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Resumen

Actualmente, preguntarse por la manera cómo 
se conciben y se relacionan los recursos intangibles 
de una organización cobra relevancia si se recono-
ce que estos pueden impactar positivamente en 
el desempeño de esta y contribuir a la generación 
de su ventaja competitiva. Se llevaron a cabo siete 
grupos focales con diez trabajadores y cuarenta y 
seis miembros del Consejo de Administración de 
una Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
en Colombia, considerada como líder dentro de 
este subsector de la Economía Social y Solidaria. 
El estudio busca precisar de qué manera los traba-
jadores y miembros del Consejo de Administración 
de esta cooperativa se referían a la cultura organi-
zacional como un recurso asociado a la gestión de 
la reputación empresarial. Así, los grupos indaga-
dos dan cuenta de la cultura organizacional como 
un recurso asociado a la reputación empresarial 
y se refieren a ella como un ámbito de relaciones 
interpersonales profundas, cercanas y cálidas; 
enmarcada en valores como la cultura del ahorro, 
la confianza, la solidaridad y la democracia, lo cual 
conlleva a entender a la cultura organizacional de 
esta cooperativa desde una perspectiva de cultura 
familiar. De esta manera, se precisa que un camino 
para influir en la valoración que se haga sobre la 
reputación empresarial de la cooperativa será el 
de resaltar los aspectos diferenciales propios de su 

cultura organizacional, que la proponen como una 
alternativa con beneficios relacionales distintos a 
aquellos ofrecidos por las organizaciones con las 
que rivaliza de manera directa.

Palabras claves: recursos estratégicos, cultura 
organizacional, reputación empresarial, coope-
rativa especializada de ahorro y crédito, valores 
cooperativos. 

Introducción

Hoy en día se le reconoce a los recursos in-
tangibles de las organizaciones la posibilidad de 
impactar positivamente en el desempeño de estas 
y contribuir a la generación de ventaja competitiva 
(Manel & François, 2019). Lo anterior, ha impulsa-
do el interés por el estudio de este tipo de recursos 
(Grześ-Bukłaho, 2018).

Siguiendo a Grant (1995), los recursos intangibles 
son aquellos difícilmente observables en los estados 
financieros de las empresas, sin embargo, pese a su 
característica de intangibilidad Laakkonen, Hujala y 
Pykäläinen (2019) señalan que actualmente se les 
atribuye un papel incluso más importante que a los 
tangibles en la creación de valor organizacional, ya 
que se ha venido comprobando que pueden contri-
buir al éxito de los negocios, si son gestionados de 
manera efectiva (Tahat, Ahmed & Alhadab, 2018).
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Grant (1995) considera a la cultura organizacional 
y a la reputación como parte de los recursos intan-
gibles en las organizaciones. Según Vallejo-Martos 
(2011) el desempeño exitoso de las empresas tiene 
que ver con el contenido de su cultura organizacio-
nal, por tanto, esta última es considerada una de 
las fuerzas más poderosas para la realización de 
los objetivos empresariales. Por otra parte, la repu-
tación empresarial también se concibe como un ac-
tivo organizacional que puede afectar el desempeño 
organizacional y generar ventaja competitiva (Ali, 
Lynch, Melewar & Jin, 2015; Baldarelli & Gigli, 2014; 
Da Costa, Mendes, Sampaio, Gerland & Carvalho de 
Vasconcelos, 2013; Ruiz, Esteban & Gutiérrez, 2014; 
Žabkar & Kalajdžić, 2013).

La cultura organizacional es un tema que ha go-
zado de relevancia en el ámbito de la investigación 
desde los años setenta y ochenta (Pedraza-Álvarez, 
Obispo-Salazar, Vásquez-Gonzáles & Gómez-Gó-
mez, 2015) y la reputación empresarial ha mostra-
do un incremento en su abordaje como objeto de 
investigaciones durante las últimas dos décadas 
(Agarwal, Stackhouse & Osiyevskyy, 2018; Carroll, 
2016; Khan & Digout, 2018; Martinez, Russell, Ma-
her, Brandon-Lai & Ferris, 2017; Money, Saraeva, 
Garnelo-Gomez, Pain & Hillenbrand, 2017),

