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Resumen 

 

El presente artículo provee una descripción de las principales variables de  cobertura 

en el sistema pensional en Colombia e identifica los factores que inciden en  la 

afiliación al sistema utilizando un modelo probit. La evidencia muestra que la edad, 

la educación y la informalidad son variables claves para incrementar la cobertura en 

afiliación a pensiones. Luego se exponen los resultados obtenidos bajo diferentes 

escenarios a futuro con combinaciones de políticas que afectan las variables del 

modelo, de esta forma se encuentra que la afiliación podría llegar a niveles entre el 

70% y 80% en el año 2020. Adicionalmente, se construye un índice como una Proxy 

de la afiliación, el cual muestra una relación inversa con la tasa de desempleo y  con 

la informalidad en el tiempo, el cual se puede utilizar en futuros análisis 

econométricos. Finalmente se propone que para incrementar la cobertura en el 

sistema es necesario crear hábitos de ahorro, mejorar la pertinencia en la educación y 

disminuir los costos no laborales, entre otros. 
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Abstract 

 

This article provides a description of the main variables involved on the affiliation to 

the pension system in Colombia, and identifies the determinants of affiliation using a 

probit model. The evidence shows that age, education and informality are key 

variables to increase the coverage in pensions. Then, the results obtained are exposed 

under different sceneries with combinations of politics that influence the variables of 

the model, finding that the affiliation may reach levels between 70% and 80% in the 

year 2020. An index is also built as a Proxy to the affiliation; this index shows an 

inverse relationship with the unemployment rate and with informality, which could 

be used in future econometric analysis.  Finally, it suggests creating saving habits 

among the workers, improving quality of the education and reduce non-labor costs, 

among other things. 

 

Key words: Pension, Informality, Social Security in pensions 

JEL Classification: H55, J26, J38, J32  
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1 Introducción 

 

El sistema de Protección Social en Colombia incluye un conjunto de políticas y 

programas tanto gubernamentales como privados que dan respuesta a contingencias 

de la sociedad, entre las que se encuentra la pensión para la vejez. La importancia de 

un sistema de jubilación se centra en asegurar a los individuos contra el riesgo de 

supervivencia más allá de un determinado periodo para el que no han planificado 

sus ahorros. Así, mediante la cotización durante la vida laboral se puede obtener, en 

la vejez, un ingreso que  permita adquirir bienes y servicios y reducir la probabilidad 

de pobreza en ese periodo. 

 

En el país, el sistema pensional ha tenido problemas fiscales, de cobertura y de 

equidad. Sin embargo, la discusión de las reformas de seguridad social en pensiones 

en los últimos años se ha centrado en los cálculos actuariales del pasivo pensional 

enfocándose en el costo pensional que tendrán que afrontar las generaciones futuras, 

y por lo tanto la inequidad intergeneracional que se presenta. Pero, adicional a este 

tema, es importante estudiar el problema de cobertura del sistema en Colombia pues 

ésta no se ha visto estimulada en los últimos 10 años. En esta vía, este artículo 

pretende identificar los determinantes de la afiliación a pensiones y las posibles 

recomendaciones de política a seguir para ampliar la cobertura. 

  

En este documento se hace una breve descripción del sistema pensional en Colombia 

con enfoque en la cobertura, se propone un modelo microeconómico que muestra las 

variables que afectan la afiliación a pensiones y su impacto en la probabilidad de 

afiliación y en consecuencia en la cobertura, se exponen los resultados obtenidos bajo 

diferentes escenarios y se construye un índice como una Proxy de la afiliación para 

ver su comportamiento respecto a variables macroeconómicas. 
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2 El Sistema pensional en Colombia 

 

Los orígenes del sistema de Seguridad social en Colombia se remontan, como 

menciona Rodríguez et. al (2002), a 1945 cuando se creó la Caja de Previsión Nacional 

y 1946 con la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales. En su comienzo, 

señala Rodríguez et. al (2002),  “el sistema solo se preocupó exclusivamente por los 

seguros de salud y el pago de pensiones de los trabajadores vinculados al sector 

público”1.  En 1967, se estructuraron los seguros económicos como la Invalidez, vejez 

y muerte (IVM) y los accidentes de trabajo (ATEP), y en este año, “los empleados del 

sector privado tuvieron la opción de acceder de una forma sistemática y bien 

reglamentada a los beneficios pensionales, al hacer obligatoria su afiliación al 

Instituto de Seguros Sociales (ISS), entidad encargada de administrar las reservas 

bajo el esquema de prima media escalonada”2.  

 

Sin embargo, desde sus orígenes, el sistema no funcionó plenamente (hubo 

problemas de cobertura, incumplimiento en los pagos, diferencias en los beneficios 

con los regímenes especiales, entre otros). Hasta 1992 el sistema pensional 

colombiano tenía varios problemas que afectaban su estabilidad financiera: el manejo 

financieramente ineficiente y administrativamente irresponsable de los recursos 

pensionales, baja cobertura, desbalance entre aportes y beneficios pensionales, 

incumplimiento de las obligaciones del estado como patrono, alta fragmentación del 

sistema3 y existencia de regímenes especiales (Espitia et al. 2001).  

 

Con la Ley 100 de 19934 se reforma este sistema, pasando de un régimen de prima 

media escalonada a uno dual (régimen de prima media y ahorro voluntario). Es 

decir, se mantuvo el sistema antiguo (donde no habían cuentas individuales) y 

adicionalmente se incluyó otro sistema en donde existían cuentas individuales 
                                                 
1 Rodríguez et. al (2002), pag. 45 
2 (Echeverry et al 2001) pg 11 
3 Pese al liderazgo del ISS, persistieron 55 entidades pensionales nacionales, 991 territoriales, así como 
diversas cajas de  empresas. 
4 Ver Anexo 1- Tabla 1 
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manejadas por fondos de pensiones privados, los cuales generaron nuevas 

expectativas. Entonces, con la Ley 100, un gran número de cotizantes se pasa a 

sistemas privados, quitándole al Instituto de Seguros Sociales los ingresos con los 

que financiaba las pensiones (en el Gráfico 1 se puede observar este cambio en la 

distribución de afiliados entre las AFP y el ISS). Según Parra (2001), “la mayor carga 

para las cuentas fiscales en los próximos 15 años será el pago de pensiones de las 

cajas públicas del nivel nacional” y mas adelante menciona, “El crecimiento del 

déficit es una consecuencia necesaria de cerrar la entrada de nuevos afiliados en un 

sistema maduro de prestación definida”5. Este es el problema fiscal que está 

enfrentando el país en la actualidad, el cual no se tocará en este trabajo. 

Adicionalmente, la ley no solucionó problemas de parámetros, es decir, era necesario 

aumentar la tasa de cotización pero era muy importante disminuir la tasa de 

reemplazo y modificar los regímenes especiales para lograr conseguir un equilibrio.   

 
Gráfico 1  

Participación % de afiliados al sistema 
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Fuente: Superbancaria y Seguro Social. Cálculos MPS, Viceministerio Técnico 

 

La reforma mencionada se hizo con el objetivo de aumentar la cobertura y de 

contribuir a la disminución del déficit pensional. No obstante, no tuvo el efecto 

deseado pues no se logró incrementar los niveles de cobertura y todavía había 

inequidad en el sistema. Estas diferencias se ven reflejadas en las tempranas edades 

                                                 
5 Parra (2001) pág 13 
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de jubilación, el desfase entre el IBC6 y el IBL, el mecanismo de actualización de las 

pensiones, los bajos aportes de los empleados del Estado como patrón, la existencia 

de entes administrativos exclusivos para ciertos grupos, y el amplio periodo de 

disfrute de los beneficios (Merchán, 2002 b). 

 

En el año 2003 se reformó nuevamente el sistema pensional colombiano con la Ley 

797. Esta Ley aumenta la tasa de cotización con el objetivo de destinar estos recursos 

al fondo de solidaridad pensional. Este mecanismo tiene implícito una idea de 

distribución, en el sentido en que las personas que ganan más aporten a las pensiones 

de los que tienen menores ingresos. (Asofondos 2002) 

 

Adicionalmente, con la promulgación del acto legislativo de julio de 2005, se 

constituye un conjunto de medidas para hacerle frente a los graves problemas que se 

presentan en materia de financiación del pasivo pensional en Colombia. La reforma 

incluye elementos para mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema, como: la 

eliminación de la mesada 14 para quienes ganen más de tres salarios mínimos7, un 

tope de 25 salarios para las pensiones8 con cargo a recursos de naturaleza pública , se 

eliminan los regímenes privilegiados de pensión9, a partir del 31 de julio de 2010 no 

podrán concederse beneficios pensionales a través de pactos, convenciones colectivas 

de trabajo o laudos y, en cuanto al régimen de transición para obtener la pensión se 

aprobó que la eliminación de ese régimen se anticipa del año 2014 al 31 de julio del 

año 201010. A pesar del avance de este acto en materia de equidad, falta generar 

mecanismos para estimular la afiliación pues nos encontramos en niveles similares 

de hace 10 años (esto se observa al mirar la afiliación medida como #afiliados 

totales/ #ocupados totales, según la Encuesta de Hogares).  

