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Resumen 

Este estudio investiga los impactos tanto positivos como negativos de las políticas monetarias 

y fiscales en Colombia, enfocándose en cómo las variaciones en las tasas de interés y los 

ajustes en las normativas tributarias influencian la economía y la sociedad. Desde un punto 

de vista económico, las tasas de interés modulan el consumo y la inversión, afectando el 

crecimiento económico y la inflación. Por otro lado, las reformas tributarias afectan la 

distribución del ingreso y la equidad social, con potenciales efectos en la inversión y el 

empleo. Estas políticas están intrínsecamente ligadas y sus efectos combinados pueden ser 

complejos, impactando desde el acceso a vivienda hasta la calidad de los servicios sociales 

como educación y salud. Utilizando un enfoque metodológico mixto, el estudio busca ofrecer 

una visión detallada y fundamentada, relevante para académicos, formuladores de políticas 

y la sociedad en general, proporcionando bases para decisiones estratégicas futuras en 

Colombia. 

Palabras clave: Política monetaria, normativa tributaria, tasas de interés, impacto 

socioeconómico, equidad social.  

Abstract 

This study investigates both the positive and negative impacts of monetary and fiscal policies 

in Colombia, focusing on how variations in interest rates and adjustments in tax regulations 

influence the economy and society. From an economic point of view, interest rates modulate 

consumption and investment, affecting economic growth and inflation. On the other hand, 

tax reforms affect income distribution and social equity, with potential effects on investment 



and employment. These policies are intrinsically linked, and their combined effects can be 

complex, ranging from access to housing to the quality of social services such as education 

and health. Using a mixed methodological approach, the study seeks to offer a detailed and 

informed view, relevant for academics, policy makers and society in general, providing a 

basis for future strategic decisions in Colombia. 

Key words: Monetary policy, tax regulations, interest rates, socioeconomic impact, social 

equity. 
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Introducción 

La economía colombiana, al igual que muchas otras economías emergentes, se 

enfrenta a desafíos únicos en su desarrollo y estabilidad económica. Dentro de este contexto, 

las políticas monetarias y fiscales representan herramientas esenciales para la gestión 

macroeconómica. La adecuada manipulación de las tasas de interés por parte del Banco de 

la República y los ajustes en las normativas tributarias por el gobierno tienen impactos 

significativos y a menudo entrelazados que afectan tanto la economía como el tejido social 

de la nación. Este estudio se enfoca en explorar y analizar los efectos, tanto positivos como 

negativos, de estas políticas en los ámbitos socioeconómicos de Colombia. 

Desde una perspectiva económica, los cambios en las tasas de interés influyen 

directamente en el comportamiento de consumidores y empresas mediante la modificación 

de los costos del crédito. Una reducción en las tasas de interés, por ejemplo, puede estimular 

la inversión y el consumo al reducir el costo de financiamiento, potencialmente acelerando 

el crecimiento económico. Sin embargo, si estos ajustes no se gestionan adecuadamente, 

también podrían alimentar tasas de inflación más altas. Por otro lado, un incremento en las 

tasas de interés tiende a desincentivar el gasto y la inversión, pudiendo ralentizar la economía, 

pero contribuye a controlar la inflación y estabilizar la moneda. 

En relación con las normas tributarias, las modificaciones pueden redistribuir la carga 

fiscal entre diversos sectores y estratos sociales, impactando la distribución del ingreso y la 

equidad social. Un sistema tributario progresivo, que incremente los impuestos para los 



segmentos de mayores ingresos, podría favorecer una distribución de ingresos más 

equitativa. No obstante, incrementos excesivos en la tributación podrían desincentivar la 

inversión, afectando negativamente la generación de empleo y el crecimiento económico. 

Ambas políticas, la monetaria y la fiscal, no operan en aislamiento, sino que están 

intrínsecamente vinculadas y sus efectos sobre la economía son complementarios. Por 

ejemplo, un aumento en las tasas de interés que coincida con un aumento en los impuestos 

puede tener un efecto doblemente contractivo sobre la economía, lo que podría llevar a una 

recesión si no se maneja cuidadosamente. 

Desde el ángulo social, tanto las tasas de interés como las normas tributarias influyen 

en la calidad de vida de la población. Tasas de interés bajas, por ejemplo, pueden facilitar el 

acceso a la vivienda mediante créditos más asequibles, mejorando el bienestar general. 

Simultáneamente, un sistema tributario bien estructurado puede proveer al gobierno los 

recursos necesarios para invertir en programas sociales fundamentales como la educación y 

la salud. 

El enfoque metodológico de esta investigación es mixto, combinando técnicas 

cualitativas y cuantitativas para obtener una comprensión profunda y matizada de estos 

fenómenos. Por lo que, este enfoque permite capturar la complejidad de los efectos que las 

políticas monetarias y fiscales ejercen sobre diferentes sectores y grupos sociales, 

combinando análisis estadístico de datos con interpretaciones cualitativas derivadas de 

entrevistas y análisis de políticas. 

Este estudio no sólo es relevante para académicos y economistas, sino también para 

formuladores de políticas, empresarios y la sociedad en general, dada la profunda influencia 



que estas variables tienen en la dinámica económica y social del país. Así, este trabajo 

pretende contribuir al debate actual y proporcionar recomendaciones basadas en evidencia 

que ayuden a guiar las futuras decisiones políticas en Colombia. Así las cosas, el presente 

estudio presenta una construcción teórica distribuida de la siguiente manera: i) Impacto de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el sector socioeconómico; 

ii) Impacto Económico y Social de las Reformas Tributarias: Análisis a partir de la Ley 2155 

de 2021 y Ley 2277 de 2022; iii) Los efectos socioeconómicos en las variaciones de las tasas 

de interés y normativas tributarias. 

Formulación del problema 

 ¿Cuáles son los efectos positivos o negativos de los cambios de las tasas de interés y 

los cambios de normas tributarias en Colombia, en los ámbitos sociales y económicos? 

Planteamiento del problema  

El análisis de los efectos que los cambios en las tasas de interés y las normativas 

tributarias tienen sobre los ámbitos sociales y económicos en Colombia plantea una cuestión 

multifacética que abarca diversos sectores y niveles de la sociedad Situación que se enmarca 

en el contexto de una economía emergente donde las políticas monetarias y fiscales son 

herramientas clave para el manejo macroeconómico y la redistribución de recursos, 

impactando significativamente tanto a la población en general como a las estructuras 

empresariales y gubernamentales. 

Desde la perspectiva económica, los cambios en las tasas de interés, determinados por 

el Banco de la República de Colombia, influyen directamente en el costo del crédito para 

consumidores y empresas. Según los autores Marquetti, Schonerwald da Silva y Vernengo 



(2010) una reducción de estas tasas puede estimular el gasto y la inversión al hacer más barato 

financiarse, potencialmente acelerando el crecimiento económico. Sin embargo, si no se 

manejan adecuadamente, estas modificaciones pueden también alimentar la inflación. Por 

otro lado, el aumento en las tasas de interés tiende a desincentivar el gasto y la inversión, 

pudiendo ralentizar la economía, pero ayudando a controlar la inflación. 

