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Riesgos
no asegurables
Uno de los temas más complejos de 
la economía del seguro son los riesgos 
no asegurables. 

No sobra mencionar que el aseguramiento opera 

sobre riesgos que puedan ser objeto de un riguro-

so proceso de análisis en el cual se pueda hacer un 

pronóstico de las probabilidades de que el siniestro 

se produzca. Para ello, el sector cuenta con sofistica-

dos modelos que permiten tomar las decisiones sobre 

cuáles riesgos aceptar o rechazar. Tampoco se debe 

olvidar que el seguro cubre riesgos y no siniestros. 

La diferencia es sustancial porque el riesgo es una 

probabilidad, mientras el siniestro es una certeza. 

Ninguna compañía aseguradora puede desconocer 

R La situación se agrava 
cuando, por disposiciones 
legales, el seguro es 
obligatorio para poder 
participar en una actividad 
económica
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este principio elemental del negocio sin entrar en 

graves dificultades.

Hay riesgos que ninguna compañía puede ni quiere 

asegurar. La situación se agrava cuando, por dispo-

siciones legales, el seguro es obligatorio para poder 

participar en una actividad económica. Quienes están 

en el negocio se encuentran en una situación sin solu-

ción: no pueden conseguir el seguro que les exigen y 

por lo tanto están perjudicados.

En muchos de estos casos, la presión política quiere 

obligar a las aseguradoras a ofrecer protección en con-

diciones que no son sostenibles. La salida tradicio-

nal ha sido la de descargar esa responsabilidad en 

aseguradoras públicas que terminan, por un camino 

indirecto, transfiriendo esos riesgos a los presupuestos 

nacionales. Esta no es la mejor opción.

Hay riesgos donde el mercado no puede producir 

una oferta a tarifa razonable. Para éstos, se requie-

re diseñar mecanismos donde el Estado y los asegu-

radores puedan compartir riesgos que hagan posible 

solucionar estas circunstancias excepcionales. Hay 

numerosos ejemplos internacionales que pueden ser 

adaptados a nuestra realidad. Por ello, la Junta de 

Fasecolda ha dispuesto que se realice un estudio que 

permita identificar las opciones que sería necesario 

implementar para cumplir ese propósito.

Tener una cultura más profunda de aseguramiento 

exige poder cumplir con la necesidad de asegurar 

riesgos que, desde un punto de vista estrictamente 

técnico, no sería razonable atender. Para estos casos 

particulares debe haber esquemas especiales.

R Se requiere diseñar 
mecanismos donde el Estado 
y los aseguradores puedan 
compartir riesgos que hagan 
posible solucionar estas 
circunstancias excepcionales
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Una de las «secuelas» de la COVID-19 es el resurgimiento de 
los debates sobre el contrato social. Una visión general de lo 
que ocurre la presenta Minouche Shafik (2021, p. 2): «Vivimos 
en una época en la que, en muchas sociedades, las personas 
se sienten decepcionadas por el contrato social y la vida que 
les ofrece».

Coyuntura

¿Se rompió 
el contrato social?

Hernán Avendaño Cruz
Director de Estudios Económicos de Fasecolda

Foto: Birdog Vasile-Radu / Shutterstock.com
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Esa decepción se ha traducido en continuas manifes-
taciones de protesta a lo largo y ancho del mundo. 
Como lo destaca la cita de Shafik, el problema es ge-
neralizado y no restringido a unos pocos países; esto 
lo confirma un estudio reciente de la OCDE (2021), 
del cual se deduce, además, que las protestas no son 
de ocurrencia reciente, sino que se vienen registran-
do desde hace varias décadas, y se han incrementa-
do después de la crisis mundial de 2008-2009. El 
gráfico 1 muestra esa realidad; sorprende que el mayor 
porcentaje (31,5%) del total corresponda a Europa, 
mientras que América sin Estados Unidos representa 
en promedio el 17%.

La necesidad de ajustar el contrato social es un 
tema cíclico que aparece asociado a situaciones de 
crisis, pero no siempre se entiende cabalmente qué 
es lo que se quiere expresar con él o qué alcances 
pueden tener las propuestas de modificarlo.

Con el propósito de divulgar los temas básicos rela-
cionados con el contrato social, en este artículo se 
pasa revista a algunos aspectos conceptuales, a las 
fuentes del malestar social y a las principales con-
secuencias. El tratamiento del tema es general, sin 
especificar el caso colombiano, y no se abordan las 
soluciones que se vienen planteando.
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Coyuntura

Contrato social 
y estado de bienestar

Fuentes del malestar y consecuencias

No hay una definición única pero, en términos generales, 
la idea que subyace al concepto de contrato social es sen-
cilla: es un acuerdo implícito entre la sociedad y el Estado 
sobre las normas que regirán su forma de relacionarse y 
ello implica tanto derechos como obligaciones.

La OIT señala que «si bien este varía de acuerdo con 
cada país y con el transcurso del tiempo, un contrato 
social se puede entender como un acuerdo implícito que 
define la relación entre el gobierno y los ciudadanos, 
entre la mano de obra y el capital, o entre los diferentes 
grupos de la población. En esencia, un contrato social 
refleja una comprensión común sobre cómo distribuir el 
poder y los recursos para lograr la justicia social».

Como el malestar social se viene manifestando desde 
hace varias décadas, los científicos sociales y los po-
líticos tardaron tiempo en comprender que se estaba 
gestando un problema de grandes proporciones, las 
protestas de cada país se veían como hechos aislados, 
pero, una vez que se ha aceptado que su dimensión 
es global, han comenzado a elaborarse múltiples diag-
nósticos explicativos desde la filosofía, la economía, 
la ciencia política y la sociología, entre otras áreas, 
sin que se hayan alcanzado consensos hasta la fecha.

En opinión de la OCDE (2021) hay cuatro fuentes 
del malestar: 1. La desigualdad debida a la forma en 
que se han distribuido las ganancias del crecimien-
to. 2. Ampliación de las brechas del bienestar; como 

En la versión moderna, el estado de bienestar se 
puede asimilar al contrato social o entenderlo como un 
componente de él. Según The Economist (2021), «la 
pandemia ha obligado a una reevaluación del contrato 
social; en particular, cómo se deben dividir los riesgos 
entre las personas, los empleadores y el Estado […] El 
COVID-19 mostró que el estado del bienestar necesita 
una modernización. Nació en un orden social distinto 
y para protegerse de diferentes riesgos»

Muñiz (2019, p. 109) resalta que los cambios o 
ajustes al contrato social suelen ser precedidos de 
periodos de protesta o de inestabilidad social. Es un 
aspecto que se observa desde el nacimiento mismo 
de algunos de los componentes del moderno contrato 
social o del estado de bienestar. Por ejemplo, el primer 
sistema pensional y de protección frente a los riesgos 
laborales fue creado por Otto von Bismarck a finales 
del siglo XIX como respuesta a una coyuntura política; 
en un escrito manifestó: «El único medio de detener el 
movimiento socialista en su actual estado de desorden 
es poner en práctica aquellas demandas socialistas 
que parecen justificadas y que pueden realizarse en el 
marco del actual orden de estado y sociedad» (citado 
por Conde-Ruiz y González, 2018; p. 5).

R «La pandemia ha obligado 
a una reevaluación del 
contrato social; en particular, 
cómo se deben dividir los 
riesgos entre las personas, los 
empleadores y el Estado».

En la dimensión política, el contrato social implica que 
los ciudadanos respeten las leyes, participen en los 
procesos electorales y paguen impuestos. A cambio, el 
Estado brinda bienes públicos como seguridad, infraes-
tructura y justicia, entre otros. Pero, además, son muy 
importantes las expectativas que las reglas de juego del 
contrato generan en la población con respecto al papel 
del Estado en la reducción de los riesgos de pobreza, 
enfermedad, desempleo y desprotección en la vejez. 
Estos últimos aspectos son centrales, porque son los 
que las personas sienten más de cerca y en ellos se 
fundamenta buena parte del reciente malestar social en 
todas las latitudes.
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ron en 44 puntos básicos en Canadá y en 42 en el 
Reino Unido.

Las consecuencias son también de diversa índole, pero 
los estudios destacan la disminución de la confianza 
en el Gobierno, la baja participación de la población 
en el voto, el declive en el apoyo a la democracia, el 
fortalecimiento del populismo, la polarización laboral 
y la xenofobia, entre otros.

Es evidente la necesidad de hacer ajustes al contrato 
social; pero antes de hacerlos es imperativo, primero, 
que se perfeccionen los diagnósticos y que se identi-
fiquen las particularidades de cada país y, segundo, 
que un creciente número de actores sociales tome 
conciencia de la crisis potencial que subyace a la pro-
testa. Esa es la base para empezar a debatir las diver-
sas propuestas que vienen surgiendo desde la acade-
mia por parte de investigadores que se han percatado 
oportunamente de la situación y de los riesgos que 
ella implica.

lo resalta Shafik (2021), mientras que en Dinamarca 
son necesarias dos generaciones para pasar de ingre-
sos bajos a medios, en Colombia se requieren más de 
nueve generaciones. 3. Empeoramiento de las condi-
ciones laborales; los salarios no están creciendo con la 
productividad y, además, aparecieron formas de pre-
carización del trabajo. 4. La crisis climática, con sus 
problemas de aumento de la temperatura, deterioro del 
medioambiente y disminución de la biodiversidad.

Por su parte, Manyica (2020), además del tema de 
las condiciones de trabajo y la reducción de ingresos 
(está disminuyendo la probabilidad de que los hijos 
tengan mejores ingresos y mejor calidad de vida que 
los padres), destaca el problema pensional. Este último 
muestra, por un lado, el traslado de los riesgos desde 
el Gobierno a las personas, que normalmente no tienen 
la capacidad de manejo financiero de su ahorro, y, por 
otro, el debilitamiento financiero de los sistemas pú-
blicos, que se refleja en notables bajas de las tasas de 
remplazo; por ejemplo, entre 2004 y 2018 se reduje-
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La Cámara Técnica de Automóviles, consciente de la importancia 
que tiene la información para la toma de decisiones, pone a 
disposición de sus afiliados y el público en general una cartilla 
sobre el seguro voluntario de automóviles, con diez temas de 
contexto construidos a partir del entorno económico y social.

Servicio

Cartilla sobre
el seguro voluntario 
de autos y su contexto

Luis Guillermo Gil Madrid
Director de las Cámaras Técnicas de Autos y Transportes de Fasecolda
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En Colombia se dispone de una gran cantidad de infor-
mación relacionada con los seguros, pero está dispersa 
en diferentes fuentes, entre las cuales se pueden desta-
car las siguientes: Superintendencia Financiera, Banco 
de la República, Ministerio de Hacienda, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, Policía Nacio-
nal, Medicina Legal, encuestas de percepción ciudada-
na, Registro Único Nacional de Tránsito y Fasecolda. 

Estas fuentes de información no habían sido analizadas 
de manera integral para el ramo de automóviles, así 
que la Cámara Técnica comenzó el proceso de consulta, 
consolidación y análisis; el resultado de este trabajo es 
una cartilla que explica el comportamiento de las di-
ferentes situaciones sociales, económicas, de mercado 
y del parque automotor, con variables que están aso-
ciadas a la comercialización de la póliza voluntaria de 
automóviles en Colombia.

La cartilla pretender llegar al lector con una narrativa 
descriptiva con enfoque gerencial que permita corre-
lacionar los diferentes aspectos económicos y sociales 
con el seguro voluntario de autos. Las tablas y gráficas 
permiten conocer de manera global la situación actual 
en diferentes áreas de interés para el sector asegurador. 
A continuación presentamos los temas que han sido 
abordados en la cartilla:

1. La movilidad de las personas en las ciudades del 
país está cambiando: la bicicleta cada vez gana 
más espacio como medio de transporte, con ten-
dencia creciente en las principales ciudades.

2. Ciclos y regiones en el hurto de vehículos: las re-
clamaciones por pérdida total por hurto cayeron 
vertiginosamente hacia el mes de abril de 2020 en 
todos los segmentos de vehículos.

3. Los fundamentales económicos del país como 
marco de referencia para la industria asegurado-
ra: se analiza la tasa de crecimiento del producto 
interno bruto y la tasa de desempleo.

4. El universo de vehículos frente a los asegurados: 
el 32% del parque automotor en Colombia cuenta 
con un seguro voluntario.

5. Lesiones no fatales por accidentes de tránsito y 
el riesgo en la industria del seguro voluntario de 
vehículos: en el 55% de los casos de lesiones no 
fatales una moto estuvo involucrada. 

6. Las nuevas tendencias de la industria del seguro 
voluntario de vehículos: la tecnología automotriz 
seguirá evolucionando en 2021 y los consumido-
res tendrán un mayor acceso a las innovaciones.

7. Indicadores técnicos y de gestión: la reducción en 
la movilidad de los vehículos en Colombia a causa 
de las medidas de restricción por la pandemia, 
entre otras circunstancias, ubicó el índice combi-
nado por debajo del 100%.

8. Una lectura de segmentos del seguro voluntario de 
vehículos: la caída del 6% en las primas emitidas 
en el 2020 fue atípica para la última década.

R El propósito de la cartilla 
es poder entregar al sector 
asegurador un compendio 
que permita explicar 
las diferentes variables 
asociadas al ramo de autos.

9. Vehículos sin aseguramiento voluntario, una opor-
tunidad de mercado: el parque automotor antiguo 
tiene altas tasas de no cobertura. 

10. Pronósticos e incertidumbre en el seguro volunta-
rio de vehículos: las estimaciones sobre la venta 
de vehículos han venido ganando precisión, con 
desfases cercanos al 2% entre pronóstico y resul-
tados.

Es importante reseñar que, durante el año 2020, Fa-
secolda tomó la decisión de contratar los servicios 
de la empresa Cifras & Conceptos, a cargo de César 
Caballero, para gestionar y consolidar el Observatorio 

 Revista 
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Servicio

de Cifras del Seguro Voluntario de Automóviles para 
el sector asegurador colombiano. Dentro de las pro-
puestas en el marco de esta contratación, se tiene 
previsto generar valor en los entregables; en conse-
cuencia, y dando cumplimiento a ese compromiso, 
presenta de manera periódica una profundización del 
contexto para el sector, con variables exógenas que 
influyen en el desempeño del ramo de automóviles, 
estas son útiles para nuestros afiliados en el análisis 
de su portafolio y pueden servir de apoyo en la toma 
de las decisiones. 

El gran desafío es que no existen modelos economé-
tricos disponibles que permitan realizar análisis de 
tipo prospectivo con relación al comportamiento del 
ramo; por ello, uno de los pilares fundamentales en 
el marco del Observatorio de Cifras es dar acceso a 
datos que permitan correlacionar las diferentes va-
riables técnicas del ramo con aquellas de carácter 
social, macro y microeconómico del mercado colom-
biano. 

El ramo de automóviles, con la información propia 
del sector, ha demandado el análisis y perspectiva 
adicional de datos externos que pueden tener un 
impacto en la gestión de los riesgos. Es así como el 
comportamiento macroeconómico y del sector auto-
motor en Colombia está siendo revisado de manera 
recurrente para establecer cómo el entorno y sus va-
riables afectan la tendencia y el desempeño de la 
póliza de autos. De igual manera, ha sido fundamen-
tal identificar patrones de comportamiento en las 
estadísticas que impactan el ramo, por ejemplo, la 
relación entre el número de accidentes viales y el 
número de afectaciones por daños, para identificar la 

R  El Observatorio de Cifras da 
acceso a datos que correlacionan 
diferentes variables técnicas 
del ramo de automóviles con 
aquellas de carácter social, 
macro y microeconómico del 
mercado colombiano.
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existencia de ciclos en un periodo determinado, esto 
ayuda a establecer posibles incrementos en los niveles 
de reclamaciones. Así mismo, ha sido necesario enri-
quecer la revisión de los datos demográficos y la apli-
cación de filtros por departamentos y ciudades para 
complementar los análisis.

Nuestro Observatorio de Cifras ha sido desplegado 
con gran rigurosidad para garantizar la calidad de los 
datos, ya que cuando la información no es confiable, 
el diagnóstico va a estar equivocado y, por ende, las 
decisiones que se tomen no van a ser las mejores. La 
Cámara Técnica ha velado por que los datos obtenidos 
sean precisos, confiables y de calidad, las fuentes uti-
lizadas se han estructurado de manera que puedan ser 
verificadas y se han empleado herramientas tecnológi-
cas para recopilar y administrar la información desde 
las diferentes fuentes.

Los datos del sector asegurador se entienden mejor 
en el contexto de los cambios de la sociedad colom-
biana, razón por la cual consideramos que la cartilla 
con los diez temas de contexto será de gran utilidad 
para los suscriptores del ramo de autos y para los 
demás actores de la industria aseguradora y la auto-
motriz.

R La cartilla pretende llegar 
al lector con una narrativa 
descriptiva con enfoque 
gerencial.
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Daniela Arias Arias
Directora de las Cámaras Técnicas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de Fasecolda

Danielle Gómez Pérez
Subdirectora de las Cámaras Técnicas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de Fasecolda

Memorias

de la contratación estatal,
visión y desafíos 

Panorama actual  

La Cámara Técnica del ramo realizó el evento virtual El seguro 
de Cumplimiento: Panorama actual de la contratación estatal, 
visión y desafíos, en el cual se abordaron temas de actualidad 
desde la perspectiva de todos los actores que intervienen en 
la ejecución de contratos estatales. 



17

El doctor Armando Gutiérrez presentó en su exposición 
una serie de interrogantes y reflexiones sobre los retos 
que enfrenta el seguro de cumplimiento en las condi-
ciones actuales y elaboró un análisis jurídico de dife-
rentes escenarios a los que se puede ver expuesta la 
ejecución de los contratos estatales por los efectos de 
la pandemia. 

El impacto de la pandemia en el con-
trato estatal y en la garantía única de 
cumplimiento 

Armando Gutiérrez Villalba

 Revista 

Así las cosas, dichos análisis fueron segmentados en 
cuatro grandes frentes: i) situaciones que afectan la 
responsabilidad del contratista y de la aseguradora, ii) 
efectos de esas situaciones sobre la continuidad del con-
trato garantizado y la continuidad del seguro, iii) la posibi-
lidad de no continuar amparando el contrato garantizado, 
y iv) el principio de indivisibilidad de las garantías. 

Previo a exponer lo puntos de la conferencia, fue 
necesario realizar algunas precisiones propias del 
seguro de cumplimiento, respecto de su naturaleza 
y función. 

Se indicó que si no hay responsabilidad contrac-
tual del contratista garantizado, consecuentemente 
tampoco habrá responsabilidad de la aseguradora del 
cumplimiento de un contrato.

Esto no quiere decir que, en todos los casos, si existe 
responsabilidad del contratista también habrá auto-
máticamente responsabilidad de la compañía asegu-
radora, pues es posible que se presenten eventos de 
responsabilidad del contratista sin que por virtud de 
esa responsabilidad surja la obligación indemnizato-
ria de la aseguradora.  

Lo que se pretende entonces es que cuando el con-
tratista ha de responder, también deba hacerlo el 
garante, sin perjuicio de que la extensión de la res-
ponsabilidad de este último, en caso de ser una com-
pañía aseguradora, dependa de la cobertura que se 
afecte y del valor asegurado correspondiente a dicha 
cobertura. 

En todo caso, el alcance de la responsabilidad de la 
aseguradora puede diferir de la responsabilidad del 
contratista, pues la delimitación del seguro respecto 
de sus vigencias y valores asegurados puede ser dife-
rente a la del contratista.

Como panelistas invitados contamos con la participa-
ción de Armando Gutiérrez Villalba, socio y fundador 
de la firma Vélez Gutiérrez Abogados, quien ha actuado 
en diversos escenarios como apoderado de contratis-
tas y aseguradoras en procesos administrativos; Juan 
Esteban Gil, director del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), quien socializó con los participantes una 
serie de proyectos de contratación para el mejoramien-
to de la infraestructura vial del país; Juan Carlos Quiño-
nes, vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura (CCI); y Juan Manuel Martínez, 
socio director de la firma Bonus Banca de Inversión. 
Los invitados compartieron sus experiencias como con-
tratistas e inversionistas de proyectos en los cuales el 
Estado colombiano es el contratante. 

Las memorias de las intervenciones de los panelistas 
se presentarán en la Revista Fasecolda, con el fin de 
que los temas tratados puedan ser consultados por el 
público en general. Por lo extenso del evento, es nece-
sario dividir las memorias en varias entregas, en este 
artículo se presentan las correspondientes a la interven-
ción de Armando Gutiérrez. 
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1.1. La fuerza mayor

Cuando se habla de la fuerza mayor, se hace referen-
cia a situaciones imprevisibles e irresistibles. Si el in-
cumplimiento se basa en una fuerza mayor, esta es 
un eximente de responsabilidad, y en este entendido 
no surge responsabilidad del contratista, por ende, 
tampoco de la aseguradora. 

Se llama la atención sobre las medidas adoptadas por 
el Gobierno Nacional para la atención de la pandemia, 
pues muchas personas señalaron que esta situación 
(la pandemia) generaba una circunstancia de fuerza 
mayor. Sin embargo, no se debe perder de vista que la 
fuerza mayor no puede ser invocada en abstracto, sino 
en casos en concreto, por lo cual se debe evaluar de 
manera puntual sus consecuencias y la imposibilidad 
permanente de poder cumplir determinadas obligacio-
nes contractuales. 

Lo anterior es importante, pues existen contratos 
donde, a pensar de la pandemia, era factible conti-
nuar con el cumplimiento de las obligaciones. Por 
ejemplo, el pago de aportes en contratos de concesión 
es una obligación dineraria sobre la cual no es posible 
alegar que la pandemia causó una imposibilidad para 
atender la obligación. En este sentido, la pandemia 
como fuerza mayor no sería un eximente de respon-
sabilidad. 