Por su parte, Flatt y Kowalczyk (2008) recono-
cen a la cultura organizacional como un recurso 
asociado a la reputación empresarial, sin embargo, 
resaltan el panorama aún incipiente de investiga-
ción que explora esta relación. Consistentemente, 
otras investigaciones que incursionan en la explo-
ración de estas dos variables, advierten sobre la 
necesidad de insistir en la comprensión de cómo 
la cultura organizacional se pueden asociar a los 
resultados de la reputación empresarial (Barti-
kowski, Walsh, & Beatty, 2011; Martinez & Olmedo, 
2010), ya que Flatt y Kowalczyk (2000) establecen 
que, a partir que las percepciones que los miem-
bros relacionados con una organización tienen 
sobre su cultura organizacional es posible evaluar 
la reputación empresarial. Además, se precisa una 
relación circular de fortalecimiento entre estos dos 
intangibles (Villafañe, 2004).

Específicamente en el sector de la economía 
social y solidaria Coque (2008) advierte que, como 
resultado de sus principios de funcionamiento, 
es habitual que las organizaciones de naturaleza 
cooperativa construyan una cultura organizacional 
con características diferenciales a las de otro tipo 
de organizaciones, ya que es esperable que esta 
cultura esté alineada a los principios cooperativos 
proclamados por la Alianza Cooperativa Interna-
cional. Sin embargo, en los últimos treinta años el 
fenómeno de la globalización ha venido afectando 
a las organizaciones cooperativas (Chaves & Mon-
zón, 2008), ya que estas se han visto expuestas a 
contextos de contradicciones, en el que por un lado, 
se ven abocadas a ajustarse a las exigencias del 
mercado capitalista, asistiendo a la amenaza de su 
desaparición y/o su descooperativización (Monzón, 
2012) y por otro lado, los principios en las que se 
fundamentan las obligan a trabajar por mantener 
las características propias de su naturaleza en un 
intento constante por diferenciarse (Medina, Ibáñez 
& Castillo, 2012). 

Con relación a la reputación empresarial, varios 
autores señalan cómo el sector de la economía 
social y solidaria en Colombia, aunque ha vivido 
etapas de crisis, especialmente a finales del siglo 
pasado (Álvarez, 2016; Pardo-Martínez & Huertas 
de Mora, 2014; Pardo, Serrano & Jaramillo, 2006; 
Pardo et al., 2006), trata de seguir su proceso de 
posicionamiento (Pardo & Huertas, 2015) y en este 
sentido, resulta pertinente emprender acciones 
de investigación que exploren este recurso en 
este sector específico de la economía, así como 
lo indican investigadores orientados al estudio de 
este tema (Casimiro & Coelho, 2017; Castilla-Polo, 
Sánchez-Hernández, Gallardo-Vázquez & Ruíz, 
2016; Olmedo, Martínez, Arcas & Longinos, 2012; 
Sanchis & Campos, 2007; Schloderer, Sarstedt & 
Ringle, 2014; Martínez, Olmedo & Zapata, 2013).

Por su parte, Martínez et al (2013) establece, a 
partir del análisis de una organización cooperati-
va, que el recurso organizacional de la cultura se 
constituye en un medio importante para transmitir 
la relevancia estratégica de la reputación empre-
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sarial. Así las cosas, este ejercicio de investigación 
pretende explorar ¿De qué manera los trabajadores 
y los miembros del Consejo de Administración de 
una Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
en Colombia se refieren a la cultura organizacional 
como un recurso asociado a la gestión de la repu-
tación empresarial?

Este documento se desarrolla desde los siguien-
tes apartados: en primera instancia, la presenta-
ción de un marco referencial en el que se define la 
cultura organizacional, la reputación empresarial 
y se da cuenta de antecedentes empíricos en los 
que se asocian estos dos recursos estratégicos. En 
segunda instancia, se describen los aspectos me-
todológicos. Posteriormente, se exponen los resul-
tados obtenidos, seguido de la discusión de estos y 
en ultima instancia se presentan las conclusiones, 
a partir del objetivo del estudio. 

Marco referencial 

Cultura Organizacional

Pese a que desde el surgimiento de la Escuela 
de las Relaciones Humanas ya se había conside-
rado la importancia de la cultura organizacional, 
como un recurso relevante asociado al desempeño 
organizacional, según Rodríguez (2009) fueron las 
diferencias entre el modelo de gestión empresarial 
norteamericano y japonés que motivaron a inicios 
de la década de los ochenta el interés por éste as-
pecto, posicionándolo como “un activo estratégico 
relevante en el desempeño de las organizaciones” 
(p. 68). Méndez (2018) retoma varias definiciones de 
la cultura organizacional recopiladas en el Cuadro 
No.1que se observa a continuación.