En cuanto a los cambios en las normas tributarias, estos pueden reconfigurar la carga 

fiscal entre diferentes sectores y estratos sociales, afectando la distribución del ingreso y la 

equidad social (Clemente Almendros & Sogorb Mira, 2018). Un sistema tributario 

progresivo, que incremente los impuestos para los segmentos de mayor ingreso, podría 

favorecer una distribución de ingresos más equitativa. No obstante, incrementos excesivos o 

mal estructurados pueden desincentivar la inversión y afectar negativamente la generación 

de empleo y crecimiento. Además, modificaciones en los impuestos al consumo, como el 

IVA, pueden tener un impacto regresivo, afectando en mayor medida a los sectores de 

menores ingresos. 

Por otro lado, desde el ámbito social, tanto las tasas de interés como las normas 

tributarias influyen en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, tasas de interés bajas 

pueden facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos más asequibles, mientras que un 

sistema tributario equitativo puede proveer al gobierno de recursos para invertir en programas 

sociales, educación y salud. Sin embargo, políticas mal implementadas pueden exacerbar las 

desigualdades, limitar el acceso a bienes y servicios básicos para los más vulnerables y 

afectar la cohesión social (Astorga Medrano, Gutiérrez Chávez, & Villalba Villalba, 2021). 



Justificación 

Este estudio es crucial no solo para académicos y profesionales en el campo de la 

contabilidad, sino también para formuladores de políticas, empresarios, y la sociedad en 

general, dada la profunda influencia que estas variables tienen en la dinámica económica y 

social del país. 

Desde el ángulo contable, una exploración detallada de cómo las fluctuaciones en las 

tasas de interés y los cambios legislativos tributarios afectan a las empresas y a la economía 

en su conjunto permitirá una mejor planificación fiscal y financiera. Las empresas, en 

particular, enfrentan el desafío constante de adaptar sus estrategias de inversión, 

financiamiento y operaciones a un entorno económico cambiante. Por ende, comprender 

estos cambios es esencial para la toma de decisiones estratégicas informadas que minimicen 

riesgos y maximicen la eficiencia operativa y la rentabilidad (Ducuara Parales & Alfonso 

Ramírez, 2021). 

Además, un análisis contable y financiero profundo de estas políticas proporcionará 

insights valiosos sobre su impacto en la distribución de ingresos y la equidad social. Que, en 

palabras de (Guerrero Vinueza, 2023), esto es especialmente pertinente en un país como 

Colombia, donde la desigualdad sigue siendo una preocupación central. Un sistema tributario 

bien estructurado y una política de tasas de interés adecuadamente gestionada pueden ser 

instrumentos poderosos para promover una mayor equidad, al redistribuir efectivamente los 

ingresos y facilitar el acceso a financiamiento asequible para hogares y empresas. 

Por otro lado, este estudio también tendrá implicaciones importantes para la 

formulación de políticas públicas. Esto, proporcionará una base empírica sobre la cual se 

pueden desarrollar políticas más efectivas para lograr un crecimiento económico inclusivo 



(Zuleta, 2021). Lo que incluye el diseño de sistemas tributarios que no solo sean eficientes 

desde el punto de vista de la recaudación fiscal, sino que también promuevan la justicia 

social, y la implementación de políticas de tasas de interés que equilibren el crecimiento 

económico con la estabilidad de precios (Robles Cuevas, 2023). 

En el contexto de una economía emergente como la colombiana, donde las políticas 

económicas y fiscales son fundamentales para el desarrollo nacional, la relevancia de este 

estudio es aún más pronunciada. Los hallazgos de esta investigación podrían ofrecer 

direcciones claras para el ajuste de políticas que no solo busquen la estabilidad y el 

crecimiento económico, sino que también consideren los efectos sociales de dichas políticas. 

Al analizar estos temas desde una perspectiva contable, se puede contribuir 

significativamente al cuerpo de conocimiento en el campo, ofreciendo modelos y marcos de 

análisis que pueden ser aplicados en otras economías similares. Esto no solo enriquecerá la 

disciplina contable, sino que también proporcionará herramientas prácticas para enfrentar 

desafíos económicos y sociales complejos, beneficiando a una amplia gama de stakeholders, 

desde la comunidad empresarial hasta el gobierno y la sociedad en general. Por tanto, la 

justificación de esta investigación radica en su capacidad para informar y guiar decisiones 

estratégicas que afectan el tejido socioeconómico de Colombia. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los efectos de los cambios en las tasas de interés y las normativas tributarias 

en el ámbito social y económico de Colombia. 



Objetivos específicos 

 Evaluar cómo los cambios en las tasas de interés afectan las decisiones financieras en 

las empresas colombianas. 

 Examinar los efectos de las modificaciones en las normas tributarias sobre las 

estructuras financieras de las empresas en Colombia. 

 Analizar el impacto social de las variaciones en las tasas de interés y las normativas 

tributarias, evaluando cómo estas políticas afectan la distribución del ingreso, la 

equidad social y la calidad de vida de la población colombiana. 

 

Marco Referencial  

Antecedentes 

El estudio de los efectos de las variaciones en las tasas de interés y los cambios en las 

normativas tributarias sobre la economía y la sociedad colombiana se sitúa dentro de un 

amplio contexto académico y práctico. La literatura existente y los antecedentes en este 

campo proporcionan una base sólida sobre la cual se puede construir una investigación 

detallada y contextualizada. 

Uno de los antecedentes fundamentales se encuentra en el análisis de cómo las 

decisiones de política monetaria, particularmente las tasas de interés establecidas por el 

Banco de la República de Colombia afectan directamente la economía. Diversos estudios han 

explorado la relación entre estas tasas y variables macroeconómicas como el crecimiento 

económico, la inflación y el empleo. Según (Oliva, 2008) y (Alencastro, Cornejo Parra, & 



Pilay Mendoza, 2022) los cambios en la política monetaria pueden influir significativamente 

en el ciclo económico del país. 

En el ámbito tributario, Colombia ha experimentado varias reformas significativas en 

las últimas décadas, cuyos impactos han sido objeto de análisis en diversos estudios. Los 

cuales, han mostrado que los cambios normativos pueden tener efectos profundos y a veces 

no intencionados en la estructura económica y social del país. Desde la perspectiva contable, 

el análisis del impacto de las tasas de interés y las normas tributarias en la contabilidad y las 

finanzas corporativas es vital. La literatura especializada sugiere que las variaciones en estas 

áreas pueden influir en la toma de decisiones de las empresas, afectando su liquidez, 

estructura de capital y estrategias de inversión y financiación (Méndez Parada, 2019).  

