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I. Evolución de la ref orma pensional

La Ley 100 de 1993 constituyó un paso adelante
para enfrentar el problema pensional. Luego de
transcurridos algo más de 4 años de su aproba-
ción, una evaluación inicial destaca en primer
lugar, un desarrollo satisfactorio del sub-sistema
de capitalización denominado de ahorro indivi-
dual, generador del leve incremento de cobertura
efectiva del sistema. En segundo término, una
orientación del sub-sistema de prima media, cen-
trado en el Instituto de Seguro Social, hacia la
competencia con los Fondos de Pensiones por los
mismos afiliados y muy poco avance en su función
de absorber los empleados del sector püblico afi-
liados a distintas Cajas, cuyas funciones pen-
sionales debIan extinguirse. Finaimente, incum-
plimiento de las disposiciones de la Ley 100 en
materia de la extinción de las funciones pensio-
nales de las cajas del sector püblico y por consi-
guiente un aumento considerable de las obliga-
ciones con cargo al Presupuesto General de la
Nación.

A pesar de que la Ley 100 hizo explIcita la
deuda pensional del sector ptiblico, el incum-
plimiento de aigunas disposiciones ha permitido

que ésta se eleve, que no se tenga a6n un cálculo
exacto de su valor y que se hayan perdido opor-
tunidades de utilizar recursos de privatizacio-
nes ode ingresos extraordinarios para. fondearla.
Hoy en el escenario de crisis de las finanzas
ptmblicas de la NaciOn y de una buena parte de
los gobiernos locales, se vuelve imperativo cum-
plir en primer lugar lo dispuesto en la Ley. Adi-
cionalmente seth necesario centrar al ISS en las
tareas de la transición y en equilibrar contribu-
ciones y beneficios de sus afiliados. No es po-
sible seguir aplazando este ajuste, porque signi-
ficarIa un peso insoportable para las finanzas
ptmblicas en unos años. Como se demostró en los
indicadores demograficos, desde mediados de
la próxima década, se acelera ci proceso de tran-
sición demografica medido como la relación
entre el niimero potencial de trabajadores y las
personas mayores de 65 aflos.

Debido a la impopularidad de las medidas
que recortan beneficios a grupos de la población
y que éstas solo producen resultados en el largo
plazo, se requiere enfrentar rápidamente ci pro-
blema. Además de avanzar con mayor celeridad
en cumplir lo dispuesto por la Ley 100, seth
necesario incorporar en la deuda interna de la
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Nación los pasivos que le correspondan por
concepto de pensiones, asI como los mecanismos
que van a utilizarse para constituir las reservas
necesarias. AsI mismo es conveniente revisar
las posibilidades de ampliar los perIodos de co-
tización (elevar la edad de jubiiación) asI como
reformar a los sectores excluidos en la Ley 100.

II. La ref orma aplicada en Colombia

A diferencia del sistema tradicional de prima
media centrado en el Instituto de Seguros So-
ciales y en algunas Cajas de los empleados del
sector püblico, donde no existIa un equilibrio
entre los aportes a lo largo de la vida laboral ylos
bene-ficios con la jubilación, la reforma pensional
contenida en la Ley 100 de 1993 constituyó un
avance al crear la opción de ahorro individual
como una aiternativa de ahorro para la vejez.

Entre los avances logrados con la reforma
merecen mencionarse especialmente, la inten-
ción de solucionar los desequilibrios del sistema
y el sinceramiento de las deudas existentes por
concepto de pensiones. Aunque aün existan
problemas en esta materia, relacionados con la
iiquidacion de los bonos pensionales a cargo de
la Nación y de otras entidades, la Ley 100 dispuso
los mecanismos para clarificar la responsabilidad
sobre los pasivos. AsI mismo elevó de manera
notable las contribuciones, que pasaron de re-
presentar el 8.00% del salario1 en el antiguo
sistema del ISS al 13.5% en ambos sistemas
luego de la Ley 1002. Adicionalmente para los
salarios superiores a cuatro salarios mInimos, la

reforma aprobó el cobro de un punto adicional
destinado a un fondo especial para solidaridad.
Por otra parte, aunque se considere a6n insu-
ficiente, la Ley 100 limitO beneficios aumentando
en dos años la edad minima para pensionarse y
reduciendo las altas tasas de reemplazo del
sistema anterior. En ci Anew 1 se sistematizan
las principales caracterIsticas de las dos opciones
en materia de pensiones, el sistema de prima
media del ISS y el de ahorro individual de los
Fondos de Pensiones.

Una primera caracterIstica de los resultados
de la reforma es un bajo porcentaje en ambos
subsistemas de afiliados activos (cotizantes).
Los modestos logros en cobertura han sido obte-
nidos gracias al sub-sistema de ahorro individual
pues los afiliados cotizantes no parecen haberse
incrementado en el ISS. Sin embargo, con una
regulacion adecuada, ci sub-sistema de ahorro
individual tendrIa enormes potencialidades para
ampliar cobertura.

En segundo término, ci aumento en las tasas
de cotización en ci ISS, le han permitido acumular
reservas que se encuentran colocadas en TItulos
del Gobierno constituyéndose en ci principal
instrumento de financiación interna del dese-
quilibrio de sus finanzas. Sin embargo, no parece
probable en ci futuro un incremento importante
en las reservas, pues el porcentaje de cotización
no se incrementará año tras año como sucedió
entre 1993 y 1996 y los afiliados cotizantes tam-
poco han dado muestras de preferir a! ISS en los
imltimos años. Un crecimiento en las reservas

La contribución fue de 65% del salario hasta finales de 1992.

2 Para amortiguar el impacto de este incremento se aprobaron incrementos sucesivos primero del 8% del salario al 11.5%
desde abril de 1994. Luego en 1995 se incrementO de nuevo un punto, al 12,5°/ y solo desde 1996 se comenzó a cobrar ci
13.5% aprobado.
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podrIa originarse solamente en las cotizaciones
de los empleados püblicos que se trasladen a! ISS,
en el momento del cierre de sus cajas. La infor-
macion para 1997, primer año en que no hubo
reajuste de la cotización, mostró indicios del dese-
quilibrio financiero, reflejado en términos reales
por la caIda de los ingresos por contribuciones
frente al aumento en el pago de prestaciones eco-
nOmicas (principalmente mesadas pensionales).