Por otro lado, frente a la afectación de la ejecución de 
un contrato por fuerza mayor se debe tener en cuenta 
que se pueden presentar dos situaciones: 

a. Imposibilidad permanente y absoluta de ejecutar 
el contrato. En este escenario, cuando la imposi-
bilidad permanente y absoluta de ejecutar el con-
trato se da como consecuencia del acaecimiento 
de un hecho de fuerza mayor, se está ante un exi-
mente de responsabilidad y, por ende, el incum-

plimiento no es imputable al contratista, por lo 
cual tampoco le será atribuible responsabilidad 
alguna a la aseguradora.

 
b. Imposibilidad transitoria o temporal para cumplir 

determinadas obligaciones contractuales. La 
Corte Suprema de Justicia, sobre el particular, ha 
indicado que no es dable la aplicación de ningún 
tipo de sanción moratoria al contratista cuando el 
retardo no es imputable al mismo y cuando sobre 
la ejecución del contrato recaiga una imposibi-
lidad transitoria para su cumplimiento. En este 
caso, consecuentemente tampoco sería viable de-
clarar ningún tipo de responsabilidad de la asegu-
radora. 

Ahora, superada la situación de imposibilidad, el con-
tratista está obligado a cumplir con sus obligaciones 
conforme lo establece el contrato, so pena de que se 
le declare un incumplimiento ahora sí imputable al 
mismo. 

1.2. Desequilibrio económico contractual

Con ocasión de la pandemia y las medidas tomadas 
para superar la crisis, se ha generado el desequilibrio 
económico de algunos contratos.  Así las cosas, la 
ecuación económica planteada al momento de la cele-
bración del contrato puede verse alterada por eventos 
sobrevinientes, que pueden impactar el equilibro eco-
nómico contractual, los cuales pueden ser: 

a. Hecho del príncipe. Decisiones estatales (no de 
la entidad contratante) como las medidas guber-
namentales tomadas en el marco de la pandemia, 
que terminan afectando el equilibrio del contra-
to. Un ejemplo de ello es la implementación de 
medidas de bioseguridad, el control de aforo y 
la restricción de la locomoción, cuestiones que 
pueden generar impactos de consideración que 
llevarían a buscar el restablecimiento de la ecua-
ción económica del contrato. 

b. Teoría de la imprevisión. Hechos imprevisibles 
para las partes, que afectarían la ecuación econó-

1. Situaciones que afectan la 
responsabilidad del contratista 
y de la aseguradora
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mica del contrato; ejemplo: la escasez de materia 
prima. 

c. Lus variandi. Facultad que le asiste al contratante 
de modificar de manera unilateral el contrato, lo 
que puede llevar a un desequilibrio económico del 
mismo. 

En cualquiera de los tres escenarios anteriormente 
enunciados no se está frente a una imposibilidad ab-
soluta o temporal de cumplir el contrato, pues ninguna 
de estas situaciones hace que el contrato sea ineje-
cutable. Sin embargo, estas circunstancias sí pueden 
generar que su ejecución sea bastante onerosa, lo que 
llevaría a un desequilibrio económico cuyo impacto 
podría, eventualmente, hacer excesivamente difícil la 
ejecución del objeto contractual y, en consecuencia, 
llevarlo a su paralización. 

R  Se indicó que si no hay 
responsabilidad contractual 
del contratista garantizado, 
consecuentemente tampoco 
habrá responsabilidad de la 
aseguradora del cumplimiento 
de un contrato.

Esta paralización, que podría darse por el desequili-
brio económico del contrato, no es considerada un exi-
mente de responsabilidad en sí mismo, pero no podría 
sostenerse que se está frente a un incumplimiento im-
putable al contratista. 

En todo caso, no podemos olvidar que el restableci-
miento del equilibrio económico contractual es una 
responsabilidad de la entidad contratante, de manera 
que no resolverlo puede redundar en un incumpli-
miento obligacional, e incluso, podría derivar en que 
el contratista alegue la excepción de contrato no cum-
plido, que si bien no lo faculta para incumplir, desem-
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2. Efectos de esas situaciones sobre la 
continuidad del contrato garantizado y 
la continuidad del seguro

Una vez analizadas las situaciones anteriores, a con-
tinuación se describen los impactos sobre la continui-
dad del contrato estatal y del contrato de seguro de 
cumplimiento: 

2.1. Fuerza mayor-imposibilidad 
permanente y absoluta 

En caso de que se presente una imposibilidad abso-
luta y permanente de continuar con el contrato, el 
vínculo jurídico debe terminar, ya que no hay razón 
para que el mismo subsista, toda vez que se frustró 
por completo la posibilidad de ejecutar el objeto con-
tractual. 

Ante una situación de fuerza mayor que imposibili-
te de manera permanente y absoluta la ejecución del 
contrato, no podrá decirse que existe responsabilidad 
de la aseguradora, pues en tanto el riesgo asegurado, 
que es el incumplimiento, desapareció en virtud de la 
fuerza mayor, no habrá entonces responsabilidad de la 
aseguradora. 

2.2. Fuerza mayor-imposibilidad temporal 

Esta fue la situación más recurrente presentada en el 
marco del manejo de la pandemia por el COVID-19. 
En este escenario es necesario hablar de la figura de 
«suspensión del contrato», la cual supone su entrada 

en latencia, en la cual no se hacen exigibles ninguna 
de las obligaciones entre las partes. 

Hablando de suspensión contractual, el contrato 
puede entrar en este estado, entre otras, por un pacto 
contractual, es decir, por cumplirse una de las cau-
sales de suspensión establecidas inicialmente en el 
contrato, también porque las partes, una vez eviden-
ciada la imposibilidad temporal, deciden por mutuo 
acuerdo suspenderlo, por causas exógenas a ellas 
como por ejemplo, hechos de la naturaleza, alteracio-
nes de orden público o la decisión de una autoridad, o 
porque la entidad contratante así lo decida. El Decreto 
482 de 2020 trae un ejemplo sobre la posibilidad de 
suspender los contratos en el marco de la atención de 
la pandemia por parte de la entidad pública. 

En ese sentido, ¿cuáles son los efectos de la suspen-
sión del contrato y su repercusión en el seguro de 
cumplimiento?:

a. Cuando hay una suspensión total del contrato: a 
pesar de que no hay ningún tipo de disposición 
legal que así lo establezca, cuando el contrato con 
la entidad estatal se suspende en su totalidad, 
se entiende que el contrato de seguro también lo 
hace. En esa medida, al suspender el contrato el 
riesgo de incumplimiento no existe. 

 
b. Cuando la suspensión es parcial: se puede dar el 

escenario en el cual se suspendan una serie de 
obligaciones, pero otras sigan vigentes. En este 
caso el seguro sigue vigente, toda vez que se en-
cuentra amparando el cumplimiento de las obliga-
ciones que son exigibles o que se siguen ejecutan-
do; ejemplo, el pago de obligaciones dinerarias. 

 
c. Cuando la suspensión obedece a la voluntad de 

las partes: en este punto es importante evaluar si 
se está o no frente a una modificación del riesgo 
asegurado. En muchos casos, la suspensión por 
voluntad de las partes puede no suponer una modi-
ficación al estado del riesgo, pero existen eventos 
en los cuales las partes, por mutuo acuerdo, sus-

bocaría en que no se encuentre en mora mientras su 
contraparte, la entidad contratante, no cumpla con el 
restablecimiento mencionado.   

En este último evento, es decir, siendo alegable esa 
excepción, no va a tener lugar la responsabilidad del 
contratista, por ausencia de mora, y tampoco se afec-
tará el seguro de cumplimiento, en concordancia con 
lo que se ha explicado.
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inexactitud, ello en atención a la función de garantía 
que brinda el seguro y a su función económica. 

En esa medida, cuando se está frente a la posibilidad 
de un incumplimiento, el asegurador enfrenta dos si-
tuaciones que pueden abrir el espacio a dudas para 
determinar si es viable o no retirarse del riesgo: 

3.1. Situaciones no generadas por un acuerdo entre 
las partes: se considera que cuando sobrevienen 
causas externas a acuerdos entre las partes, tales 
como dificultades económicas del contratista, en 
dichos escenarios no es viable para la compañía 
aseguradora sustraerse del riesgo, ya que esto es 
parte del riesgo asumido por la compañía a la hora 
de suscribir y emitir la póliza. 

 
3.2. Situaciones generadas por acuerdos entre el con-

tratista y el contratante:  hay acuerdos celebrados 
entre las partes que pueden aumentar la posibili-
dad de que el riesgo se materialice. Sobre estos 
eventos a la aseguradora le asistiría la facultad 
de decidir si se mantiene en el riesgo o no. En 
caso de no avisársele sobre dichas modificaciones, 
el asegurador debería poder renunciar al riesgo. 

3. Posibilidad de no continuar
amparando el contrato garantizado

Ahora bien, en este punto se analizará si las situaciones 
que se han presentado por razón de la pandemia y de 
las medidas para superarla o mitigarla permiten que las 
compañías aseguradoras se sustraigan de su compro-
miso contractual. 

Para resolver este interrogante es necesario tener en 
cuenta que, desde un punto de vista conceptual, en 
el Decreto 1082 de 2015 es clara la intención del Le-
gislador en que no haya terminación del contrato de 
seguros por situaciones imputables al contratista, tales 
como la mora en el pago de la prima o la reticencia e 

penden la ejecución del contrato y paralelamente, 
hacen modificaciones al mismo aumentando canti-
dades de obra, plazos de ejecución, presupuesto, 
entre otros. En estos escenarios, se sugiere que 
dichas modificaciones se pongan en conocimiento 
de la aseguradora, para que expida los anexos co-
rrespondientes y exista su consentimiento en ase-
gurar dichas modificaciones. 

Foto: Birdog Vasile-Radu / Shutterstock.comArmando Gutiérrez Villalba, socio y fundador de la firma Vélez Gutiérrez Abogados
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En el Decreto 1082 de 2015 se establece que la 
regla general es la indivisibilidad de la garantía, sin 
embargo, el artículo 2.2.1.2.3.1.3. de este decreto 
establece la excepción a esta regla para contratos 

4. Principio de indivisibilidad 
de las garantías

Ejemplos para estos escenarios pueden ser, entre 
otros, la reducción del plazo de ejecución del con-
trato, disminuciones del anticipo, mayores perma-
nencias en obra no reconocidas al contratista, en 
últimas, modificaciones al estado del riesgo que lo 
hagan más gravoso o azaroso. 

 
 Sin embargo, hay modificaciones contractuales 

que no representan un aumento de la posibilidad 
de incumplimiento. Por ejemplo, adiciones que 
representan un mínimo costo, como decoración, 
en el presupuesto de ejecución. En este caso a la 
aseguradora no le asistiría la posibilidad de retirar-
se del riesgo asegurado, con la salvedad de que, si 
la modificación no fue notificada a la aseguradora 
y no se ejecutan esas obras de decoración, ese 
hecho podría no estar cubierto, pero no exonera a 
la aseguradora de la responsabilidad de cubrir el 
cumplimiento del objeto principal del contrato. 

Por último, dentro de las consideraciones finales que 
se tuvieron en esta parte del evento, se tuvo un ca-
pítulo relacionado con el principio de indivisibilidad 
de las garantías, en el cual se tuvieron las siguientes 
consideraciones:

cuyo plazo de ejecución es superior a cinco años. Así 
mismo, en dicho articulo se establece que el garante 
podrá retirarse del riesgo, siempre y cuando notifique 
con seis meses de antelación a la terminación de la 
etapa contractual garantizada. 

Imaginemos, por ejemplo, una concesión aeroportua-
ria que se ve afectada en materia de recaudos como 
consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional.   
Si faltaban más de seis meses de vigencia de la póliza 
cuando se dio esa situación, es muy probable que la 
aseguradora de cumplimiento haya dado el aviso esta-
blecido en la norma.  

Ahora, ¿qué ocurriría si la situación tuvo lugar faltan-
do menos de seis meses de vigencia de la póliza y la 
aseguradora no dio el aviso? La norma no deja espacio 
para la interpretación; sin embargo, en una situación 
como esa se requiere que se restablezca el equilibrio 
económico. ¿Si la entidad no restablece el equilibrio la 
aseguradora puede negarse a continuar con el riesgo? 
Es difícil sostenerlo, sobre todo si se tiene en cuenta 
que ante esa situación podría no haber responsabili-
dad contractual del contratista garantizado.  

En todo caso, no son pocos los problemas que se pre-
sentan en esta materia, porque en un caso como el que 
se acaba de describir probablemente la aseguradora 
pretenderá otorgar las garantías en otras condiciones. 
Por ello las aseguradoras procuran dar el aviso de no 
continuidad, con el fin de poder tener un margen de 
negociación justo, frente al costo de las primas, por 
análisis de modificación del riesgo.  
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Germán Ponce Bravo
Director Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda

Coyuntura

      y el trabajo en casa 
    en Colombia

Los avances del teletrabajo

Los efectos de la crisis en el mercado laboral de América Latina 
y el Caribe se evidenciaron en una disminución del 9% en los 
ocupados, una caída de 4.8 p.p. en la tasa de participación y, 
a su vez, un aumento de 2.5 p.p. en la tasa de desempleo.
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Como consecuencia de la crisis generada por la 
COVID-19, según la Cepal (2021), la contracción en 
el PIB a nivel mundial en 2020 fue del -3.3%; para 
América Latina y el Caribe las consecuencias fueron 
mayores, con el -6.8%.

Las medidas adoptadas para prevenir la propagación 
del virus, implementadas por los gobiernos a nivel 
internacional, han tenido un fuerte impacto en la 
transformación digital y en la expansión de la eco-
nomía digital, lo que, a su vez, está influenciando el 
mercado laboral. El teletrabajo y el trabajo en casa se 
convirtieron en una alternativa para mantener a flote 
empresas y negocios. Sin embargo, las características 
estructurales del mercado laboral latinoamericano, su 
nivel de conectividad a internet y la alta informalidad 
imposibilitan la profundización de estas modalidades 
de empleo; según la Cepal (2020), para la región se 
calcula que solo el 21.3% de los ocupados puedan 
hacerlo. 

En la Unión Europea (UE), hasta el estallido de la 
pandemia el teletrabajo había sido utilizado princi-
palmente por empleados altamente calificados, ahora, 
según estimaciones de Eurofound (2020), cerca del 
40% de los trabajadores en la UE laboran en esta mo-
dalidad a tiempo completo, mientras que en Estados 
Unidos aproximadamente una de cada cuatro perso-
nas empleadas en agosto de 2020 teletrabajaba o tra-
bajaba desde casa debido a la pandemia.  

En Colombia, el teletrabajo es una modalidad formal 
de trabajo reglamentada por la Ley 1221 de 2008 
y el Decreto 0884 de 2012, en la cual se realizan 
actividades remuneradas o de prestación de servicios 
empleando tecnologías de la información para el con-
tacto entre el trabajador y la empresa, sin que sea 
necesaria la presencia física del empleado en un sitio 
de trabajo. Existe una condición estricta en la que el 
empleador, con la asesoría de las Administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL), estudia el nivel de riesgo, 
realiza adecuaciones físicas y provee al trabajador de 
lo que necesita (computador, escritorio, silla ergonó-
mica, entre otros).

Por su parte, el trabajo en casa fue reglamentado por 
la Ley 2088 de 2021, como la habilitación por situa-
ciones excepcionales a los trabajadores para llevar a 
cabo sus actividades por fuera de su sitio establecido, 
sin que esto implique un cambio del contrato laboral; 
es decir, representa una flexibilización laboral en la 
que no se hace ningún tipo de adecuación por parte 
del empleador.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones llevó a cabo la quinta versión del 
estudio de teletrabajo, para lo cual realizó 1.456 
encuestas a empresas y a 278 teletrabajadores en 
cuatro ciudades principales y 12 ciudades interme-
dias. De los resultados se desprende que el 18% de 
las empresas colombianas han implementado el te-
letrabajo formalmente y un 19% están manejando el 
trabajo en casa. Frente a la medición de 2018, se 
presentó un incremento del 68% en las empresas y 
del 71% en los teletrabajadores. 

Teniendo en cuenta las formas de teletrabajo estableci-
das en la Ley 1221 de 2008, el 75% de las empresas 
en 2020 implementaron el teletrabajo bajo la modalidad 
autónoma, en la cual los trabajadores realizan sus labores 
en su domicilio, aunque pueden ir a la oficina para reu-
niones puntuales; el 17% lo hacen a través del modelo 
suplementario, en el que los empleados trabajan dos o 
tres días a la semana desde un lugar fijo por fuera de la 
oficina; y, finalmente, el 8% aplican el modelo móvil, en 
el cual los trabajadores no tienen un lugar establecido 
para el desempeño de sus funciones y se apoyan en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

R Según el SGRL, el número 
de empresas que aplicó el 
teletrabajo y el trabajo en casa 
creció 19% entre marzo de 
2020 y  2021.
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Coyuntura

A raíz del impacto de la COVID-19, las modalidades 
de teletrabajo y trabajo en casa han aumentado en 
Colombia. Del estudio de Ministerio se desprende 
que el 91% de las empresas en 2020 implementó 
el trabajo en casa como su única alternativa para 
enfrentar la emergencia sanitaria. Según las cifras 
provistas por el Sistema General de Riesgos Labo-
rales (SGRL), el número de empresas que aplicó el 
teletrabajo y el trabajo en casa creció un 19% entre 
marzo de 2020 y marzo de 2021. Al discriminar por 
modalidad, el teletrabajo aumentó el 44%, mientras 
que el trabajo en casa mantuvo un comportamiento 
estable, con un promedio de 6.300 empresas. 
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Gráfico 1: 
Número de empresas 
afiliadas que 
implementaron 
las modalidades de 
teletrabajo y trabajo 
en casa

Gráfico2: 
Número de 
trabajadores en las 
modalidades de 
teletrabajo y trabajo 
en casa

Fuente: Fasecolda

Fuente: Fasecolda

En cuanto al número de afiliados al SGRL, estas 
modalidades crecieron en conjunto un 30%, se re-
portaron 56.607 que laboran a través de teletrabajo, 
crecimiento del 32%, y 400.136 con trabajo en casa 
(esta modalidad tuvo una reducción de abril a no-
viembre de 2020, pero desde diciembre ha presen-
tado un crecimiento sostenido). Debe destacarse que 
las cifras de ambas modalidades son bajas, debido 
a que existe un subregistro y se estima que podría 
llegar a los dos y medio millones de trabajadores.

Al discriminar por modalidad y sector, los teletra-
bajadores se encuentran concentrados en un 54% 
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Gráfico 3: 
Distribución de los 
trabajadores en 
la modalidad de 
teletrabajo 
(por sector)

Gráfico 4: 
Distribución de los 
trabajadores en la 
modalidad de trabajo 
en casa (por sector)

Fuente: Fasecolda

Fuente: Fasecolda

en actividades inmobiliarias, comercio y transporte, 
mientras que los sectores con la mayor participación 
en la modalidad de trabajo en casa son administra-
ción pública, educación y sector inmobiliario, con 
el 77%.

En cuanto a los siniestros, durante el periodo de re-
ferencia el número de accidentes de trabajo fue de 
12.250 para teletrabajo y trabajo en casa, lo cual 
equivale al 2.8% del total de los accidentes. Las prin-
cipales causas de accidente fueron las caídas a nivel, 
sobreesfuerzo, golpes, contusiones, pisadas y traumas 
superficiales, entre otros. Así mismo, para este seg-

mento de trabajadores se presentaron 23 muertes de 
origen laboral, que representa el 4.6% del total.

El número de enfermedades laborales calificadas 
para este tipo de trabajo fue de 5.681, que equivale 
al 9.4% del total. Las enfermedades más comunes 
fueron la COVID-19 y las de origen osteomuscular 
como bursitis del hombro, epicondilitis lateral y 
media, síndrome de manguito rotador y síndrome de 
túnel carpiano.

Desde el Sistema General de Riesgos Laborales, para 
mejorar las condiciones del teletrabajo y el trabajo en 
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Gráfico 5: 
Número de 
accidentes laborales 
en teletrabajo y 
trabajo en casa

Gráfico6: 
Número de muertes 
de origen laboral en 
teletrabajo y trabajo 
en casa

Gráfico7: 
Número de 
enfermedades 
laborales en 
teletrabajo y trabajo 
en casa

Fuente: Fasecolda

Fuente: Fasecolda

Fuente: Fasecolda
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R Se reportaron 56.607 
empleados que laboran a través 
de teletrabajo, crecimiento del 
32%, y 400.136 con trabajo en 
casa.

casa, se han implementado canales de comunicación 
para apoyo psicológico y médico, a través de páginas 
web y líneas de atención telefónica, se ha reforzado la 
promoción de la salud y la prevención de los riesgos 
laborales, y se ha brindado mayor asesoría en ergono-
mía, con inspecciones virtuales de puestos de trabajo. 

En conclusión, a raíz de los cambios generados en el 
mercado laboral a causa de la COVID-19, se pensaba 
que el teletrabajo y el trabajo remoto tendrían una 
vocación de permanencia absoluta, pero es probable 
que se migre a mecanismos combinados de presen-
cialidad. La separación de la vida laboral y familiar, 
el aumento de las jornadas de trabajo y la soledad 
son situaciones que configuran uno de los retos más 
importantes de la implementación del trabajo en casa. 
Entre marzo de 2020 y febrero de 2021 se reportaron 
al SGRL más de 12.000 accidentes laborales de tra-
bajadores en las modalidades de teletrabajo y trabajo 

en casa, que equivale a una tasa de 3.9 por cada 
100 expuestos, la cual es inferior a la del prome-
dio del SGRL (4.3). Igualmente, debe destacarse el 
esfuerzo importante de las ARL en brindar soporte 
a los trabajadores en ambas modalidades, en la pre-
vención de riesgos, revisión de condiciones laborales 
y apoyo médico y psicológico. 
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El gremio hace un breve repaso de las afectaciones que afronta 
la industria aseguradora por los actos vandálicos que se 
presentaron en las protestas iniciadas en de abril pasado.