En términos sociales, la investigación ha abordado cómo las políticas económicas y 

fiscales impactan en la calidad de vida, la distribución del ingreso y la equidad. Trabajos 

como los de (Rosende, 2000) han analizado los efectos redistributivos de la política fiscal, 

concluyendo que las reformas tributarias y los ajustes en las tasas de interés pueden tener 

consecuencias significativas en la estructura social y la cohesión nacional (Robles Cuevas, 

2023). 

En ese sentido, el Banco de la República es el encargado de fijar las tasas de interés 

en Colombia, siendo este un factor económico muy importante para el país, y ello, consigo 

traerá diferentes beneficios desde una perspectiva macroeconómica, entre ellas la confianza 

en el mercado colombiano. Asimismo (Gurría, 2009), al ser una entidad autónoma, el Banco 

de la República puede tomar decisiones basadas en criterios técnicos y no políticos, buscando 

controlar la inflación y contribuir al crecimiento económico sostenible. Por tanto, la fijación 

de las tasas de interés influye directamente en el consumo, la inversión, el ahorro y la 



inflación, siendo un mecanismo clave para la implementación de la política monetaria. 

Además, al establecer las tasas de interés, el Banco contribuye a la estabilidad del valor de la 

moneda, factor esencial para la confianza tanto nacional como internacional en la economía 

colombiana, promoviendo así un entorno propicio para la inversión y el desarrollo económico 

a largo plazo (Rubiano & López, 2004). 

Por otro lado, las dos últimas reformas tributarias, que corresponden a la Ley 2155 de 

2021 y la Ley 2277 de 2022 contiene diferencias cruciales, las cuales son necesarias de 

analizar, toda vez que trae consigo cambios significativos en cuanto a beneficios fiscales, 

inversión social, etc. Actualmente existe una sobretasa transitoria aplicable a las entidades 

financieras de 3pp sobre la tarifa del impuesto de renta vigente. Dicha sobretasa cuenta con 

vigencia hasta el año 2025 establecida en la Ley 2155 de (2021) y su aplicación busca 

equilibrar la balanza entre las compañías con mayores y menores tarifas efectivas de 

tributación, pues el sector financiero figura con la segunda tarifa efectiva más baja de la 

muestra. 

Luego de las discusiones y ajustes presentados el mes de agosto del 2022 por el 

Gobierno Nacional de Colombia, el presidente de la República sancionó la Ley 2277 del 13 

de diciembre de (2022), la Reforma Tributaria para el año 2023, donde se busca recaudar 

COP $20 billones de pesos, lo que equivaldría al 1,29% del PIB de Colombia. 

En conjunto, estos antecedentes demuestran la relevancia y la complejidad del tema. 

La investigación propuesta se basa en estos fundamentos, buscando ampliar y profundizar el 

conocimiento existente, proporcionando un análisis actualizado y contextualizado que sea 

relevante para los desafíos contemporáneos que enfrenta Colombia en los ámbitos económico 

y social. 



Referentes Marco teórico 

El marco teórico para investigar los efectos de los cambios en las tasas de interés y 

las normativas tributarias en Colombia abarca una serie de conceptos y teorías fundamentales 

provenientes de la economía, la contabilidad y las ciencias sociales. Este marco proporciona 

las herramientas analíticas y conceptuales necesarias para comprender y evaluar los impactos 

mencionados, orientando la investigación dentro de un cuerpo establecido de conocimiento. 

En primer lugar, la teoría de la política monetaria es central para entender cómo las 

decisiones sobre las tasas de interés, tomadas por el Banco de la República de Colombia, 

afectan a la economía en su conjunto. Según el modelo IS-LM, por ejemplo, una disminución 

en la tasa de interés puede estimular la inversión y el consumo, impulsando el crecimiento 

económico. Sin embargo, estas decisiones también deben considerar el equilibrio entre 

estimular la economía y evitar la inflación, un principio fundamental en la política monetaria 

(Valderrama Prieta, Arias Bello, & Gómez Villegas, 2023). 

En el ámbito de las normas tributarias, la teoría fiscal proporciona un marco para 

analizar cómo los cambios en la política tributaria afectan la distribución del ingreso, la 

inversión y el consumo. Desde la óptica de la teoría de la incidencia fiscal (Robles Cuevas, 

2023) expone que es crucial determinar quién termina pagando los impuestos y cómo estos 

afectan el comportamiento económico. Además, las teorías sobre la progresividad y 

regresividad de los impuestos ayudan a evaluar el impacto social de las reformas tributarias, 

considerando su efecto sobre la equidad y la distribución del ingreso. 

Desde una perspectiva contable, es esencial incorporar teorías y principios que 

aborden cómo las empresas registran, informan y responden a las variaciones en las tasas de 

interés y las normativas tributarias. En palabras (Encalada Encarnación, 2022), la 



contabilidad proporciona el marco para entender cómo estas variables afectan los estados 

financieros, la valoración de activos y pasivos, y las decisiones de inversión y financiamiento. 

Además, la contabilidad tributaria se enfoca específicamente en cómo las empresas manejan 

sus obligaciones fiscales, planifican sus estrategias tributarias y reportan sus impuestos 

(González Dona, 2022). 

En el contexto social, teorías de la economía del bienestar y la justicia distributiva 

ofrecen una base para analizar los efectos de las políticas económicas y fiscales en la calidad 

de vida y la equidad social. Estas teorías permiten examinar cómo los cambios en las tasas 

de interés y la legislación tributaria pueden influir en la distribución del ingreso y el acceso 

a oportunidades, afectando a diversos grupos sociales de manera diferenciada (García Vera, 

2023).   

En conclusión, el marco teórico para esta investigación integra elementos de la 

economía, la contabilidad y las ciencias sociales para ofrecer una comprensión holística de 

cómo las tasas de interés y las normativas tributarias impactan en Colombia (Oleiwi, 2023). 

Este marco no solo guía el análisis y la interpretación de los datos, sino que también ayuda a 

situar la investigación dentro de un diálogo académico más amplio, contribuyendo a la 

construcción de políticas informadas y efectivas que promuevan un desarrollo 

socioeconómico equitativo y sostenible (Solé Ponce, 2023). 

Diseño Metodológico 

La investigación comprende un diseño metodológico cualitativo, toda vez que llevará 

a cabo un método de recolección de datos, el cual permitirá describir los efectos que se 

presentan por los cambios y actualización de las normas tributarias y los cambios en las tasas 



de interés. Esto, permitirá analizar, observar e interpretar dichos efectos en los datos 

obtenidos a partir de las fuentes documentales, que serán exploradas en la realización de la 

monografía. Contando un método descriptivo- explicativo, al permitir conocer las 

características de estos cambios de normatividad y posteriormente indagar sobre los efectos 

de estos. 

Plan de Análisis. 

1. Marco Conceptual y Contexto Normativo 

Ahora bien, el estudio comenzará estableciendo un marco conceptual que englobe las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su implementación en 

Colombia, por ello, se estudiará el papel de la contabilidad en la gestión de riesgos 

socioeconómicos, especialmente en un entorno dinámico como el tributario. Entonces, a 

través de una revisión de la literatura y de la legislación vigente, se contextualizará la 

importancia de la regulación tributaria y su impacto socioeconómico directo en el sector. 