En tercer lugar, contrario a lo dispuesto por la
Ley 100, las cajas de los empleados del sector
pñblico no han sido liquidadas y por el contrario
sus pagos se han incrementado. Hoy el Presu-
puesto General de la Nación paga un monto cer-
cano a 2% del PIB por concepto de pensiones, y se
proyecta en los prOximos aflos an aumento en los
pagos por este concepto, debido a las mayores
edades promedio de los empleados de este sector.

El acuerdo politico que posibilitó la Reforma,
impuso una transición del antiguo sistema al
actual que se considera demasiado costosa. Asi
mismo permitió, cada tres años traslados entre
los dos sistemas. Todo ello ha encarecido innece-
sariamente la deuda pensional y no ha ofrecido
una senal clara para el desarrollo del sistema de
ahorro individual. Adicionalmente dejó por
fuera más de la mitad de los empleados piibiicos
con sistemas de pension altamente costosos y
sin ninguna reserva para atenderlos. Todos estos
frentes exigirán prontas definiciones.

A. Indicadores generales del sistema
pensional

El Cuadro 1 presenta los principales indicadores
al finalizar 1997 de los dos sub-sistemas apro-
bados por la Reforma, el de ahorro individual
manejado por los Fondos de Pensiones y el de

prima media centrado en el ISS. AsI mismo se
presenta la información disponible del sector pü-
blico, tanto del que quedo cubierto por la reforma
como del explicitamente excluIdo (el fondo del
magisterio, las cajas de retiro para ci personal mi-
litar de las fuerzas armadas y la policIa, y Eco-
petrol). A esta fecha, ci 46,5% de la población eco-
nómicamente activa se encontraba nominalmen-
te cubierta por Jos nuevos fondos de pensiones, el
ISS o alguno de los planes del sistema püblico.

En la medida en que solamente el 56,6% de
los afiliados cotizan, la cobertura efectiva
representarIa solamente ci 26,3% de la población
econOmicamente activa PEA., constituyendo
un modesto avance frente al porcentaje de
cobertura antes de reforma que llegaba al 25%
de la P.E.A. Los fondos de pensiones contarian
con el 32% de los afiliados, el ISS, con el 57% y
ci sistema püblico reformado y no reformado
con cerca del 11%

Los más altos salarios promedio y las altas
tasas de reemplazo (mesada pensionai/salario
promedio) se presentan en el sector pübiico,
aunque las reservas con que cuentan son muy
bajas o totalmente inexistentes.

B. El sub-sistema de ahorro individual

El sub-sistema de ahorro individual -obligatorio-
de los fondos de pensiones tenIa en Diciembre
de 1997, 2,5 millones de afiliados, de los cuales
sOio la mitad eran cotizantes activos dentro de
los üitimos 6 meses. Entre las caracterIsticas
principaies de los afiliados a los fondos se des-
tacan, que son mayoritariamente trabaj adores
dependientes (96%) y un 75% de elios gana me-
nos de 2 salarios mInimos, y otro 15% entre 2 y
4 salarios mInimos. Este sub-sistema se carac-
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Cuadro 1
SISTEMA PENSIONAL EN DICIEMBRE DE 1997

Subsistemas Ley 100/93

Ahorro	 Prima
	

Sector püblico
individual	 media

Fondos de
	

I.S.S.	 Reformado No reformado	 Total
pensiones

Afiliados
0/,, respecto del total

Cotizantes
"/0 respecto de los afiliados

Pensionados
% respecto del total

Cotizantes/pensionados

Salario promedio (en salario mInimo)

Valor promedio de la pension
En Sal. Mm)

Valor del fondo (miles de millones de $)
Valor aproximado bonos (mil.de mill. de $,
Total reservas

Corbertura nominal
"/o de la población ocupada (15,2 millones)
0/,, de La P.E.A. (16,9 millones)

Cobertura efectiva
0/,, de la población ocupada (15,2 millones)
'/ de la P.E.A. (16,9 millones)

Fuente: Superintendencia Bancaria, Informes ISS, Ministerio de Hacienda y ContralorIa General de la RepOblica.

teriza por concentrar jóvenes (un 75% tiene me-
nos de 35 aflos), aunque hay una proporción
significativa de mayores de 35 años (Cuadro 2).

En cabeza de los fondos se encuentra la expan-
sión de la cobertura del sistema, pues cerca del
43% de sus afihiados son nuevos, ci 46% proviene
del ISS, e15% ha emigrado desde las cajaspüblicas
de prevision y ci 6 9% proviene de otros fondos.

Los retiros del ISS con traslados a los fondos
y los nuevos afiliados jóvenes sugieren que ya

se está presentando la segmentación generacional,
por la cual los jóvenes preferirán este esquema de
ahorro. For su parte, la relativamente significativa
porción de afiliados con edades avanzadas ybajos
ingresos muestra también que hay faita incipiente
de credibilidad en ci sistema de prima media.

Entre los principales problemas que co-
mienzan a observarse en este sub-sistema está en
primer lugar, la baja proporciOn de cotizantes
activos, similar a la que registra el sub-sistema
de prima media. En segundo término otro factor
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CARACTERISTICAS DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA DE AHORRO INDIVIDUAL DE LOS

FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS

Vinculación

Año	 Total	 Dependientes	 Independientes	 Concentracion*

(miles de personas)	 %	 %

1995	 1.717	 92,2	 7,8	 60,7

1996	 2.032	 95.2	 4.8	 60.7

1997	 2.494	 96,1	 3,9	 60,2

de afiliados a las tres AFPs con mayor nümero de afiliaciones, respecto al total de los fondos de peniones

Edad y salarios, diciembre de 1997

Menosde4SM	 4aI0SM	 MásdelOSM
(miles de personas)	 (miles de personas) 	 (miles de personas)

	

1.743	 120	 23

	

492	 75	 23

	

16	 1	 0,3

	

2.243	 196	 55

Edad

15 a 34 años
35 a 39 años
60 y más
Total

Total
(miles de personas)

1.877
600

17
2.494

Memo - Item:
Afiliados menores de 35 afios:	 75,300

Con menos de 4 salarios mInimos: 89,9°
Menores de 35 afios con menos de 4 SM: 92,4°c
Dc 35 años y más con menos de 4 SM: 82,4",,

Procedencia (00)

	