Cuadro No.1.   Definiciones de la cultura organizacional.

Definiciones Bibliografía
“Significados compartidos y valores que forman una 
especie de escenario para la acción”

Smircich (1983, p. 339)

“Sistema de creencias, valores, tradiciones y hábitos” Chiavenato (1985, p. 323)
“La manera en que un sistema social conforma su 
conocimiento, ideología, sus valores, sus leyes y sus 
rituales diarios”

Morgan (1986, p. 112)

“Conductas, creencias compartidas y valores que los 
miembros tienen en común” 

Koontz y Weihrich (1990, p. 321)

“Patrones de valores, símbolos, rituales, mitos y 
prácticas que han evolucionado a lo largo del tiempo”

Robbins y De Cenzo (1994, p. 17)

“Valores, creencias y comportamientos que se con-
solidan y comparten durante la vida empresarial”

Serna (1994, p 105)

“Una mezcla compleja de supuestos, conductas, 
relatos, mitos, metáforas y otras ideas que encajan 
todos para definir lo que significa trabajar en una or-
ganización”

Stoner, Freeman y Gilbert (1996, p. 200)

“La serie de supuestos, creencias y valores que com-
parten los miembros de la organización, que usan 
para guiar su funcionamiento” 

Gordon (1997, p 471)

Fuente: Méndez (2018).
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Torres y Montaña (2015), citados por Méndez 
(2018), llevan a cabo la revisión de setenta defini-
ciones de cultura organizacional y concluyen que, 
el 80% de los autores coinciden en entenderla con 
un conjunto de significados que fundamentan la 
organización, el 60% concuerdan en representar a 
la cultura organizacional como un mecanismo que 
ejerce control sobre el comportamiento social en la 
organización y el 31% afirman que la cultura orga-
nizacional es particular para cada organización, es 
decir que actúa como un factor diferenciador. 

Dentro de la amplia conceptualización acerca 
de la Cultura Organizacional, se encuentra la re-
ferencia a diferentes enfoques en su proceso de 
estudio. El enfoque Funcionalista, también conoci-
do como Racionalista, que se orienta a afirmar que 
la organización tiene cultura, es decir la cultura 
se concibe como un elemento independiente de 
la organización y el enfoque Interpretativo, que se 
orienta a afirmar que la organización en sí misma 
es cultura, también conocido como Constructivista.

En este sentido, “las posturas funcionalistas dan 
cuenta de un concepto de cultura como entidad, en 
la que se valoran sus componentes y relaciones 
inclusivas, conduciendo su diferenciación como 
un mecanismo de la organización o como variable 
interna o externa” (Vásquez, 2008, p. 7), es decir 
como un instrumento más con el que cuenta la or-
ganización, que es altamente variable y replicable. 
Por otro lado, el enfoque Interpretativo concibe a 
la cultura como aquello que dota de singularidad a 
la organización, es un recurso de identidad que no 
se transforma tan fácilmente “los miembros están 
relacionados no solo por la estructura formal, sino 
también por el conjunto de elementos simbólicos 

que comparten: creencias, historias, valores, 
metas, ideales, etc. y que a través de procesos de 
comunicación se fortalecen como visiones compar-
tidas” (Aubert, Mendoza & Gonzales, 2007, p. 5).

Por otro lado, Grueso (2010) menciona dos enfo-
ques a partir de los cuales se comprende el origen 
de la cultura organizacional. El primero, que con-
cibe a la cultura organizacional como el resultado 
de los valores de sus fundadores y directivos y el 
segundo, que entiende la cultura organizacional 
como la configuración a partir de la influencia que 
ejercen los valores de la sociedad o la cultura na-
cional. Según Lucas, García y Llano (2013) a estos 
dos enfoques se les conoce como institucional y 
sociocultural, agregan un tercer enfoque, plantea 
que la cultura organizacional es el resultado de las 
contribuciones hechas por parte de los trabajado-
res, conocido como Interpretativo. 

