
COYUNTURA Y PROSPECTIVA 
DEL SECTOR ASEGURADOR COLOMBIANO 

No cabe duda de que el periodo que va 
desde mediados de 1998 y que cubre 
todo el año de 1959 puede catalogarse, 
en lo económico, corno el 'peor' de este 
siglo en Colombia. El hecho es que los 
colombianos no estabarnos acostumbra- 
dos a situaciones de esta naturaleza. Por 
eso, todas las proyecciones para 1999, 
incluyendo las del sector asegurador de 
Fasecolda, fallaron. Como comentó el 
economista Carlos Caballero Argáez, 
"ni los modelos 'econométricos' ni 
nuestros mismos modelos 'mentales' 
incorporaban la posibilidad de una con- 
tracción del 3 3  al 4% del PIü. Era como 
predecir, en 1993, que Colombia le 
ganaría a la Argentina 5-0, en las elirni- 
natonas del mundial de fiitbol de 1994". 

En efecto, los procesos de apemua y 
desregulación iniciados a comienzos de 
esra decada habían dado lugar a una 
serie de expectativas sobre el crecimien- 
to de la industria aseguradora que, si 
bien se cumplieron durante los primeros 
años, ahora se vieron afectadas por la 
dificil coyuntura económica por la que 
atraviesa el pais. 

Por ello Fasecolda decidió validar y 
acnializar el modelo rnacroeconórnico 
creado en 1996 por la respetada entidad 
Fedesarrollo, tomando en cuenta los 
cambios económicos que se han pre- 
sentado en los iiltimos dos años. 
William R. Fadul, Presidente Ejecutivo 
de la Federacion, presento los resultados 
de cm validación durante la 1X Con- 

cia y control de la actividad continuaron 
en manos de la Superintendencia Banca- 
ria, que ahora trabaja en una especie de 
simbiosis con dicho Ministerio. 

Ese mismo ario, la Ley 100 refonnó el 
sistema de Seguridad Social y se senta- 
ron las bases para la introducción de 
nuevos productos, hecho que ha tenido 
un Fuerte impacto sobre el desarrollo de 
este ramo. 

Wllllarn R. Fadul 
Presldente Ejecutivo de Fasecolda 

En 1990 se inició una serie de reformas 
que le dieron un vuelco total a la jndustria 
aseopadora en Colombia, comenzando 
con la Ley 45 de 1990, que liberalizó el 
sector, y la Ley 'Y de 199 1, que co~isolidó 
la entrada de capitales extranjeros. 

En 1993, con la ley 35, uiia Ley Marco: 
se refonnh la actividad del sector asegu- 
rador y se separaron formalmente las 
funciones de regulación, supervision y 
conhoi, hasta esa fecha a cargo de la 
Superintendencia Bancaria. La regula- 
ción pasó a manos del Gobierno Cen- 
tral, específicamente del Viceministerio 
Teicnico del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, mientras que la vigilan- 

Hay que dfstacar el incremento notable 
en la participación de la inversih 
extranjera en el primaje total de lii 
industria que se ha dado a partir la libe- 
ralización del sector asegurador colom- 
biano. Partietido de las condiciones 
observadas a junio de 1999, en términos 
de participación en el mercado, la por- 
cion de éste para las compañías can 
capital extranjero ascendería a un 
36,0%, la de las compañías nacionaiq I 

sena de un 55,6% y la de las cornpa- 
estatales, de un S,4% (ver tabla 1). 

En la tabla 2 se observan los principaieg ' 
indicadores financieros de la i n d d  1 
aseguradora colombiana. En resumen: 1 

Durante la presente década se dio uq 
marcado crecuniento en las primas, i@ 
cuales pasaron de % 1,7 billones de pa. 
en 1990, a S3 billones de pesos en 1% 
medido en pesos constantes de 1998. rnacional, Seguros '99. 



El patrimonio contable disminuyó de 
$1,8 billones a S 1,3 billones debido a 
las escisiones que se presentaron, me- 
diante las cuales se retiraron los capiia- 
les sobrantes quc Iiabía en las compaC- 
as de seguros por expresa solicitud del 
gobierno anterior. Coiiio resultado de 
ello, las compañías se quedaron única- 
mente con el patrimonio saneado técni- 
co necesario pan responder por el mar- 
gen de solvencia. 

El resiilrado tecnico sigue siendo pre- 
ocupante. al pasar este de -$O, 1 billo- 
nes en 1990 a -%0,2 billones en 1999. 