1995
	

1996
	

1997

AFPs	 0,1
	

0,5
	

6,0
ISS	 57,2

	
50,2
	

46,0
Cajas	 6,0

	
6,2
	

5,1
Nuevos	 36,7

	
43,1
	

42,9

Fuente: Superintendencia Bancaria, Informe Trimestral de Coyuntura, cuarto trimestre de 1997.

desfavorable es el poco desarrollo de la posi-
bilidades del ahorro voluntario en las Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones. Estos proble-
mas podrIan superarse con una menor regla-
mentación y una mej or supervision, que induzca
a estas entidades a diseflar productos diferen-
ciados para atraer a otro tipo de afiliados, como
los independientes, los de medianos ingresos,
los profesionales y los pequeños empresarios.
AsI mismo podrIan convertirse en una buena

alternativa pora los empleados pOblicos, una
vez se emitan los bonos por parte del gobierno
central, las cajas de prevision o las entidades
territoriales y se asegure la confiabilidad en los
mismos.

C. El subsistema de prima media

Este sistema estarla centrado principalmente en
el ISS, luego de que éste o los Fondos de Pensiones

57



COYUNTURA SOCIAL

absorbieran los afiliados de las cerca de 1000
cajas püblicas con funciones pensionales, sin
reservas financieras para atenderlas. Hoy sin
embargo además del ISS, persisten la mayorIa
de las cajas del sector püblico, recibiendo las
contribuciones y pagando las pensiones con
cargo al Presupuesto General de la Nación.

1. Fu SS

La Ley 100 no definió si el ISS, debIa orientarse
a competir con los Fondos de Pensiones para
captar el mismo tipo de afiliados, osi debIa cen-
trarSe en los menos pudientes, 0 Si SU misión era
facilitar la afiliación de los empleados püblicos
ante el cierre de las funciones pensionales de las
cajas donde se encontraban afiliados. Al parecer
se ha orientado especialmente a la primera de
estas posibilidades, tratando de evitar el traslado
de sus afiliados hacia los fondos. La acumulación
de reservas resultante del incremento en la tasa
de cotización -de 8% del salario a 13,5% entre
1993 y 1996- ha constituIdo una fuente impor-
tante del financiamiento interno del deficit del
gobierno central. Hoy, las reservas se colocan en
su totalidad en TItulos de Tesoreria, TES.

Preocupa sin embargo la viabilidad financiera
del ISS. Hasta comienzos de la década, fue posible
no considerar el pasivo pensional, debido a la
baja cobertura del sistema, a la inmadurez re-
lativa del mismo, y a la equivocada costumbre
de no contabilizar las obligaciones hasta que se
convirtieran en una presiOn de pago. Estos
problemas invocados en el proyecto de reforma
del gobierno, desafortunadamente no fueron
enfrentados cabalmente en el acuerdo que se
impuso y hoy hay nueva evidencia sobre dese-
quilibrios explIcitos en lo que se conoce de la
evaluación que hiciera recientemente la O.I.T.

que obligan nuevamente a formular propuestas
complementarias de reforma.

Un examen de los principales indicadores
disponibles, permite señalar:

• En primer lugar existen señales sobre los
riesgos de desequilibrio financiero, explIcitos
en la evolución de los ingresos y los gastos en
1997, asI como en la proyección financiero-
actuarial realizada por la O.I.T. cuyos re-
sultados fueron parcialmente divulgados en
el resumen ejecutivo de la valuación actuarial
que recientemente realizó este organismo,
por encargo del gobierno.

• EL ISS se ha convertido en un proveedor
directo de recursos para financiar al Gobierno
Central, sustentado en un esquema artificial
de pago de altos intereses. La necesidad de
afiliar masivamente para cubrir gastos co-
rrientes y financiar al gobierno con las re-
servas es una estrategia que aplaza y encarece
el problema del pasivo pensional.

• La gran dificultad para obtener la infor-
macion pertinente, no obstante la obligaciOn
de reportarla a la Superintendencia Bancaria,
sugiere un débil papel regulatorio de esta
entidad. Se desconoce el detalle de la infor-
macion financiera del ISS. La Superinten-
dencia publica información trimestral, pero
de ésta es imposible derivar el valor anual
por ejemplo del monto total de cotizaciones,
o del pago total de pensiones. Estos montos
son suministrados por el ISS, a través de la
prensa en separatas con informaciOn de ca-
rácter estadIstico3.

El Cuadro 3 presenta la información de las
principales variables desde 1993. En el perIodo
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1994-1997, aflos de puesta en marcha de lo dis-
puesto por la ley 100, los ingresos por cotiza-
ciones, han presentado un crecimiento promedio
de 36,1% anual, resultado principalmente del
aumento de la tasa de cotización sobre los salarios
que pasa del 8% en 1993, a! 11,5% en abril de
1994, al 12,5% en 1995  al 13,5% a partir de 1996.
Aunque aparece un crecimiento anual promedio
de los afiliados de 7,1%, los cotizantes efectivos
no crecieron durante el perIodo. En una pu-
blicación reciente4 el ISS informa que a diciembre
de 1997 los afiliados cotizantes son 2.738.167. Si
se compara este nümero con los cotizantes
implIcitos del año 1993 encontramos que habrIan
caIdo cerca de 3% en este perIodo. Por su parte,
el nümero de pensionados crece a una tasa
promedio anual de 8,3% ylos pagos por concepto
de pensiones a una tasa anual promedio de
36,9%, ligeramente superior a lade cotizaciones.

Se destaca, que en 1997, los ingresos por coti-
zaciones crecieron a una tasa nominal del11.6%,
lo que significa una caIda en términos reales
superior al 5%. Por el contrario las mesadas con-
tinuaron creciendo a tasasnominales superiores
al 35%, es decir cerca de 17% real. Ello constituye
un indicio de desequilibrio financiero. Los
ingresos por cotizaciones, junto con importantes
rendimientos de las reservas colocadas en TES,
le han permitido al ISS atender el incremento de
las mesadas y acumular reservas, aunque con
un desfinanciamiento en los seguros de Invalidez

y Sobrevivencia, como lo hace explIcito el
informe de la O.I.T.