 

Como se observa, las reformas promovidas en el gobierno han estado enfocadas a la 

disminución del pasivo pensional, y finalmente con el acto legislativo de 2005 se 
                                                 
6 IBC: Ingreso base de cotización. IBL: Ingreso base de liquidación. 
7 Se acabará para todos los que se jubilen después de 2011 
8 comenzará a regir desde el 31 de julio de 2010 
9 menos los que se aplican a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República 
10 pero se mantiene hasta el 2014 a las personas que hayan cotizado mínimo 15 años o 750 semanas 
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logró eliminar los regímenes especiales disminuyendo la inequidad en el sistema. A 

pesar de estos esfuerzos, en general, como se mostrará a continuación, no se ha 

logrado impactar positivamente el incremento en la afiliación de los trabajadores a  

pensiones. Para una mejor comprensión de la situación actual, en la siguiente 

sección, se hará una descripción en términos de cobertura y distribución de ingresos 

por afiliación y pensión en Colombia. 

 

 

3 Equidad y Cobertura 

 

Para comprender mejor la situación pensional en Colombia en términos de cobertura 

y equidad, es necesario realizar una descripción de las características de la población 

afiliada y pensionada al igual que algunos aspectos del mercado laboral.  

 

Según la Encuesta Nacional de Hogares11,  en Colombia hay 1.344.105 pensionados lo 

que representa el 6.65% de la Población Económicamente Activa-PEA. Esto significa 

que por cada 15 personas que están ocupadas o buscan empleo hay 1 pensionado. En 

relación con la afiliación al régimen de pensiones, se tiene que el 21% de la PEA está 

afiliada, lo cual equivale a 4.311.170  personas. Adicionalmente, si se calcula este 

porcentaje en relación a los ocupados, se encuentra que tan solo el 25% está 

cotizando, es decir que por cada 10 ocupados hay aproximadamente 3 afiliados lo 

cual representa una muy baja cobertura de la población que está trabajando, siendo 

una gran preocupación pues la proporción restante de trabajadores no tendrán 

ingresos pensionales seguros. 

 

En el Gráfico 2 se muestra la evolución de la afiliación a pensiones, con relación a los 

ocupados, en los últimos años y se puede observar que actualmente los niveles de 

cobertura son similares a aquellos presentados en 1996, lo cual muestra que las 

reformas al sistema pensional no han estimulado la afiliación de los trabajadores. 

 

                                                 
11 2004 II trimestre 
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Gráfico 2  
Afiliación a pensiones (#afiliados/# ocupados) 
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Fuente: DANE-ENH, Cálculos del autor 

 

A lo anterior se adiciona el hecho de que el 66% de los ocupados en las cabeceras son 

informales y en las 7 ciudades este porcentaje es del 57.5% de los ocupados. Y, en el 

Gráfico 3 se observa cómo la informalidad, a pesar de haber disminuido desde el año 

2000, se encuentra en niveles superiores al año 1992. 

 
Gráfico 3   
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Fuente: DANE-ENH, cálculos del autor 
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Lo anterior es preocupante pues tan solo el 13.9% de estos informales están afiliados 

a un sistema de pensiones, mientras que este porcentaje es del 73.7% en los 

trabajadores formales, así el carácter informal de la economía muestra el límite de la 

expansión de la cobertura. El hecho de que este porcentaje no sea del 100% puede 

estar reflejando una falta de la capacidad de regulación del Estado a nivel nacional y 

regional y la necesidad de mejorar la capacidad de fiscalización del Ministerio de la 

Protección Social. Por otro lado, en el sector informal hay individuos con buenos 

ingresos y otros con ingresos precarios, en el caso de los primeros  parece que el 

sistema no es atractivo pues no ofrece suficientes estímulos para su afiliación, por el 

otro lado, para los de bajos ingresos está la imposibilidad de afiliarse,  lo cual refleja 

las deficiencias en el diseño del sistema. Así las cosas, se vislumbran 2 objetivos: 

disminuir la informalidad y crear mecanismos que incentiven al sector informal a 

ahorrar para la vejez.  Mecanismos de incentivos para aquellos con capacidad de 

pago y para los otros la propuesta es formalizar la economía a través de mayor 

educación y control en las empresas. 

 

Adicionalmente,  los ocupados que se encuentran en los deciles más altos de ingreso 

son aquellos que pertenecen al sector formal, mientras que el 80% de los formales se 

encuentran en los 3 deciles más altos; tan solo el 35% de los informales se ubica en 

este rango. Esto muestra la inequidad que se está dando en el sistema pues los 

trabajadores formales, que son menores en cantidad a los informales, son los que 

presentan mayor porcentaje de afiliación al sistema y adicionalmente cotizan sobre 

un ingreso base mayor a aquellos pertenecientes al sector informal. (Ver anexo 1-

Ilustración 1) 

 

Por otro lado, la distribución regional de la seguridad social en pensiones sigue 

concentrada en las áreas urbanas, pues de los 4.311.170 de afiliados al sistema 

pensional, el 89% son de las cabeceras y el 11% del resto del país. Es necesario, por lo 

tanto, fortalecer el trabajo de divulgación en el área rural y desarrollar mecanismos 

de ahorro que se adapten a este tipo de población.  
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En relación con la educación, se observa que el 45% del total de los afiliados12 tiene 

un nivel de educación superior o universitario y el 41% tiene hasta secundaria (ver 

Anexo 1-Tabla 2). Por otra parte la población ocupada en general, se encuentra que el 

41% de los ocupados tiene educación secundaria, el 34.1% primaria y el 18% 

superior. Esto es importante pues nos muestra que la población afiliada al sistema de 

seguridad social en pensiones es aquella que tiene los mayores niveles de educación, 

lo cual parecería indicar que si se mejora el acceso a una educación apropiada para 

afrontar el mercado laboral, posiblemente se incrementaría los niveles de cobertura. 

Adicionalmente se deben crear mecanismos incluyentes de la población con bajos 

niveles de educación.  

 

En relación con la caracterización de los afiliados por actividad que realizan, se 

encuentra que el 64% de los afiliados de las cabeceras son obreros y empleados 

particulares, el 23% son obreros y empleados del gobierno y el 8% cuenta propia. En 

el área rural estos porcentajes son el 56%, el 21% y el 7% respectivamente, y el 12% 

son jornaleros. (Anexo 1, Tabla 3,4 y 5) 

 

Por otro lado, al observar las estadísticas de los pensionados se encuentra que del 

total de pensionados el 89% son de las cabeceras y el 11% corresponde al resto del 

país. Esto va en concordancia con los datos de afiliación, ya que ésta es mayor en las 

cabeceras que en la zona rural.  

 

Adicionalmente, en el cuadro 1 se presenta los pensionados organizados por deciles 

de ingreso de la PET13. Cuando se mira por deciles lo que se hace es dividir la 

población en edad de trabajar en deciles de ingreso14. Así, se observa que el 89% de 

los pensionados se encuentran en los deciles de ingreso del 8 al 10, distribución que 

es similar a los formales por deciles15.  

