes en un mismo texto que re-

construye los discursos.

Una característica del enfoque com-

plejo es que requiere la confronta-

ción, la recomposición, la relectura

de muchos textos y autores, de lo

cual se da cuenta en el informe de

investigación.  El sentido de las ci-

tas en el texto complejo es, más que

todo, apoyar la interpretación que

se hace o se hará de la información

recogida, al igual que preparar los

términos para hacer operativos los

supuestos teóricos.

OPERACIONALIZACIÓN

La operacionalización propende

porque el investigador traslade sus

bases teóricas hasta las categorías o

variables que finalmente le indiquen

cual será la información que requie-

re. Con base en ella se determinan

los instrumentos de recolección de

la información.
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DISEÑO METODOLÓGICO:

A partir de la operacionalización, se

determinó que la investigación re-

quería información sobre los con-

ceptos de cooperación, solidaridad,

ética y política. Para cada aspecto

se preguntó a los entrevistados por

su opinión, luego por las prácticas

que la sustentaran y se contrasta-

ron los aspectos más relevantes con

otros informes y algunos documen-

tos que dieran cuenta de la cohe-

rencia entre las respuestas y las prác-

ticas de gestión acordes con un

modelo ideal de empresa.

Los instrumentos utilizados fueron:

- Entrevistas a profundidad con di-

rigentes y gerentes de las coope-

rativas seleccionadas, según con-

sideraciones de representatividad.

Se consideran dirigentes a los Ge-

rentes y miembros del Consejo de

administración.

- Estudio de documentos: archivos,

informes y actas a las que se pue-

da tener acceso y aplicación de

métodos hermenéuticos para la

interpretación.

- Etnografía: observación de am-

bientes, en sus oficinas adminis-

trativas, sedes, símbolos, infraes-

tructura y atención.

EL PROBLEMA DE LA

SELECCIÓN  MUESTRAL

En una investigación de carácter

cualitativo, cuyo fin es comprender

y no generalizar, no tiene sentido la

selección muestral mediante técni-

cas estadísticas. El investigador debe

encontrar criterios de

representatividad en función de

amplitud y variedad, sin que aplique

fórmulas para definir el tamaño de

la muestra. Para el caso de la tesis

que se reseña, se procedió con los

siguientes criterios: el número de

Cooperativas en la ciudad de

Manizales, el sector económico: Ser-

vicios, financieras, comerciales e in-

dustriales.

El propósito inicial era entrevistar

al menos dos dirigentes de cada

cooperativa y lograr un mínimo de

10 unidades empresariales.

Del total de veintidós entrevistados,

doce son Gerentes de cooperativas,

siete miembros de Consejos de

Administración, un miembro del

Comité de Educación y un

exdirectivo que había sido gerente

y miembro del Consejo de Admi-

nistración de su cooperativa. Entre

los miembros de Consejos de Ad-

ministración, dos estaban ocupan-

do el cargo de presidentes cuando

concedieron la entrevista.
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Para mantener la reserva de sus nom-

bres, los entrevistados se identificaron

con el número de orden de su entre-

vista. En una tabla se resumió la expe-

riencia laboral de los entrevistados, tan-

to en el sector solidario, como su tra-

yectoria como empleados o trabaja-

dores independientes.  Se encontró que

hay relativa estabilidad laboral para los

gerentes que han sido vinculados me-

diante procesos de selección y que per-

manecen en sus cargos aunque en el

momento de vincularse conozcan

poco de cooperativismo.

Todas las entrevistas fueron grabadas

en medio magnético y posteriormente

digitadas en computador, lo cual per-

mitió generar dos archivos: uno con

las respuestas de cada entrevistado y

otro con todas las respuestas a cada

una de las preguntas. El segundo ar-

chivo permitió conocer mejor los ti-

pos de respuesta y con ellos construir

dimensiones (no se refiere a catego-

rías ni a variables), lo cual constituye

el momento propiamente

hermenéutico de la tesis.