Al finalizar 1997, el ISS habIa acumulado $3.6
billones en reservas monto que se encuentra
colocado en un 96 % en TItulos de TesorerIa, TES
y fortalecidos por la polItica del gobiemo de ase-
gurarle el pago de altos intereses. La rentabilidad
real implIcita habrIa estado en más de 12% real
anual en promedio. La deuda interna del Go-
bierno Central paso de 3.44 0% del PIB en 1991 a 7.5

en 1997, constituida en an 93.6% en TES. En
1997 el ISS mantenla un monto equivalente a 3.2%
del PIB en estos papeles, es decir el 45.7% del
emitido hasta esta fecha. En términos de
autorizados analistas, los episodios más notables
de aumento del end eudamiento pOblico interno,
constituyeron mecanismos de carácter transito-
rio, anticIclico, frecuentemente utilizados para
sortear crisis económicas asociadas al sector cx-
terno. Por el contrario el esquema de endeuda-
miento interno desde 1993, facilitado por los exce-
dentes transitorios de las reservas del ISS, ha esta-
do asociado al financiamiento del crecimiento de
gastos permanentes del gobiemo a partir de 1992.

El argumento de la imposibilidad de hacer
frente a los pagos corrientes pensionales y la
justificación de la promociOn de las afiliaciones
a! ISS para este propósito, ignora la oportunidad,
hoy ya desaprovechada de destinar distintas
fuentes de recursos (privatizaciones, renta pe-

En septiembre de 1.997 y otra de mayo de 1998 (Separatas de Portafolio).

Separata de Portafolio de Mayo 31 de 1998

Ver Avella Gómez Mauricio. La Deuda Interna del Gobierno Central. Documento de la Fundación Empresaria. Consejo
Gremial. Julio de 1996, y ComisiOn de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Ptlblicas. Informe Final. El Ajuste Fiscal,
un compromiso de Ia Sociedad. Tomo V, Endeudamiento Interno. Septiembre 1997.
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trolera, otros) al fondeo para el pago de obliga-
ciones pensionales.

Los anteriores indicadores van en ci mismo
sentido de las principales conclusiones de la
valuación actuarial y financiera realizada por la
O.I.T. Su informe ejecutivo, analizado en mayor
detalle en la sección de comentarios de esta re-
vista, muestra claramente la evidencia de dese-
quilibrio financiero del sistema. El mensaje del
estudio de la OTT es la necesidad inmediata de
reformas tendientes a equilibrar el sistema, redu-
ciendo beneficios o aumentando cotizaciones.
La alternativa media estudiada por la OTT, -no
obstante ci exagerado optimismo de sus su-
puestos, reflejado entre otros por ci incremento
en ingresos per cotizaciones que supone desde
1998, ci primer año proyección- muestra deficit
operacional desde ci 2003.

2. Las funciones pensionales de las Cajas
de Prevision del sector püblico

Las Cajas de Prevision Social del sector pOblico
fueron antes de la Ley 100 estructuras privile-
giadas de seguridad social, que además de ofre-
cer pensiones y servicios medico asistenciales,
proveIan otros servicios para afiliados y sus fa-
miliares, sin el cobro de contribuciones para
financiar estos servicios.

La Ley 100 de 1993 dispuso la obligaciOn de
separar sus funciones pensionales y de iiqui-
darlas en caso de insolvencia, situación que
puede generalizarse a todas. La Superintenden-
cia Bancaria, organismo supervisor del sistema
de prima media, ha adelantado ios trámites

para la liquidaciOn de las territoriales y hoy se
ha avanzado en ci proceso de cierre y traslado
de sus afihados al ISS o a los Fondos. Al finahzar
1997 se contabilizaban 224 entidades declaradas
insolventes.

For ci contrario, las Cajas Nacionales, no
solamente no han hquidado sus funciones pen-
sionales6, sino que continüanrccibiendo aportes
y constituyendo reservas, mientras ci pago de
las mesadas ya viene siendo atendido por el
Fondo de Pensiones Pdbiicas. Este fondo es una
cuenta del Presupuesto Nacional, adscrito al
Ministerio de Trabajo que debe asumir el pago
de pensiones de los fondos hquidados.

a. Las Cajas Nacionales

La situación de este conjunto de entidades es tal
vez la de mayor gravedad en el conjunto del sis-
tema pensional. No solamente no cuentan con
reservas para atender sus compromisos, sino
quc los han venido aumentando porque el Presu-
puesto Nacional asume de manera crccicntc sus
obligaciones. El Cuadro 4 resume ios principales
agregados de estas cajas. Al finalizar 1996, agru-
paban 869.529 afiliados, y 369.422 pensionados,
contabilizando una rclación de 2,4 afiliados por
pensionado. La pension promedio del grupo se
situó en un valor equivalente a 3,0 saiarios ml-
nimos, ci dobie dc la quc se paga a los afiliados
al ISS. Más de la mitad de los afiliados y ci 30%
de los pensionados, pertenecen a los sectorcs
excluldos de la reforma en 1993 (Fuerza Pübiica,
magisterio y Ecopetrol).

En las nacionales, además de la Caja Nacional
de Prevision -Caj anal-, que agrupa cerca del

Solamente Fonprenor y Corporanónimas adelantaron recientemente su proceso de liquidacion.
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ANALISIS COYUNTURAL

70% de los afiliados, se encuentran las existentes
cuando fue creada Cajanal en 1946, de las Fuerzas
Armadas, Caprecom, Universidad Nacional,
Superintendencia de Sociedades y Superinten-
dencia Bancaria -Capresub- (Cuadro 5). AsI
mismo hacen parte de este grupo las que fueron
creadas debido a la presiOn de los trabajadores
estatales, para cada una de las entidades que se
retiraba de Cajanal: Para Congresistas y tra-
bajadores del Congreso en 1985 se creó Fonpre-
con; para la Superintendencia de Notariado y
Registro en 1989, Fonprenor; en este mismo año
los maestros crearon ci Fondo de Prevision Social
del Magisterio; los empleados de la Presidencia
de la Repüblica se retiraron de Cajanal en 1991
y se afiliaron a Capresub7.

Este conjunto de entidades contaba en 1990
con 308.117 empleados y 126.891 pensionados
que recibIan una pensiOn equivalente a 1.9
salaries mInimos promedio. Se apreciaban
pensiones superiores al promedio en Caprecom,
Fondo de Prevision Social del Congreso, Corpo-
ranónimas, Sena, entre otras. La carencia de re-
servas para atender sus obligaciones justificO la
disposición de la Ley 100 sobre el cierre de estos
regImenes para nuevos afiliados, desde abril de
1994, fecha de entrada en vigencia de esta icy.

