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Resumen 

En el presente estudio se aborda la problemática de la exclusión financiera en 

territorios marginados en Colombia y cómo la economía solidaria puede ser una 

herramienta para combatirla.  

Con la implementación de una revisión sistemática de literatura, utilizando la base 

de datos Scopus y el software VOSviewer para analizar los datos, se identifican las 

diferentes formas en que la economía solidaria puede fomentar la inclusión financiera por 

medio de las finanzas solidarias conduciendo a la creación de cooperativas financieras y la 

promoción de prácticas financieras éticas y sostenibles. 

En conclusión, el estudio proporciona una base para comprender las finanzas 

solidarias en Colombia y destaca la necesidad de acciones concretas para impulsar su 

desarrollo como una herramienta poderosa para combatir la exclusión financiera, y 

fomentar la igualdad económica y social de las regiones en Colombia. Resaltando que, la 

ruta hacia un futuro más próspero requiere un compromiso continuo, colaborativo y 

sostenido de diversos actores desde el gobierno hasta la sociedad civil, para transformar las 

finanzas solidarias en una fuerza positiva que promueva el desarrollo sostenible y el 

bienestar para todos. 

Palabras clave:  

Finanzas solidarias; territorios maginados; pobreza; economía solidaria, 

cooperativismo. 
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Abstract 

This study addresses the problem of financial exclusion and how the solidarity 

economy can be a tool to combat it, with the implementation of a systematic literature 

review using the Scopus database and the VOSviewer software to analyze the data. It 

discusses the different ways in which the solidarity economy can foster financial inclusion 

through solidarity finance through the creation of financial cooperatives and the promotion 

of ethical and sustainable financial practices. 

In conclusion, the study provides a basis for understanding solidarity finance in 

Colombia and highlights the need for concrete actions to boost its development as a 

powerful tool to combat financial exclusion and foster economic and social equality of 

regions in Colombia. The road to a more prosperous future requires a continuous, 

collaborative, and sustained commitment from diverse actors, from government to civil 

society, to transform solidarity finance into a positive force that promotes sustainable 

development and well-being for all. 

 

Keywords: Solidarity finance; Maginated territories; poverty; solidarity economy; 

cooperativism. 
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Introducción 

Actualmente la crisis económica producto de la pandemia de COVID-19 y las 

guerras entre países, han ocasionado el incremento de las tasas de pobreza con mayor 

rapidez y como consecuencia de estos fenómenos, se generan desigualdades económicas y 

sociales haciendo que se fortalezca la exclusión financiera (Servet, J.M., (2001), entendida 

como la situación en la que ciertos segmentos de la población, especialmente aquellos en 

situaciones económicas vulnerables o en áreas geográficas remotas, no tienen acceso a 

servicios financieros básicos y/o oportunidades económicas. Esto incluye la ausencia de 

acceso a cuentas bancarias, préstamos, seguros y otros instrumentos financieros, que son 

esenciales para la participación plena en la economía (Zubeldia et al., 2008). 

La exclusión financiera a la que es sometida la población que no cuenta con los 

requisitos imperiosos definidos por el sistema financiero, a la hora de otorgar créditos de 

para inversión o consumo, como lo afirma Zubeldia et al. (2008), propicia una la forma de 

exclusión geográfica la cual se produce en aquellos municipios de menor dimensión, que no 

son suficientemente rentables para las entidades financieras, lo que genera que los 

gobiernos busquen mecanismos de acción para cambiar la cara de la moneda. 

 En este sentido, la inclusión financiera se consigue a través de herramientas que 

favorecen el acceso como, por ejemplo, la economía solidaria. Esta nueva dinámica 

económica busca el desarrollo humano y social con equidad contribuyendo a una sociedad 

más prospera y solidaria. En Colombia, se ha venido implementando y apropiando este 

concepto, evidenciando la construcción de unas finanzas más equitativas y solidarias. 

Aunque en algunos Municipios del país, aún no se logre evidenciar los resultados 

esperados. 
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Según Romero, Genes y Ospina (2017) en su Investigación Mercado laboral 

informal en las ciudades de Riohacha y Maicao, la Guajira-Colombia, evidencian que la 

informalidad laboral de este municipio está ligada a la falta de oportunidades de empleo, al 

desplazamiento forzado de la población civil y segregación de la población con niveles 

académicos inferiores o incompletos, los jóvenes, los adultos mayores y aquellos que se 

encuentran vinculados a microempresas familiares. 