Asimismo, este análisis se apoyará en datos secundarios obtenidos de fuentes 

gubernamentales y académicas, así como en informes de organismos internacionales. 

2. Análisis Empírico de las Reformas Tributarias 

El núcleo del análisis se centrará en el impacto económico y social de las reformas 

tributarias recientes, específicamente la Ley 2155 de 2021 y la Ley 2277 de 2022, mediante 

el uso de estadísticas socioeconómicas clave como tasa de desempleo, producto interno bruto, 

tasa de pobreza, inflación, gasto público en educación y salud, e inversión extranjera directa; 

por lo cual se evaluará cómo estas leyes han influenciado estas variables, de tal manera que, 

el presente análisis implicará técnicas estadísticas como correlación y regresión para 



determinar la magnitud y dirección del impacto de las reformas tributarias. Además, se 

explorará cómo estas reformas han afectado las estructuras contables y financieras de las 

empresas en Colombia. 

3. Evaluación de Resultados y Discusión 

Por otro lado, una vez recopilados y analizados los datos, se procederá a la evaluación 

de los resultados, puesto que, en este segmento se discutirá cómo las variaciones en las tasas 

de interés y normativas tributarias han repercutido en el panorama socioeconómico de 

Colombia. En particular, se analizará la fluctuación de la tasa de interés y las tendencias 

inflacionarias entre los años 2020 y 2023. Por consiguiente, el análisis se enriquecerá con 

modelos predictivos para proyectar futuras tendencias y posibles escenarios bajo las actuales 

políticas tributarias. 

4. Conclusión y Recomendaciones 

Finalmente, el estudio concluirá con una síntesis de los hallazgos y una discusión 

sobre las implicaciones de estos para la política y la práctica económica en Colombia. Se 

ofrecerán recomendaciones específicas para los formuladores de políticas, las empresas y los 

stakeholders afectados por las normas tributarias. El objetivo es proporcionar una base sólida 

para futuras reformas y ajustes en la política tributaria, con miras a fomentar un desarrollo 

socioeconómico más equitativo y sostenible en Colombia. 



Hallazgos 

1. Impacto de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el 

sector socioeconómico. 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante 

NIIF) representa un cambio significativo en el panorama contable y financiero de los países 

que deciden integrarlas a su marco regulatorio, incluido Colombia (Farfán Rodríguez, 

Guzmán Pérez, & Cabrera Jaramillo, 2021). Este proceso de armonización contable hacia 

estándares internacionales busca mejorar la transparencia, la comparabilidad y la calidad de 

la información financiera, puesto que, su impacto en el sector socioeconómico es amplio y 

multifacético, afectando desde la atracción de inversiones hasta la confianza en los mercados 

financieros. 

Como primero, se tiene que la transparencia es uno de los pilares fundamentales sobre 

los que se asienta el impacto de las NIIF en el ámbito socioeconómico, debido a que, al 

estandarizar la presentación de la información financiera, las NIIF facilitan que los estados 

financieros de las empresas reflejen con mayor precisión su situación económica real. Esto 

es crucial para los inversores, acreedores y otros stakeholders que dependen de información 

fiable para tomar decisiones informadas (Mora Cortés, 2015). Por ello, una mayor 

transparencia no solo mejora la asignación de recursos en la economía, sino que también 

contribuye a prevenir crisis financieras al revelar oportunamente las debilidades de las 

entidades económicas. 

Por otro lado, la comparabilidad es otro aspecto esencial mejorado por la 

implementación de las NIIF, pues antes de su adopción, las empresas de diferentes países 



reportaban su información financiera según normas locales que variaban sustancialmente, 

complicando la tarea de comparar desempeños empresariales a través de fronteras (Arrocha, 

2023). Por lo que, las NIIF, al proporcionar un lenguaje contable común, permiten a los 

inversores y analistas comparar fácilmente la situación financiera y el desempeño de 

empresas, independientemente de su origen geográfico. Esto no solo potencia la inversión 

extranjera directa al reducir la incertidumbre y el riesgo percibido, sino que también fomenta 

una competencia más justa y equitativa entre empresas a nivel global (Molina Llopis, 2013). 

Asimismo, la calidad de la información financiera también se ve sustancialmente 

mejorada gracias a las NIIF, puesto que, estas normas imponen criterios más estrictos para el 

reconocimiento, medición y divulgación de las operaciones financieras, lo que lleva a estados 

financieros más detallados y precisos. La mejora en la calidad de la información no solo 

beneficia a los inversores y a la gestión empresarial, sino que también tiene un impacto 

positivo en la supervisión y regulación del mercado, facilitando la identificación de prácticas 

riesgosas o fraudulentas (Sánchez Gutiérrez, Ricaute, & Felipe Castillo, 2012). 

Desde una perspectiva socioeconómica más amplia, la adopción de las NIIF puede 

ser un motor de crecimiento económico. Al mejorar la transparencia y la comparabilidad, las 

NIIF hacen que el mercado sea más atractivo para los inversores internacionales, lo que puede 

resultar en un aumento de la inversión extranjera directa. Esta inversión es fundamental para 

el desarrollo de infraestructuras, la creación de empleo y el fomento de la innovación en 

economías emergentes como la colombiana. 

Sin embargo, la implementación de las NIIF no está exenta de desafíos, especialmente 

para pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) que pueden enfrentarse a 

obstáculos significativos debido a los costos y complejidades asociados con la transición 



(Cantillo, Vergara, Puerta, & Makita, 2022). Ello debido a la necesidad de capacitación 

especializada y de sistemas contables adecuados puede representar una barrera importante 

para algunas empresas, aunque a largo plazo los beneficios de una mayor transparencia y 

comparabilidad superen estos costos iniciales. 

En conclusión, la adopción de las NIIF tiene un profundo impacto en el sector 

socioeconómico, principalmente a través de la mejora en la transparencia, la comparabilidad 

y la calidad de la información financiera. Estos cambios no solo fortalecen la confianza en 

los mercados financieros y fomentan la inversión, sino que también promueven una mayor 

equidad y eficiencia económica a nivel global. Aunque los desafíos de implementación son 

significativos, especialmente para las PYMEs, los beneficios a largo plazo de adherirse a un 

estándar contable internacionalmente reconocido son indiscutibles para el fortalecimiento de 

la economía y la atracción de capital extranjero. 

1.1. El papel de la contabilidad en la gestión de riesgos socioeconómicos. 

La contabilidad, como disciplina y práctica, juega un papel crucial en la gestión de 

riesgos socioeconómicos, no solo para las empresas individuales sino también para la 

economía en su conjunto. A través de una correcta aplicación de las prácticas contables, las 

entidades pueden identificar, medir y gestionar riesgos financieros de manera efectiva, lo que 

a su vez contribuye a la estabilidad y el desarrollo socioeconómico (Mora Cortés, 2015). La 

relación entre la contabilidad y la gestión de riesgos es, por tanto, fundamental para entender 

cómo las organizaciones pueden navegar en entornos económicos volátiles y complejos. 