Solamente Corporanónimas y Fonprenor que
tenIan solo el 3,5% de los afiliados de esta mues-
tra, adelantan los trámites de liquidacion. En ci
resto de cajas, se presenta un rápido deterioro
en la relación afiliado/pensionado que se sitüa
en 1,1 en promedio, debido a la prohibición de

recibirnuevos afiliados. Los pensionados crecen
a una tasa promedio anual de 8% entre 1990 y
1996 y la pension promedio pasa de 1,9 salarios
mInimos a 3,1 salarios mInimos.

En todas las cajas nacionales es notorio ci
incremento en la pension promedio, como
resultado de las mejoras salariales realizadas a
todos los empleados püblicos, asI como a la ac-
tualización de pensiones reconocidas con an-
terioridad a 1988 (Decrero 2108 de 1992). En
estas Cajas en el momento antes de la Reforma,
la pension promedio era 1,9 salarios mInimos;
mientras al finalizar 1996 habIa pasado a 3,1
salarios mInimos. Esta misma comparación en
los casos de Puertos de Colombia, Caprecom, ci
Fondo de Prevision Social del Congreso, entre
otros muestra incrementos mucho más signi-
ficativos de los que resultan al promediar a to-
das las Cajas Nacionales.

El problema más grave de estas entidades, es
la falta total de información que favorece las
practicas ilegales que a diario se denuncian. Los
deficit que se presentan son cubiertos por
Presupuesto Nacional sin que el Ministcrio de
Hacienda cuente con las hcrramientas necesarias
para determinar la justeza de las partidas
asignadas. Ya desde comienzos de ésta década
se advertIa que en los ültimos veinte años se
habIa vuelto comün la multiplicaciOn de las
cntidadcs de seguridad social, como reacciOn a
la crisis de las existentes. "Las nuevas entidades
no rcsuelven el problema de las antiguas y si
generan uno futuro adicional, pucs finalmente

Una descripción del proceso de crcación y de los regImenes pensionales de estas cajas se encuentra en Martinez Reyna
Jaime (1991) Resefla de ]as Cajas de Prevision Social. La seguridad Social de los Trabajadores Estatales. ConsultorIa ISS-
PNUD.

63



0
0

C)3000
5

0
0
200

	

S
i
2
	

51

C
 
-
	

-
	

-
 
-
	

'0
 
0
 
N

 
N

 
-
t
	

'0

N
 0

 0
0

 0
 —
	

'0
 0

 =
 In

 N
 
N

 
-
 
N

 
0
0
 

0
0
 0

0
 
0
0
 
0
0
 —

 1
0
 '0

 0
 
0
0

N
 N

 —
 C

 N
 1

0
 1

0
 0

1
 0

 .0
 0

1
 N

 IC
 0

 
0
0
 0

0
 N

 
N

 
0
1
 

0
0
 0

' N
 N

 
N

0
0
 0

1
1

0
 .0

0
 C

C
)
0

0
O

O
N

 C
l O

O
N

.O
0

lC
 0

1
 
N

O
I
N

I
O

N
 
N

51	
0
0
N

N
 
O

O
N

N
'O

 
'0

0
 

00	
N

N
0
	

00'02
=	

:0
=

z

	

C
	

2	
5
:.2
	

0-
I
.
 
0
7
	

..0	
II 	

5	
C)	

'C
_
 
0
0
0
	

0
C)	

- 	
E

0
o
	

2
o 	

=
	

0
	

o0000-,	
0

Z
!
	

z
	

!'0
-	

s
:
-
	

S 	
2
	

2	
5

-
	

0-	
0

-
 •

C
)
)
)
	

..
0
0
0
0
_
C

0
0
	

I0
	

0
	

2
'
-
'
 

00	
0

—
	

°
°
:
s
	

<
.
9
0
	

S
C)	

=
2

=
	

C
II 	

5	
0
0
0

C
 
-
	

0
0
0
0
Z
	

5
5
.
5
0
	

o
-
 .2

o
E

-o
	

2
.9 	

5	
0
0
	

I0	
0
,-

 'O
	

-s2
	

.

O
 z

o
o
	

2
o

 0
0

0
 
-
 
-
0

0
-
 
,
:
0
	

0
0

0
0

0
	

0)

)

-C) 	
:

0
 00

0
0-

-C)C)
0t

C 	
C0

00
C000C).2

 5
S

E
.2-o	

C
E

00CS	
S

0

'-
O

'C
 C
	

2

C) 	
0

C)00 	
C0C)

00

IC2

00

;.C'
S

o.
0

=
	

-
 

IC
2
	

•2
•	,

00-
-20
	

0
0
,-C

)	
0

';

	

0
0
0
0
 -

2
	

.2

	

0-	
0S

L2 	
-2

-2
(	

,o
2

00	
o

.o

<
"
i	

0
0
0

	

I) 	
-

U
O

 o
o
O

7

-
o
2
 
0
2
u

O
t
t

2
5

l
S

lI
;	

_

S 	
S

f
5
	

5
.5

-0 	
-#

0

-
2

o
o

2
c
o
	

5
-
5
:
-
-
2
,

.5
 2

 S
' -5

-'2
 2

'; 2 '0
005	

5
.0

.5
0

) 5
-o

C
)

0.1)

	

2
0

0
0
0
	

0
,5

5

-I

Z
o
-
5



ANALISIS COYUNTURAL

se aumenta la responsabilidad financiera a cargo
del Presupuesto Nacional". Hoy 4 años después
de la reforma y no obstante la obligacion de
liquidar las cajas de prevision del sector püblico,
luego de determinada su insolvencia, las ero-
gaciones del Presupuesto Nacional por este
concepto son superiores al 2% del FIB.

Aunque no se disponga de la información
exacta para determinar la velocidad a la cual se
van a incrementar los pagos en el futuro, tarea
que constituye una prioridad, la tendencia de
los primeros seis años de esta década es preo-
cupante. En promedio, las apropiaciones del
Presupuesto General de la Nación han aumen-

tado para atender pagos pensionales 44,1% por
año, pasando de 1.06% del FIB en 1990 a 2,14 %
del FIB en 1996. (Cuadro 6). El Fondo de Fen-
siones Pdblicas, del cual se conocen los aportes
del gobierno hasta 1998 ha presentado incre-
mentos reales cercanos al 20% en 1996 y 1997. En
el presente año se prevé la necesidad de adicionar
el presupuesto por cuanto se estima que la parti-
da aprobada es insuficiente para cubrir los pagos
del año completo.

