
“La mayoría de las personas,
particularmente la gente jo-
ven, suele asociar el mode-

lo cooperativo con modelos más anti-
guos y, muchas veces, a algún abueli-
to o abuelita que estuvo en una coope-
rativa”, comenta Jimena Muñoz,
directora ejecutiva de la Asociación
Nacional de Cooperativas de Chile. Ad-
mite, eso sí, que esta impresión no es-
tá alejada de la realidad, puesto que
desde la creación de las primeras coo-
perativas en Europa, hace más de 150
años, los principios de estas organiza-
ciones se han mantenido casi inaltera-
bles en el tiempo. 

Según la ONU, algunos de estos
principios son la gestión democrática,
la participación económica de los so-
cios y el interés por la comunidad, ade-
más de valores como la toma de deci-
siones participativa, la solidaridad y la
responsabilidad social. 

Por lo mismo es que siguen muy vi-
gentes. De acuerdo con el informe
“Las cooperativas en el desarrollo so-
cial”, elaborado por la ONU en 2023,
existen alrededor de tres millones de
ellas repartidas por el mundo y el 10%
de los trabajadores son empleados o
socios de una. Su contribución radica
en que subsanan los fallos del merca-
do, empoderan a las personas margina-
das, crean oportunidades de empleo y
fomentan el desarrollo sostenible, se-
ñala la organización. Además, el último
Monitor Cooperativo Mundial muestra
que las 300 mayores cooperativas del
mundo generaron ingresos que supe-
raron los 2,1 billones de dólares.

“Las cooperativas tienen la ventaja
de estar formadas por personas que
viven en el territorio; por lo tanto, su
prioridad no es el lucro”, explica Patri-
cio Nayan, director de Desarrollo Coo-
perativo de Campocoop. Agrega que,
a diferencia de las empresas de capita-
les, estas no consideran mover su di-
nero al país o lugar que más rentabili-
dad les reporte.

Por esta razón, tienen la capacidad
de crear empleos decentes, avanzar
en la erradicación de la pobreza y pro-
mover la sostenibilidad ambiental, en-
tre otros aspectos que contribuyen a
lograr los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS). 

Para reconocer el aporte de estas
organizaciones, la Asamblea General
de la ONU proclamó 2025 como el se-
gundo Año Internacional de las Coope-
rativas (antes lo había hecho en 2012). 

Datos nacionales

En Chile, en noviembre de 2024, el
número de estas aumentó un 11,8 %
en comparación con el mismo mes del
año anterior. Hoy, existen 2.059 coo-
perativas, con 2.157.961 personas re-

gistradas como socias y socios, según
cifras de la División de Asociatividad y
Cooperativa (DAES), del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo. 

Desde la ONU valoran especial-
mente su presencia en países en vías
de desarrollo, ya que contribuyen a
mejorar la situación económica y la ca-
pacitación de las mujeres, así como el
bienestar de las personas vulnerables
y marginadas. Para Nayan, esto suce-
de porque “muchas veces se desarro-
llan en zonas muy aisladas y poco ren-

tables o en sectores rurales”. 
Un ejemplo de esto en Chile son las

cooperativas de servicios sanitarios
rurales, para las que el Ministerio de
Energía anunció el pasado 29 de enero
la implementación de un programa pi-
loto con $357 millones para invertir en
sistemas fotovoltaicos que reduzcan
costos operativos y mejoren la soste-
nibilidad del suministro hídrico en las
regiones de Coquimbo y Valparaíso.
La medida va de la mano con el ODS
que garantiza la disponibilidad y la ges-

tión sostenible del agua y el sanea-
miento.

Desde el Ministerio de Energía ex-
plican a SyE de “El Mercurio” que así
se busca implementar medidas de efi-
ciencia energética, junto con solucio-
nes renovables, para “aprovechar la
energía solar y reducir los costos ope-
rativos que enfrentan las cooperativas
cuando deben bombear, potabilizar
y/o distribuir el agua entre las perso-
nas abastecidas por el servicio sanita-
rio rural”.