Reputación empresarial

Concertar sobre una manera de concebir a la 
reputación empresarial ha sido una tarea difícil de 
concretar (Fombrun, 2012). En la literatura acadé-
mica es posible encontrar varios ejercicios de reco-
pilación que pretenden revisar las definiciones de 
este constructo (Alniacik, Alniacik, Erdogmus 2012; 
Barnett, Jermier & Lafferty 2006; Helm, 2011; Mar-
tínez & Olmedo, 2010; Olmedo-Cifuentes & Martí-
nez, 2011; Olmedo-Cifuentes & Martínez-León, 
2014; Ruiz, Gutiérrez & Esteban, 2012; Ruiz et al., 
2014; Walker, 2010). Después de revisar estas reco-
pilaciones de definiciones de la reputación empre-
sarial, es posible precisar varios asuntos como se 
observa a continuación en el cuadro No. 2.
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Cuadro No. 2.  Aspectos comunes en las definiciones de reputación empresarial.

¿Cómo se concibe? Activo intangible.
¿Acerca de qué explora? Atributos, características, acciones empresa-

riales.
¿Qué propiedad de los atributos, características y 
acciones empresariales explora?

Consistencia.

¿Cuáles son las fuentes que se indagan para su 
exploración?

Grupos de interés internos y externos.

¿Qué temporalidad explora? Acciones pasadas y perspectivas futuras.
¿Por medio de qué cogniciones explora? Percepciones, expectativas, creencias, conoci-

miento, juicio de valor, estimación, conciencia, 
acuerdo o consenso.

¿Qué implica preguntarse sobre la reputación 
empresarial?

Un proceso de valoración o de evaluación en 
comparación con los competidores.

Fuente: Elaborado por las autoras.

Fombrun (1996) y Walker (2010) entienden a la 
reputación empresarial como “la representación 
perceptiva relativamente estable de las acciones 
pasadas de una empresa y las perspectivas de fu-
turo en comparación con otro” (Fombrun, 2012, p. 
120). Sin embargo, a pesar de encontrar elementos 
comunes en la manera de entender la reputación 
empresarial, Chen y Otubanjo (2013) advierten 
que, el reto de encontrar consenso en torno a su 
definición, sigue estando tan vigente como desde el 
surgimiento del constructo.

Cultura organizacional y reputación empresa-
rial en el sector cooperativo

Respecto a las investigaciones que han estu-
diado la cultura organizacional como un recurso 
asociado a la gestión de la reputación empresarial 
en el sector cooperativo, Martínez et al (2013) llevó 
a cabo un estudio sobre la percepción de la repu-
tación entre profesores de una cooperativa de edu-
cación en España. Para esta investigación exploró 
la reputación a partir de: la calidad de la gestión, 
la innovación, la gestión cultural de los recursos 
humanos y el liderazgo. Esta investigación advierte 
sobre la importancia de consolidar la reputación 
empresarial como un recurso estratégico relevante 

para los grupos de interés, a partir del contenido de 
la cultura organizacional. 

Por su parte, Casimiro y Coelho (2015) proponen 
un estudio en el que exploran la comunicación, la 
cultura organizacional y la satisfacción del aso-
ciado como recursos ligados a la gestión de los 
antecedentes de la reputación empresarial. El 
estudio se realiza en el sector cooperativo, desde 
la perspectiva de los asociados, en la región de 
la Península Ibérica. Después del testeo de las 
hipótesis se confirman los antecedentes de la re-
putación propuestos y se resalta la importancia de 
contar con una cultura consistente, que se oriente 
a darle un lugar de importancia a la reputación em-
presarial, en el marco de los asuntos estratégicos 
de este tipo de organizaciones. 

Metodología

Teniendo en cuenta que Clardy (2012) advierte 
sobre la necesidad de complementar las aproxima-
ciones cuantitativas en el estudio de la reputación 
empresarial, con ejercicios de naturaleza más 
descriptiva que permitan reconocer en mayor de-
talle las particularidades de este constructo, en un 
ámbito específico. Esta investigación se suscribe 
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en una metodología de corte cualitativo, con diseño 
estudio de caso (Grinell, Williams & Unrau, 2009) 
de tipo simple (Yin, 2018) porque se concentra en el 
estudio de una sola unidad de análisis.