Con lo anterior, en el presente estudio se espera abordar mecanismos, que se 

postulen como herramientas clave para reducir la exclusión financiera en territorios 

marginados en Colombia, destacando las acciones que permitan fomentar sinergias 

alrededor del desarrollo humano y social. En ese escenario, desde el análisis desarrollado 

por la economía solidaria, se identifica la estrategia de las finanzas solidarias como un 

posible pilar que permita la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria. 
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Planteamiento del Problema 

El contexto económico de Colombia está marcado por actividades ilícitas como el 

narcotráfico, la minería ilegal, además fenómenos de economía informal; en general, dichas 

actividades son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos y/o 

financiamiento del terrorismo, proliferando escenarios con características de ilegalidad e 

informalidad propiciando el surgimiento de una economía subterránea,, entendida de 

acuerdo al Banco de la República como “aquella asociada con actividades al margen del 

código legal de un país” 

De esta manera, estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones financieras 

(ANIF), plantean que la economía subterránea en Colombia alcanza un 35.1% del PIB, del 

cual el 33% es de economía informal y el 2,1% es de economía ilegal para el 2018. Esta 

última basada principalmente en ingresos del narcotráfico y la minería ilegal, donde ANIF 

estima que unos 287 billones de pesos por economía informal y 17 billones de pesos por 

economía ilegal. 

En ese sentido, la economía solidaria de acuerdo con Coraggio et al. (2016) se 

plantea como plataforma de acción con el ánimo de una posible solución al crecimiento 

desaforado de la economía informal y a reducir la vulnerabilidad socioeconómica 

colombiana. Así la Economía Solidaria, es un modelo económico con una visión glocal de 

transformación social, que busca combatir la pobreza, desigualdad y la ausencia de respeto 

por el entorno, con un enfoque orientado al beneficio mutuo, bajo parámetros de 

cooperativismo propiciando sostenibilidad económica. 

 

 Con base en lo anterior, las Finanzas Solidarias se pueden concebir desde la idea de 

una serie de modelos y teorías que nos ofrecen otras miradas y posibilidades para financiar 
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actividades, entendiendo que financiar es también un proceso, que refiere al individuo y sus 

vínculos con los demás y su claro anclaje en un contexto espacial y temporal específico. 

(Coraggio et al; 2017). 

Bajo este entendido, el sistema financiero integrándose a las dinámicas de la 

Economía Solidaria, por medio de las finanzas solidarias, busca desarrollar instrumentos y 

estrategias que produzcan rendimientos económicos acompañados de beneficios sociales 

y/o medioambientales; De esta manera, se responden a las necesidades de financiamiento 

de la población y coadyuba al fortalecimiento del trabajo social acumulado, dando 

prioridad a los excluidos del sistema bancario tradicional y constituyendo un eslabón de 

integración y sustentación de una relación más duradera entre la economía y la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, este estudio pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación, ¿las políticas implementadas en materia de finanzas solidarias en 

el país han sido adecuadas para disminuir la brecha de pobreza en Colombia?  
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Justificación 

Las finanzas solidarias se presentan como una herramienta clave en la lucha contra 

la pobreza en territorios marginados de Colombia. Estos modelos financieros emergen 

como una respuesta a la falta de oportunidades que ofrece el sistema financiero tradicional 

en entornos de exclusión y dificultades de acceso a los servicios financieros. 

La presente investigación se enfoca en analizar la incidencia de las Finanzas 

Solidarias en la población como mecanismo para mejorar las condiciones de pobreza y 

promover el desarrollo económico y social en la región.  

A través de la implementación de proyectos de Finanzas Solidarias, se busca reducir 

la brecha económica en la población, especialmente para aquellos que han sido 

históricamente excluidos del sistema bancario tradicional. 

El objetivo central es evaluar si las Finanzas Solidarias han sido adecuadas para 

satisfacer las necesidades básicas de financiamiento, fortaleciendo el comercio formal y 

priorizando a los sectores excluidos del sistema financiero convencional. Además, la 

investigación tiene como propósito generar información pertinente sobre este tema, para 

incentivar futuras investigaciones y análisis de impacto en modelos económicos de 

territorios en Colombia. 