                                                 
12 Cabecera y resto 
13 Población en edad de trabajar. La variable utilizada de la Encuesta de Hogares fue ftr007 
14 lo que hace que no se esté mirando por salario mínimo, lo que implica que un decil no equivale a un 
salario mínimo sino a valores menores en el caso colombiano según la Encuesta de Hogares. 
15 Si miramos la distribución de los afiliados por deciles de ingreso encontramos una distribución 
parecida a la de pensionados. Podrían haber 2 explicaciones (que no son excluyentes) a esta situación: 



 
11

 
Cuadro 1  

Total pensionados por deciles de Ingreso 
 

Deciles Pensionados %

Total 1.344.105   100,00 

1 252   0,02 

2 3.959   0,29 

3 709   0,05 

4 1.665   0,12 

5 25.624   1,91 

6 47.312   3,52 

7 71.199   5,30 

8 311.654   23,19 

9 297.998   22,17 

10 583.733   43,43  
Fuente: Dane ENH 2004-2, cálculos del autor 

 

Como se mencionó en la descripción del sistema pensional en Colombia, dados los 

parámetros, el sistema ha presentado un desbalance entre aportes y beneficios 

pensionales. Y, muchos individuos de los que actualmente se están pensionando no 

cotizaron el tiempo o el porcentaje suficiente, esta diferencia es un subsidio neto a 

esas personas. Es decir, esto es heredado del sistema pensional anterior, el cual 

otorgó beneficios especiales que no eran sostenibles. A esto se suma el hecho que los 

subsidios en pensiones están concentrados en los niveles más altos y corresponden a 

funcionarios públicos. Según un estudio del Observatorio de Coyuntura Económica 

de la Universidad Nacional (2005), el valor del subsidio oscila entre un 39 y 40% de 

los ingresos.  El problema central de estos subsidios es que no están bien focalizados, 

es decir que en Colombia la mayoría son entregados a aquellas personas con 

pensiones más altas, haciendo que el subsidio sea inequitativo. Además, “El tamaño 

del subsidio aumenta en la medida en que las pensiones son más altas, las personas 

se jubilan más temprano, disfrutan de los beneficios más tiempo, cotizan muy poco y 

tienen un IBL reducido a los ingresos del último año.” (OCSE, 2005)  

 

Como se puede observar en el Gráfico 4ª, el número de pensionados en los deciles 

altos no ha cambiado mucho entre 2003 y 2004. En el Gráfico 4b se aprecia cómo la 
                                                                                                                                                         
una es que los pensionados de hoy cuando cotizaron al sistema tenían otros parámetros de cotización 
y de beneficios, los cuales están altamente subsidiados. Adicionalmente, esta distribución por deciles 
refleja que los afiliados de los deciles bajos no son cotizantes activos en el sistema, lo cual se verá 
reflejado en que no lograran alcanzar a tener un ingreso por pensión. 
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inequidad persiste pues solo el 11.2% de los pensionados se encuentran en los 7 

primeros deciles,  mientras que el 88.8% restante se ubica en los 3 deciles más altos. 

Adicionalmente, si se compara la curva de Lorenz para pensionados  entre el 2003 y 

2004 se encuentra que la distribución no tiende a mejorar. Esto es preocupante, pues 

como se dijo anteriormente, los ocupados que se encuentran en los deciles más altos 

de ingreso son aquellos que pertenecen al sector formal. 

 

Gráfico 4 

      a. Distribución de pensionados por         b. Curva de Lorenz16 para  
                deciles 2003-2004                   pensionados 
       
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dane ENH 2004-2, cálculos del autor 

 

La anterior caracterización del sistema pensional, en términos de cobertura, muestra 

la importancia del tema en relación a las políticas públicas en cuestión, pues la 

población se está envejeciendo rápidamente debido al aumento en la expectativa de 

vida y la disminución de las tasa de fertilidad y el sistema está pensionando a 

aquellos trabajadores de mayores recursos perpetuando la inequidad.  

 

Respecto al envejecimiento de la población, se espera que en los próximos 30 años, en 

América Latina, la proporción de la población sobre 60 años se doble y pase de 8.5% 

                                                 
16 Muestra gráficamente la distribución de las pensiones entre los pensionados 
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a 17.8%17. En Colombia, se sigue una tendencia muy cercana pasando de 7.4% en el 

2005 a 17.2% en el 203518 el porcentaje de personas sobre 60 años. (Ver Gráfico 5) 

 

  Gráfico 5 Porcentaje de personas          Gráfico 6 Porcentaje de personas                                                   
        mayores de 60 años              mayores de 65 años                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

              
Fuente: CEPAL, cálculos del autor 

 

Según informe de la ONU (2005), el 20% de la población en los países desarrollados 

tiene 60 años o mas y en el 2050 esta proporción puede llegar al 32%. En países en 

desarrollo, la proporción de la población de 60 años y más se espera que aumente del 

actual 8% a valores alrededor del 20% en el año 2050. En total, el número de personas 

con 60 años o más podría subir del actual 10% de la población mundial, a un 22% en 

el año 2050. 

 

En esta vía, se pronostica un dramático envejecimiento de la población. La edad 

media de la población19  en 11 países desarrollados está por encima de 40 años, en 

2050 habrá 90 países en este grupo,  45 de los cuales son países en vías de desarrollo. 

Por esto es importante darle herramientas a la población joven del país para que 

                                                 
17 CEPAL, cálculos DNP-DDS 
18 En cuanto a las características demográficas de la población , en general es importante anotar que 
mientras en el año 2000 el porcentaje de personas mayores a 60 años es del 7% en Colombia, en el año 
2015 va a pasar al 10% y en el 2035 al 17%.18 
19 La edad media es la edad en la que el 50% de la población es mayor y el otro 50% joven en referencia 
a esa edad. 
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accedan a mejores oportunidades laborales y puedan ahorrar para una pensión al 

mismo tiempo que promueven el desarrollo. 

 

Reformas en el sistema pensional, en los 90’s y en el año 2000, en los países de la 

Unión Europea fueron esencialmente de naturaleza paramétrica (con excepción de 

Suecia e Italia el paquete de reformas incluía una combinación de: reducción ó 

eliminación de retiros tempranos, un aumento en la edad de retiro  ó medidas 

relacionadas a este efecto, reducción en el factor de acumulación anual y, la 

introducción ó mejoramiento de un fondo de pilar voluntario)20.  Pero hay que poner 

más atención en relación a la cobertura, unida a la sostenibilidad financiera. 

 

Luego de presentar el diagnóstico en cobertura del sistema pensional en Colombia, 

en la siguiente sección se presenta un modelo �uente�onómico, en el cual se 

identifican las variables claves que determinan la probabilidad de afiliación al 

sistema pensional y se presentan algunos escenarios. 

 

                                                 
20 En el anexo 1-Tabla 6 se presenta un  resumen de estadísticas demográficas e información 
relacionada con la seguridad social en diferentes países. 
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4. Análisis �uente�onómico 

Habiendo explorado el panorama general del sistema pensional en Colombia (en 

términos de cobertura y equidad) y su importancia, se trabajó en cuantificar la 

relación de la afiliación con las diferentes variables que pueden afectarla. Para esto, 

se estimó un modelo probit con el objeto de tener una herramienta para realizar un 

análisis estático y a nivel �uente�onómico, en relación a la afiliación al sistema 

pensional. Es decir, con el modelo se espera ver los determinantes de la afiliación al 

sistema y su comportamiento. 

 

Así, el objetivo es encontrar las variables que afectan el estar o no afiliado a un 

sistema de pensiones en Colombia (Y=1 si está afiliado, Y=0 lo contrario), y cuál es el 

impacto de las variables. Dado que la variable dependiente es discreta, no resultan 

adecuados los métodos de regresión clásicos. Por lo cual, para explicar el 

comportamiento de una variable dependiente dicótoma, es necesario utilizar una 

función de distribución probabilística acumulada.  

 

Se espera que una serie de factores tales como la edad, el ingreso, el género, la 

ocupación, educación y afiliación a salud, recogidos en un vector x expliquen la 

decisión de estar o no afiliado al sistema pensional. Definiendo F (.) como la función 

de densidad acumulada: 
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El vector de parámetros β refleja el impacto que x tiene sobre la probabilidad. Para 

un vector de regresores dado esperaríamos que: 
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*** Los resultados econométricos se encuentran en el Anexo 2 tabla 7 y 8 

Las variables utilizadas en el modelo empírico para estimar la probabilidad de que 

una persona ocupada se afilie al sistema son las siguientes: 

:edad  Número de años del individuo 

:ingreso  Ingreso total ajustado 

:educación  Número de años de educación aprobados 

:cab  1 si es cabecera, 0 si es resto 

:género : 1 si es mujer, 0 si es hombre 

:salud  1 afiliado al sistema de seguridad social en salud, 0 lo contrario 
2edad : Edad al cuadrado 

:sec tor  1 si es informal 

:obrpar  Obrero particular 

:obgob  Empleado del gobierno 

:domes  Empleado doméstico 

:patron  Patrón 

 

No se encontró un modelo teórico que describiera las variables a utilizar para 

determinar la probabilidad de afiliación al sistema. Entonces, la inclusión de las 

variables se sustentó en los modelos del mercado laboral ya que en buena parte las 

probabilidades de estar afiliado  o no dependen de las variables que determinan la 

empleabilidad de los individuos. En relación a esto si existe suficiente literatura que 

estudia las variables del mercado laboral como Nuñez y Bernal (1998) y Tenjo y 

Ribero  (1998).  Adicionalmente, Holzmann, R, Packard, T y Cuesta, J (2000) 

encuentran que las características socioeconómicas importan en la decisión de 

participar en el sistema pensional. 