Entonces, la identificación de riesgos es el primer paso en el proceso de gestión de 

riesgos y se beneficia enormemente de sistemas contables robustos y bien implementados ya 

que, la contabilidad proporciona el marco necesario para el registro y análisis de 



transacciones financieras, lo que permite a las empresas detectar áreas de vulnerabilidad, ya 

sean financieras, operativas o de mercado. Por ejemplo, mediante el análisis de estados 

financieros, las empresas pueden identificar tendencias en los costos, ingresos y márgenes de 

beneficio que puedan señalar riesgos emergentes, como la dependencia de un pequeño 

número de clientes o la exposición a fluctuaciones en las tasas de cambio (Pineda Calixto, 

2013). 

Una vez identificados los riesgos, según Arrocha (2023) las prácticas contables 

permiten a las empresas medir su impacto potencial. Esto se realiza a través de diversas 

técnicas y modelos contables y financieros que evalúan la magnitud de los riesgos en 

términos cuantitativos. Por ejemplo, la contabilidad de coberturas y el uso de instrumentos 

derivados permiten a las empresas medir su exposición al riesgo de cambio y tomar medidas 

para mitigarlo. Asimismo, la evaluación de la deuda y el análisis de la solvencia a través de 

ratios financieros proporcionan información crucial sobre el riesgo de liquidez y 

endeudamiento de la empresa. 

Ahora bien, a nivel macroeconómico, la gestión efectiva de riesgos por parte de las 

empresas tiene un impacto significativo en la estabilidad socioeconómica ello debido a las 

sociedades que gestionan eficazmente sus riesgos económicos contribuyen a la estabilidad 

del sistema financiero, reduciendo la probabilidad de crisis que pueden tener efectos 

devastadores en la economía real. Además, una sólida gestión de riesgos promueve la 

confianza de inversores y acreedores, lo cual es fundamental para el flujo de inversión y 

financiación en las sociedades (Miró, 2023). 

En conclusión, la contabilidad desempeña un papel indispensable en la gestión de 

riesgos socioeconómicos. Al proporcionar las herramientas necesarias para identificar, medir 



y gestionar riesgos financieros, las prácticas contables no solo ayudan a las empresas a 

navegar en entornos económicos inciertos, sino que también contribuyen a la estabilidad y el 

desarrollo socioeconómico más amplio. La contabilidad, por lo tanto, no debe verse solo 

como una función de reporte, sino como un pilar esencial en la estrategia empresarial y la 

planificación económica. 

1.2. Política, Regulación Tributaria y su impacto en el sector socioeconómico en 

Colombia.  

La interacción entre política, regulación tributaria y su impacto en el sector 

socioeconómico en Colombia es un tema de profundo análisis que revela cómo las decisiones 

en materia fiscal pueden influir en la distribución de la riqueza, el crecimiento económico y 

la estabilidad social. Este análisis, visto desde una perspectiva social y contable, permite 

entender las complejidades y desafíos que enfrenta el país en su intento por equilibrar los 

objetivos de recaudación fiscal con la promoción de la equidad y el desarrollo sostenible. 

En Colombia, como en muchos otros países, la política tributaria es un instrumento 

clave de la política económica utilizada por el gobierno para influir en la economía. Las 

decisiones sobre qué, cómo y a quién se tributa tienen implicaciones directas en la 

distribución del ingreso, la inversión en servicios públicos esenciales y la capacidad del país 

para atraer inversiones (Farfán Rodríguez, Guzmán Pérez, & Cabrera Jaramillo, 2021). 

Desde la perspectiva contable, estas decisiones impactan la forma en que las empresas y los 

individuos gestionan sus recursos, planifican sus inversiones y reportan sus finanzas. 

Uno de los aspectos más significativos de la regulación tributaria en Colombia es su 

intento por combatir la evasión fiscal y mejorar la equidad del sistema tributario. A través de 

la implementación de medidas como la digitalización de los procesos tributarios y la 



adopción de estándares internacionales de reporte financiero, el gobierno busca no solo 

aumentar la recaudación sino también asegurar una distribución más justa de la carga fiscal 

(Farfán Rodríguez, Guzmán Pérez, & Cabrera Jaramillo, 2021). Esto tiene un impacto directo 

en el sector socioeconómico, ya que una mayor recaudación permite al gobierno invertir en 

programas sociales, educación, salud e infraestructura, contribuyendo así al bienestar general 

y a la reducción de la desigualdad. 

Sin embargo, el diseño y la implementación de estas políticas tributarias no están 

exentos de desafíos. La complejidad del sistema tributario colombiano, con su multiplicidad 

de tasas, exenciones y regímenes especiales, puede dificultar la comprensión y el 

cumplimiento por parte de contribuyentes, especialmente las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES). Esto no solo incrementa el costo de cumplimiento para los contribuyentes, sino 

que también puede limitar la eficacia de la política tributaria en alcanzar sus objetivos de 

equidad y crecimiento económico (Contreras Parra & Brisley Sepúlveda, 2022). 

Desde la perspectiva social, las reformas tributarias son a menudo objeto de debate 

público y controversia, puesto que, la percepción de justicia fiscal, o la falta de ella, puede 

influir significativamente en la aceptación social de las medidas tributarias (Sánchez 

Gutiérrez, Ricaute, & Felipe Castillo, 2012). En este sentido, el gobierno debe realizar un 

delicado acto de equilibrio entre garantizar la recaudación necesaria para financiar el gasto 

público y asegurar que la carga tributaria no recaiga desproporcionadamente sobre los 

sectores más vulnerables de la sociedad7. 

                                                        
7 En el contexto de la política tributaria y su impacto socioeconómico, los sectores más vulnerables de la 

sociedad que podrían verse desproporcionadamente afectados por la carga tributaria incluyen a las familias de 

bajos ingresos, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y aquellos trabajadores cuyos empleos son 

precarios o informales. Estos grupos son especialmente susceptibles debido a su menor capacidad económica 

para absorber impuestos adicionales o incrementos en los existentes, lo cual puede resultar en una reducción de 



Por otra parte, el buen gobierno8, aunque abordado aquí de forma parcial, juega un 

papel crucial en este contexto debido a que, la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana en el diseño de la política tributaria son esenciales para construir un 

sistema tributario que sea percibido como justo y eficaz (Roncancio Bedoya, Velez Jaramillo, 

& Agudelo Taborda, 2022). Esto incluye la adopción de prácticas contables y de reporte que 

aseguren la claridad y la precisión de la información financiera, tanto por parte del sector 

público como del privado, facilitando así el monitoreo y la evaluación de las políticas 

implementadas. 