La cooperativa explorada se consolida como la 
segunda del subsector de Cooperativas Especiali-
zadas de Ahorro y Crédito en activos y cartera, a 
nivel nacional, según base de datos de abril 2019 
publicada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (Supersolidaria, 2019). Se estudian cuatro 
seccionales de la cooperativa ubicadas en la zona 
suroccidente de Colombia (Popayán, Cali, Armenia, 
Manizales), ya que según Confecoop (2016) estas 
ciudades hacen parte de la segunda y tercera zona 
con mayor participación en activos de este sector 
de la economía. 

Se indaga a los trabajadores, gerentes y miem-
bros del Consejo de Administración de cooperativa, 
ya que según Bastidas (2004) citado por Dávila 
(2004) estos grupos conforman los tres grandes 
sistemas que constituyen a las organizaciones 
cooperativas: 1) el sistema estratégico decisional, 
conformado por la Asamblea de Asociados y re-
presentada en el Consejo de Administración, 2) el 
sistema gerencial, representado por quien asume 
el rol de gerente y 3) el sistema operativo o esfera 
tecno-operativa, conformada por los trabajadores 
que desempeñan las tareas cotidiana de la organi-
zación. Además, se tiene en cuenta la advertencia 
de Rindova, Williamson, Petkova & Sever (2005), 
a partir de la cual indican que, cuando se trata de 
indagar sobre la reputación empresarial o asuntos 
asociados a este recurso, es necesario garantizar 
que los informantes posean un conocimiento sufi-
ciente sobre el comportamiento de la empresa.

Como técnica para la recolección de la infor-
mación, se llevaron a cabo siete grupos focales. El 
propósito de esta técnica de investigación es favo-
recer la discusión alrededor de una temática sin 
aspiraciones de consenso entre los participantes, 
se considera importante que “estas discusiones se 
lleven a cabo varias veces con participantes simi-
lares para permitir que, las tendencias y patrones 

sean identificados cuando los datos recolectados 
se analicen” (Saunders Lewis & Thornill 2009, p. 
347).

Como técnica de análisis de la información se 
empleó el análisis de contenido de tipo temático 
(Braun & Clarke, 2006) con el apoyo del software 
licenciado de procesamiento de datos cualitativos 
Nvivo 12 Plus. Se consideraron dos momentos de 
codificación, primero y segundo orden. (Charmaz, 
2006; Saldaña, 2013), además se ejecutaron tres 
fases de codificación, las dos primeras desarrolla-
das de forma independiente por dos de los investi-
gadores y la tercera, implicó en primera instancia, 
concertar en general los recursos de la organiza-
ción asociados a la gestión de la reputación em-
presarial, de los cuales la cultura organizacional 
se posiciona como el segundo al que más se hace 
referencia, después de la calidad del servicio al 
asociado.

La definición de las categorías, a partir de las 
cuales los informantes hacen referencia a la cultu-
ra organizacional, se precisaron teniendo en cuen-
ta los elementos considerados en las definiciones 
de la cultura organizacional revisadas. Para tal 
efecto, se tomaron los apartados del discurso de 
los informantes que hacían referencia a la cultura 
organizacional, según el ejercicio de codificación 
hecho con el apoyo de Nvivo 12 Plus, se clasificaron 
en tres grupos: 1) los que se referían a la dinámica 
de las relaciones propias de la cooperativa, 2) los 
que  aludían a los valores en los que se fundamenta 
la cultura y 3) aquellas referencias que intentaban 
precisar la manera como los informantes definen 
esa dinámica de relación. Así se configuran los ha-
llazgos y la discusión de estos, que a continuación 
son desarrollados. 

Hallazgos

De los diez trabajadores indagados siete perte-
necen al género femenino y tres al masculino. Siete 
de ellos poseen un nivel educativo universitario y 
de postgrado y la mitad de ellos llevan vinculados 
laboralmente a la cooperativa menos de cinco años.
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De los cuarenta y seis miembros del Consejo de 
Administración indagados, veintisiete pertenecen 
al género femenino y diecinueve al masculino. La 
mayoría treinta y uno poseen un nivel educativo 
de postgrado y veintiséis llevan más de diez años 
asociados a la cooperativa. 

Después de indagar de manera general sobre 
los recursos de la organización, que los trabajado-
res y miembros del Consejo de Administración de 
la cooperativa asocian a la gestión de la reputación 
empresarial. La cultura organizacional emerge 
como uno de los recursos más ligados a la ges-

tión de la reputación en esta cooperativa, lo cual 
sugiere que la cultura se posiciona como un medio 
para influir en las valoraciones que se puede tener 
sobre la reputación de esta organización. 

