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EDITORIAL

E
l persistente lastre de la Gran Recesión (2007-2011), 
mutando hacia una crisis fiscal en el mundo desa-
rrollado, ha hecho virar la política monetaria hacia 

peligrosas tareas de salvatajes generalizados otorgados 
a firmas y bancos insolventes. En medio de esa abundan-
cia de liquidez y de postración de la demanda agregada 
mundial, Colombia vio su tasa de cambio apreciarse un 
12% (promedio-año) durante 2010, en parte por la abultada 
IED (unos US$6.915 millones). Por esta razón veíamos que, 
desde finales de 2010, el tema de la apreciación cambiaria 
sería el principal factor de preocupación para 2011, como 
en efecto ocurrió durante el período enero-septiembre. 

Desafíos de la política 
económica de 2012

Cuadro 1. Riesgos de 2011: pronósticos vs. observados
 

 Ranking  Pronóstico  Ranking Observado   

 pronosticado  (en diciembre de 2010)  observado (en diciembre de 2011)

  Riesgo  Valor   Riesgo Valor

 1 Desequilibrios cambiarios  $1.850/dólar (promedio año) 1 Rezago en infraestructura -

    apreciación: 2.7% 

 2 Rezago en infraestructura  - 2 Desequilibrios cambiarios $1.847/dólar (promedio año)

       apreciación: 2.7%

 3 Recuperación económica  Crecimiento esperado: 4.5% 3 Recuperación económica Crecimiento esperado: 5.5%

 4 Riesgos fiscales  -4.1% del PIB (déficit del GC) 4 Rebrote inflacionario 3.7%

 5 Rebrote inflacionario  3.5%-4% 5 Riesgos fiscales 3.2% del PIB (déficit del GC)

Fuente: elaboración Anif. 
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DESAFÍOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

Cuadro 2. Desafíos de 2012

 Ranking  Riesgo Pronóstico

 1 Rezago en infraestructura -

 2 Recuperación económica 4.5%

 3 Sobreexpansión crediticia -

 4 Rebrote inflacionario 3.6%

 5 Desequilibrios cambiarios $1.845/dólar, 

   apreciación: 0.1%

Fuente: elaboración Anif.  

La corrupción encontrada por la Administración 

Santos, el caos institucional del Inco, la 

inoperancia jurídica y el recrudecimiento 

invernal terminaron por llevar el problema de 

la infraestructura al primer lugar de nuestras 

preocupaciones a lo largo de 2011.
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EDITORIAL

1. Rezago en infraestructura

2. Desaceleración económica

3. Elevada expansión crediticia



7cf  ene-mar 2012

DESAFÍOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

4. Rebrote inflacionario

5. Desequilibrios cambiarios
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Sergio Clavijo y Nelson Vera * 

T
ras el “revolcón institucional” producido por 
la Constitución de 1991, completando ya dos 
décadas, el país ha sido incapaz de retomar la 

agenda de la justicia en Colombia.  Lo grave es que allí 
no sólo subsiste un preocupante “choque de trenes” 
al interior de las Altas Cortes, sino que la operatividad 
de la justicia continúa siendo lenta y costosa, cuando 
no abiertamente corrupta.  Cabe recordar los intentos 
de reforma recién instalada la Administración Uribe 
(2002-2006), cuando se intentó limitar (también) el 
desordenado alcance de las tutelas y las llamadas 
“acciones de grupo”, pero sin que ello condujera a 
ningún avance sustantivo (ver Clavijo, 2004).

El sector justicia 
en Colombia

Análisis costo-eficiencia en un contexto internacional

La Carta Política de 1991 
y el sector justicia
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EL SECTOR JUSTICIA EN COLOMBIA

La delicada situación 

actual y la reforma 

constitucional a la justicia

El arreglo institucional 

derivado de la 

Constitución de 1991 

para el sector de la 

justicia ha resultado 

conflictivo (generando 

el llamado “choque de 

trenes”) y, además, 

poco eficaz a la hora 

de adelantar los  

procesos judiciales.
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Pocos avances se han hecho en lo que 

debería ser la parte más sustantiva de la reforma 

a la justicia: mecanismos institucionales y de 

gerencia para enfrentar el grave atraso 

en la aplicación de la justicia.
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EL SECTOR JUSTICIA EN COLOMBIA

Costos y eficiencia de la 
justicia: Colombia en un 
contexto internacional

Costos

Cuadro 1. Gastos totales de la justicia
(Vecindad 2008 - 2010, % del PIB)

Gasto Bajo   Gasto Medio  Gasto Alto 

 Uruguay México Chile Perú Arg. Colombia EE.UU. Paraguay C. Rica Brasil 

Promedio

TOTAL 0.43 0.45 0.48 0.52 0.68 0.86* 0.88  1.06 1.34 1.38 0.81

Rama judicial 0.31 0.28 0.30 0.28 0.43 0.36 0.35 ** 0.59 1.01 1.12 0.50

Fiscalía 0.04 0.10 0.10 0.14 0.13 0.26   0.29 0.11 0.07 0.13

Cárceles 0.07 0.07 0.08 0.09 0.12 0.17 0.53  0.18 0.23 0.19 0.17

  

*Incluye Ministerio de Justicia.