 
17

 

La información utilizada para alimentar el modelo fue la encuesta nacional de 

hogares del segundo trimestre del año 200321. Solamente se tienen en cuenta las 

observaciones de las preguntas a los ocupados ya que la pregunta de afiliación al 

sistema pensional se le hace a este grupo poblacional. Se estimaron 2 modelos, el 

primero (ecuación 3) incluye las observaciones de cabecera y resto de la encuesta 

nacional de hogares, y el segundo modelo (ecuación 4) se estimó sólo para cabecera 

pues contiene la información de informales.  

 

En el Anexo 2 se presentan los resultados del proceso de estimación utilizando el 

modelo probit. Como se puede observar en la tabla 7 y 8- Anexo2, las variables 

tienen los signos esperados, es decir, la edad tiene una relación positiva con la 

probabilidad de estar afiliado ya que a medida que los individuos avanzan en edad 

comienzan a preocuparse por la vejez. El ingreso muestra una relación positiva al 

igual que la variable cab, la cual indica que si el individuo es de la cabecera aumenta 

la probabilidad de que se encuentre afiliado al sistema pensional. El estar afiliado a 

un sistema de seguridad social en salud tiene una relación positiva. Respecto a las 

posiciones ocupacionales se observa que aumentan la probabilidad de estar afiliado 

al sistema en comparación con la variable trabajador de cuenta propia.  

 

Si se es empleado del gobierno cambia, de forma positiva, la probabilidad de estar 

afiliado al sistema pensional, en comparación con ser trabajador de cuenta propia. 

Igualmente tiene un coeficiente mayor que las otras ocupaciones. En relación con la 

variable educación, se encuentra que cada año adicional afecta positivamente el estar 

afiliado. El modelo predice correctamente el 85.86% de las observaciones. 

 

La variable sexo tiene signo negativo, lo cual indica una relación inversa con el hecho 

de ser mujer. Como se afirma en el trabajo de Uribe (2002) “Las mujeres, en general, 

reciben un ingreso o salario promedio menor, registran una mayor tasa de 

desempleo, una menor tasa de participación en el mercado laboral, un número de 

                                                 
21 En el segundo trimestre es donde se hace la pregunta de afiliación al sistema pensional. 
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años efectivamente cotizados significativamente menor y, finalmente, tienen una 

mayor esperanza de vida”. Entonces, lo que se puede vislumbrar es que la 

discriminación salarial , también se ve reflejada en el aseguramiento a la seguridad 

social en pensiones22. Ahora bien, en relación a los criterios de elegibilidad de la 

mujer, también es una discusión que hay que dar y estudiar en Colombia pues en la 

mayoría de países la edad de retiro de la mujer es menor a la del hombre, sin 

embargo los países están evaluando cambiar estos criterios (Schwartz y Demigüç-

Kunt 1999). Aunque el estudio de este tema no es objetivo de este artículo, si es una 

característica que merece destacarse. 

 

Inicialmente se analizaron los resultados de cada variable del modelo por separado, 

es decir,  se variaba el valor de esa variable mientras las demás se evaluaban en el 

individuo promedio. De esta forma,  en relación con la posición ocupacional se 

encontró que, en términos de la probabilidad de estar afiliado al sistema pensional 

según su ocupación, si un trabajador es empleado del gobierno, su probabilidad de 

estar afiliado al sistema pensional es 8 veces mayor a si es empleado doméstico, 20 

veces mayor a si es patrón y 2.5 si es obrero particular (Anexo 2-Tabla 9).  

 

En relación a la edad, en el gráfico 7 se observa que está directamente relacionada 

con la probabilidad de estar afiliado, y específicamente se tiene que a partir de los 35 

años la probabilidad se incrementa más que el doble23 (estos resultados son 

evaluados con base en el individuo promedio).  Lo anterior implica que si un 

trabajador inicia a los 35 años a cotizar de forma constante, se estaría pensionando 

entre los 59 y  los 62 años24. Esto, sin tener en consideración la maternidad ó períodos 

de desempleo. Lo anterior no significa que hay que aumentar la edad de pensión, 

sino que se hace imperante realizar una campaña de concientización de la 

                                                 
22 Según la EH-2004, de los afiliados en las 13 áreas el 52.4% son hombres. 
23 En relación a la probabilidad de estar afiliado según edad , se realizaron ejercicios en donde se 
discriminó por género pero no se encontró una diferencia significativa entre la probabilidad de estar 
afiliado si es mujer ó hombre.  
24 Considerando que la ley 100 plantea una cotización durante 1150 semanas, y la reforma 797  realizó 
un cambio en el tiempo de cotización: A partir de 2009 el número de semanas se incrementa en 25 
semanas cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en 2015 
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importancia de ahorrar para la vejez entre los trabajadores jóvenes del país y 

construir nuevas formas para incentivarlo. 

Gráfico 7  
Probabilidad de estar afiliado según Edad 
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Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

Por otro lado, se tiene que en Colombia, el promedio de años de educación de la 

población ocupada, es de 8.725 con lo cual se obtiene una probabilidad de 0.13 de que 

el individuo se afilie al sistema26. Sin embargo si se aumentaran los años de 

educación promedio a 11(aproximadamente) la probabilidad de estar afiliado pasaría 

al 0.1727.  

 

En el gráfico 8ª se muestra cómo la probabilidad de estar afiliado por años de 

educación va aumentando de forma considerable, manteniendo lo demás constante. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento marginal que se da es 

decreciente (gráfico 8b), es decir, si se aumenta el promedio de años de educación de 

9 a 13 la probabilidad se incrementa en un 68% pasando de 0.13 a 0.23. Pero, si se 

incrementa de 13 a 17 años, la probabilidad aumenta en 52% (de 0.23 a 0.35).  

 

                                                 
25 ENH 2003 2trim Cabeceras 
26 Modelo probit, manteniendo las demás variables constantes 
27 Para realizar esta estimación, se analizaron los resultados del modelo evaluando cada variable en su 
promedio y dejando libre la variable de interés. 



 
20

Gráfico 8  

a. Probabilidad de estar afiliado                         b. Aumento porcentual marginal                      
por años de educación                                          en la probabilidad de afiliación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

Ahora bien, si se supone un escenario futuro en el que se sigue la tendencia del 

crecimiento poblacional (tomando el crecimiento poblacional del DANE), en 15 años, 

la cobertura en el sistema estará alrededor del 30%.  Pero si al escenario anterior se le 

agrega que el gobierno mediante una política de educación aumentara en 1.5 los años 

promedio del nivel de educación de la población ocupada (es decir llegar a los 10 

años), se alcanzaría  una cobertura del 37%. Y, si los años promedio de educación se 

incrementaran en 2, la afiliación llegaría al 40%. En el Gráfico 9 se puede observar el 

escenario tendencial y el incremento en 1.5 y 2 años la educación promedio, sin 

incluir otra política. 
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Gráfico 9  
Escenarios de proyección en la afiliación según años de educación promedio 
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      Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

Por otro lado, se encontró que la informalidad es otro determinante de la afiliación. 

De esta forma, si se tiene en cuenta los niveles de informalidad de la población 

ocupada, se puede inferir a partir del modelo que una disminución  del 20% en la 

informalidad llevaría a una cobertura del 29% en los niveles de afiliación al sistema 

(sin incluir otros cambios en el modelo)28.  Es decir, hay un aumento del 22% en la 

probabilidad de afiliación en comparación a un escenario donde no se disminuye la 

informalidad. (Ver Gráfico 10) 

 

                                                 
28 En el anexo 2 tabla 10 se encuentra la probabilidad de afiliación al sistema dados los diferentes 
niveles de  
disminución de informalidad. 
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Gráfico 10  
Relación entre la disminución de la informalidad y la cobertura en afiliación 
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      Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

Por otra parte en un escenario optimista (crecimiento del PIB por encima del 4%, 

aumentando la educación , entre otros), se podría esperar una disminución del 25%. 

En el gráfico 11 se observa la evolución esperada del mercado laboral (con relación a 

la proporción formal e informal), por la cual se llegaría a una informalidad del 32% 

en el 2020. 