Los trabajadores y miembros del Consejo de 
Administración de la Cooperativa Especializada de 
Ahorro y Crédito estudiada se refieren a la cultura 
organizacional como un recurso asociado a la ges-
tión de la reputación empresarial, a partir de las 
categorías relacionadas como se puede observar 
en el Cuadro No.3 que se presenta a continuación.

Cuadro No. 3.  Referencias a la cultura organizacional.

Grupo Categorías Referencias

Tr
ab

aj
ad

or
es

Dinámica de las 
relaciones 

“Son como más profundas las relaciones con los asociados; más que 
en un banco”.

“Aquí la calidez humana que se maneja con el asociado es casi como 
familiar, cosa que no se ve en otras cooperativas”.

 “Aquí viene gente que dice “yo vengo aquí es por cafecito” y vienen y se 
sientan ahí y se toman su café, así no necesiten nada”.

“Nosotros cuando aquí llega el asociado y nosotros no decimos llego él, 
sino que le decimos por el nombre”.

“Esa parte de la comunicación me parece muy positiva porque no es 
solo beneficio para la cooperativa, es decir ofrecerle la cuenta o el pro-
ducto, lo hablo desde el punto de vista personal y me ha pasado que me 
cuentan, no es que estuve hospitalizado, o se me murió tal familiar 
entonces uno les dice mire si puede acceder al subsidio”.

Valores de la cultura 
organizacional

“Usted va a un banco y nadie se conoce con nadie, haga la cola y espere 
que lo atienda. Aquí ellos tienes hasta la oportunidad de contarle hasta 
ese dolor y se desahogan con uno y es mirando como, pero se sienten 
con esa confianza de venir y contar su tragedia o lo que le esté pasando 
en el momento”.

“Yo creo que la cultura del ahorro es una fortaleza para nosotros”.

 “El ahorro en el sector de las cooperativas, ósea hay cooperativas de 
cooperativas, pero somos como la cooperativa que más  le aporta tam-
bién al ahorro”.
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Dinámica de las 
relaciones

“Los colaboradores conocen a todos los asociados, y el trato es cálido, 
personalizado, individualizado, es concreto. Incluso hay colaboradores 
que se saben la cédula de algunos asociados”.

“Algo muy importante y es que nos tienen en cuenta como personas. Si 
usted llega a la cooperativa y le saludan formal y alegremente. A todos 
nos llaman por el nombre, y vaya usted a un banco y nadie lo conoce a 
uno”.

“Miren lo que a mí me pasó, yo estaba trabajando a la cuadra y el carro 
lo tuve que dejar al lado de la oficina de la cooperativa y cómo les parece 
que en esa cuadra hubo un accidente y entonces de la oficina me llama-
ron para avisarme y eso ya habla de la cercanía”.

Valores de la  
cultura  

organizacional

“Existe solidaridad entre los asociados”.

“Se propende por el bienestar social de sus asociados”.

“El cooperativismo funciona si hay democracia porque de resto sería un 
servicio que prestaría cualquier entidad particular o empresarial lucra-
tiva con sentido de ganancia”.

“Pero dentro de lo que son principios tenemos que trascenderlos y no 
solo ver a la cooperativa como seccional, sino formar la idea y los prin-
cipios cooperativos en la sociedad, es decir, eso desborda la propia 
cooperativa”.

“Si se llama cooperativa entonces ahí está la parte estructural que es 
la parte de todos los asociados ahí están los deberes y derechos, los 
objetivos de la cooperativa, los valores corporativos, los objetivos de 
desarrollo”.

“Nosotros tenemos un interés en común y es el de crear una empresa, 
pero con un interés común, un interés que nos beneficie tanto a noso-
tros como a la demás sociedad; ese sería como el principal”.

Definición de la  
cultura  

organizacional

“Yo les digo que es una cooperativa calidosa, que es de amigos, que es 
una familia”.

“Uno acá llega y lo que dicen “uno se siente como en casa”.

“Nosotros acá somos como una familia”.

“Para mí que somos una familia, que nos reconocen como personas”.
Fuente: Elaborado por las autoras.