Corrientemente se ha argumentado que el
gran problema pensional del sector piliblico, se
encontraba en las cajas del orden territorial. Sin
embargo, sin subestimar la precariedad de los

Cuadro 6
EVOLUCION DE LAS APROPIACIONES PARA PENSIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

1993	 1994	 1995	 1996	 1990-1996

0,43	 0,51	 0,56	 0,65	 0,28
0,57	 0,49	 0,64	 0,73	 0,31
0,01	 0,01	 0,01	 0,02	 0,00
0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 -0,15
0,11	 0,12	 0,14	 0,15	 0,05
0,18	 0,29	 0,32	 0,33	 0,33

0,39	 0,25	 0,25
0,00	 0,01	 0,01	 0,01	 0,00
1,32	 1,44	 2,08	 2,14	 1,07

Var. . anual

promedio

Entidad
	

1990	 1991	 1992

En % del PIB
Subtotal seguridad y orden pOblico	 0,37	 0,36	 0,38
Subtotal entidades de seguridad social

	
0,42	 0,41	 0,46

Subtotal entidades nivel central
	

0,01	 0,01	 0,01
Subtotal sector telecomunicaciones 	 0,16	 0,22	 0,22
Subtotal universidades	 0,09	 0,09	 0,09
Subtotal fondos de pasivos (puertos y FNC)

	
0,07	 0,09

Subtotal magisterio
Rcsto	 0,01	 0,01	 0,01
Total pensiones	 1,06	 1,17	 1,26

Variacidn % anual

Subtotal seguridad y orden püblico
Subtotal entidades de seguridad social
Subtotal entidades nivel central
Subtotal sector telecomunicaciones
Subtotal universidades
Subtotal fondos pasivos (puertos y FNC)
Subtotal rn1gisterio
Resto
Total pensiones

	

24,0	 34,9	 43,6	 64,5

	

26,1	 43,1	 57,2	 19,2

	

32,0	 24,8	 22,6	 -12,3

	

74,8	 27,1	 -91,4	 30,4

	

25,5	 28,0	 46,8	 49,0
563	 165,5	 123,9

	

80,8	 61,6	 -56,0	 131,8

	

41,5	 37,1	 32,7	 50,8

	

37,6	 42,4	 40,6

	

67,1	 37,7	 40,8

	

109,2	 5,4	 32,4

	

5,2	 35,1	 -15,9

	

52,1	 28,8	 37,9

	

38,7	 25,9	 79,5
-22,1

	

14,8	 27,9	 27,9

	

83,7	 25,3	 44,1
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presupuestos locales para cubrir los pasivos
pensionales, la situación de las Cajas Nacionales
produce mayor preocupación, pues en claro
incumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de
1993 en materia de solvencia, y no obstante los
requerimientos de la Superintendencia Bancaria,
con contadas excepciones, estas cajas continüan
recibiendo aportes de los afiliados, liquidando
y reconociendo pensiones, autorizando el pago
con cargo al Fondo de Pensiones Püblicas, sin
disponer ni preparar la información pertinente
que permita conocer el monto de sus pasivos
por concepto de pensiones.

A lo precario de su manejo tradicional, se
añadió después de expedida la Ley 100 de 1993,
la creencia de que debido a su insolvencia, eran
entidades que se IiquidarIan. Ello no se ha pro-
ducido, y aün no se conocen los estudios que
determinen con exactitud los pasivos que debe
asumir el Presupuesto Nacional y los plazos de
pago de los mismos.

De acuerdo con cifras preliminares del Vice-
ministerio Técnico del Ministerio de Hacienda,
los pasivos pensionales brutos de Cajanal y
otras entidades del Sector Püblico del Orden
Nacional, incorporadas en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación, se estiman en $ 23 billones a
pesos de 19948.

b. Las cajas de empleados pxthlicos del orden
territorial

Los niveles centrales y otras entidades del orden
regional y local optaron mayoritariamente por
crear sus propias entidades de Seguridad Social

hasta contabilizar 981, de acuerdo con un Censo
realizado en 1991-1992 por el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social

Este censo reportó la existencia de 991 cajas
o entidades de prevision de las cuales 957 corres-
ponden al orden municipal, 24 al orden depar-
tamental y 10 al orden especial, de las unidades
administrativas anteriormente denominadas in-
tendencias o comisarIas. Se encontraron 293.258
afiliados y 48.659 pensionados en el momento
del censo, es decir 6 afiliados por cada pensio-
nado. Al finalizar 1996, esta relaciOn se ha redu-
cido a 3 resuitado de un crecimiento de 4% anual
de los pensionados al tiempo que los afiliados
se trasiadan al ISS o a los Fondos, cuando se
declaran insolventes estas cajas.

Las caracterIsticas más importantes de estas
cajas territoriales son la carencia de Reservas
para atender los pasivos, la alta dependencia de
los recursos del presupuesto departamental o
municipal para ci pago de las prestaciones eco-
nómicas. Concretamente ci pago por concepto
de pensiones representa más del 36% de los
gastos de estas entidades.

Mediante el decreto 1296 de junio de 1994 se
autorizó la creación de los Fondos de Pensiones
Territoriales a más tardar el 30 de junio de 1995.
Estos fondos manejados por encargo fiduciario,
son cuentas individuales adscritas a una entidad
territorial. Su funciOn es sustituir ci pago de
pensiones a cargo de las cajas o fondos pensio-
nales publicos, encargarse de los que ya cum-
plieron ci tiempo de servicio pero no la edad de
jubilación. Sus recursos serán las sumas presu-
puestadas para el pago de pensiones, las cuotas

Documento del Ministerio de Hacienda, para ci foro: Proyectos de Ley para ci Reajuste de las Pensiones, abril 24 de1994.
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partes que les corresponda para pago de pen-
siones ya reconocidas, el 3,5% de los recursos
adicionales que reciban los municipios y departa-
mentos como transferencias provenientes del
impuesto a la renta y la contribución sobre la
producción petrolera de Cusiana y Cupiagua, y
los patrimonios autónomos de las entidades
sustituidas.