**Incluye  Fiscalía.

Fuente: cálculos Anif con base en cifras oficiales de cada país.

Se debe adoptar un tratamiento de 

choque gerencial y de modernización 

de la Rama Judicial para poder superar este 

lastre histórico que todavía hoy exhibe la 

justicia, después de veinte años de 

expedida la Constitución de 1991.
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Eficiencia

Cuadro 2. Eficiencia del sistema judicial
(Vecindad 2008-2010)

  

Eficiencia Baja Eficiencia Media Eficiencia Alta 

 

 
Argentina  México Chile Perú  Brasil Colombia EE.UU. Uruguay  Paraguay C. Rica Promedio 

       

N° de jueces/100.000 

habitantes 
2.4 3.4 6.5 8.3 8.7 10.3 11.0 14.2 15.0 21.9 10.2

Número de jueces 915 3.584 1.103 1.762 16.804 4.616 31.986 469 943 917 

 Argentina  México Chile Perú  Colombia Uruguay  C. Rica Paraguay EE.UU. Brasil Promedio 
       

Empleados totales de la  

justicia/100.000 hab. 
53 54 54 76 99 115 127 152 168.5* 180 107

Empleados totales

de la Justicia 20.609 57.081 9.007 22.054 44.323 3.845 5.719 9.502 508.985* 347.458 

Empleados de la Rama Jud. 18.298 44.775 7.231 16.331 23.501 3.424 4.865 6.716  338.767 

Empleados de la Fiscalía 2.311 12.306 1.776 5.723 20.822 421 854 2.786  8.691 

* Incluye fiscalía.

Fuente: cálculos Anif con base en Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, Bureau of Justice Statistics, International Centre for Prison 

Studies e instituciones nacionales de estadística judicial.

La media de América 

Latina en asignaciones 

carcelarias parece 

reflejar el dictum de 

“crímenes sin castigo” 

cuando se le compara 

con la media de 

asignaciones en este 

frente en los países 

de la Zona Euro.
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Cuadro 3. Eficiencia del sistema judicial: análisis de procesos

(Vecindad 2008-2010)

  Eficiencia Alta   Eficiencia Media   Eficiencia Baja

 México EE.UU. Paraguay Argentina Perú Colombia Brasil Promedio

Procesos por 100.000 
habitantes (2008) 127 686 1.121 3.807 5.865 6.337 30.616 2.991*

Procesos por 100.000 
habitantes (2000)  735    6.226  

Acumulación de 
procesos (2008) 135.171 2.069.087 69.925 1.518.364 1.691.280 2.893.583 59.166.724 1.396.235*

Acumulación de 
procesos (2000) 1.999.435 2.217.159    2.508.040   

* Promedio sin los procesos de Brasil. Al incluir Brasil el promedio sube a 9.6 millones de procesos (6.937 por cada 100.000 habitantes).
Fuente: cálculos Anif con base en Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, Bureau of Justice Statistics, International Centre for Prison 
Studies e instituciones nacionales de estadística judicial.

EL SECTOR JUSTICIA EN COLOMBIA
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Análisis costo-eficiencia 
internacional

México Uruguay

Chile
Perú

Argentina 

Colombia
Paraguay

Brasil Costa Rica

EE.UU.

0.1

0.3

0.5

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

0.70.6 5.6 10.6 15.6 20.6

Jueces por 100K 
habitantes

% del PIB

Colombia (2000)

Alto gasto;
reducidos jueces

Alto gasto; 

elevados jueces 

Jueces por 100K 
habitantes
 

% del PIB

Bajo gasto;
elevados jueces

Bajo gasto;
 

reducidos jueces
 

Fuente: cálculos Anif con base en Banco Mundial, Centro de Estudios de la Justicia de las 

Americas, MHCP y Ministerio de Defensa.

Gráfico 1. Gasto en justicia/PIB vs. jueces por cada 100.000 hab.