Además, la ONU aboga por revisar
la legislación y la normativa vigentes
“para que el entorno jurídico y norma-
tivo nacional sea más propicio para las
cooperativas”. En este sentido, el Mi-
nisterio de Energía asegura que “las
cooperativas ofrecen una excelente al-
ternativa para desarrollar proyectos
energéticos asociativos” y que, gra-
cias a la Ley de Generación Distribui-
da, que permite el autoconsumo, es
posible que estas, “por sí mismas o
agrupadas, desarrollen un sistema ge-
nerador eléctrico basado en energías
renovables y que la energía que allí se
produzca pueda ser consumida en el
lugar”. 

A pesar de iniciativas como estas, y
que el Gobierno de Gabriel Boric crea-
ra el Instituto Nacional de Asociativi-
dad y Cooperativismo (INAC) para faci-
litar el posicionamiento del cooperati-
vismo, Nayan cree que aún falta que la
gente sepa qué es una cooperativa, in-
dependiente de si va a formar o no
una. “Esto se traduce en la falta de in-
genieros, abogados y contadores que
sepan llevar una contabilidad coopera-
tiva, que es distinta a la tradicional, o
que sepan constituir una cooperativa,
que es distinta a la de cualquier otra
empresa”, detalla. 

La ONU reconoce que el modelo de
negocio de las cooperativas sigue
siendo desconocido en todo el mun-
do, razón por la que les “puede resul-
tar complejo desenvolverse en el en-
torno jurídico y regulador, afectando a
su capacidad para obtener recursos fi-
nancieros”.

CON MAYOR INTERÉS POR LA COMUNIDAD:

Las cooperativas se consolidan como
agentes de desarrollo sostenible

Este modelo de organización puede ayudar a los países a mejorar el acceso al agua limpia y saneamiento,
o a energía asequible y no contaminante, por lo que la ONU ha declarado 2025 como su año.

CATERINNA GIOVANNINI
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Las cooperativas se basan en la gestión democrática, la participación económica de los socios y el interés por la
comunidad. En la imagen, la Cooperativa Tierra Fértil, de Los Muermos.

En Chile,
actualmente

existen 2.059
cooperativas.
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Para abordar las amenazas que
enfrenta el ciervo más pequeño del
mundo y trabajar en medidas efectivas
para su conservación, el Ministerio
del Medio Ambiente lanzó un concurso
extraordinario del Fondo de Protec-
ción Ambiental llamado “Contribuyen-
do a la conservación del pudú en la
provincia de Chiloé”, el cual fue
adjudicado al Centro de Estudio y
Conservación del Patrimonio Natural.

Entre las principales amenazas que
enfrenta este animal están los ataques
de perros, los atropellos por parte de
vehículos, la caza ilegal, la pérdida y
fragmentación de su hábitat y el
cambio climático. 

Fondos para la
conservación del
pudú en Chiloé

BREVES

Desde 2023, la ciudad danesa de
Aarhus está implementando un proyec-
to piloto que busca reducir el número
de vasos de café desechables, para lo
cual se distribuyeron vasos y tapas de
plástico grueso y reutilizable en varias
cafeterías. Los consumidores pueden
adquirir sus bebidas en estos reci-
pientes y, tras su uso, devolverlos en
máquinas instaladas en las principa-
les calles comerciales, obteniendo un
reembolso de 70 céntimos de euro por
cada vaso entregado. Con este siste-
ma, un recipiente puede ser usado
hasta 44 veces antes de desecharse.

Innovador
sistema danés
para reutilizar
vasos de café

Casi 600 millones de personas en Áfri-
ca subsahariana carecen de electricidad,
lo que equivale al 83% del déficit energé-
tico mundial. Esto tiene graves repercu-
siones en el programa de desarrollo de
ese continente, ya que “ninguna econo-
mía puede crecer, industrializarse o ser
competitiva en la oscuridad”, ha dicho
Akinwumi Adesina, presidente del Banco
Africano de Desarrollo. 

Para cerrar esta brecha y ayudar a las
comunidades a construir mejores vidas,
el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del
Banco Africano de Desarrollo, junto con
sus socios, se embarcaron en la tarea de
ampliar el acceso a la electricidad a 300
millones de africanos para 2030. Misión
300 es una ambiciosa iniciativa que com-
binará mayores inversiones en infraes-
tructura y asistencia técnica, con refor-
mas políticas integrales que permitan mo-

dernizar el rubro energético de la región.
Además, las entidades financieras se han
comprometido a potenciar el capital hu-
mano y el crecimiento, ampliando el acce-
so a la electricidad para usos productivos
en agricultura y los sectores comercial e
industrial, así como llegar con energía a
hospitales y escuelas.