Coyuntura

Afectaciones 
por el vandalismo

Carlos Molina
Subdirector Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería

Foto: felixmontana88 / Shutterstock.com
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El sistema de transporte masivo de Bogotá, 
Transmilenio, anunció el pasado 3 de septiembre 
la reapertura de la estación Hospital, en la troncal 
Caracas Sur, una de las más de 50 afectadas por los 
actos de vandalismo derivados de las protestas del 
paro nacional, que iniciaron el pasado 28 de abril. 
El sistema cuenta con 152 accesos, de los cuales 
están en operación 134 estaciones, 9 portales y 4 
estaciones de Transmicable, pero a la fecha todavía 
hay cinco accesos fuera de servicio por no brindar las 
condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.

Este panorama poco alentador también se observa 
en otras ciudades, en algunas el nivel de daños 
fue mucho mayor. En Cali, por ejemplo, se vienen 
ejecutando las cuatro fases contempladas en el plan 
para reparar las estaciones del sistema de transporte 
Masivo Integrado de Occidente (MIO), las cuales se 
espera que culminen hacia el mes de diciembre. 
Allí, según el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, 
el 90% del sistema, conformado por 55 estaciones 
y seis terminales, ha sido vandalizado. Un recuento 
deplorable si se considera que 13 estaciones fueron 
incineradas totalmente, 17 tienen graves problemas 
en su estructura, tanto física como tecnológica, y otras 
25 presentan afectaciones intermedias. 

Este balance podría enfocarse en la reparación de 
vehículos o estaciones de los sistemas de transporte 
masivo de las grandes ciudades, pero también 
podríamos centrarlo en los trabajos para superar las 
afectaciones a la infraestructura policial que, según el 
último informe del sector defensa, sumaban cerca de 
727 bienes, o en los 472 establecimientos comerciales 
severamente afectados, las 460 sedes bancarias 
saqueadas e incluso las instituciones religiosas (3), 
educativas (2) y culturales (6), las estaciones de 
servicio (92) o los peajes incinerados (28), en algunos 
casos con personal al interior de ellos, apenas algunas 
de las cifras que registra el informe. Lo que vale la pena 
resaltar es que las pólizas de seguros están allí para 
solventar una buena parte de los daños que han dejado 

estos hechos vandálicos, no obstante, gran parte de 
los recursos necesarios para las reparaciones vienen 
siendo aportados por los entes gubernamentales, 
gracias a los impuestos de todos nosotros.

Se ha formado una tormenta perfecta en un entorno 
financiero que apenas iniciaba un camino de 
recuperación luego del golpe devastador que trajo 
consigo la COVID-19 a la economía colombiana. 
En junio, la Federación Nacional de Comerciantes, 
(Fenalco), envió un mensaje de solidaridad a todos 
los comerciantes que sufrieron ataques en sus 
establecimientos durante las jornadas de protestas, 
el gremio mercantil, sin contar los daños materiales 
sufridos a los establecimientos, situó las pérdidas 
en el orden de los 150.000 millones de pesos, en 
un escenario en el que la actividad comercial y de 
gastronomía se redujo por lo menos en un 40% en 
todo el país.

R Gran parte de los 
recursos necesarios para las 
reparaciones vienen siendo 
aportados por los entes 
gubernamentales, gracias a los 
impuestos de todos nosotros.

Estos actos vandálicos no solo truncaron el camino 
de la recuperación económica, contribuyeron a 
generar una crisis aún más fuerte; la decisión de 
unos pocos, de destruir todo a su paso, desdibujó los 
esfuerzos realizados por muchos de los sectores de 
la economía colombiana para superar una pandemia, 
que tiene aún en jaque a gran parte de la capacidad 
productiva.
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La atención a las reclamaciones que han recibido las 
compañías de seguros por los bienes afectados por estos 
hechos, protegidos por las coberturas de terrorismo y 
actos mal intencionados de terceros (AMIT) y el conjunto 
de huelga, asonada, motín y conmoción civil y popular 
(HMACCP), comúnmente incluidas en las pólizas de 
propiedad que existen en el mercado, han demostrado 
la importancia del seguro en la economía; apoyar la 
capacidad de resiliencia de distintos sectores frente a 
este tipo de hechos es muestra del compromiso que la 
industria aseguradora ha adquirido con el país.

El rol de la industria aseguradora

R  $154.700 millones por

daños a bienes privados y

$60.700 millones por daños

a bienes públicos se espera 
que paguen las compañías 
de seguros en los próximos 
meses

Las cifras siguen siendo sumamente significativas. 
Según el último reporte hecho por Fasecolda, se han 
afectado 5.158 riesgos, entre los que se encuentran 
bienes privados, estatales, vehículos de carga y 
particulares. Los datos reflejan la magnitud real de la 
situación: cerca de $154.700 millones por daños a 
bienes privados y $60.700 millones por daños a bienes 

En este sentido, Fasecolda, en distintos escenarios, 
ha llamado la atención sobre el costo que ha traído a 
la economía nacional la violencia durante las jornadas 
de paro de los últimos meses, así como la imperiosa 
necesidad de que las autoridades locales brinden la 
protección necesaria a los bienes públicos y privados 
durante este tipo movilizaciones.

AlianzasSectorCoyuntura

Foto: Jc.roll99 / Shutterstock.com
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La estrategia del gremio
frente a las afectaciones

públicos, los cuales se espera sean pagados durante 
los próximos meses por las compañías de seguros que 
tienen estos riesgos a su cargo.

En relación con la infraestructura pública y privada, los 
bienes afectados dan muestra de la dimensión de la 
problemática en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali 
y el resto del país, el reporte del 15 de julio presenta 
el número total de riesgos afectados y el monto de los 
valores efectivamente pagados por las aseguradoras, así 
como el valor de las reservas estimadas para afrontar las 
futuras y más que seguras reclamaciones, tanto de las 
pólizas de daños como las concernientes a las coberturas 
de lucro cesante. 

Llama la atención, como en efecto se evidenció, la 
situación particular de la ciudad de Cali, que concentra 
el 28% del total de los riesgos afectados (2.197), el 33% 
de los valores pagados a la fecha y el 50% del total de los 
valores reservados por las compañías de seguros. 

Este monitoreo de cifras, así como la actualización de 
los puntos, ciudades, riesgos, etc., contenidos en los 

mapas ya existentes de AMIT y HMACCP del Sistema 
de Información Geográfico (SIG), y el apoyo al gremio 
en términos de comunicaciones, son parte de una 
serie de iniciativas que ha desplegado Fasecolda para 
coadyuvar a las compañías de seguros en la atención 
de las coberturas que se han visto afectadas.

En relación con la integración de los nuevos puntos 
de interés contenidos en los mapas del SIG, para las 
coberturas de AMIT y HMACCP, el Sistema cuenta 
hoy en día con cerca de 10.270 nuevos puntos de 
interés relacionados con los 1076 municipios, entre 
los que se destacan: estaciones de policía, cortes y 
tribunales, CAI, embajadas y consulados, oficinas de 
Gobierno, centros comerciales, entidades bancarias, 
aeropuertos, universidades, peajes, estaciones de 
gasolina, así como distintos corredores y sitios de 
concentración de las protestas. 

De hecho, la importancia del contar con estos datos 
ha propiciado la recolección de la información 
georreferenciada de los siniestros reportados por las 
compañías a la fecha, lo cual permitirá la construcción 
del primer mapa de siniestros de terrorismo, AMIT 
y HMACCP, que se espera esté a disposición de las 
compañías de seguros en el próximo mes.

Transmilenio S.A.

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)

Fasecolda, Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería

Ministerio de Defensa

Fuentes: 
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Lic. Liliana Buchtik
PMP, PMI-RMP, autora de Secretos para dominar la gestión de riesgos

Invitado

      los riesgos estratégicos
El imperativo de gestionar 

En mi reciente charla sobre cómo tomar decisiones en momentos 
de incertidumbre, en el Congreso de Gestión Integral de Riesgos 
organizada por Fasecolda, comencé con la siguiente frase: “Si 
las empresas aprenden a gestionar profesional y dinámicamente 
sus riesgos, a las aseguradoras les irá mucho mejor.” 
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Dicha frase implica que las empresas aún no gestionan 
profesional y dinámicamente sus riesgos. ¿Es así? Parece 
una frase un poco fuerte, ¿verdad? Y tal vez algunos no 
estarán de acuerdo porque tendemos a creer que en las 
empresas, en general, sí se gestionan los riesgos. 

Sin embargo, en mi experiencia, trabajando en prácti-
camente todos los países del continente, y particular-
mente en Colombia, he visto que aún hay muchas com-
pañías, públicas y privadas, de todo tamaño e industria, 
donde no se gestionan realmente los riesgos en el día 
a día, donde existe alguien “responsable” de la gestión 
de riesgos, pero se nota que la gestión de riesgos no es 
parte formal, integral y profesional de la toma de deci-
siones del Directorio o de la alta gerencia, ni tampoco 
es parte de las actividades del negocio a todo nivel.

Donde pareciera que dicha gestión se hace más por 
“cumplimiento” que como una herramienta de gestión 
que aporte valor al negocio. En muchas compañías los 
riesgos se gestionan en papel, no en el mundo real. 
Como un cliente me dijo: “Liliana, el PowerPoint y el 
papel aguantan todo, el mundo real no.” Por eso, urge 
profesionalizarnos en gestión de riesgos para no solo 
ayudar a crear y proteger el valor de las empresas, sino 
también para ser parte fundamental en la toma de deci-
siones a todo nivel. Esto es más importante que nunca 
dado el contexto de alta incertidumbre actual.

Para mostrar la brecha que aún tenemos en lograr pro-
fesionalismo en la gestión de riesgos, quiero hablar solo 
de uno de los tipos de riesgos donde falta trabajar, y son 
los riesgos estratégicos. 

Me he sorprendido al encontrar que muchas veces, 
en las empresas del continente, hay un gran foco en 
riesgos operacionales, de proyectos, de salud y seguri-
dad ocupacional, de procesos, ¡pero increíblemente no 
tienen un proceso formal para la gestión de riesgos es-
tratégicos! La mayoría de los riesgos que miran son tác-
ticos, son del corto plazo, no del medio o largo plazo. 
¡Les falta una pieza completa del rompecabezas! Y en 

mi opinión, la pieza más importante: los riesgos estra-
tégicos. La gestión de riesgos para que sea robusta no 
solo debe mirar riesgos de bajo nivel o tácticos, sino 
también los riesgos estratégicos.

Hay un estudio1 que tiene unos años ya pero que sigue 
siendo válido, y dice que el 86% de las pérdidas significa-
tivas en valor de mercado de la última década son ocasio-
nadas por materializaciones de riesgos estratégicos.

Solo el 14% es por riesgos operacionales, legales, de 
cumplimiento y de reporte financiero. Y lo paradójico 
es que, si bien los riesgos que más impactan a una 
compañía son los estratégicos, parece que son los que 
menos miramos, porque solo se invierte el 6% del 
tiempo en riesgos estratégicos. El 42% del tiempo y 
esfuerzo en la gestión de riesgos se invierte en riesgos 
operacionales, el 39% en riesgos de reporte financiero, 

Liliana Buchtik

1. COSO ERM 2017 y la Generación de Valor, Oct 24, 2017, Deloitte
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Invitado

y el 13% en riesgos legales y de cumplimiento. ¡Estas 
cifran indican que estamos mirando los riesgos inco-
rrectos! Estamos gastando más esfuerzo en riesgos que 
no son los más críticos. Tenemos que cambiar el foco. 
Está bien mirar los riesgos operacionales, legales, de 
cumplimiento y reporte, pero no a expensas de descui-
dar los riesgos “que más importan” para la estrategia, 
negocio y reputación, es decir, los estratégicos. 

Cuando hablamos de riesgos estratégicos hablamos 
de tres tipos de riesgos, los riesgos de la estrategia, 
los de la ejecución de la estrategia, y los emergen-
tes. Hablamos de aquellos que amenazan el logro de 
las estrategias y sus objetivos, y de aquellos derivados 
de ejecutar dicha estrategia. A veces las estrategias 
pueden estar bien formuladas, pero si no se ejecutan 
bien y a tiempo se pueden ver amenazadas. Por eso 
hay que considerar los tres tipos de riesgos.

Es necesario incorporar en los procedimientos de riesgos 
o en las metodologías de riesgos de las compañías, el re-
quisito de mirar los riesgos del medio y largo plazo.

Uno de los riesgos que se miran cuando se gestionan los 
riesgos estratégicos son los emergentes, es decir, los de 
muy baja probabilidad y altísimo impacto, y junto con 
ellos, los riesgos atípicos o poco conocidos. El COVID 
es un ejemplo de ellos, y ha puesto al descubierto que 
generalmente las compañías no tienen en sus metodo-
logías la consideración de riesgos emergentes ni saben 
bien cómo y cuándo deben considerarlos. En el último 
estudio mencionado, se indica que solo el 39% de los 
ejecutivos consideran que gestionan efectivamente los 
riesgos emergentes. Y el 64% de ellos reconoce que 
sí gestiona efectivamente los riesgos tradicionales. Es 
decir, hay más experiencia, habilidad, foco y costum-
bre de gestionar los riesgos recurrentes, conocidos, los 
que siempre ocurren, en lugar de los atípicos. Esta es 
otra brecha a cerrar para lograr el profesionalismo de 
la gestión de riesgos. Lo mismo ocurre con los riesgos 
externos. Hay más disciplina en gestión de riesgos in-
ternos que externos, y sin embargo, muchas veces los 
externos nos impactan más que los internos.

En conclusión, es imperativo que las empresas aprendan 
a gestionar sus riesgos más que como un tema de cum-
plimiento, como una herramienta de gestión que agregue 
valor y sustente el buen desempeño del negocio. Más que 
con una mirada a procesos, con una mirada en el desem-
peño y resultados. Más que de modo reactivo, de modo 
proactivo. Más que para mirar al pasado y presente para 
contar cantidad de riesgos, controles y planes, para mirar 
al futuro y ser predictivos, para ayudar a la toma de deci-
siones sobre potenciales escenarios. 

Para ello, lo primero que deberían hacer las compañías 
es definir en su metodología, cómo se vincula su ERM 
(Enterprise Risk Management, o sistema de gestión de 
riesgos empresarial) con su estrategia corporativa. La 
identificación de riesgos debería ser descendente, partir 
desde la estrategia. Por otra parte, deberían definir y 
formalizar el apetito al riesgo de la compañía para cada 
tipo de riesgo principal, lo cual dará lineamientos sobre 
qué tanto riesgo está dispuesta a asumir la compañía 
para cada tipo, categoría o área de riesgo clave.

R El 86% de las pérdidas 
significativas en valor de 
mercado de la última 
década son ocasionadas por 
materializaciones de riesgos 
estratégicos.

Mirar los riesgos estratégicos es mirar riesgos del medio y 
largo plazo. Es decir, riesgos de un plazo de cinco años en 
adelante al menos. Riesgos que no nos impactan mucho 
hoy pero sí que podrían impactar severamente a la com-
pañía en el mediano y largo plazo, en su sostenibilidad en 
el tiempo. Por ello, no hay que descuidarlos, y muchas 
veces se tienden a omitir por mirar el futuro inmediato.

Según un estudio2 de este año, 43% de los ejecutivos 
a nivel global miran sus riesgos a más de 5 años en el 
futuro usando análisis de escenarios, es decir, menos de 
la mitad de ellos. Y, por otro lado, solo el 28% considera 
los riesgos al fijar las estrategias de la empresa. Un tercio 
de los ejecutivos. Luego nos quejamos porqué las estrate-
gias fracasan en su implementación. Da para reflexionar. 
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Considerar formalmente los riesgos de la estrategia cor-
porativa aportará a un mejor desempeño del negocio. 
Es importante integrar la gestión de riesgos con la 
planificación estratégica de la compañía (nivel estra-
tégico) y también bajarla a la planificación del negocio 
(planes anuales, operacionales, presupuestos – nivel 
más táctico o de corto plazo).

Esta pandemia nos ha revelado que mucho de lo que 
las empresas hacen en gestión de riesgos es tomado 
como un ejercicio más que como una acción estraté-
gica. Se toma más como un medio de darnos como-
didad que como una forma de desafiarnos. El desafío 
que queda pendiente es tomar este momento como una 
oportunidad para repensar, actualizar y robustecer el 
sistema de gestión de riesgos de las compañías de cara 
a los próximos años para que se convierta en una he-
rramienta real y potente que contribuya con la creación 
y protección del valor del negocio, como un elemento 
indispensable para un mejor manejo de la incertidum-
bre, y como un músculo que se desarrolle para crear y 
fortalecer la capacidad de estar alerta ante cualquier 
amenaza y oportunidad que pudiera presentarse.

2.   The Board Imperative: Is now the time to reframe risk as opportunity? EY Global Board Risk Survey 2021. ey.com/gbrs

Con la pandemia el tema no fue cuál empresa manejó o no 
el impacto del COVID, el tema fue cuál lo manejó mejor, 
cuál lo manejó más rápido, cuáles se levantaron primero, 
cuáles fueron resilientes y tuvieron la capacidad de seguir 
trabajando sin detener sus operaciones, cuales tenían 
planes de contingencia listos para ser ejecutados. De eso 
se trata la gestión profesional de riesgos, de tener una com-
pañía capaz de manejar la incertidumbre del mejor modo y 
a tiempo a todo nivel, estratégico y táctico.

R  Si bien los riesgos que más 
impactan a una compañía son 
los estratégicos, parece que 
son los que menos miramos, 
porque solo se invierte el 
6% del tiempo en riesgos 
estratégicos.

Liliana Buchtik en el Congreso de Gestión Integral de Riesgos 2021, organizado por Fasecolda
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A pesar del crecimiento del 15% en las primas, el aumento 
de la siniestralidad causado por el COVID-19 se constituye 
como el aspecto más relevante en los resultados de la industria 
durante el primer semestre de 2021, lo que adicionado a la 
disminución de los rendimientos financieros, genera una 
disminución importante en sus utilidades.

Sector

Resultados de la industria  
a junio de 2021

Vizlay A. Durán R.     
Profesional de Estadísticas de Fasecolda

Arturo A. Nájera A.        
Director de Estadísticas de Fasecolda
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Primas

Al primer semestre de 2021 la industria aseguradora 
tuvo una producción de $16.5 millones en primas, lo que 
representó una variación del 15% con relación a junio de 
2020, al descontar el Índice de Precios al Consumidor 
que, según cifras del DANE, fue de 3.63%, se observa 
un crecimiento real de la industria del 11.25%.

Esta dinámica se explica en parte por la recuperación 
de algunos ramos que, por efectos de la pandemia, 
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Gráfico 1: 
Primas emitidas
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Gráfico 2: 
Primas emitidas  
por ramo

tuvieron comportamientos negativos durante el año 
anterior, y en parte por la buena dinámica de otros 
ramos que serán mencionados más adelante.

El grupo de ramos de mejor dinámica fue el de rentas con 
un crecimiento del 63%, seguido por daños que crece 
el 16%, Previsional y Riesgos Laborales con el 10%, y 
por último los ramos de personas cuya producción fue 
superior en un 9% a la de junio de 2020.
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Sector

el número de contratos estatales que, según cifras de 
Colombia Compra Eficiente, se suscribieron durante 
el período mencionado, por lo que se atribuye que la 
diferencia con el incremento de las primas obedece a 
los ajustes tarifarios realizados por las aseguradoras 
dadas las altas tasas de siniestralidad asumidas en 
los últimos años.

Seguros de vida y de personas

Vida grupo y colectivo: 
La recuperación en las cifras de empleo, además del 
crecimiento del 7% en la cartera de consumo y vivienda, 
según cifras publicadas por la SFC, explican el aumento 
del 9% en las primas, es importante recordar que estos 
ramos también fueron afectados en el 2020 por la 
recesión económica causada por la pandemia.

Salud: 
El crecimiento del 8% de este ramo se debe a la mayor 
conciencia de riesgo y de necesidad de protección en 
los riesgos de vida y salud a causa del COVID-19, por lo 
que se espera que tenga un crecimiento importante en 
los próximos períodos.

Accidentes personales: 
No obstante el crecimiento del 7% en el último período, 
en términos reales y comparado con el año 2019 el 
ramo muestra un decrecimiento del 3.19%. El escaso 
retorno a la presencialidad de los colegios, así como las 
aún altas tasas de desempleo, explican que este ramo 
aún no haya recuperado los niveles del 2019. 

Ramos de seguridad social

Riesgos laborales: 
Según el DANE, al mes de junio se habían recuperado 
2.3 millones de empleos, lo que se evidencia en el 
crecimiento del 12% en las cotizaciones del ramo, 
producto del aumento del 3.5% del salario mínimo y 
del 8.1% en el número de trabajadores afiliados, que 
para el cierre del semestre era de 10.742.825.

Seguros de daños 

Automóviles: 
No obstante el crecimiento del 9.7% en las primas, 
las mismas son inferiores a las del primer semestre 
de 2019, lo que evidencia que este ramo aún no se 
recupera en su totalidad de los efectos de la pan-
demia. Es importante anotar que, según cifras de 
Andemos, el crecimiento en la venta de vehículos fue 
de 53.6%, y que el número de vehículos asegurados 
se incrementó en 5.9% con relación junio del año 
anterior.

SOAT: 
El crecimiento del 14% en las primas de este ramo, 
que también se vio afectado por la pandemia durante el 
2020, se explica principalmente por dos factores:

• El regreso a la normalidad en la movilidad hizo 
que las personas decidieran renovar sus pólizas, 
factor  aunado a las pólizas nuevas, arrojó un 
crecimiento del 10.8% en el total de pólizas de 
este ramo. 