(vecindad 2008-2010)

En Estados Unidos y Paraguay se adoptaron 

importantes tratamientos de choque-eficiencia 

durante 2006-2011, lo cual explica el 

menor represamiento de procesos 

en términos relativos. 
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Conclusiones

EL SECTOR JUSTICIA EN COLOMBIA

Gráfico 2. Gasto en justicia/PIB vs. Procesos acumulados por cada 100.000 hab.

(Vecindad 2008-2010)

Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial, Centro de Estudios de la Justicia 

de las Américas, MHCP y CSJ.
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E
ntre finales de la década del no-
venta y principios de la década 
anterior, uno de los principales 

problemas macroeconómicos en Co-
lombia fue la alta tasa de desempleo. 
Ésta pasó del 7% en 1995:1 hasta el 
19% en 2000:1 (Echavarría, López y 
Ocampo, 2001), alcanzado un tasa 
máxima del 20.4% en 2000:6 (Naciones 
Unidas, 2001) y permaneciendo en dos 
dígitos durante la década siguiente. 
El problema del desempleo en el país 
llegó a ser tan agudo que Lora señaló 
que Colombia presentaba la tasa de 
desempleo más alta de América Latina 
(Lora, 2001). 

El desempleo en Colombia
¿todo bien?

Adolfo Meisel y Andrés Sánchez  * 
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Desempleo urbano

Cuadro 1. Tasa de desempleo 

por ciudades (Noviembre, 2011) 

 Ciudad Desempleo

Bogotá 7.9

Barranquilla 8.7

Bucaramanga 9.4

Cartagena 9.6

Villavicencio 10.1

Manizales 11.0

Medellín 11.2

Montería 11.2

Pasto 11.6

Cúcuta 13.4

Cali 14.6

Pereira 15.0

Ibagué 15.5

Fuente: cálculos de los autores con base 
en información del Dane.

Gráfico 1. Tasa de desempleo nacional
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Fuente: elaboración de los autores con base en información del Dane.

Gráfico 2. Convergencia en la tasa de desempleo 

urbano en Colombia (2001-2011)
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Fuente: Elaboración de los autores con base en información del Dane. 

Nota: Incluye únicamente a las trece principales áreas metropolitanas de Colombia.
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DESEMPLEO EN COLOMBIA

Calidad del empleo

Al analizar la relación existente, a nivel urbano, 

entre la tasa de desempleo y el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) asociado al Censo General de 

2005, se puede constatar que el hecho de tener una 

tasa de desempleo comparativamente baja no 

necesariamente implica una mejor calidad de vida.

Gráfico 3. Correlación entre el NBI 

y la tasa de desempleo a nivel urbano

Fuente: elaboración de los autores con base en información del Dane.
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Cuadro 2. Indicadores de la calidad 

del empleo en las principales ciudades 

de Colombia (Ocupados) 

Ciudad Ingresos Trabajadores 

 por hora por cuenta propia1

Barranquilla 3.459 47.96
Bogotá 5.908 35.30
Bucaramanga 5.175 45.23
Cali 4.276 39.61
Cartagena 3.270 57.21
Cúcuta 4.011 50.30
Ibagué 3.899 39.66
Manizales 4.501 29.69
Medellín 5.354 33.00
Montería 4.119 43.36
Pasto 3.567 42.61
Pereira 4.161 37.93
Villavicencio 4.293 42.42

Fuente: cálculos de los autores con base en 
información del Dane.
Nota 1: se calcula como porcentaje de los ocupados.

Gráfico 4. Correlación entre el NBI y el porcentaje 

de trabajadores por cuenta propia a nivel urbano1

1: Se excluye a Montería por una ciudad con un NBI que se encuentra signi�cativamente por encima del 
promedio nacional, a pesar de que su porcentaje de trabajadores por cuenta propia se comporta como 
el de las demás ciudades.
Fuente: elaboración de los autores con base en información del Dane.

25

20

15

10

30 40 50 60

Cúcuta

Pereira

Pasto

Cali

Villavicencio

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

Manizales

Medellín

Ibagué

Trabajadores por cuenta propia (% de ocupados)

N
B

I 
(2

0
0
5
)

Cartagena



 22 cf  ene-mar 2012

Una estrategia para 

generar empleo de calidad

DESEMPLEO EN COLOMBIA

Gráfico 5. Correlación entre el desempeño académico

 y las condiciones laborales1

1: Se excluye a Pasto por ser un caso atípico, ya que es una ciudad donde los ingresos por hora son 

los más bajos pero al mismo tiempo los puntajes en la prueba Saber 11 se encuentran entre los más altos.