Con el análisis de los resultados obtenidos, se espera proporcionar información 

valiosa que aporte al diseño de políticas y programas que promuevan el desarrollo 

sostenible en comunidades marginadas, aprovechando el potencial que aporta las finanzas 

solidarias como un mecanismo efectivo para mejorar las condiciones de pobreza y 

promover la inclusión financiera en los territorios apartados del país.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la pertinencia de las Finanzas Solidarias como alternativa al sistema 

financiero tradicional en territorios marginados. 

Objetivos Específicos 

Revisar referentes teóricos relacionados con la gestión de las finanzas solidarias. 

Identificar el contexto de pobreza y marginación en los territorios bajo la visión 

de desarrollo económico y social 

Reconocer las estrategias de las finanzas solidarias para mejorar la calidad de vida 

en los territorios marginados en Colombia. 
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Marco Conceptual y Teórico 

Las finanzas solidarias son una rama de la economía solidaria que se enfoca en la 

gestión y el acceso a servicios financieros de manera inclusiva y orientada hacia el 

bienestar común. Este enfoque de acuerdo con Coelho (2004) busca “promover las formas 

de democratización del sistema financiero” (p. 261), en ese sentido busca la equidad, la 

justicia social y el desarrollo sostenible a través de prácticas financieras que beneficien a la 

comunidad en su conjunto. 

Bajo este contexto, cobra preponderancia el concepto de economía solidaria como 

modelo económico y base conceptual sobre el cual se sustentan las finanzas solidarias, de 

esta manera, la economía solidaria se caracteriza por "la cooperación voluntaria, la gestión 

democrática, la centralidad de la persona humana, la equidad, la sostenibilidad ambiental y 

la distribución equitativa de los beneficios" (Centro de Investigación en Economía 

Solidaria, 2020, p. 5). 

Es así como la economía solidaria va más allá, pues, no solo implica el desarrollo de 

una actividad económica con fines solidarios, sino que también "involucra a personas 

comprometidas con un mundo más solidario, ético y sustentable. Por eso, la economía 

solidaria está estrechamente ligada a la educación transformadora y a la democracia 

económica" (Coraggio, 2016, p. 75). 

Este enfoque económico se enfatiza en la "cooperación activa entre individuos y 

organizaciones para alcanzar objetivos comunes" (Smith, 2019, p. 72). Los miembros de las 

organizaciones de economía solidaria participan activamente en la toma de decisiones y la 

autogestión, lo que significa que "tienen un papel fundamental en la definición de los 

objetivos, políticas y procedimientos" (Brown, 2018, p. 14). 
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Uno de los principios centrales de la economía solidaria es la "equidad y justicia 

social", que busca "una distribución más justa de los resultados económicos y la reducción 

de las desigualdades sociales y económicas" (Jones, 2020, p. 98). Además, este enfoque 

prioriza la "sostenibilidad económica y ambiental", promoviendo una "gestión responsable 

de los recursos económicos y naturales" (Green, 2017, p. 25) para garantizar el bienestar 

presente y futuro. 

De esta manera, la economía solidaria se basa en una serie de principios, como la 

cooperación, la equidad, la sostenibilidad y la centralidad de la persona, que orientan las 

actividades económicas hacia el bienestar común y la justicia social (White, 2016). 

Inmerso en esta manera de entender la sociedad, surgen las finanzas solidarias, 

como el enfoque financiero dentro de la economía solidaria que busca generar un impacto 

social positivo y promover la inclusión financiera. A diferencia del sistema tradicional que 

busca maximizar las ganancias, las finanzas solidarias se basan en principios de 

transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad. Estas prácticas financieras se centran 

en la gestión responsable de ahorros e inversiones con el propósito de beneficiar al bien 

común y brindar oportunidades económicas a comunidades desfavorecidas. 