• El crecimiento del salario mínimo del 3.5%.

Para el mes de junio de 2021, el parque automotor 
asegurado era de 8.78 millones de vehículos, de los 
cuales el 44.2% corresponde a motos.

Incendio y aliadas: 
Los ramos de Incendio, Lucro Cesante y Terremoto que 
se incluyen en este grupo, tuvieron un crecimiento 
agregado del 16.7%, comportamiento que se soporta 
fundamentalmente por la suscripción de negocios 
grandes, además de los ajustes en las tarifas producto de 
la siniestralidad ocasionada por los actos de vandalismo 
durante las protestas.

Cumplimiento: 
Este es el segundo ramo de mejor dinámica durante el 
primer semestre, con un incremento en sus primas del 
49%, lo cual se explica por el crecimiento del 14% en 
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Gráfico 3: 
Siniestralidad
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Pensiones Ley 100: 
El aumento de la mortalidad ocasionada por el COVID-
19 incide directamente en el seguro previsional 
de invalidez y sobrevivencia, donde los pagos por 
reclamaciones se incrementaron en $499 mil millones 
para el período de análisis. Estos pagos se hacen para 
completar los recursos necesarios para la expedición de 
las pensiones por sobrevivencia para los beneficiarios 
de los trabajadores aportantes fallecidos, lo que explica 
el incremento del 66% en las primas del ramo.

La reserva matemática que respalda las obligaciones 
contraídas por las aseguradoras alcanzó los 21.2 
billones de pesos, es decir, un 12% más que en el 
primer semestre del año anterior.

Siniestralidad

La siniestralidad cuenta compañía, que se define como 
la relación entre los siniestros incurridos y las primas 
devengadas, fue del 69%, es decir, cinco puntos 
porcentuales por encima del resultado alcanzado en el 
primer trimestre del año anterior. 

El deterioro de este indicador se justifica en el aumento 
en las reclamaciones de los ramos de vida grupo 
(60%), vida individual (115%), previsional (24%) y 
exequias (67%), los cuales representan el 81% de la 
variación total en las reclamaciones de la industria, 
comportamiento que tiene una alta relación con el 
incremento en la mortalidad causado por el COVID-19.
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Sector

Comisiones y gastos

La proporción de las primas destinadas al pago 
de comisiones de intermediación y gastos de 
funcionamiento pasó del 40% al 36%, lo que 
evidencia el esfuerzo de las aseguradoras en el control 
de estos rubros dada la difícil situación que enfrenta 
la economía y de la cual la industria no es ajena.

Resultado técnico

El resultado técnico se define como la diferencia entre 
las primas devengadas y los costos por el pago de 
siniestros, comisiones, gastos administrativos, entre 
otros. 

En el período de análisis, el fuerte incremento de la 
siniestralidad absorbe la disminución en los indicadores 
de gastos y comisiones e incrementa de manera 
significativa las pérdidas técnicas, que para el primer 
semestre de 2021 fueron de $1.6 billones, lo que 
representa un deterioro del 92% en este ítem. Como 
se puede concluir por lo analizado en este documento, 
los ramos de personas son los de mayor incidencia en 
estos resultados.

Producto de inversiones

Para junio de 2021 las entidades aseguradoras y de 
capitalización han obtenido rendimientos de sus 
portafolios de inversiones por valor de $2 billones, es 
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decir, un 6% menos que para el primer semestre de 
2020, este comportamiento se explica de la siguiente 
forma:

En los instrumentos de deuda, se observan comportamientos 
diferentes entre las compañías de seguros generales y de 
vida que se comentan a continuación: 

• En las compañías de seguros generales, dada la 
naturaleza de corto plazo de sus reservas técnicas, 
el portafolio en su mayoría es clasificado y valorado 
a precios de mercado que, como consecuencia del 
decrecimiento de la curva de precios de los TES 
(COLTES), disminuyeron sus rendimientos en un 
65%. La rentabilidad anual de estos instrumentos 
pasó del 11.6% al 3.7%.

• En las compañías de seguros de vida que por 
la naturaleza de largo plazo de las reservas 
matemáticas, clasifican y valoran cerca del 80% 
de su portafolio a costo amortizado, la afectación 

por la caída de los precios de mercado no es de las 
proporciones de las compañías de generales, por 
lo que los rendimientos cayeron un 2%. En este 
caso la rentabilidad anual pasó del 8.5% al 7.5%. 

En los instrumentos de patrimonio, no obstante que 
durante el primer semestre de 2021 el índice COLCAP 
tuvo un decrecimiento del 12.6%, el mismo es inferior al 
presentado en el 2020, donde el índice cayó 33.1%; por 
tanto los rendimientos alcanzados de estos instrumentos 
en el año corriente son superiores en un 109%.

En los otros resultados financieros hay una disminución 
de $95 mil millones en la pérdida con relación a la 
presentada en el mismo período de 2020, donde 
los instrumentos derivados se afectaron de manera 
considerable por la crisis de los precios del petróleo.

Para el consolidado de la industria, la rentabilidad 
total del portafolio pasó del 7.5% al 6.5% efectiva 
anual.

COMPAÑÍAS

PORTAFOLIO RENDIMIENTOS RENTAB. % (1)

Jun-20 Jun-21 Jun-20 Jun-21 Jun-20 Jun-21

INSTRUMENTOS DE DEUDA

GENERALES
VIDA

 11.672  12.551  615  216  -399 -65% 11,6% 3,7%

 40.301  44.564  1.537  1.512  -25 -2% 8,5% 7,5%

TOTAL  51.973  57.115  2.152  1.728  -424 -20% 9,2% 6,6%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

GENERALES
VIDA

 2.703  2.728  42  76  34 81% 3,4% 6,0%

 6.908  7.350  175  378  203 116% 5,8% 11,3%

TOTAL  9.611  10.078  217  454  237 109% 5,1% 9,8%

OTROS

GENERALES
VIDA

 127  81  -104  -48  56 54%

 70  63  -167  -128  39 23%

TOTAL  197  144  -271  -176  95 35%

TOTAL PORTAFOLIO

GENERALES
VIDA

 14.502  15.360  553  244  -309 -56% 8,4% 3,4%

 47.279  51.977  1.545  1.762  217 14% 7,3% 7,5%

TOTAL  61.781  67.337  2.098  2.006  -92 -4% 7,5% 6,5%

(1) Rentabilidad efectiva anual

Cuadro 1: Producto de inversiones
Miles de millones de pesos

Variación

Abs. %
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Innovación 

Utilidad neta

Para el primer semestre de 2021 la industria obtuvo 
utilidades netas por $530 mil millones, es decir, 
52% menos que el año anterior.

La confluencia de el aumento en las pérdidas 
técnicas dado los aumentos en la siniestralidad ya 
comentados, y la disminución en los rendimientos del 
portafolio de inversiones explican estos resultados.

El margen neto de utilidad, resultado de dividir la 
utilidad neta sobre las primas emitidas pasó del 
7.8% al 3.2%, mientras que la rentabilidad del activo 
(ROA) pasó del 2.5% al 1.1% y la del patrimonio 
(ROE) del 16.9% al 7.7%.

Miles de millones de pesos

Concepto Compañías Junio-20 Junio-21
Variación

Abs. %

Resultado  
técnico neto

GENERALES 35 -170 -206 -580%

VIDA -976 -1.554 -578 -59%

TOTAL -940 -1.724 -784 -83%

Resultado financiero

GENERALES 552 241 -311 -56%

VIDA 1.542 1.762 220 14%

TOTAL 2.094 2.004 -91 -4%

Otros ingresos  
(egresos)

GENERALES 68 179 111 164%

VIDA 100 184 85 85%

TOTAL 168 364 196 117%

Impuesto de renta

GENERALES 195 106 -88 -45%

VIDA 20 7 -13 -64%

TOTAL 215 113 -101 -47%

UTILIDAD  
NETA

GENERALES 461 144  -317 -69%

VIDA 647 386  -261 -40%

 TOTAL  1.107  530  -577 -52%

Cuadro 2: Utilidad neta

Fuente: Fasecolda, Cálculos de la Dirección de Estadísticas
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SARA – La forma revolucionaria de automatizar su 
suscripción
Simplified Automated Risk Assessment (SARA) es la solución digital que transforma el 
proceso de suscripción en el ramo de vida combinando el conocimiento de Munich Re con 
tecnología de vanguardia para automatizar la suscripción de pólizas en el punto de venta.

¿Le gustaría saber más? 
Habla con nuestra experta: 

Ana María Mejía
Client Manager Life & Health
amejia@munichre.com

Ahora es el momento de acelerar el cambio. En Munich Re, estamos encantados de acompañarle en el proceso.

Automatice 
su proceso de 
suscripción
De el primer paso 
hacia la transfor-
mación digital 
automatizando su 
suscripción. 

Impulse sus 
ventas

Suscriba hasta 
el 95% de las 
 solicitudes en 
línea. 

Asegure la 
 calidad de su 
  portafolio  
Tome decisiones 
consistentes sobre 
su portafolio 
de manera ágil. 

Fidelice a sus 
clientes 

Mejore su expe-
riencia de usuario. 

Gestione sus 
datos 

Analice sus datos 
con tecnología de 
avanzada y posi-
ciónese estratégi-
camente. 

Implemente 
de forma 
 simple 
Aplicación en 
la nube, de fácil 
integración y 
mantenimiento. 

MR_SARA_span_216x279mm_2x_RZ.indd   2MR_SARA_span_216x279mm_2x_RZ.indd   2 06.09.21   20:1506.09.21   20:15
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Conclusiones y perspectivas

El costo de la siniestralidad causada por el COVID-
19 se sitúa en montos cercanos al billón de pesos y 
apunta a constituirse como el evento siniestral más 
grande de los últimos 47 años para la industria, y es 
de lejos el aspecto más relevante en los resultados 
del primer semestre. A esto se agrega la baja en las 
tasas de interés que han conllevado a la disminución 
de los rendimientos financieros y en consecuencia 
una caída significativa en los resultados netos de la 
industria.

Para el segundo semestre de 2021 se espera que se 
mantengan las altas tasas de mortalidad mientras se 
alcanza la denominada inmunidad de rebaño, la cual 
depende de la efectividad del proceso de vacunación 
y la capacidad que se tenga de controlar las nuevas 
cepas del virus que están apareciendo. 

La expectativa con relación a las tasas de interés 
es que se mantengan en niveles bajos, y por tanto 

la rentabilidad de las inversiones; aun cuando el 
incremento local y mundial de la inflación puede 
impulsar el alza de las tasas en un mediano plazo.  
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La forma de moverse cambió 
y nosotros también

Tranquilo,   nosotros respondemos

Por eso ahora para cada conductor tenemos un Seguro a su medida, 
que se adapta a su estilo de vida, con la tranquilidad que necesita.

Conozca más ingresando aquí
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Cifras en miles de millones de pesos

Cuadro 2: Resumen de las principales variables del sector
Comparativo julio 2020 vs julio 2021

Fuente: Fasecolda, cálculos de la Dirección de Estadísticas

CUENTAS
GENERALES VIDA TOTAL

Abr-20 Abr-21 Var Abr-20 Abr-21 Var Abr-20 Abr-21 Var

Primas emitidas 6.951,19 7.995,45 15,0% 7.313,50 8.450,69 15,5% 14.264,69 16.446,14 15,3%

Siniestros pagados 3.005,93 3.191,60 6,2% 3.498,96 5.130,97 46,6% 6.504,89 8.322,57 27,9%

Primas devengadas 5.044,95 5.174,05 2,6% 5.573,90 6.350,44 13,9% 10.618,85 11.524,49 8,5%

Siniestros incurridos 2.367,30 2.706,07 14,3% 4.062,91 5.359,87 31,9% 6.430,21 8.065,94 25,4%

Siniestralidad cta cia 46,9% 52,3% 11,5% 72,9% 84,4% 15,8% 64,8% 75,1% 15,9%

Siniestralidad cta 
cia (II)

48,6% 54,4% 12,0% 71,2% 82,5% 15,8% 64,4% 74,6% 15,8%

Costos de 
intermediación

1.053,30 1.097,11 4,2% 942,51 953,17 1,1% 1.995,81 2.050,28 2,7%

Gastos generales 1.597,06 1.637,64 2,5% 1.380,88 1.404,82 1,7% 2.977,94 3.042,46 2,2%

Resultado técnico 35,44 -170,26 -580,4% -975,63 -1.564,53 -60,4% -940,19 -1.734,79 84,5%

Producto de 
inversiones

552,15 241,49 -56,3% 1.542,23 1.762,03 14,3% 2.094,39 2.003,52 -4,3%

Resultado neto 460,68 144,07 -68,7% 646,56 374,81 -42,0% 1.107,24 518,87 -53,1%

RESULTADOS A JULIO DE 2021:

Al cierre de la presente edición se conocieron los 
resultados preliminares de la industria al mes de 
julio, cuyos principales indicadores se muestran en 
el cuadro a continuación: 

Se
gu

ro
s 

Co
m

er
ci

al
es

 B
ol

íva
r S

.A
.

La forma de moverse cambió 
y nosotros también

Tranquilo,   nosotros respondemos

Por eso ahora para cada conductor tenemos un Seguro a su medida, 
que se adapta a su estilo de vida, con la tranquilidad que necesita.

Conozca más ingresando aquí



48

Mario Cruz
Director Cámara de Vida y Personas de Fasecolda

Análisis

en Colombia
El gasto en salud  

Desde la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el sistema de 
salud en Colombia ha estado sometido a crecientes presiones 
financieras provenientes de la ampliación de coberturas, la 
actualización del plan de beneficios, la judicialización de sus 
decisiones y la introducción de nuevas tecnologías provenientes 
de la industria farmacéutica. 



Colombia gasta en salud  7.3% de sus ingresos. Esta 
proporción ha crecido de manera sostenida en los 
últimos 20 años (en el 2000 era del 5.6%). Este incre-
mento se ha relacionado con factores como un mayor 
ingreso por habitante, la consolidación de una creciente 
clase media, el envejecimiento poblacional, el cambio 
en los patrones de morbilidad y el reconocimiento de 
la salud como derecho fundamental. A este respecto, 
hay que señalar que la literatura académica encuentra 
una relación positiva entre el ingreso de las familias y la 
demanda por servicios de salud1.  

En un estudio realizado en el año 2012 a más de 173 
países, tanto pobres como de ingresos altos, se encontró 
que la elasticidad de la demanda por servicios de salud 
era baja pero positiva. Se ubicaba entre 0.51 y 0.652, 
esto quiere decir que un incremento del 10% en los in-
gresos de una familia se refleja en un aumento entre el 
5.0% y el 6.5% en su demanda por servicios de salud. 

en Colombia

Otro estudio realizado en el año 2011 por investiga-
dores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
encontró elasticidades entre 0.75 y 0.95 para un con-
junto de 143 países.3 Musgrove y otros investigadores 
encontraron en el año 2000 una elasticidad entre 1.1 y 
1.3 en un estudio para 191 países.4  

Lo que parecen evidenciar estos estudios es que los 
países pobres, en general, gastan poco en salud y que 
en la medida en avanzan en sus procesos de desarrollo 
incrementan su demanda; esto es lo que podría haber 
pasado en Colombia en las últimas dos décadas. Algo 
similar ocurre con los países que pasan del lote de países 
de ingreso medio a países de ingreso alto, allí se produce 
una aceleración de la demanda por estos servicios. Final-
mente, están los países ricos, que alcanzan unos «topes» 
de gasto en salud y se estabilizan alrededor de ellos.

En Colombia, el gasto en salud ha crecido más que la 
economía desde la promulgación de la Constitución de 
1991 y muy particularmente entre los años 2005 y 

1. Técnicamente, se denomina elasticidad ingreso de la demanda por servicios de salud. Cuando la elasticidad es mayor que 1.0 se trata de un 
bien de lujo; se consume más del bien a medida que se cuenta con más recursos. Al contrario, cuando es menor que 1.0, el bien es normal 
o necesario. Si la relación entre el ingreso y la demanda de un bien es negativa, se trata de un bien inferior. 

2. Farag M, NandaKumar AK, Wallack S, Hodgkin D, Gaumer G, Erbil C. The income elasticity of health care spending in developing and 
developed countries. Int J Health Care Finance Econ. 2012

3. The Determinants of Health Expenditure: A Country-Level Panel Data Analysis by Xu Kea, Priyanka Saksenaa and Alberto Hollyb. Workimg 
paper. 

4. Philip Musgrove, Riadh Zeramdini and Guy Carrin. Bulletin of the World Health Organization, the International Journal of Public Health 2002 ; 
80(2) : 134-142

Tamaño del sector salud

Gráfico 1: 
Gasto en salud como 
proporción del PIB 
Colombia (2000-2019)

Fuente: elaboración propia con 
base en datos de la OCDE
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2017, periodo en el que se amplió el aseguramiento 
a toda la población a través del régimen subsidiado 
de salud. Sin embargo, desde entonces el indicador 
muestra algo de fatiga, lo que pareciera sugerir que el 
gasto en salud solo se profundizará en la medida que 
el país avance hacía estadios más elevados de desarro-
llo, el gráfico 1 evidencia esta tendencia. 

La pregunta que emerge de este comportamiento es 
cuál será la evolución del gasto en salud en Colombia. 
¿Seguirá creciendo o ha llegado a su máximo? Algunas 
voces señalan que fenómenos como el envejecimiento, 
la mayor incidencia de las enfermedades crónicas y la 
recuperación del crecimiento económico hacen inevi-

Gráfico 2: 
Gasto en salud como 
proporción del PIB 
(OCDE-2019)
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table su repunte; otras, en tanto, han señalado que la 
dependencia excesiva del sistema público y las cada 
vez mayores restricciones fiscales podrían llevar a que 
el crecimiento se agote.  

Como se indicó, el gasto en salud es mayor en los 
países más avanzados y menor en los países de ingre-
sos bajos; estudios realizados por la OMS muestran 
que esta participación se encuentra entre el 5.0% y 
el 17.0% del ingreso nacional. Colombia pareciera 
situarse en el lote intermedio si se compara con los 
demás los países del mundo; sin embargo, comparado 
con los miembros de la OCDE, aún luce rezagado (ver 
gráfico 2).  

Análisis



 Revista 

51

5. Incapacidades y pagos por licencia de maternidad y paternidad. 
6. El artículo 15 de la Ley 1751 establece lo siguiente:  «En todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar 

servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios: a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético 
o suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas; b) Que no exista evidencia 
científica sobre su seguridad y eficacia clínica; c) Que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica; d) Que su uso no haya sido 
autorizado por la autoridad competente; e) Que se encuentren en fase de experimentación; f) Que tengan que ser prestados en el exterior.»

La OCDE clasifica el gasto en salud en tres categorías: 
gasto obligatorio, gasto voluntario y gasto de bolsillo. 

Se financia con impuestos generales y contribuciones pa-
rafiscales; puede ser gestionado por entidades públicas o 
privadas, a través de distintos modelos de provisión. En 
Colombia, este gasto se hace a través del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual  reconoce 
las primas de las coberturas de un plan básico de salud 
(PBS) que es determinado y actualizado periódicamente 
por el Gobierno Nacional; además, reconoce prestaciones 
económicas5, subsidios a hospitales públicos, recursos 
para prevención de enfermedades, promoción de la salud 
y atención de víctimas de accidentes de tránsito cuando 
el vehículo no tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT). De cada 100 pesos que se gastan en 
salud, 73 corresponden al SGSSS.  

GASTO EN SALUD

Gasto obligatorio

Lo más insólito es que los recursos públicos y obli-
gatorios financian, además, servicios y tecnologías en 
salud que no están incluidos en el PBS, pero que 
son reconocidos por médicos tratantes o por fallos 
judiciales. En la práctica, el SGSSS tiene un paquete 
de coberturas y servicios ilimitados, cuyas únicas 
restricciones son las contenidas en la Ley 1751 de 
20156. 

La mayor parte del gasto obligatorio, cerca de un 92%, 
está representado en las primas pagadas por el Estado 
a las entidades administradoras de planes de benefi-
cios (EAPB) a cambio de garantizar las coberturas del 
PBS a la población. La unidad de pago por capitación 
(UPC), como se denomina la prima, es girada por la 
Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES) a las EAPB y a 
prestadores de los regímenes contributivo, subsidiado 
y especial.  En 2019 los recursos fueron del orden 
de 46.4 billones de pesos y cubrieron a cerca de 49 
millones de colombianos. 
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en Colombia por 
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LA UPC se actualiza anualmente y el plan de benefi-
cios cada dos años. La prima reconocida es distinta 
por régimen (subsidiado y contributivo), así como por 
otras variables sociodemográficas: sexo, edad, ubica-
ción geográfica y grupo étnico. Estas diferencias están 
condicionadas por el nivel de riesgo de las poblacio-
nes, por las frecuencias de uso de servicios y por la 
actualización del plan de beneficios. Para 2021 la UPC 
promedio  es de $940.000 por persona en el régimen 
contributivo y de $872.000 en el subsidiado. El gráfico 
5 muestra la evolución de los pagos realizados por con-
cepto de UPC, de prestaciones económicas y de los 
servicios y tecnologías no cubiertos por el PBS en el 
periodo 2010 a 2018.

Los servicios y tecnologías no cubiertos en el PBS cre-
cieron notablemente en los últimos 15 años, como lo 
ilustra el gráfico 6, que recoge datos provenientes de 
Ministerio de Salud y Protección Social. Este creci-
miento estuvo motivado por varios factores: la entrada 

masiva de nuevos medicamentos y tecnologías en 
salud (muchos de ellos a un enorme costo), una po-
lítica laxa de precios, la judicialización de decisiones 
médicas, una mayor autonomía de los profesionales 
de la salud y la entrada en funcionamiento de herra-
mientas electrónicas, como Mi-Pres, que facilitaron su 
prescripción.