A diciembre 31 de 1997, la Superintendencia
Bancaria contabilizó 224 Cajas de Prevision
Territorial, declaradas insolventes; sus 110.873
afiliados fueron trasladados al ISS o a los Fondos
de Ahorro Individual y a esa misma fecha estas
entidades contaban con 61.644 pensionados.

c. Los sectores exceptuados de la reforma

Las cajas de asignaciones de retiro de las Fuerzas
Armadas, el magisterio ylos empleados de Eco-
petrol, fueron explIcitamente excluidos de la
Reforma. En ese momento estas entidades conta-
ban con cerca de 400 mil afihados que represen-
taban ci 40% del empleo püblico. Hoy ci pago
corriente de sus mesadas supera ci 0.6% del PIB
y ci pasivo bruto total supera 23% del PIB de
1997.

Con el corte a fin de 1996, los afiliados del
magisterio, la fuerza püblica, y Ecopetrol repre-
sentan el 52% del total de empleados pOblicos
afiliados contenidos en la muestra reportada
antes en los Cuadros 4 y 5. Este grupo, aunque
no alcanza a tener aün una tercera parte de los

pensionados, paga las mesadas pensionales más
altas, equivalentes en promedio al 3,4 salarios
mInimos de 1996.

La carencia de reservas en estas entidades no
reformadas, exige vincularlas a la reforma
pensional e iniciar la constitución de fondos que
comiencen a respaldar los pagos futuros. En ci
caso de las Fuerzas Armadas y de PoiicIa se ha
recomendado la revision del concepto de las
asignaciones de retiro asI como de su desvincu-
lación de los incrementos salariales del personal
activo9 . Se calcula que el pasivo bruto por con-
cepto de pensiones alcanza 15 billones de pesos
de 199410.

En ci caso del Magisterio se ha calculado un
pasivo bruto cercano a los 9 billones de 1994". El
gobierno ha hecho aportes al encargo fiduciario
constituIdo para tal fin, que alcanzan cerca de
600 mil millones a fin de 1997. Sin embargo, de
allI se atienden los pagos corrientes de pensiones
asI como otros pagos prestacionales como las
cesantIas.

La deuda pensional en Ecopetrol, exige un
riguroso plan de fondeo de las obligaciones ya
contraIdas que podrIan alcanzar un monto equi-
valente al 3% del PIB. Si se tiene en cuenta que
los empleados de Ecopetrol no realizan cotiza-
ciones, y que la situaciOn de bonanza por Cusiana
solo permitió acumular un monto apenas supe-
rior a los 300 mil millones, es urgente diseñar
mecanismos de pago de esta deuda. Se ha pro-

Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Ptiblicas (1997) Jnforme Final. El saneamiento fiscal un
compromiso de la sociedad. Tomos IV y V.

Cálculos del Ministerio de Hacienda, abril de 1994.

Cálculos del Ministerio de Hacienda, abril de 1994.

67



COYUNTURA SOCIAL

puesto por ejemplo ajustar la polItica salarial a
los términos de la Ley 50 de 1990. AsI mismo se
propone ajustar los beneficios pensionales de
los trabaj adores nuevos, los temporales y los de
los campos que revierten a Ecopetrol a los con-
templados en la Ley 100 de 1993. Para los traba-
jadores actuales es urgente diseñar un programa
que incentive su traslado voluntario al regimen
de Ley 10012.

Resulta paradójico el consenso sobre el
enorme peso para las finanzas püblicas de los
pasivos pensionales de las Cajas de Prevision
del sector püblico y las pocas acciones adelan-
tadas para ofrecerle una solución. Los distintos
estudios realizados sobre este tema desde la
década anterior, han seflalado los principales
problemas y hoy el diagnostico no ha cambiado:

• Problemas graves de información pues ni
siquiera se conoce el nUmero exácto de afilia-
dos, mucho menos sus historias laborales.

• La dispersion de regImenes y las excepciones
hechas por la Ley 100 han impedido la labor de
supervision de la Superintendencia Bancaria.

• El notable incremento en el valor promedio
de las mesadas y su cubrimiento por el Presu-
puesto Nacional sugiere la ausencia total de
control. Hasta la misma entidad encargada
del control financiero, la ContralorIa General
de la Repüblica, califica este proceso como
una bomba de tiempo. Faltó un mecanismo
de seguimiento y control a la Reforma.

• Persiste el desconocimiento sobre el monto
del pasivo pensional y de reservas.

• En algunos casos, aunque continüan reci-
biendo las contribuciones, no pagan las pen-
siones. Las mesadas por concepto de pensiOn
son pagadas por el Fondo de Pensiones P0-
blicas, fondo cuenta del Presupuesto Nacional,
adscrito al Ministerio de Trabajo, y encargado
del pago de pensiones en caso de liquidaciOn
de las cajas.

• Se ha puesto toda la atenciOn en los Fondos
Territoriales, sin embargo una sOla caja na-
cional tiene muchos más problemas que todos
los fondos territoriales.

III. Conclusiones

La evaluaciOn y las tendencias observadas del
desempeno de los cuatro años del sistema pen-
sional luego de la reforma de 1993, Haman la
atención sobre la necesidad de emprender una
serie de acciones inmediatas en el contexto de la
Ley 100  ref ormas legales de fondo del sistema
pensional, que completen y consoliden los cam-
bios ya iniciados.

Se requiere además de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la reforma, por ejemplo en lo
relativo a la liquidacion de las funciones pen-
sionales de las cajas del sector pOblico y su tras-
lado al ISS, impedir la promoción de la afiliación
a este sistema debido al desequilibrio existente
entre sus contribuciones y sus beneficios. La de-
claratoria de insolvencia requerirá de la inter-
vención del gobierno, con una participaciOn lo-
gIstica del sector privado.

Se requiere mejorar la supervision del sub-
sistema de prima media, a través de reportes a

12 Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Püblicas (1997) Ob. Cit. Tomo V y VI.
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cada afiliado sobre sus contribuciones; de separar
los patrimonios y la administración de los dife-
rentes seguros; y de mejorar la calidad, opor-
tunidad y cubrimiento de la información para la
Superintendencia Bancaria.