De esta manera, Colombia es un escenario especial (en el cual propiciar procesos de 

economía solidaria), pues la pobreza persiste como un desafío socioeconómico 

significativo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 

2020 se estimó que el 42.5% de la población colombiana se encontraba en situación de 

pobreza monetaria (DANE, 2020). Esta cifra evidencia la magnitud del problema y la 

necesidad de abordar de manera efectiva las causas subyacentes de la pobreza en el país. 
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La situación se agrava en los territorios marginados, donde las condiciones de vida 

son más precarias y las oportunidades económicas son limitadas. Según el Banco Mundial 

(2020), las áreas rurales y las zonas periféricas de las ciudades colombianas enfrentan 

mayores tasas de pobreza y desigualdad que las áreas urbanas más desarrolladas. La falta 

de acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura adecuada, así como la 

limitada disponibilidad de empleos formales, contribuyen a la persistencia de la pobreza en 

estos territorios (Banco Mundial, 2020). 

Además, la marginación en Colombia está estrechamente relacionada con la 

exposición a situaciones de violencia y conflicto armado. Durante décadas, ciertas áreas del 

país han experimentado altos niveles de violencia, lo que ha tenido un impacto negativo en 

la estabilidad social y económica de estas regiones (Giraldo & Meertens, 2018). 

La marginación también se manifiesta en la falta de acceso a servicios de calidad, 

como el acceso limitado a atención médica y educación de calidad. Según el Instituto 

Nacional de Salud (INS), las áreas rurales y remotas a menudo enfrentan dificultades para 

acceder a servicios de salud adecuados, lo que contribuye a la perpetuación de la pobreza y 

la marginación en estas zonas (INS, 2020). 

La pobreza en territorios marginados presenta desafíos socioeconómicos 

significativos, como falta de acceso a servicios básicos, escasa oportunidad de empleo y 

limitado acceso a servicios financieros. Dicha exclusión financiera implica una dificultad 

extra de ciertos grupos y comunidades para acceder a servicios bancarios y fuentes de 

financiamiento, lo que subraya la importancia de implementar políticas y programas 

dirigidos a reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida en estas áreas. 
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En ese sentido, desde la economía solidaria se han planteado una serie de 

alternativas que permitan a estas comunidades superar sus condiciones de marginalidad; 

entre estas apuestas se encuentran las finanzas solidarias, también conocidas como finanzas 

éticas o socialmente responsables, definidas como "un conjunto de prácticas financieras 

orientadas a promover el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad, alineadas con 

los principios de cooperación y equidad" (Smith, 2021, p. 45). Este enfoque se materializa a 

través de una variedad de instituciones y prácticas, tales como cooperativas de crédito, 

microfinanzas, bancos éticos y fondos de inversión socialmente responsables. 

Las cooperativas de crédito y los bancos éticos son ejemplos prominentes de 

instituciones financieras solidarias. Estas entidades operan bajo principios de participación 

democrática y reinversión de los beneficios en la comunidad (Johnson, 2020). Las 

cooperativas de crédito, en particular, se destacan por su enfoque en la provisión de 

servicios financieros accesibles a comunidades que tradicionalmente no tienen acceso a 

servicios bancarios convencionales (Martínez, 2019), como las microfinanzas que 

desempeñan un papel crucial en la promoción de la inclusión financiera y el 

empoderamiento económico de individuos y pequeñas empresas en situación de 

vulnerabilidad (García, 2018). Estas instituciones proporcionan pequeños préstamos y 

servicios de ahorro a personas que, de otro modo, no tendrían acceso a servicios bancarios 

tradicionales. 

Las finanzas solidarias, además de usar los mecanismos utilizados por el sistema 

financiero tradicional, plantea fuentes alternativas de financiamiento como los fondos de 

inversión socialmente responsables (ISR), los cuales son vehículos de inversión que buscan 

generar rendimientos financieros mientras también generan un impacto social o ambiental 

positivo (Rodríguez, 2020). Estos fondos canalizan los recursos hacia proyectos y empresas 
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que siguen prácticas éticas y sostenibles. Bajo este escenario, existen varios casos de 

estudio a nivel internacional que demuestran el impacto positivo de las finanzas solidarias 

en la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible (Gómez, 2021). Por 

ejemplo, el caso de la cooperativa de crédito Grameen Bank en Bangladesh ha sido 

ampliamente reconocido por su contribución a la mejora de las condiciones de vida de 

comunidades empobrecidas a través de microcréditos y servicios de apoyo. 