Tres de cada cuatro pesos que se gastan por tecno-
logías no PBS son medicamentos de alto costo que 
sirven de tratamiento a enfermedades crónicas como 
cáncer y otras degenerativas y de baja frecuencia 
como las enfermedades huérfanas. El otro peso se 
va en suplementos nutricionales y en gastos sociales 
como transporte, alojamiento y acompañamiento de 
los pacientes. Con la entrada en vigor de la denomina-
da ley de punto final, el Gobierno Nacional cambió la 
forma en que se reconocen estos servicios, trasladan-
do el riesgo a las EAPB, quienes desde el año 2020 
cuentan con unos «techos presupuestales» prefijados 
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que deberán ser suficientes para atender la demanda de 
este tipo de servicios7 (las proyecciones se señalan en la 
parte derecha del gráfico).   

Las prestaciones económicas se refieren al pago de licen-
cias de maternidad y paternidad y a las incapacidades de 
origen común que son reconocidas por el sistema de salud. 
En Colombia las incapacidades son reconocidas de la si-
guiente manera: los dos primeros días por el empleador, 
los días 3 a 180 por el sistema de salud, los días 180 
a 540 por el sistema pensional y las que superen este 
periodo son asumidas nuevamente por el sistema de salud. 

Los recursos restantes que se gastan a través del sistema 
obligatorio son utilizados en temas de salud pública 
y subsidios a la oferta para los hospitales públicos. En 
salud pública, los recursos son ejecutados por las enti-
dades promotoras de salud (EPS) y las entidades territo-
riales (alcaldías, gobernaciones y distritos) en acciones 
de prevención y promoción. Los recursos de oferta son 
ejecutados por los entes territoriales para garantizar la 
atención de personas no afiliadas al sistema obligatorio 
(población pobre no atendida) y para la sostenibilidad de 
los hospitales públicos en regiones dispersas y apartadas.  

Análisis

Este tipo de gasto en salud corresponde a los seguros 
privados, los cuales se financian con recursos de fa-
milias y empresas que adquieren planes y productos 
ofrecidos por distintos actores en el mercado, con 
unas coberturas preestablecidas que complemen-
tan o suplementan el PBS. En Colombia, la ley los 
ha denominado planes voluntarios de salud; existen 
cuatro tipos: planes de medicina prepagada, pólizas 
de salud, planes complementarios de salud y planes 
de ambulancia prepagada y medicina domiciliaria.

Estos planes son ofrecidos por distintas personas jurí-
dicas que son vigiladas por el Estado. En el año 2020, 
entre un 8.0% y un 9.0% de la población reportó tener 
algún seguro privado de salud.8  Los recursos movili-
zados son del orden de 7.0 billones de pesos anuales, 
lo que es equivalente a un 0.7% del PIB.  Este gasto 
tiene un efecto de ahorro cercano a los 450.000 mi-
llones de pesos y ayuda a descongestionar la red de 
prestación de servicios9. (Ver ilustración 1).  

Gasto voluntario 
en seguros privados

Ilustración 1: Gasto en salud 2019 (en billones)
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El bajo gasto de bolsillo constituye un gran avance 
social, en la medida en que la probabilidad de que una 
familia caiga en la pobreza es baja si debe enfrentarse 
a un problema de salud serio. Algunas estimaciones 
señalan que apenas entre un 2.0% y un 3.0% de las 
familias se ven afectadas severamente en términos fi-
nancieros ante una enfermedad grave o catastrófica.10 
Del otro lado, hay voces que señalan que aún existe 
espacio para que el gasto de bolsillo aumente, libe-
rando de esta manera la presión fiscal existente en el 
sistema obligatorio. 

El bajo gasto de bolsillo constituye un gran avance social, 
en la medida en que la probabilidad de que una familia 
caiga en la pobreza es baja si debe enfrentarse a un 
problema de salud serio. Algunas estimaciones señalan 
que apenas entre un 2.0% y un 3.0% de las familias se 
ven afectadas severamente en términos financieros ante 
una enfermedad grave o catastrófica.  Del otro lado, hay 
voces que señalan que aún existe espacio para que el 
gasto de bolsillo aumente, liberando de esta manera la 
presión fiscal existente en el sistema obligatorio.

Colombia tiene un gasto en salud creciente que podría 
seguir ampliándose en la medida en que el país pueda 
avanzar en su proceso de desarrollo de largo plazo. 
Los esfuerzos que se han hecho desde el Estado para 
ampliar el aseguramiento y actualizar el PBS nos permi-
ten contar con un sistema que ofrece altas coberturas, 
mejores resultados de salud y avances en equidad que 
se reflejan en el aporte a la reducción de la pobreza y en 
los índices de capital humano.

Subsisten retos relacionados con la enorme presión 
financiera que tiene el sistema, por la innovación far-

Gasto de bolsillo

Conclusiones

7. Ley 1955 de 2019
8. Incluyendo las pólizas de accidentes personales
9. PROESA 2021
10. Pardo, R. 2017. Ministerio de Salud y Protección Social

macéutica y la judicialización de decisiones médicas. 
También hay retos importantes en materia de transpa-
rencia y legitimidad, habida cuenta de los problemas 
de corrupción y de fraude que son noticia cada tanto. 
 
El país se caracteriza por tener un bajo gasto privado 
en salud, tanto en aseguramiento como en gasto de 
bolsillo, lo que refleja de alguna manera el derecho 
fundamental a la salud y la preeminencia del prin-
cipio de equidad. Sin embargo, no es descabellado 
pensar que esto podría cambiar, a medida que el país 
avance hacia otras configuraciones que permitan una 
mayor participación del aseguramiento privado sin 
que esto signifique una renuncia a los avances socia-
les conseguidos.  
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Gráfico 7: 
Gasto de bolsillo como porcentaje del 
gasto en salud en países de la región
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Oscar E. Velandia G. CSPA.
Director de Actuaría de Fasecolda

Evento

del Actuario
Día Internacional 

En adelante, el 2 de septiembre se conmemorará el Día 
Internacional del Actuario. En esta ocasión distintos eventos 
se realizaron para su promoción, se destaca la participación de 
la Asociación Internacional de Actuaría (IAA1), de la Sociedad 
de Actuarios de los Estados Unidos (SOA2) y de la Asociación 
Colombiana de Actuarios (ACA), entre otras.



 Revista 

59

Quizá, el evento con mayor asistencia y acogida, y el 
más ameno, fue el desarrollado por la agremiación co-
lombiana, en el que se hizo énfasis en las habilidades 
que requieren los actuarios en su labor.

Según la IAA3, el 2 de septiembre de 1895 se llevó a 
cabo el primer Congreso Internacional de Actuarios (ICA4 ) 
en la ciudad de Bruselas. El propósito de este evento fue 
probar a los gobiernos de varias naciones que los actua-
rios existían y que desarrollaban un legítimo y necesario 
trabajo; desde entonces la profesión ha crecido a pasos 
agigantados. Por lo tanto, el 2 de septiembre permanece 
como el día más reconocido y significativo, actuarios de 
varios países estuvieron juntos por primera vez y senta-
ron los cimientos para la profesión que conocemos hoy.

En 2020 el ICA celebró su 125 aniversario y en honor a 
este día, Tonya Manning, presidente de la IAA, formalizó 
la fecha del 2 de septiembre como el Día Internacional del 
Actuario. Debido a la pandemia, la promoción inaugural de 
esta fecha fue pospuesta hasta 2021, esperando un punto 
en el tiempo más apropiado para celebrar la profesión.

Para el evento de la IAA se realizó una campaña de ex-
pectativa, con entrevistas cortas a actuarios de muchos 
países donde existen asociaciones afiliadas a la IAA. Co-
lombia estuvo representada por Sergio Gómez, un gran ser 
humano y profesional; en su entrevista explicó brevemente 
su amplia experiencia, dejando en muy alta posición a los 
actuarios del país. Por último, el evento realizó una pre-
sentación por parte de Caroline Grégoire (asesora, mentora 
internacional y actuaria5), «Las 5+1 herramientas para 
transformarse en un actuario innovador». 

Por otra parte, el comité latinoamericano de la SOA, con 
su miembro y representante por Colombia, el presidente 
de la ACA, Armando Zarruk, realizó el evento llamado 
«SOA town hall para Latinoamérica», en esta reunión se 
habló, en particular, de la visión del comité, las activi-

dades realizadas y los nuevos cambios al plan curricu-
lar para obtener la membresía de asociado de la SOA. 
En esta ocasión se exaltaron las microcredenciales, las 
nuevas formas de afiliación, el énfasis más profundo en 
habilidades blandas y ciencia de datos, y el fortaleci-
miento del componente de analítica predictiva, para el 
que se creó una microcredencial.

1. International Actuarial Association (IAA, por sus siglas en inglés)
2.   Society of Actuaries (SOA, por sus siglas en inglés)
3.   https://www.actuaries.org/IAA/IAA/News/InternationalActuariesDay2021.aspx
4.   International Congress of Actuaries (ICA, por sus siglas en inglés)
5.   https://www.linkedin.com/in/caroline-gr%C3%A9goire/

R El 2 de septiembre permanece 
como el día más reconocido 
y significativo. Actuarios de 
varios países estuvieron juntos 
por primera vez y sentaron los 
cimientos para la profesión que 
conocemos hoy.

La tarde cerró con el evento de mayor acogida, organi-
zado por la Asociación Colombiana de Actuarios, para 
todo el público: «Los actuarios presidentes de com-
pañías colombianas de seguros»; Sandra Solórzano 
(Seguros Alfa), Javier Suárez (Seguros Bolívar) y Juan 
David Escobar (Seguros SURA) dieron lugar a una tertu-
lia que contó con Armando Zarruk, de Seguros Mundial, 
como moderador; hablaron sobre el camino recorrido 
por cada uno de ellos a la actuaría, experiencias, opi-
niones y su visión de las cualidades y herramientas que 
deben tener los actuarios. También hubo una mención a 
David Bojanini, expresidente del Grupo SURA.

Cada uno manifestó cómo fue su arribo a la actuaría y, 
para resumir, todo fue parte del azar; profesiones como 
matemáticas, ingeniería civil y de sistemas no daban 
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Evento

luz de una senda marcada por su profesión, más que ser 
buenos interpretando cifras. Resulta curioso que Juan 
David, Javier y Armando sean egresados de la Universi-
dad Estatal de Georgia, donde cursaron la maestría en 
Actuaría, y que hayan sido compañeros de clase e incluso 
de alojamiento, entre otras anécdotas que revelaron.

Algunos cursaron adicionalmente maestrías en Admi-
nistración de Negocios (MBA), ampliando su conoci-
miento y obteniendo herramientas de administración 
para el manejo corporativo de las aseguradoras, lo cual 
complementa su formación técnica. 

el que está en la cúspide quien conoce todo y que son 
cada vez más planas las organizaciones, para facilitar el 
flujo de conocimiento.

Resaltaron la importancia del actuario como intérprete 
de datos, que comprende el contexto, y facilita el plan-
teamiento de los problemas y el entendimiento de las 
respuestas. Encuentran que esta definición no es muy 
diferente a la que se da para el científico de datos y, 
como muchos otros, coinciden en que la actuaría ha 
sido pionera en este sentido.

También comentaron que los actuarios deben ser crea-
tivos, recursivos, capaces de investigar y de autocapaci-
tarse, además, requieren entender que no hay un único 
punto de vista. Adicionalmente, recomendaron que no 
trabajen como silos del conocimiento, sino, por el con-
trario, lo construyan en conjunto.

Finalmente resaltaron que los actuarios pueden aportar 
en industrias diferentes, que los riesgos corporativos o 
estratégicos están en muchas de ellas y, por lo tanto, fá-
cilmente se abre el camino al crecimiento profesional. 
Indicaron que en el sector público hay muchos campos 
donde los actuarios pueden aprovechar las oportuni-
dades y construir conjuntamente propuestas y enten-
dimiento de las problemáticas sociales del país, como 
seguridad social y pensiones, por nombrar algunas. 

El tiempo resultó corto para una charla tan amena como 
la que se generó, incluso en las preguntas finales, varias 
y de toda índole. Alguien preguntó si eran celosos con la 
información, dado que son competencia; como se espe-
raba, por su ética y profesionalismo, respondieron que 
«solo se comparten la receta para hacer arepas».

Fue una charla muy bien recibida por los participan-
tes y coincidió con los temas y los mensajes de los 
otros eventos, pero transmitido por algunos de nuestros 
mejores representantes; se destacan los relacionados 
con el fortalecimiento de las habilidades blandas y de 
comunicación que, utilizando las herramientas, según 
Caroline Grégoire, podríamos resumir en «MINJO» , que 
traduce: «el mensaje debe llegar, no solo salir».

R  Resaltaron la importancia del 
actuario como intérprete de datos, 
que comprende el contexto, y 
facilita el planteamiento de los 
problemas y el entendimiento de 
las respuestas.

Respecto de sus experiencias, todas son sumamente 
interesantes; cada una muy nutrida, diversa y en espec-
tros amplios de las compañías de seguros, pasaron por 
áreas técnicas, de negocios, de mercadeo, de sistemas 
y de actuaría.

Un aspecto para resaltar a lo largo de la conversación 
fue el continuo llamado de atención a la humildad del 
conocimiento, el entendimiento de las realidades al in-
terior de cada organización, las soluciones heurísticas, 
el trabajo en equipo, la simplificación y las habilidades 
de comunicación. 

Coincidieron en que no hay un único camino a la cima, 
por el contrario, hicieron énfasis en disfrutar las posi-
ciones obtenidas, en construir y crear espacios de de-
sarrollo, porque de todo aquello se aprende. También 
hablaron de los paradigmas del organigrama, que no es 
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Juan David Ángel Lasso
Profesional de las Cámaras Técnicas de Autos y Transporte.

Herramienta

seguro de automóviles 
      con el consumidor

un puente que conecta
La telemática,

Por medio de la telemática es posible ampliar los servicios 
del seguro de automóviles, se puede generar información de 
prevención de riesgos en las vías, mejorar hábitos de conducción 
y ofrecer un diagnóstico del estado del vehículo en aspectos 
preventivos y predictivos. 
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La Cumbre de Seguros de Autos de América Latina, con 
enfoque en la transformación de seguros de autos en la era 
digital y de aislamiento, se realizó del 22 al 24 de febrero 
de 2021, liderada por Gabriel Mysler, director de Innova-
tion@Reach1. Los temas que fueron tratados en las jorna-
das estuvieron relacionados con la migración del seguro de 
automóviles hacia un esquema centrado en el cliente, por 
medio de los productos que se ofrecen, y con la telemática 
como herramienta para apalancar y estrechar la relación 
directa entre la industria y el consumidor. 

Antes de entrar en el mundo de la telemática, es impor-
tante entender qué consumidor se tiene actualmente y 
hacia dónde se está orientando, toda vez que hoy en día, 
por los avances tecnológicos, nos enfrentamos a un con-
sumidor cada vez más digital, el cual, según la pirámide 
de Maslow, puede interpretarse con base en las aplica-
ciones que consume, de la siguiente forma: 

1. Autorrealización: LinkedIn.

2. Autoestima: TikTok e Instagram.

3. Necesidades sociales: Facebook, Twitter, WhatsApp 
y YouTube. 

4. Necesidades de seguridad: Waze, Uber y Google 
Maps. 

5. Necesidades básicas: Netflix, conectividad a una 
red 4G o a wifi, tener una cámara, descargar conte-
nido de interés que encuentra en internet y poder 

1. Empresa argentina de consultoría de innovación centrada en el cliente. Fuente: https://www.reach-soluciones.com/ 

AUTORRELACIÓN

AUTOESTIMA

NECESIDADES
SOCIALES

NECESIDADES
DE SEGURIDAD

NECESIDADES
BÁSICAS

Saldaña Sáenz, I. (2021). Ilustración pirámide de Maslow en la era digital

R Los consumidores tienen 
mayor disposición a compartir 
sus datos si se les ofrecen 
servicios relacionados con el 
control y la prevención de sus 
riesgos.
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Herramienta

comunicarse y recibir notificaciones por medio de 
un dispositivo móvil (Saldaña Sáenz, 2021).

Así mismo, la adopción digital cada año deja de estar 
en función de la edad; según el World Insurance 
Report 2020, publicado por Capgemini2,  las transac-
ciones que son realizadas en línea o por aplicaciones 
de dispositivos móviles se han comportado de la si-
guiente forma desde 2018: 

Según el estudio realizado por esta firma en 2019, 
desde el punto de vista de los seguros, los consumido-
res tienen las siguientes características:

1. Muestran un alto interés hacia nuevos esquemas 
de aseguramiento.

2. Están más dispuestos a renovar si les ofrecen ser-
vicios adicionales a las coberturas del seguro sin 
incurrir en mayores costos. 

3. Tienen mayor disposición a compartir sus datos si 
les ofrecen servicios relacionados con el control y 
la prevención de sus riesgos.

4. Están dispuestos a pagar más dinero por cobertu-
ras para los riesgos a los que están expuestos.

Además, la disposición de los clientes a comprar 
seguros en firmas Big Tech3 ha aumentado del 17% al 
36% en los últimos cinco años (Capgemini):  

AÑO

Millennials
(Nacidos después 

de 1980)

Generación X 
o con mayor edad 
(Nacidos en 1980 

o antes)

2018 54% 30%

2019 57% 43%

2020 62% 64% AÑO Disposición de los clientes a 
comprar seguro en firmas Big Tech

2016 17%

2018 30%

2020 36%

R  La telemática en el 
seguro de automóviles se ha 
convertido en una oportunidad 
para crear nuevos productos 
que fortalezcan la relación 
y la comunicación con el    
consumidor digital.
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La telemática es la «Aplicación de las técnicas de la 
telecomunicación y de la informática a la transmisión 
de información computarizada»4. En el seguro de auto-
moviles este campo de la ciencia, que permite la trans-
misión de datos informatizados a través del teléfono, 
se ha convertido en una oportunidad para crear nuevos 
productos que fortalezcan la relación y la comunicación 
con el consumidor digital. 

¿Qué puedo saber de un automóvil a través de la telemáti-
ca? (Mysler, 2021)

1. Longitud, latitud, altura, dirección y sentido, por 
medio del GPS. 

2. Distancia y rutas recorridas.

3. Ubicación y fechas de conducción. 

4. Velocidad máxima de manejo, velocidad de contexto, 
velocidad con lluvia.

5. Horas de manejo sin detenerse.

6. Conducción por zonas seguras o inseguras.

7. Conducción nocturna.

8. Lugares donde se estaciona en la noche.

9. Zonas y horarios habituales de manejo.

10. Información de multas de tránsito. 

11. Pago de impuestos de automotores.

12. Inspecciones o peritajes a partir de la integración de 
datos de diagnóstico en línea y ADAS5

¿Qué servicios se pueden ofrecer con la telemática? 
(Mysler, 2021)

1. Pago por kilómetro recorrido: seguro que ajusta la 
tarifa con base en el uso del vehículo por distancia 
recorrida. 

2. Pago por hábitos de conducción: seguro que ajusta la 
tarifa por medio del seguimiento al uso que se le da al 
vehículo, en mediciones como tiempo de conducción, 
uso de los frenos, aceleración y velocidad del vehícu-
lo, rudeza en los giros, entre otros. 

3. Pago por hábitos de conducción con retroalimenta-
ción al conductor: seguro que ajusta la tarifa con base 
en los hábitos de conducción y adiciona servicios de 
retroalimentación al conductor.

4. Seguros a la medida: coberturas según solicitud del 
cliente.

5. Seguros on-off: habilitar coberturas cuando el vehícu-
lo se encuentre en uso. 

6. Seguro de movilidad: brinda coberturas asociadas a 
la movilidad de la persona, según los trayectos que 
realice, independientemente del medio de transporte. 
(González Posada, 2021)

7. Encuentra su vehículo: servicio que permite monito-
rear la ubicación del vehículo en tiempo real. 

2. Multinacional francesa de servicios de consultoría. Fuente: https://www.capgemini.com/ 
3. Término utilizado para agrupar a las empresas tecnológicas más grandes del mundo.   
4. Definición del Diccionario de la lengua española.   
5. Sistemas avanzados de asistencia al conductor
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En el tintero

8. Alerta temprana de accidente: servicio que avisa 
directamente a la aseguradora que el vehículo 
tuvo un choque. 

9. eCall: servicio que avisa directamente a las líneas 
de emergencia que se presentó un siniestro.

10. Reconstrucción del choque: conocer los hechos 
que generaron el accidente, por medio de disposi-
tivos de video incorporados en el vehículo.

11. Auditoría de gastos de reparación (historial de ac-
cidentes similares).

12. Detección de fraude: por medio del análisis de 
la información proporcionada por el consumidor 
digital se pueden construir algoritmos que generen 
alertas de fraude. 

13. Monitoreo del estado del vehículo: con los datos de 
los computadores de los vehículos y el análisis de 
la información en tiempo real se pueden generar 

notificaciones en dispositivos móviles para realizar 
mantenimiento preventivo. 

14. Asistente de navegación: aplicaciones que brindan 
información al conductor sobre la ruta más corta 
para llegar al destino. 

15. Asistente de tráfico: aplicaciones que se alimen-
tan en tiempo real sobre lo que reportan los con-
ductores en las vías y generan información sobre 
el tráfico. 

16. Gestión de flotas de vehículos: dispositivos que 
permiten rastrear en tiempo real la ubicación y el 
uso que se le está dando a un grupo de vehículos. 

17. Asistente personal: servicios de tecnología que a 
partir de los datos de dispositivos móviles o com-
putadores dentro del vehículo generan recomen-
daciones, retroalimentación o información útil 
para el conductor. 