LA REFORMA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

Con la Ley 100 de 1993, las entidades 
privadas entraron a participar en la 
administracibn de las coberturas de la 
Seguridad Social: 

En pensiones, se mantuvo el sistema 
de reparto (en el ISS y otras entidades 
públicas) y se inirodujo altemativa- 
mente un sistema de Ahorro Indivi- 
dual con Solidaridad, basado en el 
modelo chileno de Fondos Privados de 
Pensiones. a través de AFPs que ope- 
ran en abierta competencia con el sis- 
tema de reparto. 

I- En Salud el sector privado entro a par- 
ticipar en el régimen contributivo en 
las EPS. en competencia con el 
Instinito de los Seguros Sociales, ISS. ' En el régimen subridiado operan las 

1 ARS públicas y privadas. 

Los Riesgos Profesionales también se 
reformaron y ahora son prestados por 
ARPs piiblicas y privadas. 

refornia permitió que las compaiii- 
p de seguros entraran a participar en 
wihidades como: 

'* Los seguros previsionales, que inclu- 
yen seguros de invalidez por riesgo 

, mmún y de miierte en la AFPs pan las 

TABU 1 
DlSTRlBtJCiOW üEL WlllClZl TOTAL SEGUN 

n ORIGEN DEL CAPITAL M us ASNSURAMAS 

Fuente: Fasecolda. (') incluye sdo La Previsora y la Caja Agraria 

e r- ~ n m m  
Nacional privada 7 3 2 %  7 , 8 %  55,6% 
Nacional publica 
Extranjera 

TABLA 2 
PRINCIPALES INIHCADORES FINANCIEROS 

[Ufras en biliones* de pesos constantes de 1998 

Primas emitidas 
Patrimonio contable 
Producto de inversiones 
Resultado tkcnico 
Resultado neto 

Fuente. Fasecnlda (-) Milfones de millones de pesos 

TABLA 3 
COMPOSlClON DEL SECTOR ASEGURADOR AGREGADO 

PRODUCUON REAL DE 1997-1 998 y ESTIMADA PARA 1999 
( B b s  de pesos coastmtes de 1998) 

Ramos de DL, ,-S 

Ramos de Vida y Personas 
Ramos de Seguridad Social: 

Riesgos Profesionales - Previsionales 
Rentas Vitalicias - Reaseauro enfermedad catastrófica 

Las rentas vitalicias, para los pensio- Reaseyro de enfermedades catastrú- ;l 

nados de las AFPs. ficas para las EPS. 

Los planes alternativos de pensión, Reaseguro de enfermedades catas&& 
previstos en la Ley y que podrían em- ficas para las ARS, que h e  restringido 
pezar a desarrollarse en el ano 2000. por el decreto 1804 de 1999. 

Riesgos ProfesionaIes. que cubren 10s PRUEBA DE VALIDEZ DEL MODELO 
riesgos de mbajo y la enfermedad 
profesional. La composición del sector w g w b r  

agregado, tomando los datos de produc- 
Empresas Promotoras de Salud, EPS, ci6n real en 1997-1998 y la prducción 
que prestan cl servicio de salud gene- estima& para 1999, muestra que la 
ral y de maternidad. Seguridad Social en los últimos tres 

nas que entran al sistema de aho- 



Fedesarrollo 

Ramos de Daños $66 
Ramos de V i  y Personas $2,2 .. 
Ramos de !Seguridad Social i -A  .p . $1 $3 r 

Fuente: Fdesarrdld Fasecolda. 

TABLA 5 
MOMLO USTCIM) DE PROYECCION VERSUS PRODUCCION REAL 

AGREGADO 1 997- 1 999 
[Billones de peros constantes de 1998) 

Ramos de Daflos $6,0 
Ramos de Vida y Personas $2,0 
Ramos de Seguridad Social $1.2 

- u Total agregado 1997 9 1999 - - $9,0 
- 

años representó un prirnaje de $1,2 
billones de pesos, es decir, un  13.3% de 
una produccion lotal agregada del S9.0 
billones (Tabla 3). 

Como explicó el doctor Fadul, cuando se 
compara el resuliado de la producción 
real con las cifras arrojadas por el niode- 
lo original de Fede.sarrollo, se encuentra 
una diferencia muy grande, de un billón 
de pesos. Coino se puede apreciar en la  
tabla 4. la  proyección original dio S 10 
billones de pesos, mientras que los reswl- 
rados reales Fueron de $9 billones. 