En general, las finanzas solidarias abarcan una amplia gama de prácticas y entidades 

financieras que comparten el objetivo común de promover el desarrollo sostenible y el 

bienestar de la comunidad. Estas incluyen cooperativas de crédito, microfinanzas, bancos 

éticos y fondos de inversión socialmente responsables, cada uno desempeñando un papel 

crucial en la promoción de la inclusión financiera y la reducción de la pobreza. 
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Metodología 

Con el fin de abordar la pregunta de investigación propuesta, se plantea un 

desarrollo metodológico mediante Revisiones Sistemáticas de Literatura (RSL), con un 

enfoque de investigación cualitativo y longitudinal. Se plantea la utilización del software 

VOSviewer, para identificar los puntos de conexión bibliométricos en los metadatos 

obtenidos en la base de datos Scopus. De acuerdo con Gaviria-Marín et al. (2019) y 

Tiberius et al. (2020), VOSviewer es un software que permite el análisis por medio de las 

técnicas de mapeo de clúster y fuerza de asociación entre los posibles nodos de información 

existentes en las muestras recolectadas. 

Siguiendo la propuesta metodológica expuesta en Gonzales-Torres et al. (2023), se 

realiza una aproximación utilizando la siguiente serie de pasos con el fin de indagar en la 

literatura especializada sobre la temática de este estudio, los tópicos de análisis son los 

siguientes: 

1. Identificar mediante la ecuación de búsqueda los factores rastreables en los 

títulos, resúmenes y palabras clave de los documentos presentes en la base de datos de 

Scopus con la finalidad de identificar el espectro a analizar.  

2. Seleccionar el área de estudio de los documentos encontrados sobre los campos 

disciplinares afines y la temporalidad desde su publicación. 

3. Analizar el desempeño bibliométrico de la muestra, identificando variables 

relevantes como nombre de los autores, título de la publicación, tipo de publicación, año de 

publicación, tipo de acceso, revista, país de edición y número de citas recibidas, con el fin 

de identificar las principales fuentes de conocimiento alrededor de la temática del estudio. 

4. Desarrollar un análisis de mapeo científico mediante el software VOSviewer con 

la información seleccionada en el punto anterior, de esta manera, analizar los gráficos de 
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co-ocurrencia y co-citación de los autores de la muestra, evidenciando “una red con los 

principales ejes temáticos asociados a las palabras clave de las publicaciones” (Gonzales-

Torres et al., 2023: p. 5).  
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Resultados 

Mediante la implementación del enfoque metodológico propuesto, en este apartado 

se permite identificar las contribuciones científicas de mayor significancia en las áreas de 

interés para este estudio. De esta manera, se determina los operadores en la búsqueda del 

presente análisis teniendo en cuenta que estas palabras clave seleccionadas están 

directamente relacionadas con la temática de investigación, lo que asegura que los 

resultados obtenidos sean pertinentes para el estudio, además de ser temáticas globales 

abordados por diversos autores como Coelho (2004), Green (2017), Brown (2018) y en 

especial Coraggio et al. (2016) y Coraggio et al. (2017), bajo este contexto la siguiente es la 

ecuación de búsqueda utilizada: "Solidarit*1 econom*" OR "solidar* econom*" OR 

"solidar* financial*" OR "Solidarit* financial*".  

Esta búsqueda exploratoria se realizó a través de la base de datos Scopus, el cual 

arrojó un total de 3.425 documentos relacionados con la búsqueda propuesta. 

La búsqueda se centró en la identificación de estudios teniendo en cuenta dos 

parámetros (ver ilustración 1), el área disciplinar de análisis y la temporalidad desde su 

publicación, de esta manera los documentos fueron filtrados en la base de datos Scopus, 

propiedad de Elsevier, por áreas del conocimiento (Social Scences; Economics, 

Econometrics and Finance; Business, Management and Accounting). 

 

 

 

 
1 El uso del asterisco (*) después de cada palabra permite incluir variaciones de la palabra, lo que abarca 

diferentes idiomas y ortografías, por lo cual es importante para garantizar una búsqueda completa y 

exhaustiva. 
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Figura 1. 

Captura de pantalla búsqueda en base de datos Scopus 

 

Fuente: elaboración propia. 

Además de contemplar los documentos publicados desde el año 2018 hasta el año 

2023, respondiendo a estándares de vigencia; la implementación de estos dos primeros 

parámetros redujo la muestra a 2.145 documentos. El proceso de búsqueda se llevó a cabo 

durante la segunda mitad del mes de septiembre de 2023. 