DE SEGUROS
INTERMEDIARIOS
APLICACION

Modulo de mensajesModulo de mensajes

Modulo de pico y placaModulo de pico y placa
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FUNCIONES
      COMO
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18. ADAS: sistemas de alerta que pueden evitar los 
choques, por medio de avisos al conductor en los 
que se le indica que no está manejando de forma 
adecuada. 

19. Detección de fatiga o distracción: servicio que, a 
partir de la información de salud que capturan dis-
positivos como los relojes inteligentes, permite de-
tectar eventos anómalos en el cuerpo. 

20. Detección de distancia o salida de carril: a partir de 
sensores en los vehículos y algoritmos de inteligen-
cia artificial se puede definir el comportamiento del 
vehículo en las vías. 

¿Cómo debería adoptarse la telemática en el seguro de 
automóviles? (Mysler, 2021)
La telemática: 

1. No es solo ofrecer seguros más económicos, sino 
ajustar el valor de acuerdo con los riesgos a los que 
están expuestos el vehículo y el conductor.

2. Es ser socio del asegurado en la prevención y no 
solo en el pago del siniestro.

3. Es poder tener el precio justo, desde la perspectiva 
del asegurado. 

4. Es convertir la acción de conducir un vehículo en 
una actividad más segura.

Capgemini. (s.f.). World Insurance Report 2019. Obtenido de https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/World-Insu-
rance-Report-2019.pdf

Capgemini. (s.f.). World Insurance Report 2020.

González Posada, C. (Febrero de 2021). Seguro de movilidad de la persona: mas allá de asegurar un vehículo.

Mysler, G. (febrero de 2021). Telemática, IoT y el seguro.

Saldaña Sáenz, I. (Febrero de 2021). Nuevos modelos de negocio y el cliente como centro de cualquier estrategia.
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5. Es sensibilizar sobre conducción más prudente y 
evitar multas de tránsito.

6. Es convertir el contrato de seguros en un diálogo 
más permanente entre la aseguradora y el asegu-
rado.

7. Es brindar servicios de valor agregado percibidos 
como útiles y necesarios por el usuario.

8. Es comunicar adecuadamente los beneficios de la 
prevención.

9. Es poder evidenciar el impacto del internet de las 
cosas en el seguro. 

10. Hace más visible la industria en la sociedad. 

R La telemática permite 
crear sistemas de alerta que 
pueden evitar los choques, 
por medio de avisos al 
conductor en los que se le 
indica que no está manejando 
de forma adecuada. 



En �������������� podrá saber más sobre 
los seguros y sus ������������������������
������������������
��

También podrá conocer qué hacer en caso 
de siniestro y cómo debe �������������������
�����	��������������

Recuerde,
si tiene seguro 

está en el:

El Registro Único de Seguros, RUS, es un 
servicio de consulta para los colombianos que 

deseen informarse sobre los seguros vigentes de: 

Si fallece un ser querido, 
¿cómo puedo saber 
si tenía un seguro?

Y si me estrellan, 
¿quién responde por 
los daños a mi carro?

Ingrese a la página web www.rus.com.co 

Adicionalmente accederá al ����������������	����������
������������
��������������������������������������� para comercializar cada uno de estos 
ramos y obtendrá información sobre cómo ponerse en contacto con el ���������
��������������� en caso de que lo necesite.

Automóviles Vida 
Individual /
Vida Grupo

Bienes 
Comunes ����������������������������� quiere 

consultar: Automóviles, Vida Individual, 
Vida Grupo o Bienes comunes.

������������������������ con sus datos 
personales.

Una vez envíe los datos, se le asignará 
un ������������������� guárdelo.

Pasados los 15 días, diríjase 
nuevamente a la página del RUS y 
haga clic en ����������������������
Ingrese el número y la clave que le 
fue asignada al momento de hacer 
la solicitud.

El sistema le entregará la ������������
������������� con la que podrá conocer 
si es beneficiario de un seguro y con 
qué compañía. 
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UNA RESPUESTA 

AL SERVICIO DE LOS COLOMBIANOS
DEL SECTOR ASEGURADOR1328�
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DE 2009
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¿Cómo confirmar que el edificio 
donde vivo está protegido contra 
incendio y terremoto?
*Consulta si tu copropiedad cuenta con el seguro obligatorio de bienes comunes.

*Consulta si el vehículo responsable del daño cuenta con un seguro para compensarte.

*Consulta si eres beneficiario de un seguro de vida.

Especial
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Carlos Varela
Vicepresidente Técnico de Fasecolda

En el tintero 

       seguros obligatorios

Restricciones 
en la oferta de  

La creación de una cobertura obligatoria representa la 
intervención del Estado en un mercado que, de otra manera, 
debería actuar bajo las fuerzas de la libre oferta y demanda.
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Existen múltiples razones que pueden sustentar la 
creación de un seguro obligatorio, entre ellas, la po-
tencial insolvencia del asegurado, la realización de 
una actividad peligrosa o la externalización de las 
pérdidas, que terminan siendo más costosas para la 
sociedad que la obligación de asegurarse. 

Pocas veces los tomadores de decisión tienen en 
cuenta razones de índole económico para establecer 
estas coberturas. Con frecuencia, tanto el Legislador 
como entidades del Gobierno Nacional crean cobertu-
ras obligatorias como una solución a los problemas de 
cierta actividad, creyendo que el seguro reemplaza un 
adecuado proceso de gestión del riesgo y no que forma 
parte de este. 

La concepción errada del seguro obligatorio como so-
lución a los problemas de calidad del riesgo ha gene-
rado múltiples discusiones entre el gremio y diversas 
entidades públicas. Varias de estas conversaciones se 
presentan en el proceso de creación de estas cober-
turas, mientras que otras, quizás las más complejas, 
se dan cuando se presentan restricciones, parciales o 
totales, en la oferta de estos instrumentos de transfe-
rencia.

La mayoría de las veces la creación de una cobertu-
ra obligatoria se justifica en la potencial insolvencia 
del asegurado. Es deseable que ciertas actividades, 
especialmente aquellas catalogadas como peligrosas, 
cuenten con coberturas de seguros. Quienes practican 
estas actividades pueden causar daños y perjuicios 
a terceras personas en cuantías que, generalmente, 
superan el monto de sus patrimonios. En estos casos 
el seguro es una solución eficiente de transferencia del 
riesgo, que simultáneamente protege el patrimonio del 
asegurado y ofrece una cobertura a las potenciales víc-
timas. 

R El seguro es una solución 
eficiente de transferencia del 
riesgo.

El sector asegurador 
como licenciador de una actividad  

Para cerciorarse de que una actividad cuente con la 
cobertura adecuada, se exige como requisito a los 
operadores de esta la tenencia de una póliza. Es aquí 
donde el sector asegurador se convierte en licencia-
dor de la actividad. Desde el punto de vista de los 
tomadores de decisión, es una determinación no solo 
razonable, sino deseable. 

Sin embargo, cuando se trata de seguros de expedi-
ción opcional por parte de las aseguradoras, las con-
secuencias no se dimensionan en su real magnitud, 
especialmente cuando el operador de la actividad no 
consigue cobertura en el mercado o percibe incremen-
tos considerables en el costo de esta, debido a que es 
percibido por el sector como un riesgo que no cumple 
con los requisitos mínimos para operar su actividad o 
porque es un riesgo exacerbado.

Una solución que surge comúnmente en esta discu-
sión es que la normativa dicte la obligatoriedad de la 
expedición. Algunas consideraciones respecto de esta 
solución se relacionan más adelante. 

Antes de ello, primero se hace necesario entender por 
qué se presentan restricciones en la oferta de seguros y 
revisar después si la obligatoriedad es una medida que 
soluciona el problema. En efecto, una de las formas de 
evitar selección de riesgo por parte de los asegurado-
res es crear una cobertura de obligatoria expedición; 
sin embargo, hacerlo sin tener una consideración del 
riesgo subyacente puede crear más problemas de los 
que se pretenden solucionar.
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Existen varias razones por las cuales se presenta restric-
ción en la oferta de seguros, entre ellas se encuentran la 
imposibilidad del asegurado de realizar un cálculo con-
fiable de las pérdidas esperadas o cuando dicho cálculo 
establece que el riesgo por cubrir está exacerbado y su 
probabilidad de manifestación es alta. 

Es necesario recordar que las compañías de seguros utili-
zan como recursos para el pago de los siniestros las primas 
que recogen del universo de asegurados. Este equilibrio 
entre ingresos de primas y egresos por siniestros es esta-
blecido por las aseguradoras, sin mencionar las cada vez 
más estrictas medidas de supervisión que garantizan tal 
resultado, y este no es un elemento menor, la aseguradora 
está precisamente para respaldar a su asegurado en caso 
de que se presente un siniestro. 

Otro elemento a tener en cuenta es que el asegurador 
compite en el mercado por sus clientes, todos ellos con 
unos niveles de riesgo que permitan la creación de la mu-
tualidad. Esta competencia garantiza que las compañías 
se acerquen lo más posible a ese punto de equilibrio entre 
ingresos de primas y egresos por siniestros, mientras que 
ofrecen productos atractivos para el consumidor1. La 
competencia también garantiza, entre otros, que las utili-
dades sean marginales, las operaciones más eficientes y 
la innovación esté a la orden del día. 

Ahora bien, cuando en el universo de potenciales asegu-
rados existen riesgos exacerbados es necesario saber qué 
hacer con ellos. Una alternativa es cobrar una prima ade-
cuada al nivel de riesgo, ello no es viable en la práctica 
porque, al estar exacerbado, el costo de la prima tendería 
a acercarse al valor asegurado. Otro camino es subsidiar a 
estos riesgos con parte de las primas del resto de asegura-
dos, puede hacerse hasta cierto punto, pero no cuando un 
riesgo es muy alto, porque las primas podrían aumentar 
significativamente para todo el universo de asegurados2. 

Restricciones 
en la oferta de seguros 

1. Es claro que de los ingresos las compañías deben cubrir los 
costos asociados a su operación, los canales de comercialización 
de la cobertura y generar una utilidad.

2.   Generando desincentivos a los asegurados que tienen un nivel 
de riesgo bajo.

R Por qué existen riesgos 
exacerbados en actividades 
consideradas peligrosas o 
dignas de que el Estado 
imponga sobre ellas 
coberturas de seguros.
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¿Qué soluciones implementar?

También se puede hacer un ejercicio más robusto de 
segmentación y creación de un menú de contratos 
(diferentes deducibles y condiciones) para que no se 
presente selección adversa, sin embargo, esto resulta 
poco práctico en las coberturas obligatorias que tienen 
condiciones específicas. 

La obligatoria expedición surge entonces como la 
solución para este problema. En efecto, la literatura 
económica señala que los seguros obligatorios solucio-
nan, entre otros, la selección del riesgo. Esto es cierto, 
sin embargo, con esta premisa surgen otros proble-
mas que se deben ponderar. Es necesario analizar si al 
obligar a la aseguradora a expedir se pueden presentar 
fallas de mercado (ninguna compañía expide las co-
berturas) o si el costo de las tarifas se incrementa de 
manera importante para todo el universo de asegura-
dos. Ninguno de estos resultados extremos es eficien-
te económicamente. Podría surgir entonces la idea de 
que se regule la tarifa, como ocurre con el SOAT o con 
riesgos laborales, pero, de nuevo, dicha tarifa reflejará 
la condición de riesgos exacerbados y volveríamos al 
punto inicial.

La discusión lleva irremediablemente a preguntarse 
por qué existen riesgos exacerbados en actividades 
consideradas peligrosas o dignas de que el Estado 
imponga sobre ellas coberturas de seguros. La otra 
pregunta que surge es si no es más eficiente mejorar 
los procesos que regulan a los operadores de estas 
actividades para que solo sean desarrolladas por aque-
llos que cuenten con la habilidad para hacerlo.

Para encontrar soluciones a este problema, lo primero 
por reconocer es que el seguro no es un mecanismo de 
reducción del riesgo. Este concepto es especialmente 
importante para las actividades en las cuales el Estado 
quiere que exista una cobertura, porque recordemos 
que dichas actividades son, generalmente, catalogadas 
de alto riesgo. 

La negativa a expedir una cobertura en las condiciones 
de obligatoria adquisición entrega una señal inequívo-
ca al Estado de que algo malo pasa con algunos ope-
radores de la actividad. En efecto, en aquellos casos 
en los que se presentan restricciones en la oferta es 
común encontrar operadores que no están calificados 
para ofrecer un servicio en condiciones de mínima se-
guridad. Este es un problema de la capacidad institu-
cional para reconocer qué actores pueden operar este 
tipo de actividades, monitorear su desempeño y hacer 
cumplir requisitos mínimos de operación.

Si no existen políticas claras de reducción del riesgo, 
cuya ejecución está a cargo de los operadores y estén 
supervisadas adecuadamente por el Estado, no encon-
traremos una solución estructural al problema de res-
tricción de la oferta. 

El Estado cuenta hoy con herramientas sofisticadas 
que no tenía hace tan solo cinco años; existen re-
positorios de información que le entregan a las en-
tidades de vigilancia y control información sobre la 
situación de riesgo de un operador. En el caso de la 
responsabilidad civil para el transporte de pasajeros, 
por ejemplo, el RUNT cuenta con registros de los ac-
cidentes de tránsito y de multas y comparendos a los 
vehículos y sus conductores; también existen datos 
de la revisión técnico-mecánica de los automotores, 
que dan cuenta de la edad de estos, kilometraje y su 
estado general. 

El Estado puede tener acceso igualmente a registros 
de las afectaciones a diferentes seguros, como el 
SOAT y todo riesgo, y de las coberturas de responsabi-
lidad civil. Con estos insumos se pueden identificar los 
operadores que requieren una revisión más cercana de 
su estado del riesgo y una evaluación sobre su conti-
nuidad en la actividad. 

Por último, es importante señalar que la preocupación 
mayor del Estado debería ser que existen operadores de 
una actividad que tienen una probabilidad alta de causar 
daños y perjuicios a terceros, por lo que debería buscar la 
forma de mitigar el riesgo a niveles aceptables. 
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Johan Sebastián Rozo Calderón. Asistente de Investigación
Nataly Paola Galán Pérez. Líder de Inclusión Financiera e Innovación de Fasecolda

Mabyr Valderrama Villabona.  Directora de Inclusión Financiera y Sostenibilidad de Fasecolda

Innovación 

Reflexiones del   
    ecosistema asegurador

Insurtech Colombia 2021 

La celebración de los 45 años de Fasecolda inició con el 
seminario virtual Insurtech Colombia 2021. Actores del 
ecosistema de innovación en seguros, del ámbito global, 
regional y nacional acompañaron espacios académicos sobre 
las oportunidades, retos y escenarios futuros del sector. 

Gabriel Alzate, Innovation and digital transformation Manager y Speaker Internacional en Sophos Solutions y GAT DIGITAL
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La industria aseguradora colombiana, comprometida 
con el constante reto de evolucionar, adaptarse a las 
nuevas necesidades de los clientes y desarrollar so-
luciones innovadoras que llenen sus expectativas, se 
pone cita, cada dos años, para conocer nuevas herra-
mientas y anticipar el futuro de los seguros.   

El 12 y 13 de agosto se llevó a cabo la tercera edición 
del evento más importante de América Latina sobre 
la aplicación de innovaciones tecnológicas en la in-
dustria aseguradora: Insurtech Colombia 2021. El 
evento contó con 330 inscritos, de Colombia, Estados 
Unidos, España, Argentina, México y otros 14 países. 
La pandemia trajo consigo la aceleración de la trans-
formación digital del sector asegurador, así como el 
aumento de las inversiones en el mundo tecnológico. 
La industria debe responder a nuevos estilos de vida, 
formas de trabajo, canales de comunicación y riesgos 
emergentes. Se requiere fortalecer la relación entre 
las aseguradoras y los clientes. Este fue el contexto 
que propició el diálogo sobre los asuntos prospectivos 
del seguro, la aplicación de tecnologías y el desarro-
llo insurtech en Colombia, reflexiones que abonan el 
camino para transformar los retos en grandes oportu-
nidades para la industria.

Conferencistas de primer nivel propiciaron un diálogo 
académico que generó reflexiones  sobre el ecosistema 
asegurador, relacionadas con la necesidad de definir 
una nueva estrategia e integrarla con la tecnología, 
dinamizar las insurtech en Colombia y reconocer la 
importancia del talento humano de la industria.

Insurtech Colombia 2021 también trajo segmentos 
novedosos en su agenda. Antes de iniciar las jorna-
das académicas de cada día, se desarrollaron sketches 
que mostraron cómo la tecnología está presente en 

Definición de una nueva estrategia e 
integración con la tecnología

1. Entrevista a Harry Robinson, Julio 10, 2019. https://www.mckinsey.com/business-functions/transformation/our-insights/why-do-most-trans-
formations-fail-a-conversation-with-harry-robinson

varios momentos de la experiencia de los clientes con 
sus seguros.  

En horas de la tarde, se abrieron espacios comercia-
les orientados a conocer soluciones en analítica de 
datos y asesoramiento enfocado en la transformación 
digital de las compañías. 

Los cambios organizacionales apalancados principal-
mente en tecnología han evidenciado que alrededor 
del 70% de los procesos de transformación digital 
han fracasado por diversos motivos: fallas de lideraz-
go, presupuestos desalineados, equipos desarticula-
dos, cultura, proyectos no consistentes ni alineados 
con el negocio y mayor énfasis en los productos y no 
en los clientes.1

R  Si las aseguradoras no se 
involucran activamente en el 
desarrollo de ecosistemas, 
perderán porciones significativas 
de clientes y verán seriamente 
comprometida su competitividad 
y sostenibilidad. 
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Comenzar la transformación digital en una compañía no 
solo requiere abordar la implementación de tecnología, 
sino, sobre todo, definir la nueva estrategia; ello implica 
mejorar los procesos de evaluación de riesgos a futuro 
para adaptarse a los nuevos modelos de negocio que 
están surgiendo y que se convertirán en dominantes, así 
como propiciar esquemas horizontales de organización, lo 
que pondrá la especialización de las partes al servicio del 
trabajo colaborativo entre disciplinas.  

El modelo deberá ser abierto, autónomo, conectado 
y útil (con propósito). Será necesario reconocer que 
ya no es económicamente viable que las asegurado-
ras lo hagan todo y que mejorarán la colaboración 
con enfoques abiertos a la ingeniería de ecosistemas. 
Los clientes esperarán que los seguros estén integra-

dos en donde se necesiten, por lo que las compañías 
aseguradoras podrían ser invisibles para el usuario, 
pero los seguros tendrían mayor presencia en la vida 
cotidiana.

Los dispositivos y productos conectados llegarán a es-
tandarizarse y masificarse, trayendo consigo la redefi-
nición de las necesidades de los clientes y la manera 
en que las aseguradoras puedan brindar protección y 
prioridad al contacto humano. Por último, los consu-
midores comprarán productos de las aseguradoras que 
en consonancia con sus valores y mejoren su bienestar 
financiero. Las compañías de seguros se convertirán 
en repositorios confiables de la identidad digital de los 
usuarios y de sus datos personales, los cuales serán 
activos que requieren protección. 

George Kesselman - Presidente y Head Commercial InsurTech 
Asia Association y Za Tech

Magdalena Ramada - InsurTech Innovation Leader (EMEA) 
Willis Towers Watson

Erick Rincón Cárdenas - Presidente Colombia Fintech 
y de la Alianza Fintech Iberoamérica

Denny Weinberg - Chief Executive Officer (CEO) Granular Insurance
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Dinamizar las insurtech 
en Colombia

Si las aseguradoras no se involucran activamente en 
el desarrollo de ecosistemas, se verán desplazadas 
por otros sectores económicos que puedan desarro-
llar productos novedosos de aseguramiento, perderán 
porciones significativas de clientes y verán seriamente 
comprometida su competitividad y sostenibilidad. 

La industria de los seguros debe ir más allá de su 
ámbito natural de influencia para lograr permear dife-
rentes ecosistemas donde el seguro se ofrezca como un 
producto complementario o alternativo. La innovación 
de ofertas generadoras de valor deberá estar enfocada 

en crear soluciones que alimenten un portafolio más 
amplio de servicios y productos. 

Establecer una ruta de trabajo que sea mayoritariamente 
colaborativa, y en menor medida competitiva, favorecerá 
la sostenibilidad de la industria en el tiempo. Idealmen-
te, las aseguradoras y las insurtech deberían alinear sus 

R La transformación del aparato 
productivo comienza con la 
consolidación de organizaciones 
más humanas.
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Ellen Carney - Analista principal Forrester

Jorge Castaño - Superintendente Financiero de Colombia Panel con: Carlos Rebellón, Intel; Ximena Duque, Fedesoft; Javier Iregui, 
Salesforce; Martha Lucía Pava, Presidente Junta Directiva de Fasecolda.

Miguel Gómez Martínez - Presidente de Fasecolda en la instalación de 
Insurtech Colombia 2021
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intereses hacía propósitos convergentes. Por ejemplo, los 
microseguros podrían llegar a ser mucho más sencillos y 
fáciles de usar, ofrecidos a costos reducidos. Si el pro-
ducto es exitoso, aumentará la confianza del consumidor 
frente a los seguros y la demanda de estos. 

Reconocer y fortalecer el talento 
humano 

La transformación del aparato productivo comienza 
con la consolidación de organizaciones más humanas. 
La gestión, bienestar, organización y empleabilidad 
del talento humano dentro del sector requiere modelos 
de trabajo híbridos: mezcla de presencialidad y trabajo 
remoto, así como proyectos de capacitación donde se 
ofrezca una posibilidad amplia para formar el talento 
humano, bien sea por iniciativa de las compañías o me-
diante alianzas con el sector público y privado. La capaci-
tación debería impartirse a profesionales que ya trabajen 
dentro de la industria, para que sus habilidades blandas y 
duras puedan fortalecerse para enfrentar los nuevos retos.