En conclusión, la política y la regulación tributaria en Colombia tienen un impacto 

profundo en el sector socioeconómico. A través de la lente social y contable, se revela la 

importancia de diseñar sistemas tributarios que no solo sean eficientes en términos de 

recaudación, sino que también promuevan la equidad, el desarrollo sostenible y la cohesión 

social. El desafío para Colombia radica en encontrar el equilibrio adecuado que permita al 

país crecer económicamente mientras se asegura que los beneficios de dicho crecimiento sean 

compartidos de manera justa entre todos sus ciudadanos. 

                                                        
su ya limitado poder adquisitivo. Las familias de bajos ingresos, en particular, podrían enfrentar desafíos 

significativos para satisfacer sus necesidades básicas si se incrementan los impuestos sobre bienes y servicios 

esenciales. Las PYMES, por otro lado, podrían experimentar dificultades para mantener su viabilidad ante una 

carga impositiva elevada, lo que podría afectar la empleabilidad y el crecimiento económico. En este sentido, 

es crucial que el diseño de las políticas tributarias considere los efectos distributivos y se enfoque en la 

protección y el apoyo de estos sectores vulnerables para fomentar una sociedad más equitativa y cohesionada. 
8 El buen gobierno se refiere a la manera en que las instituciones públicas y privadas conducen sus políticas y 

acciones, caracterizándose por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la eficacia, la equidad 

y el respeto por el estado de derecho. En el área social y contable, el buen gobierno es fundamental para asegurar 

que las políticas tributarias y las prácticas contables se diseñen e implementen de manera que promuevan la 

justicia social, la equidad y la sostenibilidad económica. Este concepto implica una gestión fiscal responsable 

y transparente, donde los recursos se asignan eficientemente para atender las necesidades de la sociedad, 

minimizando al mismo tiempo la corrupción y maximizando la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. Al integrar los principios de buen gobierno, se fomenta una mayor confianza entre los ciudadanos 

y las instituciones, crucial para la cohesión social y el desarrollo económico sostenible, al asegurar que las 

políticas tributarias y contables no solo sean justas y eficientes, sino que también respondan a las necesidades 

y expectativas de la población. 



1.3. Impacto Socioeconómico de las Normas Tributarias. 

El impacto socioeconómico de las normas tributarias es un tema de gran relevancia 

en la actualidad en el debate económico-social a nivel global. Las políticas tributarias, por su 

capacidad para redistribuir ingresos y modificar comportamientos económicos, poseen una 

influencia significativa en la estructura, así como el desempeño de las economías. Este 

impacto puede observarse a través de diversas dimensiones, desde el crecimiento económico 

hasta la equidad social, pasando por la inversión empresarial y el consumo de los hogares. 

En primer lugar, las normas tributarias juegan un papel crucial en la redistribución de 

la riqueza y la reducción de la desigualdad ya que, a través del establecimiento de impuestos 

progresivos, donde los contribuyentes con mayores ingresos aportan una mayor proporción 

de sus ingresos, el sistema tributario puede contribuir a una sociedad más equitativa. Sin 

embargo, la efectividad de estas normas en alcanzar la equidad social depende en gran 

medida de cómo se recolectan y, sobre todo, de cómo se gastan los ingresos tributarios 

(Robles Cuevas, 2023). La inversión en servicios públicos esenciales como educación, salud 

e infraestructura puede tener un efecto multiplicador en la reducción de la pobreza y la 

promoción de la igualdad de oportunidades. 

Por otro lado, las normas tributarias también tienen el potencial de influir en la 

economía a través del efecto sobre la inversión y la innovación empresarial, puesto que, los 

impuestos elevados sobre las ganancias corporativas pueden desincentivar la inversión en 

nuevos proyectos o la expansión de actividades existentes (Farfán Rodríguez, Guzmán Pérez, 

& Cabrera Jaramillo, 2021). Sin embargo, si se diseñan correctamente, las políticas 

tributarias pueden fomentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), tecnología verde 



y otros ámbitos clave para el crecimiento económico sostenible, mediante incentivos fiscales 

y deducciones. 

Ahora bien, el consumo de los hogares es otra área significativamente afectada por 

las normas tributarias, en el sentido que, los impuestos indirectos como el IVA9 pueden 

aumentar el costo de vida, especialmente para los hogares de menores ingresos, afectando su 

capacidad de consumo (Sánchez Gutiérrez, Ricaute, & Felipe Castillo, 2012). Este efecto 

puede ser mitigado mediante la implementación de tasas reducidas o exenciones en bienes y 

servicios básicos, asegurando que el sistema tributario no solo sea eficiente desde el punto 

de vista de la recaudación sino también justo y equitativo. 

Desde una perspectiva más amplia, las normas tributarias tienen un impacto directo 

en la estabilidad macroeconómica. Un sistema tributario eficiente y bien estructurado 

proporciona al Estado los recursos necesarios para responder a choques económicos, ya sean 

internos o externos, y para invertir en el desarrollo a largo plazo del país. Además, la 

predictibilidad y estabilidad de las políticas tributarias son fundamentales para mantener un 

entorno favorable para la inversión, tanto nacional como extranjera (Zambrano Farías, Rivera 

Naranjo Carlos, & Sánchez Pacheco, 2023). 

En ese sentido, las normas tributarias tienen un impacto profundo y multifacético en 

el panorama socioeconómico. Su diseño y aplicación no solo determinan la capacidad del 

Estado para financiar sus actividades, sino que también afectan directamente la distribución 

de la riqueza, la estabilidad económica, la inversión y el consumo. Por tanto, la elaboración 

                                                        
9 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto aplicado sobre el consumo, caracterizado por 

gravar la diferencia entre el costo de producción y el precio final de venta de bienes y servicios, es decir, el 

"valor agregado" en cada etapa de su producción y distribución. El consumidor final es quien asume este 

impuesto al adquirir el producto o servicio, mientras que las empresas actúan como intermediarios, recaudando 

el impuesto por cuenta del estado y entregándolo a las autoridades fiscales. 



de políticas tributarias debe realizarse de manera cuidadosa, considerando tanto sus efectos 

inmediatos como sus implicaciones a largo plazo para asegurar un desarrollo sostenible e 

inclusivo. 

2. Impacto Económico y Social de las Reformas Tributarias: Análisis a partir de la Ley 

2155 de 2021 y Ley 2277 de 2022. 

En los últimos tres años, Colombia ha implementado dos reformas tributarias 

significativas. Estas no solo buscan aumentar la recaudación fiscal, sino también fortalecer 

un sistema tributario más seguro y eficiente, reduciendo las posibilidades de cometer delitos 

fiscales. Este enfoque en la seguridad financiera tiene como finalidad incrementar los 

ingresos del Estado, lo cual se espera que se refleje en una mayor inversión en programas 

sociales. Así las cosas, se trae a colación la siguiente tabla a través de la cual se pretende 

visibilizar un paralelo, comprendiendo los impactos socioeconómicos por parte de las dos 

últimas reformas tributarias:  

Tabla 1. Paralelo Ley 2155 de (2021) y Ley 2277 de (2022) 

Concepto Ley 2155 de 2021 Ley 2277 de 2022 

Propósito La ley busca implementar un 

conjunto de medidas fiscales 

coordinadas para mejorar la 

gestión del gasto público, 

combatir la evasión fiscal y 

promover la sostenibilidad 

financiera. Su objetivo es 

fortalecer el gasto social, 

contribuir a la reactivación 

económica y proteger a la 

población vulnerable de la 

pobreza, al tiempo que 

preserva el tejido 

La ley busca implementar 

una reforma tributaria con el 

propósito de respaldar el 

gasto social, promover la 

igualdad y la justicia social, 

y consolidar el ajuste fiscal. 