Figura 2. 

Captura de pantalla búsqueda en la base de datos Scopus 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al analizar la productividad de los autores en función del número de citaciones 

genera una relación causal entre autores y artículos producidos en un campo de 

conocimiento determinado, pues, esto permite conocer cuáles son los académicos que 

sirven de base para estudios futuros. En ese sentido, los análisis a partir de mapas de co-

citación son parte de “una relación de co-ocurrencia que se da cuando dos ítems de la 

literatura existente son citados juntos por un tercero” (Miguel et al.,2007: p. 141). De esta 

manera, estos mapas muestran gráficamente cuales son las relaciones e intensidad dada 

entre la cantidad de documentos citantes con sus referencias. 

Figura 3. 

Mapa de co-citación de los autores  

 

Fuente: elaboración propia con herramienta VOSviewer, con datos de Scopus 
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Dado lo anterior, el mapa de co-citación para la muestra de literatura especializada 

se evidencia en la figura 3; en esta, se presenta a los autores cuyo número mínimo de 

citaciones son 70. El mapa evidencia la presencia de 5 redes encabezadas por Gibson – 

Graham con 505 citaciones y fuerza total del enlace de 7978 (red 1 roja); Defourny con 456 

citas y fuerza total del enlace de 9320 (red 2 verde); Chaves 327 citas y fuerza total del 

enlace de 5099 (red 3 azul). 

De otro lado, el análisis de las co-ocurrencia de palabras clave es un método que se 

realiza mediante el cálculo de frecuencias de las palabras incluidas en los documentos; Este 

análisis de acuerdo con Van Eck y Waltman (2010) “permite visualizar e identificar grupos 

homogéneos de palabras clave que representan la relación en forma de vínculos y puntos 

cercanos en un espacio multidimensional.” (p.12) 

Figura 4. 

Mapa de co-ocurrencia de palabras clave 

 
Fuente: Elaboración propia con herramienta VOSviewer, con datos de Scopus 
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La figura 4 muestra el mapa co-ocurrencia de palabras clave para este estudio 

cuenta con 6305 palabras clave, tomando un parámetro de 15 repeticiones, se obtuvieron 

104 palabras clave, en el cual se identificaron 6 clústeres: economía solidaria, innovación 

social, sostenibilidad, movimientos sociales, economía circular y desarrollo económico; de 

acuerdo con Gonzales-Torres et al. (2023) estos clústeres “muestran las relaciones de temas 

cognitivos que están relacionados entre sí situándose en las proximidades del mismo color; 

los subtemas que no están relacionados se agrupan en otro clúster distante.” (p. 13). 

De igual manera, cabe aclarar que, aunque existen redes definidas para cada 

categoría, las relaciones con los nodos o centros de las redes demuestras una serie de 

interrelaciones que generan entre los diversos conceptos presentes en la muestra analizada, 

es decir, a pesar de que una palabra cognitivamente pertenezca a una red, eso no es 

condición excluyente para que pueda tener relaciones conceptuales con otras redes dentro 

del análisis. 
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Discusión 

El análisis de los referentes teóricos relacionados con la gestión de las finanzas 

solidarias permitió una comprensión más profunda de los principios y prácticas que guían 

este enfoque dentro de la economía solidaria. De otro lado, la identificación del contexto de 

pobreza y marginación en los territorios arrojó luz sobre las realidades económicas y 

sociales de un país con amplias brechas económicas. Este análisis contextual ofrece un 

punto de partida para evaluar la viabilidad de las finanzas solidarias como una respuesta a 

los desafíos de la segunda mitad del siglo XXI. 

Los mapas de co-citación entre autores y de co-ocurrencia de palabras clave, 

evidencian que el conocimiento alrededor de la economía solidaria, y en particular las 

finanzas solidarias, está concentrado en autores estadounidenses y europeos, cabe resaltar 

que, aunque existen autores latinoamericanos muy importantes, en Colombia la generación 

de conocimiento referente a este tema es muy escaso. 