Vislumbramos un cambio en el paradigma tradicional 
de talento humano: configurar paquetes atractivos de 
incentivos monetarios y una oferta de valor que brinde 
mayor flexibilidad laboral y reconocimientos por los 
logros obtenidos. 

Para un adecuado funcionamiento de la industria, es 
necesario atraer talento, más allá de los títulos aca-
démicos, teniendo en consideración las habilidades 
técnicas y tecnológicas. Así mismo, las compañías 
podrían trabajar en formar semilleros de profesiona-
les, con la finalidad de cerrar brechas y atraer talento 
humano joven hacia el sector. 

La tecnología debería ser utilizada como un medio 
para la generación de calidad de vida, mas no como un 
fin en sí mismo. Por ende, para un adecuado mejora-
miento de la calidad de vida de los colaboradores y de 
la productividad de las compañías, es necesario esta-
blecer indicadores favorables para el uso de la tecnolo-
gía. Por ejemplo, un ejecutivo de marketing que pueda 
hacer uso de la tecnología para mejorar los costos de 
adquisición de clientes y así ofrecer un servicio más 
personalizado que permita atender las necesidades de 
los consumidores. 

La promoción de una cultura corporativa de la in-
quietud, como mecanismo para la generación de 
ideas y proyectos, favorecerá la innovación. Cada 
compañía deberá construir una estrategia que tolere 
los procesos de prueba y error, que deben darse bajo 
un escenario de creatividad, pues es allí donde las 
empresas deben realizar varios intentos para crear el 
mejor producto posible. Será determinante que las 
compañías comiencen a medir el impacto y utilidad 
de la innovación que están creando. Lo que no se 
mide, no existe.

Nuestra apuesta por consolidar la sostenibilidad del 
sector y, por esta vía, contribuir a la sostenibilidad de 
nuestro país requiere promover la innovación como 
detonante de mejores productos de protección.  Las 
compañías deben ajustar sus estrategias de negocio 
y tecnología para responder a los principales cambios 
del entorno, y considerar a las insurtech y a los eco-
sistemas colaborativos como elementos centrales del 
panorama de los seguros del mañana. En el canal de 
Youtube de Fasecolda podrá encontrar las memorias 
del evento y revivir los mejores momentos. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq1XjTam45Cx0L0B5uzBSyjxEUgGzk9c5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq1XjTam45Cx0L0B5uzBSyjxEUgGzk9c5
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Andrés Leonardo Jiménez Vaca
Subdirector de Sostenibilidad de Fasecolda

Diego Andrés Niño Estupiñán
Investigador de Sostenibilidad de Fasecolda

Sostenibilidad    

para el sector 
    asegurador colombiano

Retos
del cambio climático   

El cambio climático es cada vez más rápido, generalizado e 
intenso, por lo que se espera un aumento significativo en la 
frecuencia y severidad de los siniestros asociados al clima. La 
industria aseguradora debe adaptarse a esta nueva realidad 
para ser sostenible.
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El sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC, por su sigla en inglés) es concluyente: la 
humanidad es causante del calentamiento global. Desde 
la primera revolución industrial, la temperatura del planeta 
está en aumento como resultado de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) provenientes de las actividades 
humanas. La evidencia es clara, desde 1850 la tempera-
tura media global ha aumentado 1.1°C; un acontecimien-
to que en condiciones naturales tomaría miles de años 
sucedió en menos de dos siglos [1]. 

Aún en los escenarios optimistas de disminución de emi-
siones de GEI, se espera que en los próximos treinta años 
la temperatura siga aumentando [1]; esto desencadenará 
eventos climáticos adversos, los cuales se presentarán con 
mayor intensidad y frecuencia: sequías, cambios en los 
pisos térmicos, inundaciones, pérdida de costas, huraca-
nes, incremento de enfermedades tropicales, entre otros 
[1]. Por esto, se prevé un aumento en la acción guberna-
mental para transformar la economía y hacerla más soste-
nible, se promoverá la reducción de las emisiones de GEI y 
la adaptación a estas futuras eventualidades climáticas, lo 
que impactará a diversos sectores económicos [2].

En Colombia se prevén cambios hidrológicos que tendrán 
efectos en las ciudades y áreas rurales. La degradación 
de ecosistemas estratégicos producto del incremento 
de la temperatura, como los páramos, pueden poner 
en riesgo la seguridad hídrica de grandes urbes como 
Bogotá [3]. La disponibilidad del agua afectará direc-
tamente las actividades agropecuarias y la generación 
hidroeléctrica [4]. A largo plazo, se espera que algunas 
costas queden bajo el agua, afectando la infraestructura 
de varias ciudades [5]. Paulatinamente, este proceso de 
degradación ambiental conllevará presiones sociales que 
pueden incrementar la desigualdad, los desplazamien-
tos por pérdidas de zonas habitables y la propagación 
de enfermedades infecciosas; además, puede afectar la 
seguridad alimentaria [6, 1].

No hay que olvidar que en Colombia los desastres ocu-
rridos desde 1998 hasta el año 2020 fueron, en su gran 
mayoría, de origen hidrometeorológico, el 27% están 
relacionados con inundaciones, el 22% con sequías e 
incendios y el 14% con movimientos en masa [7]. Los 
eventos más relevantes que muestran la necesidad de 

El sector asegurador es fundamental para que Colom-
bia enfrente el cambio climático, puede dimensionar 
los impactos potenciales, promover la gestión antici-
pada del riesgo, implementar estándares de inversión 
responsable y brindar respaldo económico cuando los 
eventos adversos se materialicen.  Sin embargo, para 
lograr dinamizar este proceso de apoyo como sector 
debemos sortear diversos retos. 

1. Visión corporativa integral. Tradicionalmente, al 
interior de las aseguradoras el negocio se ha desa-
rrollado favoreciendo las divisiones funcionales, lo 
que dificulta la gestión climática integral. Las ase-
guradoras deben promover la creación de directrices 
estratégicas claras, respaldadas por la alta dirección 
y basadas en la gestión apropiada del riesgo. 

Retos para el sector asegurador

mejores acciones en adaptación son el fenómeno de La 
Niña (2010), que provocó pérdidas cercanas al 2,2 % 
del PIB [8] y el fenómeno de El Niño (2014) que afectó  
0,6% del PIB [9].

El incremento del riesgo climático en Colombia ha impul-
sado medidas encaminadas a gestionarlo adecuadamen-
te, entre estas se cuenta el impuesto nacional al carbono 
(2016), la ley de cambio climático (Ley 1931 de 2018), 
la actualización de la contribución nacional determinada 
(NDC por su sigla en inglés) en 2020 y la Estrategia 2050. 
En particular, de la NDC se infiere que para lograr una 
reducción del 51% en las emisiones de GEI para 2030 
se impulsará una transformación económica importante 
en los sectores con mayor incidencia en las emisiones: 
agropecuario y forestal (AFOLU, por sus siglas en inglés), 
energía y combustibles fósiles, y minería [10, 11, 12].

R El sexto informe del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático es concluyente: la 
humanidad es causante del 
calentamiento global.
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Sostenibilidad

2. Conocimiento del cambio climático. El conocimiento 
asociado a los seguros se aprende en la práctica, es 
conocimiento tácito y rara vez incorpora bases téc-
nicas de cambio climático. Existen expertos en este 
tema fuera de las aseguradoras, sin embargo, estos 
normalmente no saben de seguros, por lo que se debe 
propiciar la formación de personal en áreas claves. 

 
3. Impulso a los seguros climáticos. Aunque los pro-

ductos de seguros tradicionales ya incluyen cobertu-
ras que protegen frente a eventos climáticos, aún no 
es explícita la relación de los seguros con el riesgo 
climático. Es necesario pensar en soluciones de 
protección integral para los clientes, que combinen 
productos de diferentes líneas de negocio (ramos). 
Existen múltiples oportunidades de innovación para 
la creación de nuevas pólizas enfocadas en enfren-
tar el riesgo climático, que favorezcan la transición 
económica y la adaptación. Es importante mejorar 
los índices de penetración, se requiere fortalecer la 
colocación de seguros inclusivos que permitan ma-
sificar la protección. 

 
4. Entendimiento y medición de impactos del cambio 

climático. Los modelos tradicionalmente usados en 
seguros para la valoración del riesgo deben ser ro-
bustecidos. Dado que el cambio climático no tiene 
historia, es pertinente emplear modelos de ingeniería 
que permitan realizar estudios prospectivos, en los 
que se incorporen herramientas de análisis de esce-
narios. Promover la verificación de los clausulados de 
los productos actuales puede ayudar a determinar el 
nivel de exposición al riesgo climático y, si es el caso, 
impulsar evaluaciones detalladas del precio (primas). 
Se deben realizar análisis que permitan determinar el 
impacto que una transición económica producto del 
cambio climático puede traer sobre los portafolios y 
los productos; es prudente prepararse para cambios 
regulatorios encaminados al ofrecimiento de incenti-
vos en precio para las actividades climáticamente res-
ponsables. 

 
5. Mitigación y neutralidad de carbono. Para el sector 

asegurador es de vital importancia frenar la velocidad 
del calentamiento del planeta, ya que un escenario de 
aumento de temperatura global superior a 2°C puede 

llevar a que zonas enteras no sean asegurables. Por 
esto, es pertinente que el sector tome posición a favor 
de la mitigación, que apoye la lucha contra la defo-
restación y la disminución ambiciosa de las emisio-
nes de GEI. Las aseguradoras tendrán que aportar en 
este proceso disminuyendo las emisiones propias del 
negocio en un 51% para 2030, en consonancia con 
las metas fijadas por el Gobierno colombiano, y alcan-
zar la neutralidad de carbono en 2050 [11, 12]. Un 
primer paso será generalizar la medición de la huella 
de carbono en la industria, ya que actualmente solo el 
21% de las aseguradoras realizan esta medición.

 
6. Inversiones climáticamente inteligentes. Evaluar el 

riesgo climático en las inversiones es ineludible, es 
una práctica directamente relacionada con el deber fi-
duciario. Es necesario incluir nueva información para 
la toma de decisiones de inversión, verificando el 
impacto climático de los emisores. Se deben aplicar 
metodologías de análisis de escenarios climáticos 
para la evaluación de la exposición a riesgos físicos 
y de transición, de tal forma que se pueda hacer 
una gestión efectiva de los portafolios. La gestión 
climática deberá estar alineada con una correcta 
gestión de los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG), pero no se puede caer en el error 
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de pensar que la gestión ASG remplaza la gestión 
climática.

El cambio climático afecta el desempeño y la estabili-
dad del sistema financiero; por ello, las entidades de 
gobierno vienen incorporando en su agenda el aborda-
je de este fenómeno, que se perfila como una de las 

R  El sector asegurador es 
fundamental para que Colombia 
enfrente el cambio climático, 
puede dimensionar los impactos 
potenciales, promover la 
gestión anticipada del riesgo, 
implementar estándares 
de inversión responsable y 
brindar respaldo económico 
cuando los eventos adversos se 
materialicen.

mayores amenazas transversales para el sector. Este 
reto demanda acciones estratégicas desde las asegu-
radoras, pues no solamente se verán afectadas en sus 
negocios por los eventos del clima extremo, sino que, 
como garantes del futuro, serán fundamentales para 
que las economías logren enfrentar adecuadamente 
este macrorriesgo y resolver los desafíos asociados. 

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2021, The physical Science Basis, Sumary for Policymakers, 2021.

[2] L. Ramírez, A. L. Jiménez, C. Murray, I. Rodríguez y D. Cebreros. Análisis de escenarios climáticos exposición a riesgos de transición: Portafolio 
de inversión sector asegurador colombiano,» Revista Fasecolda, 2020.

[3] M. Cresso, N. Clerici, A. Sanchez y J. Fernando, Cresso, M., Clerici, N., Sanchez, A., & Jaramillo, F. (2020). Future climate change renders 
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[4] N. Güiza-Villa, C. Gay-García y J. Ospina-Noreña. Effects of climate change on water resources, indices, and related activities in Colombia. 
Resources of water, 2020. 

[5]    Climate Central. Land projected to be below annual flood level in 2050, agosto 2021. [En línea]. Available: https://coastal.climatecentral.org/map/12/-
74.7809/10.939/?theme=sea_level_rise&map_type=year&basemap=roadmap&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pa
thway=rcp45&percentile=p50&refresh=true&return_level=return_level_1&slr_model.
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Premio 

La movilidad verde, el SOAT, los riegos laborales, la salud y 
las pensiones en Colombia fueron algunos de los temas de 
la industria que más se movieron este año en los medios de 
comunicación.

exalta el papel de los comunicadores 
durante la pandemia

El Premio Fasecolda
al Periodismo de Seguros 2021   
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En medio de la pandemia, un grupo de hombres y 
mujeres ha arriesgado su propia seguridad en las calles 
y ha desafiado los obstáculos de su oficio por cuenta 
del COVID-19; ellos son periodistas y con su trabajo le 
apuestan a evitar la «desinfodemia».

En este tiempo, en el que las noticias falsas y la des-
información se difunden con increíble rapidez, la salud 
y la integridad de las personas están en riesgo. Son 
estos comunicadores quienes, con su trabajo incansa-
ble, luchan contra lo que la Unesco ha denominado  
«desinfodemia», término acuñado para describir la 
desinformación sobre la pandemia, caracterizada por 
la circulación de información falsa (con malas intencio-
nes) y errónea (con imprecisiones).

Ese esfuerzo por hacer periodismo en el contexto actual 
es precisamente lo que el gremio asegurador colom-
biano pretende reconocer en esta vigésima segunda 
edición del Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros. 

Por segundo año, el sector de los seguros quiere enal-
tecer el trabajo de periodistas, fotógrafos y caricaturis-
tas que le apuestan a un mayor entendimiento de los 
seguros en medio de la contingencia por la pandemia, 
y el aporte de estudiantes de pregrado y posgrado que, 
desde la academia, contribuyen al conocimiento sobre 
riesgos y seguros en el país.

Este año el tradicional galardón recibió 266 postulaciones 
para las categorías de prensa, revista, radio, internet, tele-
visión, caricatura, fotografía y trabajo de grado; con 106 
trabajos inscritos, prensa lidera el listado de las categorías 
con más postulaciones, seguida de televisión, con 60. 

Llama la atención cómo el tema de prevención de 
riesgos y aseguramiento viene tomando fuerza en la 
agenda, no solo de los medios nacionales, sino también 
regionales. Este año, 53 medios con cobertura nacional 
y local participan en el Premio con trabajos de gran 
interés para la industria de seguros.

En esta edición 2021, los temas que más estuvieron 
presentes en los trabajos concursantes fueron ARL, 
accidentalidad vial, seguros para el agro, salud, mo-
vilidad verde, renta vitalicia inmobiliaria, SOAT, pen-
siones, seguros de autos, accidentalidad de motos y 
cultura del aseguramiento.

R  En esta edición del Premio, 
los temas más recurrentes en 
los trabajos concursantes fueron 
ARL, accidentalidad vial, seguros 
para el agro, salud, movilidad 
verde, renta vitalicia inmobiliaria, 
SOAT, pensiones, seguros de 
autos, accidentalidad de motos y 
cultura del aseguramiento.

Así mismo, vale la pena resaltar la acogida que la cate-
goría trabajo de grado viene teniendo desde hace unos 
años y la participación de cada vez más universidades 
colombianas que le apuestan al fomento de la cultura 
aseguradora desde las aulas.

El año pasado esta categoría fue bautizada William 
Fadul, en reconocimiento al primer presidente ejecuti-
vo que tuvo Fasecolda y quien, además, ha participado 
en las últimas ediciones del Premio como jurado cali-
ficador de los trabajos periodísticos.

La categoría de trabajo de grado William Fadul reco-
noce la investigación en temas de seguros desde la 
academia para lograr mejores prácticas en el sector 
asegurador y velar por la protección de los consumido-
res colombianos.  
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Sobre el Premio Fasecolda 
al Periodismo de Seguros 

Durante 22 años, el Premio Fasecolda al Periodismo 
de Seguros ha reconocido la labor de los comunica-
dores que se encargan de informar a los colombianos 
sobre los riesgos a los que están expuestos y de dar a 
conocer las herramientas que tienen para proteger su 
vida, su familia y su patrimonio. 

Desde su creación, el galardón ha reconocido más de 
2.200 trabajos. A esta cita han acudido más de 70 
medios de comunicación del país y 15 universida-
des que, con sus aportes informativos y académicos, 
han contribuido a que los colombianos conozcan y 
adopten la cultura del seguro.

Para más información del Premio Fasecolda al Perio-
dismo de Seguros, ingrese a https://fasecolda.com/
eventos/premio-fasecolda-al-periodismo-de-segu-
ros-2021/

Así avanza la calificación de trabajos

Las inscripciones para el Premio se cerraron el pasado 
primero de septiembre. En este momento, un grupo 
de jurados internos del gremio se encuentra revisan-
do los trabajos y calificándolos según los criterios de 
aporte al desarrollo y al entendimiento del seguro, 
claridad de la información, contenido, diversidad de 
perspectivas y reflejo de la realidad económica, polí-
tica y social del país.

Una vez se escojan los trabajos que pasarán a la si-
guiente etapa de calificación, el Comité del Premio 
Fasecolda al Periodismo de Seguros se reunirá con 
los jurados para escuchar sus comentarios y sociali-
zar los resultados.

R  Los comunicadores, con su 
trabajo incansable, luchan contra 
lo que la Unesco ha denominado 
«desinfodemia».

La segunda etapa de calificación del Premio estará 
a cargo de expertos en comunicación y representan-
tes del sector asegurador y de medios informativos,  
quienes finalmente se encargarán de revisar y califi-
car los trabajos preseleccionados en la primera etapa.
Ellos quienes decidirán a cuáles se les otorgará el 

Premio Fasecolda al Periodismo de Seguros 2021 y, en 
caso de considerarlo, entregarán menciones de honor 
a aquellas postulaciones que no alcancen el máximo 
puntaje, pero que se destaquen durante el proceso.

Para la categoría de trabajo de grado hay dos tipos 
de jurados, uno técnico y uno jurídico, que se en-
cargarán de la revisión de las postulaciones de los 
estudiantes de universidades colombianas.

La ceremonia de premiación está prevista para el mes 
de diciembre.

Premio

https://fasecolda.com/eventos/premio-fasecolda-al-periodismo-de-seguros-2021/
https://fasecolda.com/eventos/premio-fasecolda-al-periodismo-de-seguros-2021/
https://fasecolda.com/eventos/premio-fasecolda-al-periodismo-de-seguros-2021/
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Miguel Martínez Briceño
Subdirector Instituto Nacional de Seguros

Servicio  

   un reto para la 
     industria aseguradora

Formación,  

El Instituto Nacional de Seguros, con base en un estudio 
elaborado por la firma PwC, diseña nuevos programas de 
capacitación para el capital humano del sector asegurador.
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Los grandes cambios que ha experimentado la huma-
nidad en la última década se han enmarcado en la 
denominada «cuarta revolución industrial», término 
introducido en 2016 por Klaus Martin Schwab, re-
conocido por ser el fundador del Foro Económico 
Mundial. Según este autor, la revolución «no consiste 
solo en sistemas inteligentes y conectados» (Schwab, 
2016, P 8), sino que abarca múltiples aspectos que 
afectan de manera significativa la forma en que el ser 
humano actúa, involucra la nanotecnología, la compu-
tación cuántica y las energías renovables, todas pre-
sentes en nuestra vida diaria.

Cualquier sector es susceptible de ser impactado 
por esta revolución, el asegurador ha visto cómo su 
cadena de valor puede ser enriquecida con las tecno-
logías en rápida evolución, las nuevas tendencias de 
negocio y las tecnologías emergentes, con el objetivo 
de mejorar, la experiencia de clientes internos y exter-
nos, aumentar la penetración de los seguros, reducir 
sus costos operativos y generar rentabilidad.

El Instituto Nacional de Seguros, como brazo acadé-
mico de Fasecolda y referente de formación, tanto en 
Colombia como en América Latina, fiel a su misión  
«respondiendo a las nuevas tendencias en formación», 
decidió abrir una convocatoria para contratar a una 
de las firmas de consultoría más reconocidas a nivel 
mundial, con el fin de realizar un estudio cuyo objetivo 
era identificar y definir las nuevas tendencias tecno-
lógicas, ocupacionales, organizacionales y educativas 
en la industria de seguros en Colombia. Es así como, 
después de la evaluación de las diferentes propues-
tas recibidas, se escogió a la compañía PwC para la 
realización del estudio Formación para el futuro de la 
industria de seguros en Colombia.

Dentro del estudio se contemplaron temas de suma 
importancia, como la realización de un análisis pros-
pectivo de la industria aseguradora a nivel nacional e 
internacional y una búsqueda de necesidades de for-

R El sector asegurador ha 
visto cómo su cadena de 
valor puede ser enriquecida 
con las tecnologías en rápida 
evolución.

Retos de la industria de seguros 

mación para el desarrollo de nuevos perfiles ocupa-
ciones y cargos en el sector, entre otros.

El estudio arrojó resultados en cuatro grandes áreas:

La prospectiva de la industria se enmarca en ocho 
grandes retos que enfrentan las aseguradoras a corto 
y mediano plazo: 

• Los cambios tecnológicos y su velocidad. 

• La atracción de capital humano y su retención en 
las organizaciones.

• Los ataques cibernéticos y la relevancia de la 
protección de datos. 

• Los constantes cambios en los hábitos del con-
sumidor. 

• El medioambiente. 

• La regulación y su adopción por parte de la in-
dustria.

• La proliferación de competencia. 