Fuente: elaboración de los autores con base en información del Dane.
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L
os ajustes en la metodología de medición de las 
líneas de pobreza en Colombia generó cambios en 
las lecturas de pobreza oficiales (MESEP-DNP; del 

44% al 37% al corte de 2010, unos 7 puntos porcentua-
les) y también en las lecturas de indigencia (de casi el 
15% al 12%). Los ajustes metodológicos han implicado 
cambios muy importantes que ameritan un cuidadoso 
análisis y encierran complejidades conceptuales y 
estadísticas. Como bien lo señalaba el DNP, se trata de 
temas “difíciles de explicar y comprender”, hasta por 
parte de la Vicepresidencia de la República.

Margarita Cabra * 

Debate sobre 
pobreza monetaria 

en Colombia
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Cambios metodológicos  

oficiales y sus implicaciones

Determinantes de la 
línea de pobreza

Fuente: cálculos Anif con base en DNP.
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POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA

¿Por qué la diferencia en 
los reportes de pobreza?

La línea de indigencia

Fuente: elaboracion Anif con base en Departamento 

Nacional de Planeación, Banco Mundial y Cepal.

Gráfico 2. Pobreza monetaria según el 

DNP-MESEP, la Cepal y el Banco Mundial (%)
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¿Por qué la diferencia en 

los reportes de indigencia?

“Ejercicio Empírico
(no teórico)˝

Fuente elaboración Anif con base en Departamento Nacional 

de Planeación, Banco Mundial y Cepal.

Gráfico 4. Indigencia según el DNP-MESEP, 

la Cepal y el Banco Mundial (%)
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Gráfico 3. Descomposición del índice de indigencia absoluta 
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Nuestra metodología

Procedimientos 
y resultados

La MESEP-DNP calculó 

su línea de pobreza a 

partir de un referente 

de US$1.5/día/no PPA. 

Así, la indigencia 

en Colombia habría 

pasado del 14.4% en 

2009 al 12.3% en 2010, 

una reducción de 2.1pps. 

POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA
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Cuadro 2. Pobreza 

(gastos mensuales)

   Familia

I. Opciones 

 1.  Paquete sobrevivencia $ 331.783

 2. Corrientazo $ 396.000

 3. Mercando  $ 429.600
  

II. Arriendo $ 250.000
  

III Transporte $ 136.000
  

IV. Total (IV = I+II+III) 

 1.  Paquete sobrevivencia $ 717.783

 2. Corrientazo $ 782.000

 3. Mercando  $ 815.600
  

V. Línea de pobreza $ 748.316
  

VI. Diferencias (VI = V - IV) 

 1.  Paquete sobrevivencia $ 30.533

 2. Corrientazo -$ 33.684

 3. Mercando  -$ 67.284
  

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Cuadro 1. Indigencia (gastos mensuales)
   
  Persona Familia

I. Opciones   

 1.  Paquete sobrevivencia $ 82.946 $ 331.783

 2. Corrientazo $ 99.000 $ 396.000

 3. Mercando  $ 107.400 $ 429.600
   

II. Línea de indigencia $ 83.581 $ 334.323
   

III. Diferencias (III = II - I)  

 1.  Paquete sobrevivencia $ 635 $ 2.540

 2. Corrientazo -$ 15.419 -$ 61.677

 3. Mercando  -$ 23.819 -$ 95.277
   

Fuente: Dane y cálculos Anif.

Bajo los escenarios de “corrientazos” y 

alimentarse mercando (con dietas más balanceadas), 

su condición es de “ras-con-apenas” frente a ese 

presupuesto de $750.000/mes (estaría dentro 

del 10% de margen de error). 
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Conclusiones

POBREZA MONETARIA EN COLOMBIA

Colombia estaba en mora de realizar importantes 

ajustes en las metodologías referidas a las líneas 

de pobreza e indigencia. A nivel conceptual, dichos 

cambios tienen una buena justificación técnica, pero 

la forma como se han realizado y divulgado algunos 

de ellos todavía requiere mayor pulimento.
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En mayo de 2011, tras haber 
observado la implementación 
de la más reciente reforma aran-