Esto se logrará mediante la 

adopción de medidas que 

fortalezcan la recaudación 

de impuestos de quienes 

tienen mayor capacidad 

contributiva, aumenten los 

ingresos del Estado, 



empresarial y garantiza la 

credibilidad de las finanzas 

públicas. 

combatan la evasión fiscal, y 

promuevan mejoras en la 

salud pública y la protección 

del medio ambiente. 

Diferencias Ley 2155 de 2021 

incrementa la tarifa general 

del impuesto sobre la renta a 

partir de 2022 al 35%. 

La Ley 2277 de 2022 

modifica el numeral 10 y los 

parágrafos 3 y 5 del Artículo 

206 del Estatuto Tributario 

para establecer una renta 

exenta del veinticinco por 

ciento (25%) del valor total 

de los pagos laborales 

limitada anualmente a 

setecientos noventa (790) 

UVT. 

Obligaciones Establece medidas en 

materia de ingreso, como el 

impuesto complementario 

de normalización tributaria. 

Establece medidas en 

materia de impuesto sobre la 

renta y complementarios 

Impactos positivos en el 

sector socioeconómico 

- Mejora en la gestión del 

gasto público y combate 

a la evasión fiscal: Al 

aumentar la tarifa 

general del impuesto 

sobre la renta al 35%, 

esta ley busca una 

recaudación más 

eficiente y justa, lo cual 

puede resultar en más 

recursos para inversión 

en áreas clave como 

salud, educación y 

protección social. 

- Promoción de la 

sostenibilidad financiera 

y fortalecimiento del 

gasto social: Con un 

enfoque en la protección 

de la población 

vulnerable y la 

- Promoción de la 

igualdad y justicia 

social: A través de 

medidas que apuntan a 

una mayor recaudación 

de los sectores con 

mayor capacidad 

contributiva, esta ley 

busca redistribuir la 

riqueza de manera más 

equitativa, impactando 

positivamente en la 

reducción de la 

desigualdad social. 

- Mejoras en salud pública 

y protección del medio 

ambiente: La ley tiene 

como objetivo utilizar la 

recaudación fiscal para 

financiar programas de 

salud pública y 



reactivación económica, 

esta ley tiene el potencial 

de reducir la pobreza y 

fomentar una 

recuperación económica 

inclusiva. 

proyectos de 

sostenibilidad 

ambiental, 

contribuyendo así al 

bienestar de la población 

y la preservación de 

recursos naturales. 

Impactos negativos en el 

sector socioeconómico 

- Posible impacto en la 

inversión empresarial: 

El incremento de la 

tarifa del impuesto sobre 

la renta podría 

desincentivar la 

inversión empresarial, 

especialmente en 

pequeñas y medianas 

empresas que son más 

sensibles a cambios 

fiscales. 

- Carga fiscal para 

contribuyentes de 

ingresos altos: Aunque 

busca ser progresiva, la 

mayor carga fiscal puede 

ser vista como un 

desincentivo para el 

emprendimiento y la 

atracción de talento 

extranjero. 

- Limitaciones en 

deducciones y 

exenciones: Al 

establecer una renta 

exenta limitada, se 

pueden generar impactos 

negativos en la 

capacidad de los 

trabajadores y 

profesionales de deducir 

gastos significativos, 

afectando su ingreso 

disponible. 

- Complejidad 

administrativa: La 

implementación de 

nuevas normas y la 

modificación de 

estatutos pueden 

incrementar la 

complejidad 

administrativa para los 

contribuyentes y la 

administración 

tributaria, lo que podría 

llevar a una mayor carga 

de cumplimiento. 

Fuente: De desarrollo propio. Basado en (Congreso de la República de Colombia, 2021) (Congreso 

de la República de Colombia, 2022). 

Las reformas tributarias representadas por la Ley 2155 de 2021 y la Ley 2277 de 2022 

en Colombia buscan abordar desafíos fiscales y socioeconómicos significativos, cada una 



con sus enfoques particulares que reflejan tanto oportunidades como posibles desafíos para 

el sector socioeconómico del país. Estas normativas, a través de sus propósitos y diferencias 

estructurales, tienen el potencial de influir de manera sustancial en la economía colombiana, 

afectando a diversos actores, desde individuos hasta grandes corporaciones, así como al 

tejido social en su conjunto. 

La Ley 2155 de 2021, con su enfoque en mejorar la gestión del gasto público y 

combatir la evasión fiscal, incrementando la tarifa general del impuesto sobre la renta al 35%, 

puede tener efectos positivos significativos en el corto y mediano plazo. Al asegurar una 

mayor recaudación, el Estado dispone de más recursos para invertir en programas sociales, 

educación, salud, y en la protección de la población más vulnerable (Sánchez Gutiérrez, 

Ricaute, & Felipe Castillo, 2012). Este aumento en el gasto público puede, a su vez, estimular 

la economía mediante el aumento del consumo y la inversión en infraestructura, 

contribuyendo a la reactivación económica postpandemia. Sin embargo, este incremento en 

la carga tributaria también podría generar un efecto negativo, especialmente entre los 

empresarios y personas con mayores ingresos, quienes podrían ver reducida su capacidad de 

inversión o podrían buscar estrategias para minimizar su carga fiscal, incluyendo la inversión 

en economías con regímenes fiscales más favorables (Farfán Rodríguez, Guzmán Pérez, & 

Cabrera Jaramillo, 2021). 

Por otro lado, la Ley 2277 de 2022 se orienta hacia la promoción de la igualdad y 

justicia social, buscando redistribuir la carga tributaria hacia aquellos con mayor capacidad 

contributiva. Al hacer esto, la ley no solo apunta a una mayor equidad fiscal sino también a 

generar ingresos adicionales para el Estado, los cuales pueden ser destinados a financiar 

programas de salud pública y protección ambiental (Moriano Quiñonez, 2024). Esta 



redistribución de la carga tributaria y el enfoque en el gasto social podrían contribuir a reducir 

la brecha de desigualdad en Colombia, fomentando un desarrollo socioeconómico más 

inclusivo. No obstante, la implementación de estas medidas también presenta desafíos, 

particularmente en términos de la posible percepción de un ambiente de negocios menos 

atractivo para la inversión extranjera y local, así como las complicaciones administrativas 

que pueden surgir al ajustarse a las nuevas normativas. 