• Las menores rentabilidades que generan las in-
versiones frente al incremento de costos opera-
tivos.
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Expertos de la consultora elegida para el estudio en-
contraron nuevas tecnologías y algunas tendencias 
de negocio que actualmente deben ser incluidas en 
las agendas de la industria aseguradora, tanto en 
Colombia como en América Latina, estas son 13, 
las cuales se enuncian a continuación: analítica de 
datos, economía conductual, inteligencia artificial 
(IA), internet de las cosas, economías de platafor-
ma, economía colaborativa, ecosistemas API, tec-
nologías de registros distribuidos, tecnologías apa-
lancadas en drones, computación en la nube, edge 
and fog computing, realidad aumentada, robótica 
de servicios, nuevas formas de trabajo, identidad 
digital y ludificación. 

Una revisión exhaustiva a nivel global encontró casos 
de uso que responden a las expectativas de los clien-
tes frente al consumo de productos de aseguramien-
to, los cuales son: seguro abierto, analítica de clien-
tes, aprendizaje profundo-reconocimiento de audio y 
emociones, plataforma de seguros a pedido, pago por 
uso, elementos para seguridad de los trabajadores, 
uso de drones y datos de telemática, procesamiento 
de imágenes en siniestros, aplicación Claim Di, ana-
lítica de siniestros, contrato/seguro inteligente, ci-
berseguridad inteligente, modelos basados en la eco-
nomía conductual, seguros paramétricos en tiempo 
real y microseguros de bajo costo para la base de la 
pirámide.

Casos de uso, tendencias que res-
ponden a los retos de la industria de 
seguros

Tecnologías en rápida evolución, 
tendencias de negocio y tecnologías 
emergentes

Servicio
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Formación para el futuro de
la industria de seguros en Colombia 

Finalmente, recogidos y analizados los hallazgos 
en las tres anteriores áreas, el estudio procedió a 
determinar las capacitaciones que requerirían los 
cargos del futuro en la industria de seguros, a corto 
y mediano plazo, entendiendo que los equipos de 
trabajo necesitarán desarrollar o fortalecer nuevas 
capacidades y campos de conocimiento para cumplir 
con sus objetivos a cabalidad. Las áreas de conoci-
miento en las que se deben ofrecer programas de 
capacitación serán: analítica de datos, enfoque en el 
cliente, Agile, Digital, analítica de clientes, merca-
deo, entre otras.

Con todos los insumos recogidos de la consultoría, 
el Instituto Nacional de Seguros se dio a la tarea de 
hacer múltiples mesas de trabajo con docentes cono-
cedores de la industria, profesores universitarios en 
las áreas de conocimiento enunciadas anteriormente, 
expertos en las áreas de talento humano y pedagogos, 
entre otros, con el objetivo de incorporar en su porta-
folio los temas que colaborarán a que las entidades 
de seguros, tanto nacionales como internacionales, 
comiencen a cerrar las brechas de conocimiento su-
geridas por PwC.

Es así como se desarrolló el primer diplomado en 
Nuevas tendencias digitales y herramientas analíti-
cas, en modalidad virtual, que contó con la participa-
ción de ejecutivos de las aseguradoras nacionales y de 
países como Bolivia y Costa Rica. 

También se iniciaron seis proyectos de virtualización 
de temas como: inteligencia artificial y aprendizaje 
automático en los seguros, analítica de datos apli-
cada a la tarifación de seguros, internet de las cosas 
aplicada a los seguros, chatbots y tecnologías para el 
trabajo remoto, que estarán próximos a dictarse entre 
el último trimestre del año 2021 y el primer trimes-
tre del año 2022. Estos complementarán los cursos 
virtuales como Marketing Digital para el Sector Ase-
gurador y Minería de Datos Aplicada al Mercadeo, de 
los cuales se han graduado ejecutivos de Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, entre 
otros.

Finalmente, recurriendo a las metodologías en línea–
sincrónicas, se han programado veinte capacitaciones 
dentro de las cuales están los siguientes cursos: Ana-
lítica y gestión de datos para directivos, Introducción 
a la transformación digital y su impacto en el sector 
asegurador, Tendencias digitales para el sector ase-
gurador, Análisis y visualización de datos, Aplicación 
de metodologías ágiles en las organizaciones, Inteli-
gencia artificial y machine learning: Aplicaciones en 
seguros, Design thinking-Curso de estrategias para la 
innovación de servicios, Internet de las cosas aplica-
da a seguros y Analítica de datos aplicada a tarifación 
de seguros.

Sin duda, el sector asegurador colombiano y latinoa-
mericano cuenta con un instituto que trabaja diaria-
mente para poner a disposición la mayor cantidad de 
programas de capacitación para empleados, proveedo-
res, intermediarios y clientes de las aseguradoras.                    

Schwab (2016). The Forth Industrial Revolution. World Economic Forum 
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Raúl González Beneyto
Documentalista del Centro de Documentación

Área de Seguro y Previsión Social Fundación MAPFRE

Servicios  

entre Fasecolda y el Centro 
de Documentación de 
Fundación MAPFRE

30 años de colaboración   
en gestión documental

Desde su creación en el año 1990, el Centro de Documentación de Fundación 
MAPFRE ha realizado importantes cambios tecnológicos para adaptarse a las 
necesidades de los usuarios, la principal razón de ser del centro. Con motivo del 
45 aniversario de Faasecolda, y el 30 aniversario del Centro de Documentación 
de Fundación MAPFRE, este trabajo hace una descripción de los servicios que 
ofrece y del fondo que dispone el Centro y la colaboración que existe con rl 
gremio.
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El Centro de Documentación de Fundación MAPFRE1  
(en adelante CDOC-FM) está integrado dentro del Área 
de Seguro y Previsión Social de Fundación MAPFRE. 
Su andadura comienza en el año 1987, cuando se co-
mienza a proyectar su creación y sentar las bases de 
su funcionamiento debido a las necesidades de gestión 
documental dentro de MAPFRE

En el año 1989 dieron comienzo los estudios univer-
sitarios de Ciencias del Seguro impartidos por la Fun-
dación MAPFRE Estudios y tras esto, se aceleró la 
puesta en marcha del Centro de Documentación que se 
produjo en 1990, para dar apoyo, es sus inicios, a las 
actividades formativas.

Para su creación, se partió de dos pequeños centros exis-
tentes dentro del Grupo MAPFRE, el Centro de Documen-
tación de ITSEMAP (Instituto Tecnológico de Seguridad 
MAPFRE), especializado en temas de seguridad, y la de-
nominada Biblioteca de Seguros de MAPFRE, que por en-
tonces era una incipiente biblioteca de seguros.

Su especialización desde el inicio fue en temas relacio-
nados principalmente con los seguros, la gerencia de 
riesgos y la seguridad, además de derecho y economía, 
y más recientemente se está especializando en previ-
sión social.

Al comienzo de su puesta en marcha y la definición de 
sus objetivos se enmarcaba en el ámbito de la gestión 
de la información y es por ello por lo que el CDOC-FM, 
tenía por objetivos el seguimiento, proceso, automati-
zación y difusión de la información. 

Más tarde, los objetivos fueron actualizados y se en-
marcaron en la gestión del conocimiento, siendo ac-
tualmente los objetivos prioritarios del CDOC-FM la 
selección, recopilación, tratamiento y difusión de la 
información.

1. Introducción 2. Datos estadísticos

En la actualidad el CDOC-FM dispone de más de 
170.000 referencias bibliográficas, divididas en dife-
rentes colecciones. A continuación, aparecen los prin-
cipales datos en relación con la colección:

105.308 Artículos de revistas

22.520 Libros

8.189
Disposiciones legislativas de seguridad de 
ámbito autonómico, nacional y europeo

3.406 Ranking de seguros y financieros

1.974
Disposiciones legislativas de seguros de ámbito 
autonómico, nacional y europeo

694 Enlaces a páginas web

491 Sumarios de revistas

Imagen 1: 
Número de documentos por tipo 

Artículos de revistas

Libros

Ranking de seguros 
y financieros

Disposiciones legislativas 
de seguridad de ámbito
autonómico, nacional 
y europeo

Disposiciones legislativas 
de seguros de ámbito
autonómico, nacional 
y europeo

Enlaces a páginas web

Sumarios de revistas

105.308

22.520

8.129

3.406
1.974

694

491

1. https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/centro-documentacion/ 
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Servicios

2.1 Metodología de trabajo

Para entender mejor el trabajo que se realiza en el 
CDOC-FM hay que saber que se realizan al año una 
media de 2.000 consultas directas de los usuarios de 
diferente tipo, ya sea solicitando información general 
como también consultas que precisan una localiza-
ción, búsqueda y análisis de la información.

El CDOC-FM, cuando se creó, funcionaba más como bi-
blioteca que como centro de documentación, debido al 
tipo de servicio que ofrecía, de apoyo a alumnos de los 
cursos formativos de la Fundación MAPFRE Estudios, 
por lo que la base técnica y organizativa tiene origen 
bibliotecario. A pesar de esto, y tras algunos cambios 
organizativos y de gestión de la Fundación, el CDOC-FM 
se ha sabido adaptar muy bien a las necesidades que 
tiene un centro de documentación como el nuestro en 
la actualidad, buscando la excelencia en su relación 
con los usuarios.

La gestión de información que realiza el CDOC-FM 
están profundamente ligados a sus objetivos, que como 
decía antes son: selección, recopilación, tratamiento y 
difusión de la información. Así, esta gestión sería:

• Selección y recopilación de información. A través de 
fuentes de información especializadas, internas y ex-
ternas, ya sean catálogos de bibliotecas, newsletters, 
bases de datos, páginas web institucionales, etc.

 
• Tratamiento de información. Una vez seleccionada y 

adquirida, si es el caso, la documentación, se produce 
su ingreso en el catálogo. Para ello se procede a la 
catalogación del documento en el SIGB, la cual se 
efectúa siguiendo los estándares internacionales de 
catalogación, concretamente MARC 21, XML, METS, 
que a su vez hace que las fichas puedan visualizarse, 
exportarse o guardarse en diversos formatos (ISBD, 
Dublin Core, Onix, XML-MARC, MODS, SWAP)

 Además de la catalogación de documentos y revis-
tas, el CDOC-FM realiza de forma periódica y man-

tiene las ya creadas bibliografías recomendadas2, 
accesibles para todos los usuarios, y en las que se 
pueden consultar los documentos que existen en 
el catálogo sobre un tema concreto.

 
• Difusión de información. El destinatario final es el 

usuario, y las necesidades informativas han evolu-
cionado a la par que las tecnologías documenta-
les. Así el CDOC-FM realiza su difusión al exterior 
mediante:

 
• Página web3. En la que se incluye información 

del centro y está disponible todo el catálogo, 
en español, inglés y portugués, y se pueden 
realizar consultas simples y avanzadas dando 
resultados, de los que en multitud de docu-
mentos se puede acceder de forma directa. 

 
• Boletín de novedades4. Se realiza un boletín 

mensual en el que se envía, mediante correo 
electrónico y a petición del usuario que se ins-
cribe en el formulario de suscripción5, los do-
cumentos más destacables adquiridos en el 

Imagen 2: 
Bibliografías recomendadas
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Imagen 3: 
Página de inicio CDOC-FM

último mes, los “Imperdibles del Centro de Do-
cumentación”. Además, se suele incluir también 
un artículo de un “Colaborador especial”

 
• Redes sociales. A través de los perfiles del Fun-

dación MAPFRE en Twitter, Facebook, LinkedIn 
e Instagram se realiza difusión del CDOC-FM.

2. https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/centro-documentacion/ 
3. https://www.fundacionmapfre.org/publicaciones/centro-documentacion/bibliografias/     
4. https://documentacion.fundacionmapfre.org  
5. Consulta a los boletines anteriores aquí
 https://fundacionmapfre.force.com/area/UC_Ver_Formulario?form=novedades_cdoc 
6. María Camila Valenzuela – “El CIMA, servicios innovadores para el sector asegurador”                   
 https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/415/400 

2. 3. Colaboración con Fasecolda

Desde sus inicios el CDOC-FM tuvo la disposición de 
conseguir ser un centro de referencia a nivel interna-
cional en Seguros y Gerencia de Riesgos y por ello, con 
un principio de cooperación e intercambio de informa-
ción y de relación con instituciones públicas y privadas, 
como fue el caso de la Federación de Aseguradores Co-

lombianos, Fasecolda, con la que desde el comienzo 
surgió una relación de cordialidad plena y colabora-
ción con su biblioteca especializada en Seguros e in-
tercambio de publicaciones institucionales. 

Desde sus inicios la biblioteca especializada de Fase-
colda se caracterizó por ocuparse del almacenamiento, 
organización y difusión del conocimiento explícito o 
registrado, pero ahora, con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, y el acceso a la información a través de 
Internet, los encargados de administrar las publicacio-
nes impresas o digitales asumen nuevos retos.6

Por esa razón, se creó el Centro de Información y 
Memoria Aseguradora (CIMA), el cual se compone de 
dos áreas estratégica:  la Biblioteca especializada en 
Seguros y el archivo.  

La primera brinda servicios a los interesados en tener 
información general y técnica de los temas relaciona-
dos con Seguros, aplicables en diferentes áreas que 
constituyen la industria.  El archivo, por su parte, res-
guarda la memoria histórica e institucional, organizan-
do la producción de documentos de la organización y 
conservándola de manera adecuada.

Todo este compendio de saber y conocimiento de las 
dos instituciones y su buen entendimiento ha facilita-
do desde hace décadas que exista una comunicación 
fluida para el intercambio de información y documen-
tación y así poder ayudar y servir a las necesidades 
informacionales de los usuarios. 

Dos organizaciones separadas en la distancia pero que 
las tecnologías de la información y la comunicación 
han sabido unir para velar por un bien común, que no 
es otro que su Compromiso con el Conocimiento del 
Seguro.
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BIENESTAR

¡Regresemos a los 
escenarios de forma segura!

Andrés Barrantes
Coordinador Encuentro Cultural y Deportivo de Fasecolda

A lo largo de este año, el Encuentro Cultural y Deportivo 
Fasecolda ha venido reactivando las actividades deportivas 
habituales de manera presencial.

De manera paulatina y aplicando las normas de biose-
guridad establecidas por los entes distritales y con el 
acompañamiento de las cajas de compensación fami-
liar, Fasecolda ha buscado el reencuentro de la gran 
familia aseguradora.

Durante el primer semestre se realizaron los torneos 
de tenis de mesa, tenis de campo y billar que, por ser 
deportes individuales, nos permitieron tener control 
sobre los aforos y adaptarnos a una nueva realidad en 
la que debemos tener en cuenta todas las medidas de 

bioseguridad y autocuidado que nos ayuden a dismi-
nuir los riesgos de contagio del COVID-19.

Ahora que comenzamos el tercer trimestre del año, 
hemos trabajado en la realización de actividades 
de equipo, es así como el pasado 21 de agosto, se 
inició el torneo de bolos con una participación de 25 
equipos en la Bolera Compensar. Al mismo tiempo, 
en los escenarios de Campín 5, inició el torneo de 
fútbol 5 masculino, el cual cuenta con la participa-
ción de 7 equipos. 

Equipo de Tejo de Sura Equipo B de Bolos de Positiva Compañía de Seguros
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El avance en el proceso de vacunación y la disminución 
de los índices de contagio y ocupación de UCI son nues-
tros principales aliados para avanzar con esta reactiva-
ción de las actividades de bienestar del gremio asegura-
dor, las cuales vemos necesarias después de más de un 
año en el que hemos estado laborando desde casa. 

También es importante que los participantes seamos 
conscientes de nuestra gran responsabilidad en las 
competencias, es fundamental atender las recomenda-
ciones de bioseguridad, no solo en el campo deporti-
vo, sino desde el momento en que salimos del hogar y 
hasta que regresemos, esto con el fin de minimizar el 
riesgo y así proteger el entorno familiar y laboral.  

Próximamente continuaremos con el desarrollo de 
nuestro cronograma, en el que se realizaran las compe-
tencias de voleibol y minitejo, en ambos casos modali-
dad mixta, estas competencias tienen su fecha de inicio 
en septiembre y octubre, respectivamente, las personas 
interesadas pueden encontrar toda la información al res-
pecto en la página web encuentro.fasecolda.com.

De igual manera, estamos trabajando en la realización 
del primer torneo de voleibol arena, una nueva activi-
dad que ingresa al Encuentro Cultural y Deportivo, con 

el fin de ofrecer nuevas opciones de recreación a los 
colaboradores del sector asegurador. Además, para las 
personas que aún no pueden realizar actividades en 
conjunto, estamos trabajando en una competencia de 
ciclismo mediante la utilización de simuladores vir-
tuales, en la que esperamos contar con gran partici-
pación, dado el auge de este deporte como actividad 
recreativa durante la pandemia.

Otra de las actividades que realizaremos para finali-
zar nuestro cronograma de 2021 es la carrera virtual 
5K y 10K, evento atlético que el año anterior tuvo 
gran participación de los colaboradores; inicialmente 
estaba programada para el mes de mayo, de manera 
presencial en la pista atlética de la Unidad Deportiva 
el Salitre, pero ahora la realizaremos en noviembre. 

Quedan todos cordialmente invitados a participar de 
estas actividades, que esperamos seguir realizando, 
siempre y cuando las cifras de la pandemia nos ayuden. 
El éxito de esta presencialidad radica en la responsabi-
lidad de cada participante con las medidas de biosegu-
ridad y autocuidado, además del avance en el proceso 
de vacunación, que es otro factor que nos ayuda a dis-
minuir los riesgos y poder iniciar un retorno gradual a la 
vida que teníamos antes de la pandemia. 

Equipo B de Bolos de BBVA Seguros ColombiaEquipo de Fútbol 5 masculino de Previsora S.A.



Con el objetivo de fortalecer los conocimientos técnicos de los 
intermediarios y generar un  mayor conocimiento del seguro 
en su cadena de distribución, la Cámara de Responsabilidad 
Civil de Fasecolda realizó la charla virtual: Seguros Ciber Risk 
y Seguro de Directores y Administradores el pasado 4 de junio
 
Las compañías afiliadas a la Cámara de Responsabilidad civil 
han encontrado dificultades en el suministro de la información 
que los intermediarios proveen al momento de asesorar a los 
tomadores de seguros de este producto. En ese sentido, han 
considerado valioso que Fasecolda abriera un espacio dirigido 
a este segmento, con el fin de fortalecer sus conocimientos y 
ampliar  los conocimientos del consumidor financiero.
 
Este espacio tuvo la participación de Natalia Palacio González, 
Gerente de Soluciones Patrimoniales de Suramericana 
Compañía de Seguros, Sylvia Muñoz Rincón, Gerente de Líneas 
Financieras y Responsabilidad Civil  de Berkley International 
Seguros Colombia y Mónica Oyaga Rey, Gerente de Líneas Fi-

nancieras y Región Andina  de Allianz Compañía de Seguros.

Con la participación de Hugo Sin Triana, director de Alianza 
Caoba, Juan Sebastián Sandino, líder de innovación comercial 
de Alianza Caoba, Juan Pablo Pajaro, líder de consultoría de 
esta entidad y Mabyr Valderrama, directora de Inclusión Fi-

Fitch Ratings, sigue de cerca la calificación soberana, 
integrado al profundo conocimiento del sector asegu-
rador, lo que permite ofrecer al público las visiones 
del mercado e integrar los conocimientos tanto a nivel 
macro económico como del sector asegurador.
 
Por esta razón el pasado 15 de Septiembre, Fasecolda, 
en alianza con esta agencia internacional  de califi-
cación crediticia, diseñaron el espacio académico 
Opiniones Fitch: Colombia - contexto actual y sus inci-
dencias en el sector asegurador.
 
El objetivo de este escenario fue el de presentar a la 
audiencia el contexto actual a nivel macroeconómico 
colombiano, la actual calificación del país, con sus res-
pectivas sensibilidades y cómo estos factores se repre-
sentan en el sector asegurador Charla virtual con intermediarios

Presentación del Estudio de las Capacidades 
de las Aseguradoras para el Manejo de Datos

Opiniones Fitch: Colombia - contexto actual y 
sus incidencias en el sector asegurador

nanciera y Sostenibilidad de Fasecolda, el INS realizó a través 
de un webinar la presentación del Estudio de las Capacidades 
de las Aseguradores para el Manejo de Datos.
 
El webinar que se llevo a cabo el 28 de julio conto con la 
participación de cerca de 400 asistentes y tuvo como objetivo, 
divulgar a las compañías de seguros los resultados obtenidos 
por esta entidad, al medir el Coeficiente de Capacidades Ana-
líticas de la industria de seguros.
 
El instrumento de medición diseñado por Alianza Caoba 
constituyente una importante herramienta para que las 
compañías de seguros conozcan sus fortalezas y oportunida-
des de mejora para asumir los temas de análisis de datos en 
la denominada Cuarta Revolución Industrial.
 
Para conocer en detalle el estudio puede ingresar aquí:
https://www.alianzacaoba.co/coeficiente-sector-seguros
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¿Seguros? ¿Asesorias?...

3115289387          fperez@fasecolda.com

Más información y tarifas
ANA FELISA PÉREZ

 
Esta es la oportunidad para promover la imagen 
de su organización a través de Fasecolda.com

¿Su empresa aún no hace parte de esta publicación?

¿Sabía usted que existe un   DIRECTORIO DIGITAL 
donde se encuentra la información de las compañías 

del sector asegurador en Colombia?

fasecolda.com/servicios/directorio/

CONÓZCALO EN:Í



Para usted las
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Para nosotros también.
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Ralph  
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Alicia 
Herrera-Valencia
Claims Specialist

The Feeling’s MutualDiscover more at www.libertymutualre.com
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T +55 (21) 3266 1900

Bogotá
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T +57-1-7442642

México

Paseo de la Reforma No. 250, 

Piso 9, Suite 959

Col. Juárez

C.P. 06600

CDMX

T + 52 55 3600 7373

Liberty Mutual Reinsurance ofrece sus servicios de reaseguro al mercado mexicano a través de su Sindicato de Lloyd’s (4472) y de ‘Lloyd’s, Oficina de Representación en México’, por virtud de los registros respectivos otorgados a Lloyd’s 
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