celaria, evaluamos los impactos que tal 
decisión unilateral y sin reciprocidad 
tendría en la protección efectiva aran-
celaria de la industria colombiana. En el 
cálculo de este indicador se introdujo 
el arancel aplicado ponderado por las 
importaciones de 2010. Hoy podemos 
replicar este ejercicio y concluir sobre 
los efectos reales de la llamada Re-
forma Estructural Arancelaria (REA), 
con base en las importaciones desde 
la entrada en vigencia de la Reforma.
Este artículo introduce en su primera 
parte la estructura de la Reforma y los 
objetivos que el Gobierno se trazó con 
ella. Enseguida se presenta la perspec-
tiva teórica de la medida de protección 
con que se evalúan los efectos de la 
política sobre las cadenas productivas, 
y se describen los datos utilizados. 
Posteriormente se detallan los primeros 
efectos de la Reforma sobre el flujo de 
importaciones en 2011 y la estructura 
de la protección efectiva arancelaria de 
la economía. Finalmente, se presentan 
las conclusiones y recomendaciones de 
política que de este análisis se derivan.

La Reforma Estructural 
Arancelaria

En 2010, luego de enfrentar una nueva 
sostenida apreciación del peso frente 
al dólar, el Gobierno Nacional volvió 
a barajar el conjunto de posibles medi-
das para garantizar un mínimo nivel de 
competitividad de la marca nacional 

en los mercados internacionales, así 
como mantener la estabilidad de la 
economía colombiana. A costa de 
tener que sacrificar el recaudo fiscal 
por importaciones, la principal apuesta 
del gobierno se orientó a darle un uso 
eficiente a la divisa, incentivando las 
importaciones de materias primas 
y bienes de capital, a través de una 
reducción ’generalizada‘ de aranceles, 
y homogeneizando el arancel de los 
bienes de consumo final.
Al crear un diferencial fijo entre los 
aranceles a los bienes de consumo 
y los aranceles a los insumos para 
su producción, el gobierno apunta-
ba a mantener la protección de la 
industria y eliminar perjuicios para 
el productor local (protecciones 
negativas), mejorando la producti-
vidad de las compañías locales en 
los mercados internacionales. El 
gobierno buscaba una contracción 

Primeros efectos de la 
Reforma Estructural Arancelaria

Un diagnóstico de la Protección Arancelaria  
de la Industria Nacional

Mauricio Torres y Germán Romero *

* Ex asesor de la Dirección de Desarro-
llo Empresarial del DNP e investigador 
de E-Valuar, respectivamente.

E-mail: maiciot@gmail.com

Luego de enfrentar 
una nueva sostenida 
apreciación del peso 

frente al dólar, el 
Gobierno Nacional volvió 
a barajar el conjunto de 
posibles medidas para 
garantizar un mínimo 

nivel de competitividad 
de la marca nacional 

en los mercados 
internacionales, así 
como mantener la 
estabilidad de la 

economía colombiana.
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La Tasa de 
Protección Efectiva

El Gobierno buscaba una contracción 

de la dispersión arancelaria (simplificando la 

administración aduanera y minimizando el 

impacto fiscal), y reducir la dispersión de la 

protección efectiva (a través de una 

política arancelaria más neutral).
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Impacto general 
de la REA

REFORMA ESTRUCTURAL ARANCELARIA

Cuadro 1. Origen de las importaciones (US$millones CIF)

Origen 2010 2011 Variación (%)

Total importaciones 1 40.683 54.675 34

Grupos comerciales de origen   

Aladi 10.761 14.544 35
Comunidad Andina de Naciones 1.890 2.257 19
Mercosur 3.966 4.754 20
a Unión Europea 5.608 7.472 33

Principales países de origen   

Estados Unidos 10.477 13.594 30
Venezuela 305 563 85
México 3.857 6.059 57
Brasil 2.370 2.740 16
Alemania 1.658 2.215 34
Japón 1.157 1.438 24
España 502 614 22
China 5.477 8.176 49
Ecuador 835 1.066 28
Resto de países 14.046 18.210 30

1 La suma de los parciales no es equivalente al total de las importaciones.
a 27 países de la Unión Europea.
Fuentes: Dian-Dane. Cálculos: autores.

La Reforma 

también alteró 

el equilibrio del 

mercado por medio 

de la afectación de 

los precios relativos 

internos, generando 

un súbito y desigual 

crecimiento de las 

importaciones 

desde diferentes 

orígenes. 
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claro que el aumento en la importación 
de vehículos es efecto directo de la lle-
gada a cero del arancel a la importación 
de vehículos, en virtud del acuerdo 
comercial entre Colombia y México 
(antes G3). Las importaciones desde 
China crecieron principalmente en 
virtud de una mayor entrada de bienes 
por los capítulos 85, 84 “Reactores 
nucleares, calderas, máquinas y par-
tes” y 73 “Manufactura de fundición, 
de hierro o acero”, efecto de la REA. 
Los aumentos más importantes en las 
importaciones provenientes de Estados 
Unidos se presentaron en los capítulos 
27 “Combustibles y aceites minerales y 
sus productos”, 88 “Navegación aérea 
o espacial” y 84.
En el crecimiento general de las impor-
taciones se observa un mayor repunte 
de los bienes de capital (29%) y ma-
terias primas (23%), en comparación 
con los bienes de consumo (15%), lo 
que indica que la REA cumplió con el 
objetivo de estimular la importación 
de insumos para la reducción de costos 
de producción.