"Esa diferencia de un billóii de pesos es 
m u y  grande, razón por la cual Fasecolda 
quiso verificar si el modelo efectiva- 
mente funcionaba". Para hacerlo, se 
comó dicho modelo con las cifras reales 
de crecimienlo del PIB (la principal 
variable) durante estos años y se ajusta- 
ron otras variables, tales como el creci- 
miento del parque automotor y el robo 
de vehiculos. "Es decir, se urilizaron las 
cifras históricas. pero no se iiiodi ficaron 
las variables", aclaró. 

Los resultados del modelo ajustado arro- 
jaron una cifra de $9.2 billones, a l  tieni- 
po que la rylidad dio $9.0 billones 

Seg6n cálculos de Fasecotda, e 
medio anual de la economía d 
comprendido entre 
embargo, hasta 1980, este habí 
paitlr de esa fecha, 
el período comprendido entre 
modelo ajustado, presentado 

Fasecolda espera que el crecimiento para el afio 
2000 sea del 3,2%, pues se sabe que va a ser mucho LOS economistas de la asociacion ae seguros tam- 
menor. No obstante, se asumió que, con la reactiva- bien hicieron una proyecci6n del PIB, lo que nos 
c16n económica, se va a dar un crecimiento prome- arroja un valor de $173 billones en el año 2010, par- 
dlo del 3.2% en el P1B a lo largo de la primera dbca- tiendo de un PIB de $64 billones en 1980 y uno esti- 
da del siglo XXI. rnado de $122 billones en el año 2000. 



(Tabla 5)' lo que le da mucha tranquili- 
dad al lider gremial en cuanto a que la 
estruc~iracion del modelo realmente res- 
ponde a las variables que se incorporan 
al mismo. "La diferencia de las cifras 
entre el modelo original y el ajustado se. 
debe - en gran parte - a que las proyec- 
ciones económicas que se tenían - del 
3,2% anual del PI'B - no se cumplieron. 
De hecho, se espera una caída de éste del 
4,0°h en 1999", afirmo Fadul Vergara. 

En la tabla 6 se observan las variables 
ajustadas alimentadas al modelo de 
prospectiva. 

+ Un crecimiento promedio del PIB del 
3,2% a partir del año 2000 y hasta ej 
20 10, cifrrc equivalente al crecimiento 
promedio observado desde 1 980 hasta 
1999 (ver recuadro). 

El modelo original usaba un creci- 
miento promedio anual del 6% para el 
parque automotor. Este fue ajustado 
para obtener un crecimiento promedio 
del 4,5%. 

"En países como Panami, el hurto de 
vehículos se ha logrado controlar en 
gran parte con el uso de bases de 
datos, mediante una labor conjunta 
realizada entre el gobierno y el gremio 
asegurador panameño, APADEA. Este 
no ha sido el caso para orros paises 
como Colombia y Venezuela, donde 
existe e l  grave problema de la comer- 
cialización transfronteriza de vehícu- 
los liurtados", explicó el alto ejecuti- 
vo. No obstante, esta variable, que 
antes tenía un 
fue disniinuida 
ción en la cifra 

4000 O,O% 4,0% 13,1% 
2001 2,5K 4.0% 13,I0h 
2002 2,8% 4,5% 13,1% 
2003-2006 3,5% 4,5% 13.1% 
2007-2010 4.0% 5,0% 13,1% - 
valor Pr~lmed10 3,2?$ 4,5% 13,1% 

Ramos de  Daíios 
Ramos de Vida y Personas 
Ramos de  Seguridad Social: 

Rentas Vitalicias 
Previsionales 
Riesgos Profesionales 
EPS 

TABLA 8 
COMPOSICION DEL SECIOR ASEGURAMR - AÑO 2005 

(Billones de pesos constuntes de 1998) 
crecimiento del 16%. 

Monto 
al l3,l%, por la reduc- 
del parque automotor. Ramos de Daños $2,7 

Ramos de Vida y Personas 
Variables p0btkas y sochrecon8niicas Ramos de Seguridad Social: 

- Rentas Vitalicias 
Ahora bien, ¿qué se requiere para alcan- - Previsionales zar el crecimiento sostenido de la eco- - Riesgos Profesionales nomía colombiana? Según Fadul Ver- 
gata, hay varios factores que serán nece- EPS 

wios. entre los cuales enumeró: ~ a z  v - Planes alternativos . < 

seguridad, cumplir con el acuerdo del 
Fondo Monetario Internacional, reafir- 
mar la confianza en el Gobierno, mante 



ner una tasa de cambio coinpetitiva, esti- 
mular la entrada de capitales de inver- 
sión y reducir la tasa de interés real. 