De esta manera, los trabajadores y miembros 
del Consejo de Administración indagados coinci-
den en referirse a la cultura organizacional de la 
cooperativa en tres vías: 

•	 La primera, destaca las relaciones profun-
das y cercanas que se configuran entre los 
miembros de la organización, lo cual se re-

presenta en la calidez humana propia de las 
interacciones en esta cooperativa. 

•	 La segunda, da cuenta de los valores 
asociados a la cultura de la organización 
como la cultura del ahorro, la confianza, la 
solidaridad, la democracia, lo cual implica 
hacer referencia al marco de los valores y 
principios cooperativos, la presencia de un 
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interés común orientado al favorecimiento 
del bienestar social.

•	 La tercera, que concreta el contenido de la 
cultura organizacional de la cooperativa y la 
define como una familia, lo cual concuerda 
con la descripción que hacen de las dinámi-
cas de relación y de los valores que orientan 
la realidad cultural de esta.

Discusión

Hoy en día preguntarse por la manera cómo se 
conciben y se relacionan los recursos intangibles 
de una organización, cobra relevancia si se reco-
noce que pueden impactar positivamente en el 
desempeño de estas y contribuir a la generación 
de ventaja competitiva, como lo afirman Manel y 
François (2019).

Se tiene en cuenta que: 1) la cultura organiza-
cional es considerada como uno de los recursos 
más influyentes en la realización de los objetivos 
empresariales (Vallejo-Martos, 2011), 2) la repu-
tación empresarial se concibe como un recurso 
estratégico para las organizaciones empresariales 
(Ali et al., 2015; Baldarelli & Gigli, 2014; Da Costa et 
al., 2013; Ruiz et al., 2014; Žabkar & Kalajdžić, 2013) 
y 3) resulta necesario insistir en la comprensión de 
cómo la cultura organizacional se pueden asociar a 
los resultados de la reputación empresarial (Bar-
tikowski et al., 2011; Martinez & Olmedo, 2010), 
reitera la necesidad de emprender estudios que 
exploren sobre estos dos recursos estratégicos. 

Además, como lo señalan Martínez et al (2013), 
al reconocer el recurso organizacional de la cultu-
ra, este se constituye en un medio importante para 
transmitir la relevancia estratégica de la reputa-
ción empresarial en organizaciones cooperativas, 
resulta relevante explorar de qué manera los tra-
bajadores y miembros del Consejo de Administra-
ción de una Cooperativa Especializada de Ahorro y 
Crédito en Colombia, se refieren a la cultura orga-
nizacional como un recurso asociado a la gestión 
de la reputación empresarial.

Así, retomando las definiciones revisadas por 
Méndez (2018), es posible definir el conjunto de 
significados compartidos que fundamenta la or-
ganización, que gira en torno al reconocimiento de 
una dinámica relacional cercana, profunda y cálida, 
orientada por valores entre los que se mencionan 
la cultura del ahorro, la confianza, la solidaridad, 
la democracia y que desembocan en la definición 
de una cultura organizacional familiar. Al respecto 
Dávila (2004) plantea como elementos del para-
digma de gestión estratégica de la cooperativa, 
entre otros, la filosofía propia de la gestión de este 
tipo de organizaciones, que propone la confianza 
como un valor preponderante en el marco de las 
relaciones de las cooperativas, ya que se considera 
un recurso, a partir del cual es posible reducir los 
problemas de agencia y los costos de transacción 
porque favorece la reciprocidad entre los grupos de 
interés. 

En esta línea, los miembros de la cooperativa 
indagados, resaltan cómo la dinámica cultural los 
diferencia de lo que relacionalmente es posible 
encontrar en el contexto de sus más cercanos 
competidores, es decir, otras cooperativas u otros 
bancos, lo cual concuerda con lo propuesto por 
Torres y Montaña (2015) citados por Méndez (2018), 
cuando afirman que justamente la cultura organi-
zacional actúa como un factor diferenciador para 
las organizaciones. 