 

Gráfico 11 
 Evolución de la proporción formal e informal del mercado laboral al disminuir en 25% la 

informalidad 

Formal

Informal

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

años

%

formal informal
 

Fuente: Encuesta de Hogares 2004, cálculos del autor 

Adicional al análisis anterior, en donde se estudió de forma individual las variables 

del modelo, se construyeron simulaciones para escenarios futuros utilizando los 
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resultados del modelo y supuestos adicionales: la tasa de crecimiento poblacional 

(fuente DANE), cálculos propios para el crecimiento de la PEA, y supuestos en 

relación con los niveles de informalidad. 

 

Para esto, se supusieron escenarios futuros y, con el objetivo de observar el posible 

comportamiento de la afiliación al sistema pensional en el país, se incluyeron 

cambios simultáneos en las variables. Entonces, utilizando supuestos en el 

crecimiento del producto interno bruto y de la población, y utilizando los resultados 

del modelo probit, se crearon proyecciones adicionales con diferentes escenarios: 

optimistas y pesimistas. 

 

Se encontró que al  disminuir la informalidad en un 25% y aumentar en 2 el número 

de años promedio de educación de la población ocupada, se alcanzaría  una 

cobertura del 71.1% en 15 años, mientras que si se incrementaran solo 1.5 años 

adicionales de educación se llegaría al 70.3%. (gráfico 12). Es decir, si se trabaja en 

disminuir la informalidad y no solo en la educación como se había mencionado 

anteriormente se incrementaría en un 31% adicional la cobertura. En esta vía, es 

necesario fortalecer la conciencia de ahorro y específicamente fomentar el ahorro 

para la vejez. Por lo cual se debe trabajar en mostrar la importancia de este tema en 

los jóvenes y adultos a través del sistema educativo. Al igual, la formación que se 

ofrece en el sistema educativo debe ser adecuada para suplir la demanda del 

mercado laboral. 

 

Adicionalmente, la informalidad se puede disminuir si se flexibiliza la afiliación, por 

ejemplo,  explorar la posibilidad de flexibilizar la pensión mínima para que de esta 

forma los trabajadores de bajos ingresos coticen en un sistema de pensión. 

Conjuntamente hay que generar espacios para que se amplíen los mercados de 

bienes y servicios, para que así, las pequeñas empresas puedan crecer y fortalecerse, 

y de esta forma se contribuye a la formalización de la economía pues como se vio 

anteriormente la informalidad tiene una relación inversa con la afiliación.  Para esto, 

es importante focalizar créditos que apoyen el crecimiento de estas empresas. Ahora 
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bien estos créditos deben de ser asequibles a las pequeñas y medianas empresas, no 

como los créditos que se ofrecen actualmente en los cuales es muy difícil obtenerlos. 

De igual forma hay que revisar el volumen de los pagos no laborales en la nómina 

pues actualmente representan alrededor del 55% del salario.  

Gráfico 12  
Aumento de la cobertura en afiliación con una disminución de la informalidad en 25% y aumento 

de los años promedio de educación 
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uente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

Si por otro lado, se disminuye la informalidad en un 20% y se aumenta en 2 el 

número de años promedio de educación de la población, la cobertura llegaría a un 

67.5% en el 2020 (gráfico13).  Esto es, es mayor en 37.5% a la situación proyectada si 

se mantiene la tendencia actual del sistema.  
Gráfico 13 

 Aumento de la cobertura en afiliación con una disminución de la informalidad en 20% y aumento 
de los años promedio de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 
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En la gráfico 14 se simula un escenario pesimista, en donde si solo se lograra una 

disminución del 15% en la informalidad y se incrementara en 1.5 años el nivel de 

educación se alcanzaría una cobertura del 62.9%.  

 

Gráfico 14 
  Aumento de la cobertura en afiliación con una disminución de la informalidad en 15% y aumento 

de los años promedio de educación 
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      Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

En conclusión, si se mantiene la tendencia actual de la afiliación, esta no aumentará 

en los próximos años. Por esto, para cambiar esta tendencia y estimular el aumento 

en la cobertura, es necesario que las instituciones generen los incentivos adecuados 

para una mejora en la educación y una disminución en la informalidad.  

 

Ahora bien, dado que no se tiene suficiente información de la afiliación en pensiones 

(basado en la ENH), y con el objetivo de observar el comportamiento de las variables 

anteriormente mencionadas con la afiliación en el tiempo, y con variables 

macroeconómicas, en la siguiente sección se presenta un indicador que espera ser 

una aproximación de la afiliación. 
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5. Indicador de la afiliación en el tiempo 

 

Adicional al modelo probit , y con el objetivo de observar la relación de la afiliación 

con variables macroeconómicas a través del tiempo, se construyó  un índice como 

una proxy de la afiliación, dado que no se cuenta con suficiente información de  

cobertura ni con encuestas ni con datos administrativos, pues la información 

recolectada ha sido poca y no tiene series continuas. El objetivo del índice es la 

construcción de una variable que se comporte de manera similar a la afiliación al 

sistema pensional, para así ver la relación de la afiliación con otras variables a través 

del tiempo. Este índice se calcula para los cuatro trimestres del año, proporcionando 

una serie de la afiliación. A continuación se presenta el método de estimación  y las 

variables que incluye el índice, al igual que algunas comparaciones con variables 

macroeconómicas. Sin embargo, el objetivo es que sea utilizado en futuros estudios 

para realizar estimaciones econométricas en donde se requieran series de la afiliación 

al sistema pensional. 

 

Este índice incluye las variables de ocupación, edad, salario y educación, las cuales 

son determinantes de la probabilidad de afiliación al sistema pensional según el 

modelo probit estimado. Es decir, el índice de afiliación combina en una sola medida 

las variables microeconómicas que determinan la afiliación al sistema pensional.  

 

Para su construcción se utilizó la metodología de Prinqual, la cual es una extensión 

del método de análisis de componentes principales. Con el  análisis de componentes 

principales29 se pretende sintetizar un conjunto de datos, crear estructuras de 

interdependencia entre variables cuantitativas para crear unas nuevas variables que 

son función lineal de las originales. El objetivo del análisis de componentes 

principales es  reducir la dimensión de un conjunto de p variables a un conjunto m 

de menor número de variables para mejorar la interpretabilidad de los datos. Las 

                                                 
29  Una explicación formal del  método estadístico de Análisis de Componentes Principales se 
encuentra Pearson (1901), y  Hotelling (1933). 
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nuevas variables, los componentes principales, determinan lo esencial de las 

variables originales, es decir son una combinación lineal de ellas. 

 

El método utilizado extiende el análisis de componentes principales  a una situación 

en donde las variables pueden ser medidas  en diferentes escalas (nominal, ordinal o 

intervalos) y donde pueden ser continuas o discretas. El método reescala las 

observaciones en cada variable, de forma tal que la desviación de los componentes 

principales del modelo, para un número específico de componentes, se minimice en 

el sentido de los mínimos cuadrados30.  

 

Para la construcción del índice de afiliación, primero se elaboró la base y se 

construyeron las variables. Luego se utilizó el procedimiento Prinqual, el cual genera 

ponderaciones para cada variable. Seguidamente se realizó el análisis de 

componentes principales para las variables transformadas. Después se multiplicó 

cada variable transformada por su respectivo componente principal, y finalmente se 

reescaló entre 1-10 y se asignó cada índice a las observaciones de la encuesta. 

 

El objetivo del procedimiento es cuantificar las categorías de tal manera que se 

asignen los valores teniendo en cuenta la consideración de todas las variables 

tomadas en conjunto y controlando la calidad de los resultados por medio de 

pruebas estadísticas sobre la correlación y las varianzas.  

 

Luego, al comparar la información disponible de afiliación a pensiones de la encuesta 

nacional de hogares (en aquellos años en los que se encuentra la información),  con el 

índice estimado, se observa que el índice construido muestra la tendencia de la 

cobertura en afiliación al sistema pensional (gráfico 15), es decir que el índice captura 

la  conducta de la afiliación a través del tiempo.  

 

                                                 
30 Young, F.W., Takane, Y. Y de Leeuw, J. (1978), “The Principal Components of Mixed Measurement 
Level Multivariate Data: An Alternanting Least Squares Method with Optimal Scaling Features”, 
Psychometrika, 43, 279-281. El procedimiento ha sido integrado al paquete estadístico SAS con la 
denominación PRINQUAL 
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Gráfico 15  Índice y cobertura en pensiones31 – 7 ciudades 
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       Fuente: Encuestas de Hogares, cálculos del autor 

 

Por otro lado, cuando se compara el índice con la informalidad en la gráfico 16 se 

observa que están inversamente relacionados con una correlación de -0.81. Esto 

ratifica la importancia de disminuir la informalidad en la economía. 