Debe cumplirse la norma de la Ley 100 que
obliga a circular las reservas del sistema de pri-
ma media por el mercado de capitales, sin pre-
ferencia ni acceso privilegiado para los tItulos
de deuda püblica.

También en cumplimiento de la reforma, el
Ministerio de Hacienda debe realizar el cálculo de
los pasivos pensionales de los entes y cajas territo-
riales y extender esta tarea a las Cajas Nacionales.
El plan ajuste fiscal del gobierno debe contem-
plar los mecanismos explIcitos para financiar la
deuda pensional asI como el disefio y puesta en
marcha de mecanismos legales que adecuen estas
obligaciones del fisco a las restricciones presu-

puestales de largo plazo y a los objetivos macro-
económicos de estabilización y crecimiento.

Además de estas tareas contempladas en el
marco legal actual se requieren algunas modi-
ficaciones a la Ley. Entre las más importantes; i)
eliminar la posibilidad de traslado entre sub-
sistemas que puedan realizarse a costa del fisco
o de los recursos del ISS; ii) acortar en diez años,
el perIodo de transición, por el cual se mantu-
vieron las condiciones del regimen anterior hasta
el año 2014; iii) aumentar de manera gradual la
edad legal de retiro hasta los 65 años, para hom-
bres y mujeres; iv) ejecutar una reforma pensio-
nal para los sistemas exceptuados.

La alternativa de posponer el ajuste de los
beneficios que financia el Presupuesto Nacional,
tendrá graves consecuencias en términos de
incrementar el costo del pasivo cuando, de todas
maneras su pago, se haga inminente.
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Anew 1
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO

Regimen solidario de prima media con
prestación definida

13,51, do ingreso base.
10% destinado al pago de pensionos de vejez.
3,50 pension do invslidez, sobrevivientes, pri made seguro
y costoS de administraciOn

60 y 65 anos para hombres y mujoros msyoros do 35 40
anos, o pars los que 1904 hayan aportado per niás do 15
aOos. A partir del 2014, las edades serOn 57 y 62 respec
tivamente, con un minimo do 1000 senisnas do aportes.

Pars las prinlorss 1000 semanas cotizadas correspondo
pensiOn doe! 65% delingresobaso de liquidaciOn, mOs2%
por vejez cada 50 semanas dospues de 1200 hasta 1400
semanas. El monto mOxirno od 85°1.

Losaportesdelosafiliadosy sus rondimientos, forman del
fondo de parto do un fondo comOn do naturaleza publics,
ponsionos dostinado al pago do ponsi000s on cads vigencia,
costos de administrsciOn. Y constitucion do roservas.

45'l, del ingreso base do liquidación, mOs 21, per cads 50
semanas cotizadas dospués do las primeras quinientas,
cuando Is pdrdida sea 66% o mds, el monto sera el 541, del
ingreso base, mCs 2% per cads 50 somanas cotizadas
despues do las primoras ochocientas, La pensiOn no podr4
ser menor al salario minimo, no superior al 75% del in-
greso base do liquidaciOn.

For niuerto del pensionado, igual al 100% do la pension.
For muerte del afiliado, 451 del ingroso base do liqui-
daciOn mCs 2°/ per cada 50 semanas cotizadas después do
]as primoras quiniontas, mdximo hasta el 751.

Regimen de ahorro individual con solidaridad
y aporte definido

13,5'i, do ingreso base.
10% destinado al pago do ponsiones do vejez.
3,5% pensiOn do invalidoz, sobrevivientos, primas do so-
guro Y costos do administraci6n5.

Cualquier edad siornpre y cuando los ahorros puedan
financisr una ponsiOnmayor doll 101 del salarlo nnnimo.
So calcula en 60 años pars mujeros y 62 pars hombres.

Depende do los aportos mIs los rendimientos financieros
do la cuenta do ihorro individual, mIs ci bonn pensionsi
si el afiliado so habia trasladado del regimen do prima
media.

La cuentas individuales de ahorro son patrimonio au-
tOnomo, son propiodid do los afiliados yes indopendiento
del patrimonio do la entidad administradors.

Dopendo del saldo en Is cuonta individual do shorro, €1
bonn pensional siexiste yia sums riecesaris pars completar
el capital quo financie ci monto do is pension, quo estl
cargo do la aseguradora con quo se ha ys contrstado ci
soguro do invalez y sobrevivoncia.

For muerto del pensionado, la pension so financia con los
recursos quo se destinarian al pago do pension de vojoz 0

invalidez. Por muerte del afiliado, so aplica ci mismo
procedimientn quo ci pensiOn por invalidez.

Tasa de
cotizacion'

Edades do
juhilación

Monto do la
pensiOn de vejezc

Naturaloza del
fondo de
ponsiones

Monto de la
pensiOn do
invalidez

Monto de la
pensiOn de
sohres'ivientes

InversiOn do
los recursos

Las reservas do IVM y ATEI' so manojaran mediante con-
trato do fiducia o se invertirCn on tItulos do douda do la
NaciOn. Sino soobtiene Ia rentabilidad minima,sepondrOn
en una cuonta do Is Tosororia General de la Nacidn quo
garantico conservar el podor adquisitivo do las reservas.
IVM: invalidez, vejez v muorto.
ATEP: acridontes do trabajo y enfermedad profosional.

Sujets a los limites establocidos per Is Superintendoncis
Bancaria. Las inversiones on Titulos do Deuda POblics no
dehon sor mayores al 5(1% del valor do los recursos. La
colocacion de los rocursos one! mercado do capitales non
tItulos vslnres no oficiales, asi como las trsnssccionos on
hnlsas do vainres, doben ser autorizadas pore! gohierno a
través de is Superintendencia. LOS fondos deben garantizar
rentabilidad mInima 5 , rospaldads con su pstrimOnio.

MIs ci I" pars los trabajadores con salario igual o superior a cuatro salaries minimos.
' A medida quo disminuyen los costos do administraciOn y las primas do seguro, las reducciones doben abonarse a las cuentas individuales

o  las reservas del ISS sogOn el case.
No puede 5cr inferior al salario minimo legal. So ajusta anualmente con base en el II'C non el sumonto del salario minimo.
Tasa determinads per el gobierno teniendo en cuenta el rendimionto do papelos o inversiones representativas do! mercado.

Fuente: Klaus Schmidt - Hobbel. La Reforms Pensional Colombians.
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