Impacto en la TPE

Además de los efectos sobre la 
demanda de importaciones, la re-

ducción generalizada de aranceles 
que caracterizó la Reforma tuvo 
un efecto sobre la protección de la 
industria. Siguiendo la metodología 
expuesta previamente y presentada 
con mayor detalle en el documento 
No. 374 “Efectos de la reforma es-
tructural arancelaria en la protección 
efectiva arancelaria de la economía 
colombiana”, de la Serie Archivos de 
Economía del DNP, a continuación 
se presentan los principales resul-
tados actualizados de este análisis, 
utilizando las importaciones obser-
vadas durante 2011.
LA REA redujo la protección nominal 
en cerca de 4 puntos porcentuales, 

llegando a un nivel cercano al 8% 
(ver cuadro 2), aun por encima de 
niveles como los de Perú y Chile. 
Este efecto fue reducido a 3 puntos 
porcentuales en el arancel aplicado, 
dadas las múltiples perforaciones del 
arancel. No obstante, el efecto real 
sobre la TPE es bastante similar al del 
arancel nominal. Esto no implica que 
para cualquier industria el arancel y la 
TPE tengan el mismo nivel. Aunque 
la REA cumplió con los objetivos 
de reducir la dispersión y alinear el 
arancel con la TPE (para reducir las 
protecciones negativas), los efectos 
sobre las diferentes ramas de produc-
ción son asimétricos (ver gráfico 1).

Cuadro 2. Efectos de la REA sobre la protección

Tipo de protección1 Antes de la REA % Con la REA %

Arancel nominal2 12.23 8.30

Arancel aplicado3 8.26 5.47

TPE3 12.29 8.05

1 Ésta es la protección por ramas (CIIU Rev. 2 A.C.)
2 Arancel promedio de las 7.292 subpartidas arancelarias de Colombia.
3 El arancel aplicado y la TPE están ponderados por importaciones.
Fuente: cálculos de los autores.
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REFORMA ESTRUCTURAL ARANCELARIA
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Conclusiones
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E
ste artículo analiza la relación 
entre estabilidad financiera y 
concentración bancaria en la 

economía colombiana desde la década 
del noventa. Para evaluar esta relación, 
se construyó un panel dinámico des-
balanceado en el que se relacionan 
indicadores de estabilidad financiera y 
concentración, controlando por facto-
res macroeconómicos. Los resultados 
muestran que se presentaron mejorías 
en términos de estabilidad financiera 
a medida que el sistema bancario se 
concentró durante las dos décadas 
más recientes; sin embargo, también 
se encuentra que existe un nivel de 
concentración óptimo, dada la forma 
de U que presenta la estabilidad 
financiera a medida que el sistema 
bancario se concentra.

Introducción

Concentración bancaria 
y estabilidad financiera

Miguel Ángel Morales M. *
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CONCENTRACIÓN BANCARIA

Enfoques teóricos

Concentración-Estabilidad

En Colombia los resultados muestran 

que una alta concentración de mercado no 

es una condición suficiente para que 

existan incrementos en el poder 

de mercado (colusión).
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Concentración-Fragilidad

Enfoques complementarios

Evolución del sector 
bancario en Colombia

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
3
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
0
4
 

2
0
1
0
 

Gráfico 1. Número de bancos

Fuente: Superintendencia Financiera, cálculos propios.
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•

CONCENTRACIÓN BANCARIA
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Gráfico 2.  Índice de represión financiera 

Encaje 

Inversiones forzosas 

Impuesto a las transacciones 

Fuente: Superintendencia Financiera, cálculos propios.

El sistema financiero colombiano ha seguido un 

proceso de concentración durante los últimos veinte 

años, el cual se ha consolidado a partir de una serie 

de fusiones y adquisiciones que redujeron en gran 

cuantía el número de participantes en el mercado.
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Enfoque metodológico
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Resultados 

Los resultados 

de las estimaciones 

muestran que existe  

una relación positiva  

entre concentración y  

estabilidad financiera. No 

obstante, los resultados 

también sugieren que 

ante niveles muy altos 

de concentración, la 

estabilidad empieza a  

deteriorarse, sugiriendo 

la existencia de un 

nivel óptimo.