 

Gráfico 16  
Índice e Informales 
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      Fuente: Encuestas de Hogares, cálculos del autor 

                                                 
31 Información disponible de afiliación a pensiones 
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Adicionalmente, la afiliación al sistema pensional tiene una correlación de -0.65 con 

la tasa de desempleo. En el gráfico 17 se muestra esta relación inversa con esta 

variable macroeconómica, reflejando la estrecha dependencia al mercado laboral. 

 

Gráfico 17  
 Índice y Tasa de desempleo 13 ciudades 

 

0

1

2

3

4

5

6

In
di

ce

0%

5%

10%

15%

20%

25%

TD

Indice TD

 
 Fuente: Encuestas de Hogares, cálculos del autor 

 

En conclusión, se puede afirmar que el índice es una buena aproximación al 

comportamiento de la afiliación al sistema pensional, y que el modelo probit 

estimado es relevante para diferentes momentos del tiempo y no coyunturalmente. 

El índice es un insumo importante para futuros análisis en los que se puedan 

estudiar las variables macroeconómicas que determinan la cobertura en pensiones en 

el país. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se observó que si se mantiene la tendencia actual de la afiliación al sistema pensional, 

esta no aumentará en los próximos años. Entonces, para cambiar esta tendencia, los 

resultados obtenidos en el modelo probit muestran que la edad, la educación y la 

disminución de la informalidad son variables claves para incrementar la cobertura 

del sistema de pensiones en Colombia. Al realizar diferentes escenarios con estas 

variables se encontró que la afiliación podría incrementarse a niveles cercanos al 70% 

y el 80% en el año 2020. Por esto es necesario crear hábitos de ahorro entre la 

población joven, realizar un estudio de pertinencia de la educación para el mercado 

laboral y así enfocar los programas académicos a estas necesidades, y disminuir la 

informalidad. 

 

 Un problema que está detrás de esto son los altos costos laborales en comparación 

con la productividad de los trabajadores. Los salarios y costos de contratación en 

Colombia han ido aumentando (Anexo 1- Ilustración 2), lo cual no refleja el 

comportamiento de la productividad laboral en Colombia. Según datos del World 

Bank(2005), la productividad de los factores en Colombia ha ido disminuyendo 

desde los 90’s. Estudios han mostrado que los costos no laborales  tienen una 

influencia negativa en el crecimiento de la productividad, y altos costos laborales 

pueden producir que la productividad disminuya pues no permiten que las 

empresas adopten o desarrollen nuevas tecnologías. 

 

En el país, los costos no laborales ascienden al 55%32. Claro está que en este 

porcentaje está incluido el aporte a la seguridad social (21.32%), las primas, 

vacaciones, cesantías, y los aportes de parafiscales. Ahora bien, en cuanto a los 

parafiscales se puede comenzar a reconsiderar los porcentajes, teniendo en cuenta el 

uso que se le ha dado a estos recursos. Por ejemplo, en el caso de las cajas de 

                                                 
32 Basado en 1 salario mínimo, Sin incluir el auxilio de transporte. Fuente: Ministerio de la Protección 
Social 2005.  
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compensación familiar, no se tiene claridad en el impacto que está generando los 

diversos programas que se manejan, ni qué tan bien focalizados están.  

 

Si se compara con otros países mediante el índice de regulación laboral de 

condiciones de empleo de Nationmaster33, donde a mayor índice la nación regula 

más las condiciones de empleo, Colombia tiene un mayor índice que Estados Unidos, 

Inglaterra, Francia, México y Argentina, entre otros. (Anexo1- Ilustración 4) 

 

Por otro lado, una propuesta para la adecuación del sistema de pensiones para los 

trabajadores de bajos ingresos, supondría graduar el requisito legal de cotización, de 

tal forma que se establezcan niveles escalonados de acceso a una pensión mínima 

proporcional según la antigüedad de las cotizaciones a pensión. Así, el cumplimiento 

del 75% de la antigüedad en las cotizaciones, por ejemplo  daría derecho a un 75% de 

la pensión mínima. Estableciendo un porcentaje mínimo, por ejemplo 50%. En otras 

palabras se deben tomar en cuenta las posibilidades reales de contribución. 

 

El goce escalonado de la pensión mínima según años de cotización acumulada 

operaría, por una parte, como incentivo al ahorro pensional en sectores de bajos 

ingresos y, por otra, permitirá el goce efectivo de beneficios pensionales que 

actualmente resultan inalcanzables para los trabajadores y trabajadoras que se 

desempeñan en labores transitorias, eventuales o temporales. 

 

Paralelo a ello, se podría mirar los efectos de implementar un conjunto de estímulos 

al ahorro pensional, sobre todo para las trabajadoras, a efectos de hacerlo aún más 

atractivo: otorgar puntaje para subsidio de casa propia y para acceder a becas 

escolares en la medida que se registre cierto grado de ahorro para la vejez. 

 

Muchos esquemas pensionales se basan en la separación de la educación, el trabajo y 

el ocio del retiro. Pero una economía moderna  requiere un esquema en el cual se 

incentive la combinación de las 3 actividades. Así, en relación a la generación de 

                                                 
33 con datos del Banco Mundial 
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incentivos para que la población joven ahorre para la vejez, se puede estar pensando 

en cómo invierten los fondos de pensiones el dinero. Es decir, se podría lograr que 

los afiliados pudieran sentir beneficios, adicionales a la pensión, por ahorrar en los 

fondos. Por ejemplo, si se plantea que los afiliados, después de un determinado 

número de años de estar cotizando, puedan solicitar crédito para la educación de sus 

hijos, los individuos sentirían que sus ahorros están siendo utilizados para las 

siguientes generaciones y verían usos  de su dinero.  

 

Las generaciones jóvenes desean acumular capital humano, sin embargo hay 

impedimentos para financiarlo en el mercado de créditos. Los individuos de edades 

medianas podrían diversificar el ahorro que realizan para garantizar la pensión, 

invirtiendo en el capital humano de las generaciones más jóvenes pero no existen los 

instrumentos financieros que permitan esto. Si este dinero se pudiera dirigir hacia la 

educación, esto se podría ver reflejado en un mejor acceso al mercado laboral y una 

mejora en los ingresos y por lo tanto en un aumento en la cobertura de afiliados al 

sistema y unos mayores ingresos pensionales. 

Adicionalmente, del  total de ocupados que no tienen ninguna educación, el 90% son 

informales, y de los que tienen educación primaria este porcentaje es del 84%. 

Mientras que aquellos trabajadores que tienen educación superior, el 70% son 

formales (Anexo 1-Ilustración 3). Dadas estas diferencias en niveles educativos, una 

política de pertinencia y focalización de educación es necesaria.  

Es decir, podemos soñar con tener un país donde existan empresas grandes con 

personal calificado y una creciente productividad, pero tenemos que realizar 

transformaciones en las instituciones de forma gradual pues éstas no son las 

dotaciones iniciales de nuestro país, por lo cual la legislación y los incentivos para 

incrementar la afiliación al sistema pensional deben ir ligados a la dinámica del 

mercado laboral. Es necesario revisar y adaptar el conjunto de políticas tributarias, 

así como de los procedimientos administrativos, a fin de hacerlas asequibles al 

conjunto de las unidades productivas. 



 
33

7. Referencias Bibliográficas 

 
• Asociación Colombiana De Administradoras De Fondos De Pensiones Y De 

Cesantía Asofondos (2002). “Juan Luis Londoño y la Reforma Pensional” Boletín 
032 

 
• Echeverry, J.C.; Escobar, A.; Merchán, C.; Piraquive, G.; Santa María, M. (2001) 

“Elementos para el debate sobre una nueva reforma pensional en Colombia”. 
Archivos de Economía N° 156. DNP 

 
• Espitia, J. y Betancourt, C. (2001) “Equidad y manejo responsable de los recursos: 

No sólo de largo plazo se compone el problema pensional”. Economía 
colombiana y coyuntura política, No.283.  

 
• Holzmann, R, Packard, T y Cuesta, J (2000). “Extending Coverage in Multi-Pillar 

Pension Systems: Constraints and Hypotheses, Preliminary Evidence and Future 
Research Agenda” World Bank. Social Protection Discussion Papers. 