Entre tanto, aunque algunos autores llamen la 
atención sobre la tendencia que se presenta en las 
sociedades capitalistas contemporáneas, en las 
que el mercado tradicional influencia culturalmente 
las organizaciones del tercer sector (López, 2008), 
las referencias hechas a la cultura organizacional 
de la cooperativa indagada, permiten respaldar lo 
defendido por Coque (2008) cuando señala cómo 
las características de la cultura organizacional de 
las organizaciones cooperativas se distancian de 
otro tipo de organizaciones, dada la naturaleza de 
su funcionamiento y el contenido de su cultura se 
alinean a los principios cooperativos, proclamados 
por la Alianza Cooperativa Internacional.
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No obstante, resulta importante señalar, a partir 
de lo planteado por Hernández, Ruíz y García (2008) 
que existe una cultura organizacional común entre 
cooperativas, propia de la legislación que las rige y 
de los valores impulsados por el movimiento coo-
perativo “también existen diferencias sustanciales 
entre organizaciones cooperativas al depender del 
comportamiento mimético con su entorno más in-
mediato” (p. 108). Lo anterior, impide asumir que 
las referencias a la cultura organizacional encon-
tradas en este caso de estudio sean las mismas 
que se encuentren en la exploración de otro tipo de 
organización cooperativa. 

Por otro lado, teniendo en cuenta: 1) la cultura 
organizacional se constituye en un medio impor-
tante para transmitir la relevancia de la reputación 
empresarial en organizaciones cooperativas y en 
un medio para gestionarla (Casimiro & Coelho, 
2015; Martínez et al., 2013), 2) según la definición 
de la reputación empresarial, preguntarse por 
este recurso siempre supone una valoración de las 
acciones empresariales, partiendo de las percep-
ciones de los grupos de interés (Fombrun, 2012) y 
3) a partir de las percepciones que los miembros de 
una organización tienen sobre su cultura organiza-
cional, es posible evaluar la reputación empresa-
rial (Flatt y Kowalczyk, 2000). 

Resulta posible precisar que referirse a la cultura 
organizacional de esta cooperativa como un ámbito 
de relaciones profundas, cercanas y cálidas, funda-
mentadas en valores de naturaleza cooperativa y con 
una dinámica familiar, se constituye en una vía para 
gestionar su reputación empresarial, destacando 
estos factores diferenciales de su cultura organi-
zacional, con el ánimo de influir en la percepción 
que sobre esta puedan tener sus propios miembros 
y potenciales asociados,  como lo plantean Álvarez 
y Serrano (2006) la puesta estratégica de las orga-
nizaciones de economía social y solidaria está en 
emprender una integración eficiente de recursos 
que se oriente al fortalecimiento de la identidad 
cooperativa, es decir, destacar las características 
propias de su naturaleza en un intento constante por 
diferenciarse (Medina, Ibáñez & Castillo, 2012).

Conclusiones

En este estudio se llevaron a cabo siete grupos 
focales, con diez trabajadores y cuarenta y seis 
miembros del Consejo de Administración de una 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito en 
Colombia, a partir de los cuales se precisaron los 
recursos organizacionales que los informantes 
asocian a la gestión de la reputación empresarial. 
Así, fue posible definir las referencias a elementos 
propios de la cultura organizacional de esta coope-
rativa como uno de los principales recursos organi-
zacionales asociados a la gestión de la reputación 
empresarial.

De esta manera, cuando los grupos indagados 
dan cuenta de la cultura organizacional como un 
recurso asociado a la reputación empresarial, se 
refieren a ella a partir de tres perspectivas relacio-
nadas entre ellas:

•	 Resaltan las relaciones interpersonales pro-
fundas, cercanas y cálidas que se configuran 
entre los miembros de la organización.

•	 Destacan los valores que enmarcan las re-
laciones anteriormente descritas, entre los 
que se mencionan: la cultura del ahorro, la 
confianza, la solidaridad y la democracia. 

•	 Se define la cultura organizacional como 
una cultura familiar, la cual permite que sus 
miembros se sientan como en casa, cuando 
interactúan en el contexto de la cooperativa. 

Se entiende que a partir de las percepciones 
que los grupos de interés de una organización 
tienen sobre su cultura organizacional, es posible 
influir en la evaluación que se haga sobre la re-
putación empresarial. Además, se precisa que un 
camino para influir positivamente en la valoración 
que se haga sobre la reputación empresarial en 
esta cooperativa será el de resaltar los aspectos 
diferenciales propios de su cultura organizacional, 
que la presenta como una alternativa con benefi-
cios relacionales distintos a aquellos ofrecidos por 
otras organizaciones con las que esta cooperativa 
rivaliza de manera directa en el mercado. 
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