Consideraciones finales 
y recomendaciones 
de política

CONCENTRACIÓN BANCARIA



ACTUALIDAD ECONÓMICA

45cf  ene-mar 2012



NOTAS DESTACADAS DE ANIF

47cf  ene-mar 2012

E
l auge minero-energético de 
Colombia depende crucial-
mente de la volatilidad del 

precio del petróleo, de una parte, y 
del factor temporal de abundancia 
de sus volúmenes, de otra. Hasta la 
fecha, estos volúmenes en Colombia 
se basan en la recuperación de pozos 
secundarios y no en nuevos hallazgos, 
a pesar del buen ritmo de exploración 
(unos 100 pozos por año). Por ejemplo, 
mientras que las reservas probadas 
de Colombia durarían poco más de 
siete años, las de Venezuela superan 
los 270 años.

Análisis internacional

Comportamiento 
del mercado petrolero 
y términos de intercambio *
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El mercado petrolero de Colombia

MERCADO PETROLERO

Gráfico 1. Balance petrolero mundial

(millones de barriles por día)

Fuente: cálculos Anif con base en AIE.
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Internacional (WTI) en 2012

Fuente: cálculos Anif.
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Gráfico 4. Evolución de la producción y exploración petrolera 

en Colombia (millones de barriles por día)

Fuente: cálculos Anif con base en ANH.
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L
a Administración Santos (2010-
2014) abrió su segundo año 
de gobierno con una serie de 

importantes reformas institucionales, 
dentro de las cuales cabe destacar la 
nueva separación de las carteras de 
Trabajo, de una parte, y de la Salud, 
de otra parte (Ley 1444 de 2011). Ésta 
era una necesidad sentida, pues los 
temas de expansión de los servicios 
de salud y de la creciente presión del 
pasivo pensional estarán requiriendo 
que sendos ministros y sus equipos 
técnicos se dediquen a gestionar, 
dimensionar e impulsar las reformas 
estructurales que evitarán que el país 
se “desbarranque” fiscalmente por 
cuenta de dicho pasivo pensional, 
tal como ha venido ocurriendo en los 
países desarrollados, especialmente 
en Europa.

Reforma pensional
capital político 
    y presión fiscal *
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La clave: elevar 
la edad de pensión

Fuente: cálculos Anif con base en Echeverri et al. (2001), Osorio et al. (2005),

Clavijo (2009) y Ministerio de Hacienda-Con s. 
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Proyección

Anif ha venido clamando por una reforma 

pensional comprensiva tendiente a marchitar el 

Régimen de Prima Media, reducir las tasas de 

reemplazo y elevar las edades de pensión.
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REFORMA PENSIONAL

Pensión mínima 
y tasa de reemplazo: 
subsidios al RPM

Gráfico 2. Brecha en la Edad de Retiro (BER): 

bruta y neta (Hombres) 
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Fuente: cálculos Anif con base Fasecolda.

Cuadro 1. Sensibilidades de la tasa de reemplazo

(Beneficio pensional/Salario promedio de 10 años)

 Rentabilidad   Años cotizados 

 (%) 20 25 30 35

 4% 22.4% 29.4% 37.2% 45.8%

 6% 32.3% 45.1% 60.6% 79.3%

 8% 46.4% 69.0% 99.0% 138.9%

Fuente: cálculos Anif.
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Implicaciones sobre 
el déficit fiscal

97

259

Fuente: cálculos Anif con base en el Ministerio de Hacienda, DNP,

www.socialsecurity.gov y FMI.

Gráfico 3. Deuda pública vigente y contingente: factores

de multiplicación en Colombia y Estados Unidos

(2010, % del PIB)
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D

Enfermedad holandesa 
y desindustrialización en Colombia

Políticas económicas para sembrar 
el auge minero-energético *

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 1. Índice de Tasa de Cambio Real
(comercio global)
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Desindustrialización: 
patrones históricos

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 2. Participación de las principales ramas

de la actividad económica respecto al PIB
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Durante el período 2008-2015, Colombia 

estará experimentando un auge exportador 

minero-energético. Ello podría convertirse en una 

maldición, a menos de que adoptáramos políticas 

macroeconómicas adecuadas para “sembrar” 

dicha bonanza bajo la forma de una rápida 

modernización del país.
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ENFERMEDAD HOLANDESA