EL PROCESO

INTERPRETATIVO:

La realidad, como construcción, es

fruto del intercambio continuo de sen-

tidos y significados, de materia, de

energía y de información entre los su-

jetos y el entorno. Por ello puede ser

comprendida desde el punto de vista

de las múltiples interacciones que la

caracterizan, teniendo en cuenta que

lo que es, lo que fue, lo que está siendo,

lo que será, hasta lo que está en posibi-

lidad de ser (JIMENEZ: 2002: 12).

El carácter social de la investigación abre

un horizonte que va más allá de la sim-

ple interpretación de resultados de una

encuesta o de la narración de unas en-

trevistas, pues su riqueza está en la

apuesta por construir y recrear posibi-

lidades. Así, indagar a los dirigentes de

las cooperativas de Manizales por su

pensamiento solidario, por su concien-

cia ética y política y confrontarlos con

sus prácticas administrativas, deviene

en una propuesta que es un camino:

La cooperativa como empresa ideal.

Conjugar las múltiples respuestas de

los entrevistados se hizo posible por-

que había un camino señalado en el

marco teórico, que si bien no es una

sola alternativa, si representa un de-

ber ser para comparar con el ser. Así

se operó el paso de lo explicativo a lo

normativo.

Por las limitaciones propias de este ar-

tículo, se señala solo el resultado de una

categoría: el pensamiento político de

los dirigentes cooperativos. ¿Cómo

entiende la neutralidad política de las

cooperativas? Fue la pregunta

(LOPEZ CASTAÑO, 2004: 119-121).

Las respuestas se agruparon en tres

dimensiones comprensivas.
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a) LA POLÍTICA

PARTIDISTA:

En esta dimensión afloran diversas

relaciones con los partidos tradicio-

nales y con su dirigentes, escenarios

marcados por el temor y la descon-

fianza a la manipulación o por el des-

prestigio de ciertos dirigentes loca-

les.  En esta dimensión hay dos ma-

tices: los que rechazan cualquier alian-

za o apoyo a estos políticos, y los

que admiten la posibilidad de cola-

boración porque confían en mante-

ner neutralidad y reconocen la nece-

sidad de tramitar con ellos reformas

legales, especialmente relacionadas

con impuestos a las cooperativas.

b) LA REPRESENTATIVIDAD

POLÍTICA DE LAS COOPE-

RATIVAS

Un grupo de los directivos entre-

vistados, cree que al sector coope-

rativo le ha faltado representatividad

política para ser interlocutores con

el estado y con el gobierno. Narran

intentos fallidos de elegir concejales

y congresistas que los representen

y atribuyen tal fracaso a la falta de

unión entre las cooperativas.

c) EL PARAÍSO DE LA

NEUTRALIDAD POLÍTICA

Los defensores de la neutralidad polí-

tica de las cooperativas se escudan en

argumentos débiles como el despres-

tigio de la política partidista y el prin-

cipio de que a nadie se le puede negar

el ingreso a una cooperativa en razón

de su raza, credo o condición políti-

ca. Este principio quedó rebasado por

las condiciones contemporáneas y

desde el enfoque complejo de la in-

vestigación, no se debe excluir nin-

guna de las facetas humanas, si se quie-

re construir la sociedad. Algunos ar-

gumentos de los entrevistados refuer-

zan la interpretación del investigador:

• “Quienes lo pregonan todavía para

mí lo hacen o por desconocimien-

to de la ley o de la nueva formula-

ción de principios cooperativos o

lo hacen porque les conviene. Por-

que es mejor una cooperativa “rica

y próspera”, pero que no se com-

prometa con el tejido social y con

la problemática social”.

• “No puede haber neutralidad. No-

sotros tenemos que tener política-

mente un pensamiento y claro”.

El proceso interpretativo de las res-

puestas conduce a que falta cultura

política entre los dirigentes, salvo quie-

nes tienen claridad sobre la democra-

cia y por ende la política en las coope-

rativas. El mundo posible para cons-

truir es la cultura política de los diri-

gentes cooperativos, no desde la neu-

tralidad, sino desde una militancia.
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La investigación se ocupó de ejerci-

cios interpretativos como el anterior

para tejer la urdimbre de las relacio-

nes entre solidaridad, administración,

ética ambiental y política, teniendo

muy presente la connotación simbóli-

ca que la solidaridad representa en el

imaginario de los cooperativistas.
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