Ramos de Daños $4,0 443% 
Ramos de Vida y Personas $1.5 W,3% 
Ramos de Seguridad Social: %S,5 392% 

Rentas Vitalicias 52,6 28,9% 
Previsionales $0,4 4.3% 
Riesgos Profkbnaies m 3  34% 
EPS $0.1 I,7% 
Planes al temaths $O, l  1 ,O% 

S9,O 

En Isis Tablas 7 a 9 se pueden observar 
las proyecciones del modelo ajustado 
para el sector asegurador coloinbiano 
correspondientes a los aiios 2000, 2005 
y 20 10. Se percibe cómo baja la partici- 
pación de los seguros de daiios - pero sin 
dejar de ser éstos muy importantes, a 
medida que aumenta la participación de 
la Seguridad Social. 

Según los resultados obtenidos por 
Fasecolda, se proyecta un  primaje total 
de $3.,2 billones de pesos para el aiio 
2000, en los cuales la participación de la 
Seguridad Social ya asciende al 15.7%. 
Para el aiio 2005. la cifra de producción 
se estima en %4,8 billones - en pesos 
constantes - y la pmicipcion de la Segu- 
ridad Social se habría incrtmentado al 
24,5%. En el aiio 20 10, la Seguridad Social 
representa el 40% dentro de un primaje 
iotal de 99 billones de pesos constantes. 

Al respecto, vale la pena aclarar que 
estas proyecliones solo contemplan las 
primas que perciben las compafiias 
comerciales de seguros en so operación 
de coberiura aseguradora y no incluyen 
los ahorros de los fondos privados dc 
pensiones. Tampoco incluyen las cotiza- 
ciones que se hacen al Instituto de 
Seguros Sociales, 1%. 

"Dicho eso. el sistema pasaría de $3,2 
billones a %9,0 billones, es decir, que casi 
se triplicaria, en la vision pesimista de 
que el PIB crezca sólo un 3,2% en ese 
periodo. Si bien los economislas proyec- 
tan un mayor crecimiento, para efectos 
empresariales, nosotros hemos preferido 
ser muy conservadores", afirmó. 

En esas condiciones, el indice de pene- 
t~ación (indicador primasPIB) pasaría 
de 1,2% en 1980 a 5,2% en el ario 2010 
(Gráfica l), lo cual implicaría una pre- 
sencia de la industria aseguradora muy 



importante, tanto por sii volumen de pri- 
mas como por su manejo de reservas, el 
cual se estima sena concordante con 
este crecimíento. 
Sin embargo, como comentó el direcii- 
vo. es posible que estas puedan crecer 
mucho rnas porque las renLas vitalicias - 
sobre todo en su proceso in.icia1 cuando 
el crecimiento es geomettico - recogen 
una gran cantidad de primas que luego 
van a ser gastadas para el pago de las 
pensiones en el hturo. "De esta manera. 
la incidencia sobre el ahorro puede ser 
mucho mayor que el crecimiento del 
indicador de penetraciCin". 

CONCLUSIONES 

U n a  vez verificada la validez del inode- 
lo de Fedesarrollo para el sector asegu- 
rador colombiano y hechos algunos de 
los ajustes mencionados. se deduce que: 

El sector asegurador colombiano pasa- 
rá de representar el l,2% del PJB en 
l9SO a significar el S,2% en el 201 0. 

Las primas emitidas en precios cons- 
tantes de 1998 casi se tripl icarán entre 
los años 2000 y 20 10 al pasar de $3.2 
billones a S9,O billones de pesos res- 
pectivamente. en pesos constantes. 

La Seguridad Social en Colombia 
pasaría de ser el 2.5% de la produc- 
ción roral del sector asegurador en 
1995 a convertirse en el 39.2% en el 
aiio 20 10. 

Con lo anterior. el mensaje del líder gre- 
mial fue muy claro. "Colombia, eri 
niateria de seguros, tiene un futuro muy 
positivo. El sector asegurador tendrá una 
tarea muy grande. al ver su tamaño tri- 
plicarse en términos reales en la próxi- 
ma década". 

Haciendo alusión a las premoniciones 
del doctor Rafael Pardo, finalizo, "Para 
ese aiio yo estaré de consejero espirirual 
y de anciano de la tribu. La pregunta que 
les dejó a los aseguradores aquí presen- 
tes es, &cómo preparamos para esie 
reto?" G 
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