 
• Hotelling, H.(1933). “Analysis of a complex of statistical variables into principal 

components”. Journal of Educational Psychology, 24, 417-441. 
 
• Merchán, C. (2002a). “Pensiones: conceptos y esquemas de financiación”. 

Archivos de Economía N° 177. DNP  
 
• Merchan, C. (2002b). “Cuáles son los colombianos con pensiones privilegiadas?” 

Archivos de Economía. DNP. Documento 182.  
 
• www.nationmaster.com 
 
• Núñez, J y Bernal, R (1998), “El desempleo en Colombia: tasa natural, desempleo 

cíclico y estructural y al duración del desempleo: 1976-1998”. DNP, Archivos de 
Economía, 97.  

 
• United Nations. (2005) “World Population Prospects: The 2004 Revision.“ 
 
• Observatorio de Coyuntura Socioeconómica (2005). “Pensiones: una 

redistribución urgente” Universidad Nacional de Colombia, No.18. 
 
• Parra, J. C. (2001) “DNPENSION: Un modelo de simulación para estimar el costo 

del sistema pensional colombiano. “ Archivos de Economía N° 150. DNP  
 
• Pearson, K. (1901) “On lines and planes of closest fit to systems of points in space”. The 

London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 2. 
572. 

 



 
34

• Rodríguez, O.; Ramirez J.; Bonilla E.; Guerrero G. (2002) “Hacia una reforma del 
sistema de seguridad social:salud, pensiones y riesgos profesionales”. 
Universidad Nacional de Colombia.  

 
• Social Security Administration USA (2004). “International Update: Recent 

Developments in Foreign Public and Private Pensions” SSA 
 
• Schwarz, A. y Demirguc-Kunt, A. (1999). “Taking Stock of Pension Reforms 

Around the World”. World Bank. Social Protection Discussion Papers. 
 
• Tenjo, J y Ribero, R. (1998) “Participación, Desempleo y Mercados Laborales en 

Colombia” DNP, Archivos de Economía, 81.   
 
• Uribe, C (2002) “La reforma de pensiones en Colombia y la equidad de género”. 

Mujer y Desarrollo. CEPAL 
 
• World Bank (2005). “Productivity and Competitiveness: Trends and 

Determinants”, en “Labor Market Adjustment, Reform and Productivity in 
Colombia”. Report No. 32068 – CO. 

 
• Young, F.W., Takane, Y. Y de Leeuw, J. (1978), “The Principal Components of 

Mixed Measurement Level Multivariate Data: An Alternanting Least Squares 
Method with Optimal Scaling Features”, Psychometrika, 43, 279-281. 

 
CONVENCIONES 
 
• SR: sistemas de reparto o beneficios definidos, aquellos en los cuales en cada 

momento las pensiones son pagodas con las contribuciones hechas durante ese 
periodo. 

• DFP: déficit fiscal pensional,  
• SCI: sistema de capitalización individual o contribución definida 
• DPI: deuda pensional implícita, pasivo actuarial 
• Población ocupada en el sector informal:  El DANE considera como trabajadores 

del sector informal a las personas que cumplan con las siguientes características:  
o Los empleados del servicio doméstico y los trabajadores familiares sin 

remuneración. 
o Los trabajadores por cuenta propia excepto los independientes 

profesionales como  médicos,  abogados, odontólogos, ingenieros, etc.  
o Los empleados y obreros particulares que laboran en empresas de hasta 10 

trabajadores en todas sus agencias y sucursales.  
o Los patronos o empleadores que ocupen hasta 10 trabajadores (incluido 

este).  
o Se excluyen de este sector  los obreros y empleados del gobierno.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

A continuación se resume los cambios presentados con la Ley 100 y la Ley 797. 

 

Tabla 1  Ley 100 y Reforma según Ley 797 

 
Reforma Reforma

RPM RAI
1994 =11.5%             
1995 = 12.5%             
1996 =13.5%

2003 = 13.5%                
2004 =14.5%                
2005 =15%

2003 = 13.5%       
2004 =+1%         

2005 =+0.5%

2006 =15.5% 2006 =+0.5%
(3.0% Comisión y “Seguros”)

Hasta 2004 = 1,000
2005 = 1,050

Incrementos de 25 semanas
anuales hasta completar 1.300
en el 2015

Hombres: 62             
Mujeres: 57           

( para garantía de pensión 
mínima y en general)

Edad de pensión después del 
2014

Hombres: 62    
Mujeres: 57

Monto de la pensión

65%(IBL) + 2% por 
cada 50 semanas 

entre 1.000 y 1.200 + 
3% por cada 50 
semanas entre 
1.200[2] y 1.400

depende de ahorro, tasas 
de interés, tiempo de 
cotización, edad

Límite 85%(IBL) 80%

Base de cotización
Hasta 20 salarios 

mínimos
25 salarios mínimos

Regímenes pensionales

Semanas de cotización

(incluye: tasa de 
cotización y Fondo de 

garantía 3.5%)

ISS Reformado 
(PMPD)

Fondos Privados (AIS)

1994 =11.5%             
1995 = 12.5%             
1996 = 13.5%

Monto cotización 

Edad de pensión antes del 
2014

A partir de 2005, por cada 50 semanas adicionales a 
las mínimas (1.050), la pensión se incrementará en 
1.5%. El máximo oscilará entre el 80% y el 70.5% y 
para alcanzarlo se requerirán 1.800 semanas 
cotizadas en 2015

Hombres: 60         
Mujeres : 55

1,000[1]
1,150 (para garantía de 

pensión mínima)

 
 

RPM: Régimen de prima media 
RAI: Régimen de aporte individual 
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Tabla 2 Total cabecera y resto afiliados por educación 

 

No. % No. % No. %
Total 4.311.171   100 2.387.133   100 1.924.038 100
Ninguno 33.335   1 28.022   1 5.313 0
Preescolar 0   0 0   0 0 0
Primaria 522.384   12 368.821   15 153.563 8
Secundaria 1.775.316   41 1.039.030   44 736.286 38
Superior o Universitaria 1.953.179   45 940.110   39 1.013.069 53
No informa 26.958   1 11.150   0 15.807 1

Total
Sexo

Hombre Mujer

 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, cálculos del autor 

 

Tabla 3 Total cabecera y resto afiliados por ocupación 

 

No. % No. % No. %
Total 4.311.171 100 2.387.133 100 1.924.038 100
Trabajador familiar sin remuneración 13.130 0 3.938 0 9.192 0
Obrero-Empleador particular 2.717.784 63 1.545.742 65 1.172.042 61
Obrero-Empleador Gobierno 971.227 23 482.565 20 488.661 25
Empleado doméstico 83.336 2 4.757 0 78.579 4
Cuenta propia 335.432 8 196.570 8 138.862 7
Patrón o Empleador 133.502 3 97.589 4 35.914 2
Otros ocupados 3.869 0 3.587 0 282 0
Jornalero 52.891 1 52.385 2 506 0

Total
Sexo

Hombre Mujer

 
 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, cálculos del autor 
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Tabla 4 Cabecera afiliados por ocupación 

 

No. % No. % No. %
Total 3.875.616 100 2.059.976 100 1.815.641 100
Trabajador familiar sin remuneración 8.940 0 1.615 0 7.325 0
Obrero-Empleador particular 2.472.621 64 1.354.137 66 1.118.483 62
Obrero-Empleador Gobierno 881.513 23 430.833 21 450.680 25
Empleado doméstico 78.847 2 4.359 0 74.488 4
Cuenta propia 305.439 8 175.791 9 129.648 7
Patrón o Empleador 124.389 3 89.654 4 34.735 2
Otros ocupados 3.869 0 3.587 0 282 0

Total Sexo
Hombre Mujer

 
 
Fuente: Encuesta de Hogares, cálculos del autor 

 

Tabla 5 Resto afiliados por ocupación 

 

No. % No. % No. %
Total 435.554 100 327.157 100 108.397 100
Trabajador familiar sin remuneración 4.191 1 2.323 1 1.868 2
Obrero-Empleador particular 245.163 56 191.605 59 53.558 49
Obrero-Empleador Gobierno 89.714 21 51.732 16 37.982 35
Empleado doméstico 4.489 1 398 0 4.091 4
Cuenta propia 29.993 7 20.779 6 9.214 8
Patrón o Empleador 9.114 2 7.935 2 1.179 1
Otros ocupados 0 0 0 0 0 0
Jornalero 52.891 12 52.385 16 506 0

Total Sexo
Hombre Mujer

 
 