Cumbre en Tanzania

A finales de enero, 30 jefes de Estado,
líderes empresariales y socios de desa-
rrollo africanos se reunieron en Dar es-Sa-
lam, Tanzania, para la Cumbre de Energía
de África Misión 300, donde se compro-
metieron a que cada vez más ciudadanos
puedan contar con electricidad confiable,
asequible y sostenible.

En el encuentro, los participantes fir-
maron la Declaración de Energía de Dar

es-Salam, que describe los compromisos
y las acciones concretas de los gobiernos
africanos para reformar la industria ener-
gética, y el primer conjunto de pactos
energéticos nacionales que servirán co-
mo modelos, con objetivos específicos
por país y cronogramas para la implemen-
tación de reformas críticas.

En la primera fase, 12 países presenta-
rán sus pactos energéticos: Chad, Costa
de Marfil, República Democrática del
Congo, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Tan-
zania y Zambia. Se espera que otras na-
ciones africanas elaboren sus propios
pactos en etapas posteriores.

Durante la cumbre, los asociados de
Misión 300 se comprometieron a propor-
cionar más de US$ 50.000 millones para
aumentar el acceso a la energía en el con-
tinente africano. 

CON UNA COMBINACIÓN DE INVERSIONES Y REFORMAS POLÍTICAS

Misión 300: una apuesta audaz para
mejorar el acceso a la electricidad en África
La iniciativa busca conectar a 300 millones de personas a la red
eléctrica de aquí a 2030.

Misión 300 se enfoca en las energías
renovables, con el fin de avanzar en los
objetivos climáticos.
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Los animales marinos y las aves que
habitan en las regiones más frías del
planeta han desarrollado estrategias
sorprendentes para sobrevivir en con-
diciones extremas. Es el caso del oso
polar, un mamífero que nada en aguas
gélidas y se mueve constantemente
sobre la nieve y, sin embargo, su pelo
jamás se congela.

Esta característica única llevó a un
grupo de científicos a estudiar qué hay
en su pelaje que lo hace repeler el hie-
lo. Los resultados fueron publicados
en Science Advances y muestran que
la clave está en el sebo que recubre el

pelo de este animal, que contiene una
combinación específica de colesterol,
diacilglicéridos y ácidos grasos que re-
duce drásticamente la adherencia del
hielo. Además, los investigadores
descubrieron que el sebo no tiene es-
cualeno, una sustancia presente en el
pelo de otras especies, lo que sugiere
que su ausencia en el oso polar es
muy importante en términos anticon-
gelantes.

Tras varias pruebas, el equipo de ex-
pertos encontró que el pelaje sin tratar
de los osos polares tiene una perfor-
mance comparable al de los recubri-
mientos de fluorocarbono de alto ren-
dimiento utilizados en deportes e in-

dustrias, lo que sugiere que podríamos
estar ante una alternativa más segura y
ecológica de soluciones antihielo.

Los mecanismos de supervivencia
que han desarrollado estos animales
han captado la atención de los científi-
cos, “quienes buscan aplicar estos
principios a industrias como la avia-
ción. Para evitar la formación de hielo
en las alas de los aviones, sería nece-
sario desarrollar recubrimientos espe-
cializados capaces de retener estos
compuestos sobre superficies metáli-
cas, donde de otro modo se despren-
derían con facilidad”, plantea César
Sáez-Navarrete, académico de la Es-
cuela de Ingeniería UC.

PARA INDUSTRIAS COMO LA AVIACIÓN:

Pelaje de osos polares podría impulsar
soluciones anticongelantes más ecológicas
Estudio mostró que el pelo de estos mamíferos tiene un rendimiento
comparable al de recubrimientos antihielo de última generación.

RICHARD GARCÍA
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La baja adhesión del hielo al pelo del oso
polar se debe al sebo que lo recubre. 
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