Políticas para enfrentar 
la desindustrialización

Gráfico 3. Participación del empleo por sector respecto

al empleo total
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Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Las condiciones cambiarias, laborales 

y de infraestructura aún no permiten que 

Colombia pueda soñar con generar 

“green field investments”; es decir, proyectos 

cero kilómetros con tecnología de punta que 

generen procesos industriales a gran escala 

y con buena demanda por trabajo.
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Conclusión

www.anif.co
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Luis Carlos 
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Retos económicos y sociales de la 
Administración Santos 2010 - 2014 
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26 de octubre de 2011

1. Consideraciones sobre el problema de la justicia 

P 
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2. Disposición de Anif  

–  Actuaciones anteriores 

 Sabemos, por la diaria experiencia y por 

muchas publicaciones, que, en la práctica, 

en los procesos judiciales que se ventilan en 

Colombia, no se cumplen casi nunca los 

términos previstos en los códigos 

de procedimiento.  
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DR. LUIS CARLOS SARMIENTO

Nosotros interpretamos que la transición 

entre la “Seguridad Democrática” y la “Prosperidad 

Democrática” implica, simultáneamente, respeto a la 

majestad de la justicia, pero también exigencia de 

mayor eficacia en las tareas de la Rama Judicial.

3. Respuesta del 

gobierno – Propuesta de 

Acto Legislativo 
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5. Posición de Anif – 

Síntesis de la situación 

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

4. Consideraciones sobre 

el Acto Legislativo – 

Controversia y duración 
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6. Recursos para la justicia 

Colombia es, según el reporte “Doing Business” 

del Banco Mundial, la séptima justicia 

más lenta del mundo.

DR. LUIS CARLOS SARMIENTO
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Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Consejo directivo de Anif y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

Lo que Anif sí tiene que manifestar, 

es su desacuerdo con la propuesta incluida en 

el proyecto de “Reforma a la Justicia” que busca 

introducir, como mandato constitucional, que un 

porcentaje mínimo del presupuesto nacional se 

deba destinar, obligatoriamente todos los 

años, para el sector de la justicia. 
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Creemos que la razón de por qué ese aumento 

tan significativo en el gasto en justicia no ha 

tenido los buenos efectos que se debían haber 

conseguido, es porque se incrementaron las 

partidas pero sin un plan ordenado de objetivos.  

DR. LUIS CARLOS SARMIENTO
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7. Proceso óptimo nuevos    

    casos – Propuesta 

DR. LUIS CARLOS SARMIENTO



DISCURSO

67cf  ene-mar 2012

8. Casos actuales  

     – Tratamiento 

 Consideramos de la mayor importancia 

y utilidad, el nombramiento de una comisión de 

expertos juristas, que analice los códigos procesales 

existentes y proponga reformas a los mismos, para 

hacerlos más expeditos y prácticos, y que debería 

también ocuparse de revisar una gran cantidad de 

normas legales, que por su imprecisión o ambigüedad, 

son causantes de nuevos atrasos y de nuevas 

dificultades en el desarrollo de los procesos.
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9. Ventajas – Inmediatez,  

    realizaciones

DR. LUIS CARLOS SARMIENTO



DISCURSO
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10. Conclusión 

Debe haber un propósito y un plan para 
limpiar el inventario actual de procesos en un plazo 

razonable, que recomendamos sea de dos años. 
Eso requerirá un esfuerzo grande, pero después de 
pasado el mismo, no habrá necesidad de apropiar 

nuevamente recursos para ese fin. 



 70 cf  ene-mar 2012

(... DONDE ANIF SE PARAPETA PARA ESCUDRIÑAR LA AGENDA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS)

TORRE DE MARFIL

Libro escrito por Michael J. Sandel

Justicia: 
¿Qué es lo correcto de hacer?*

(... DONDE ANIF SE PARAPETA PARA ESCUDRIÑAR LA AGENDA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS)

TORRE DE MARFIL

C
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Sandel aborda el 

enfoque del “bien 

común”, la búsqueda 

de la Justicia

Social, donde la 

“distribución de la 

riqueza” encierra temas 

de valoración-subjetiva. 

Para decirlo en las 

palabras de Sandel, 

el problema con aplicar 

justicia es que ella 

encierra “juicios de

valor” todo el tiempo.
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(... DONDE ANIF SE PARAPETA PARA ESCUDRIÑAR LA AGENDA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS)

TORRE DE MARFIL

La relevancia de 

este escrito para 

Colombia no podría 

ser mayor, dados

los esfuerzos que 

hemos venido haciendo

por acercar el 

raciocinio entre 

abogados, ingenieros 

y economistas.