Fuente: Encuesta de Hogares, cálculos del autor 
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Ilustración 1 Trabajadores formales e informales por decil de ingreso 
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    Fuente: Encuesta de Hogares 2004, cálculos del autor 

 

Tabla 6. Resumen de Estadísticas Demográficas – Seguridad Social 2003 
 

Hombre Mujer Hombre Mujer Empleado Empleador Total Empleado Empleador Total

Argentina 37,0  9,7  70,6 77,6 65 60 12,377  7d 0  7  13  13,4e 26,4c

Bolivia 8,3  4,0  61,9 65,3 65 65 2,424  10d 2  12d 10  14l 24c

Brasil 170,4  5,1  64,7 72,6 65 60 7,625  7,65b 20b 27,65  7,65  20e 27,65  

Canadá 30,7  12,6  76,2 81,8 65 65 27,84  4,95  4,95  9,9  7,05l 8,89  15,94  

Chile 15,2  7,2  73,0 79,0 65 60 9,417  10d 0  10  17  2,4e 20  
Colombia 42,1  4,7  69,2 75,3 60 55 6,248  3,375  10,125  13,5  7,375  30,773  38,15  
Costa Rica 4,0  5,1  75,0 79,7 61 59 8,65  3,5  6,25  9,75  9  20,5  29,5  

Cuba 11,1  9,6  74,8 78,7 60 55 2,3  0  14b 14b 0  14  14  
México 98,8  4,7  70,4 76,4 65 65 9,023  1,75  4,9  6,65  2  6,6  8,6  
Estados Unidos 283,2  12,3  74,6 80,4 65 65 34,142  6,2  6,2  12,4  8,85  13,85  22,7  
Uruguay 3,3  12,9  71,6 78,9 60 60 9,035  15  12,5  27,5  18  17,5  35,5  

País
Población 
(millones)

%mayor 
a 65

Aporte a pensión(IVM)(%)Expectativa de 
vida al nacer

Edad de Pensión Todos los programas de 
seguridad socialIngreso per 

cápita US$

 
 
a. Includes old age, disability, and survivors; sickness and maternity; work injury; unemployment; and family 
allowances. In some countries, the rate may not cover all of these programs. In some cases, only certain groups, 
such as wage earners, are represented. When the contribution rate varies, or the country has a dual system with 
different contribution rates, either the average or the lowest rate in the range is used. 
b. Also includes the contribution rates for other programs. 
c. Contributions are subject to an upper earnings limit for some benefits. 
d. The contribution rate is for old-age benefits only. Additional contributions are required for survivor and 
disability insurance. 
e. Employers pay the total cost of Work Injury. 
f. Contributions are flat-rate according to earnings classes. 
g. Plus flat-rate social insurance contributions. 
h. Data are at least 4 years old. 
i. Employer pays the cost of Family Allowances. 
j. Government pays the cost of Unemployment Benefits. 
k. Government pays the cost of Family Allowances. 
l. Contribution rates may be higher in some provinces. 
m. Contribution rates may be higher or lower in some states. 
n. Plus flat-rate contributions for medical benefits. 
Fuente: Informe SSA mundo 
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Ilustración 2   Salario Mínimo Real 
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  Fuente: DNP-DDS-SES 

 

Ilustración 3  % de formales e informales con respecto a los ocupados por educación-13 áreas 

Formal/ Ocupado
Informal/ 
Ocupado

Ninguno 10%   90%   
Preescolar 0%   0%   
Primaria 16%   84%   
Secundaria 34%   66%   
Superior o universitaria 70%   30%   
No informa 26%   74%   
Total 40%   60%    

     Fuente: Encuesta de Hogares 2004-13 áreas, cálculos del autor 

 

Ilustración 4  Regulación laboral-condiciones de empleo 
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ANEXO 2 

 

Modelo Probit 

Como se puede observar en la tabla 7 y 8, las variables tienen los signos esperados, es 

decir, la edad tiene una relación positiva con la probabilidad de estar afiliado ya que 

a medida que los individuos avanzan en edad comienzan a preocuparse por la vejez. 

El ingreso muestra una relación positiva al igual que la variable cab, la cual indica 

que si el individuo es de la cabecera aumenta la probabilidad de que se encuentre 

afiliado al sistema pensional. La variable sexo tiene signo negativo, lo cual indica una 

relación inversa con el hecho de ser mujer, esto puede ser dado que el 60% de los 

ocupados son hombres. El estar afiliado a un sistema de seguridad social en salud 

tiene una relación positiva. Respecto a las posiciones ocupacionales se observa que 

aumentan la probabilidad de estar afiliado al sistema en comparación con la variable 

trabajador de cuenta propia.  

 

Si se es empleado del gobierno cambia, de forma positiva, la probabilidad de estar 

afiliado al sistema pensional, en comparación con ser trabajador de cuenta propia. 

Igualmente tiene un coeficiente mayor que las otras ocupaciones. Esto es importante 

en el sentido en que si se quiere aumentar la cobertura en el sistema, la legislación ó 

las nuevas políticas deben de ir dirigidas  a aquellas ocupaciones que generan mayor 

impacto y que tienen mayor porcentaje de población. Esto, teniendo en cuenta la 

diferenciación entre las cabeceras y el resto pues la importancia de las posiciones 

ocupacionales varía. 

 

En relación con la variable educación, se encuentra que cada año adicional afecta 

positivamente el estar afiliado. El modelo predice correctamente el 85.86% de las 

observaciones. 

 

Por otro lado, se estimó el modelo por deciles y se encontró que en el decil 1, 2,3, 9 y 

10 el ingreso no es significativo y en el decil  4, 5, 6,7 y 8 si es significativo.  
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Adicionalmente, se estimó el mismo modelo para la encuesta del 2002 y se 

encontraron resultados similares. 

 

Tabla 7 Salida probit (cabecera y resto) 

 
af dF/dx Std. Err. P>|z|

per007 0,106761   .0038033 0.000
ftr007 0,00000005   6.96e-09 0.000
edu007 0,089834   .002096 0.000
cab 0,6778238   .0445535 0.000
sexo -0,0480055   .017079 0.005
salud 1,972398   .0393063 0.000
edad2 -0,0011564   .0000468 0.000
obpar 1,492326   .0203661 0.000
obgob 2,941385   .0557522 0.000
domes 0,7185439   .0415101 0.000
patron 0,2579394   .0360278 0.000  

 
* Se eliminó la observación no sabe no responde en educación. 
* Se eliminó las observaciones de no informa de ocupados, la variable sin remuneración pues se predice perfectamente, y otros. 
* Se eliminó no sabe de salud 
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2003, cálculos del autor 
 

 

Variables Independientes: 

Per007: edad 

Ftr007: ingreso total ajustado 

Sector: Informal (1), formal (0) 

Sexo: 1 mujer, 0 hombre 

Salud: 1 afiliado al sistema de seguridad social en salud, 0 lo contrario. 
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Tabla 8 Salida probit (cabecera) 

 
af dF/dx Std. Err. P>|z|

per007 0,1000999   .0040072 0.000
ftr007 2,42E-08   7.09e-09 0.001
edu007 0,063214   .0022329 0.000
sector -1,0101612   .0204972 0.000
sexo -0,0305667   .0179372 0.088
salud 1,847675   .0409726 0.000
edad2 -0,0010933   .000049 0.000
obpar 1,030387   .0230902 0.000
obgob 2,180874   .0598539 0.000
domes 0,7587386   .0422483 0.000
patron 0,4133508   .036524 0.000  

           Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 
 
 
 

Tabla 9 Probabilidad de estar afiliado al sistema pensional según posición ocupacional 

 
Probabilidad

Obrero particular 0,311361  
Obrero Gobierno 0,830733  
domes 0,102797  
patron 0,042139   

           Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 

 

 
 

Tabla 10  Probabilidad de afiliación al sistema dado un porcentaje de disminución en la 
informalidad 

% en que 
disminuye la 
informalidad

Probabilidad de 
afiliación

Aumento %en la 
prob de 
afiliación

5%   0,1636   5,3%   
10%   0,1721   10,7%   
15%   0,1808   16,3%   
20%   0,1898   22,1%   
25%   0,1991   28,1%    

          Fuente: Encuesta de Hogares 2003, cálculos del autor 
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“América Latina en el comercio global: Ganando Mercados”) 



ARCHIVOS DE ECONOMIA 
 
No  Título      Autores   Fecha 
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312. Factores que inciden en la cobertura del sistema Juana Paola BUSTAMANTE I. Junio 2006 
pensional en Colombia. 
Estudio realizado para la Dirección de Desarrollo  
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