Este fenómeno puede ser evidencia de lo afirmado por Villano, Caicedo y Mejía 

(2023), quienes resaltan la necesidad que en el país se impulsen políticas públicas para 

apoyar el desarrollo de la economía solidaria; aportando con programas de formación y 

capacitación en gestión empresarial, cooperativismo y economía solidaria para fortalecer 

las habilidades de los emprendedores y trabajadores en este sector y generando un marco 

regulatorio favorable que reconozca y apoye las iniciativas de economía solidaria, por 

ejemplo, brindando incentivos fiscales y/o simplificando trámites administrativos. 

En ese sentido, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de 

Hacienda en el portal datos abiertos, en Colombia existen 44.588 entidades en el sector 
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solidario, en el que más del 50% son consideradas como microempresas y el 47,8% son 

empresas en las que el objeto social está directamente relacionado con el sector de las 

finanzas solidarias. 

Dicha cifra es relevante en contraste, pues la evaluación de las estrategias de las 

finanzas solidarias revela patrones significativos en la mejora de la calidad de vida en los 

territorios marginados en Colombia; pues, en el escenario económico actual con 

expectativas de inflación creciente, tasas de usura altas y baja productividad que repercute 

en la contracción de la producción nacional según lo reportado por los últimos informes del 

gobierno, las entidades enfocadas a las finanzas solidarias son una opción viable con tasas 

interés por debajo del mercado tradicional, que permiten fomentar el desarrollo de las 

regiones. 

De igual manera, cabe resaltar que la importancia de considerar las dinámicas 

sociales y económicas locales al implementar iniciativas de finanzas solidarias. La 

adaptabilidad y la participación comunitaria emergen como factores críticos que influyen 

en el éxito de estas estrategias.  

En todo caso, las implicaciones prácticas sugieren que las finanzas solidarias 

pueden ser una herramienta efectiva para abordar desafíos específicos en comunidades 

marginadas. Desde una perspectiva teórica, se debe propiciar una evolución hacia enfoques 

adaptativos y culturalmente sensibles, desde el enfoque solidario, en las estrategias 

financieras. 
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Conclusiones 

La investigación sobre las finanzas solidarias en Colombia ha proporcionado una 

visión de los principios, prácticas y desafíos en un sector crucial de la economía solidaria. 

El análisis de los referentes teóricos ha permitido una comprensión de la gestión de las 

finanzas solidarias y su enfoque dentro de la economía solidaria. A su vez, la identificación 

del contexto de pobreza y marginación ha arrojado luz sobre las complejas realidades 

económicas y sociales que enfrenta Colombia, revelando brechas significativas que 

requieren respuestas innovadoras y transformadoras. 

La evaluación de las estrategias de las finanzas solidarias revela patrones 

significativos en la mejora de la calidad de vida en territorios marginados en Colombia. En 

un contexto donde las expectativas de inflación son crecientes y la productividad nacional 

está bajo presión, estas entidades emergen como actores clave que ofrecen tasas de interés 

por debajo del mercado. Esto no solo facilita el acceso a servicios financieros, sino que 

también impulsa el desarrollo regional al fomentar inversiones y mitigar los impactos 

económicos adversos. 

Las implicaciones prácticas derivadas de esta investigación sugieren que las 

finanzas solidarias pueden ser una herramienta efectiva para abordar desafíos específicos en 

comunidades marginadas. Desde una perspectiva teórica, se enfatiza la necesidad de 

evolucionar hacia enfoques financieros adaptativos y culturalmente sensibles. Este cambio 

de paradigma es esencial para garantizar que las estrategias financieras no solo sean 

eficientes desde un punto de vista económico, sino que también promuevan la equidad y la 

inclusión social. 

En conclusión, este estudio ha proporcionado una base sólida para comprender las 

finanzas solidarias en Colombia y ha destacado la necesidad de acciones concretas para 
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impulsar su desarrollo. La generación de conocimiento local, el respaldo institucional a 

través de políticas públicas y la adaptabilidad en la implementación de estrategias son 

esenciales para construir un futuro donde las finanzas solidarias sean un pilar fundamental 

en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria. La ruta hacia este futuro 

requiere un compromiso continuo, colaborativo y sostenido de diversos actores, desde el 

gobierno hasta la sociedad civil, para transformar las finanzas solidarias en una fuerza 

positiva que promueva el desarrollo sostenible y el bienestar para todos. 
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