El balance entre los impactos positivos y negativos de estas leyes depende en gran 

medida de la capacidad del gobierno para implementarlas de manera eficaz, minimizando los 

efectos adversos mientras maximiza los beneficios para la sociedad en su conjunto. La 

efectividad en la lucha contra la evasión fiscal, junto con una administración fiscal eficiente 

y transparente, será clave para el éxito de estas reformas (Ibarra, 2023). Asimismo, es crucial 

que existan mecanismos de seguimiento y ajuste que permitan al gobierno reaccionar de 

manera flexible frente a los cambios económicos y sociales, asegurando que los objetivos de 

estas leyes se cumplan sin imponer cargas innecesarias sobre los contribuyentes o 

desincentivar la actividad económica. 

En ese orden de ideas, las reformas tributarias introducidas por las Leyes 2155 de 

2021 y 2277 de 2022 tienen el potencial de influir positivamente en la economía colombiana 

a través del fortalecimiento del gasto social y la promoción de una mayor equidad fiscal. Sin 

embargo, el éxito de estas medidas depende en gran medida de su implementación y de la 

capacidad del gobierno para equilibrar las necesidades fiscales con el estímulo a la economía 

y el sector empresarial. Solo a través de un enfoque cuidadoso y considerado, Colombia 

podrá aprovechar los beneficios de estas reformas mientras minimiza sus posibles 

desventajas. 



2.1. Estadísticas en materia socioeconómica en Colombia. 

Las estadísticas socioeconómicas en Colombia ofrecen una visión compleja y 

multifacética de la situación actual del país, abarcando desde la economía hasta la educación 

y la salud. Estos indicadores no solo reflejan el estado presente de la nación, sino que también 

señalan las áreas que requieren atención prioritaria para fomentar un desarrollo más 

equitativo y sostenible. Al examinar estas estadísticas, es posible identificar tanto logros 

significativos como desafíos persistentes en el camino hacia el progreso socioeconómico. 

La tasa de desempleo, el Producto Interno Bruto (PIB), y la tasa de pobreza son 

indicadores cruciales de la salud económica y el bienestar social de Colombia. La tasa de 

desempleo, por ejemplo, refleja no solo la capacidad de la economía para generar empleo, 

sino también la calidad y estabilidad de estos empleos. Por su parte, el PIB ofrece una medida 

general de la actividad económica del país, indicando el éxito de Colombia en la 

diversificación de su economía y su integración en los mercados globales. Sin embargo, la 

tasa de pobreza sigue siendo un indicador clave que muestra la proporción de la población 

que vive con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, resaltando la 

importancia de políticas efectivas de redistribución de ingresos y de inversión en servicios 

sociales. 

En cuanto a la inflación y la distribución del ingreso, estos aspectos subrayan la 

estabilidad económica y la equidad social dentro del país. La inflación afecta directamente el 

poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de aquellos en situaciones de 

vulnerabilidad, mientras que la distribución del ingreso señala la magnitud de la desigualdad 

económica. La tasa de alfabetización y el gasto público en educación y salud, por otro lado, 

reflejan el compromiso del país con el desarrollo humano, siendo fundamentales para mejorar 



la calidad de vida y ofrecer oportunidades equitativas para todos los colombianos. Estos 

indicadores, junto con la inversión extranjera directa (IED), que señala la confianza y el 

atractivo de Colombia para los inversores externos, son vitales para entender la dinámica 

económica y social del país. 

En ese orden de ideas, la demografía y los índices de desarrollo humano ofrecen una 

perspectiva amplia sobre la estructura de la población y el nivel de desarrollo que Colombia 

ha alcanzado. Estos indicadores no solo proporcionan información sobre la esperanza de 

vida, la educación y los estándares de vida, sino que también ayudan a identificar las 

tendencias demográficas que podrían influir en la planificación y las políticas futuras. Al 

considerar todas estas estadísticas en conjunto, es evidente que, a pesar de los desafíos, 

Colombia ha hecho progresos significativos en varias áreas. No obstante, para garantizar un 

desarrollo sostenible y equitativo, es esencial que continúe enfocándose en políticas que 

promuevan la inclusión social, la diversificación económica, y la inversión en capital 

humano. 

2.1.1. Tasa de desempleo. 

Gráfica 1. Tasa de desempleo. 



 

Fuente: extraído de (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2024). 

Las estadísticas del mercado laboral en Colombia para febrero de 2024, reflejadas en 

el gráfico presentado, muestran una dinámica interesante que merece una interpretación 

cuidadosa. Considerando que, la tasa de desocupación aumentó ligeramente del 11,4% al 

11,7% en un año. Este aumento, aunque no es drástico, podría indicar diversas tendencias 

subyacentes en la economía. Por ejemplo, podría ser el resultado de una economía que está 

creando empleos, pero no al ritmo requerido para mantenerse al día con la entrada de nuevos 

participantes en el mercado laboral. Alternativamente, podría reflejar despidos en ciertos 

sectores o la obsolescencia de habilidades específicas en el mercado. 

Curiosamente, la tasa global de participación se ha mantenido constante en el 63,8%, 

lo que sugiere que la proporción de la población en edad de trabajar que está trabajando o 

buscando trabajo no ha cambiado. Esto puede interpretarse de varias maneras: por un lado, 

indica estabilidad en la fuerza laboral; por otro lado, podría indicar que no se están 

incorporando nuevas personas al mercado laboral, posiblemente debido a desánimo o falta 

de oportunidades. La estabilidad en la participación, junto con el ligero aumento en la 



desocupación, podría sugerir que las políticas actuales para estimular el empleo o la 

capacitación de la fuerza laboral no están siendo completamente efectivas o no se están 

implementando a la velocidad necesaria. 

Asimismo, la tasa de ocupación disminuyó marginalmente del 56,5% al 56,4%, lo 

que implica una pequeña contracción en la cantidad de personas empleadas en relación con 

la población total en edad de trabajar. Esta disminución puede parecer menor, pero en el 

contexto de una población en crecimiento, incluso pequeños cambios en las tasas 

porcentuales pueden representar un número significativo de personas que han perdido su 

empleo o no pueden encontrar trabajo. Esto pone de relieve la necesidad de políticas 

económicas que no solo se enfoquen en el crecimiento del PIB, sino también en la creación 

de empleo, la cualificación de la fuerza laboral y el apoyo a sectores en declive. 

 

2.1.2. Producto interno bruto.  

Grafica 2. PIB en Colombia entre los años 2018- 2023. 

 

Fuente: extraído de (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2024). 



El análisis del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia a lo largo de varios 

trimestres, según la gráfica proporcionada, ofrece una perspectiva enriquecedora sobre la 

evolución reciente de la economía del país. La gráfica muestra una notable recuperación en 

2021, especialmente en el tercer trimestre con un pico de crecimiento del 11.1%, seguida de 

una moderación en el crecimiento que se estabiliza alrededor del 2.2% y 0.3% para los 

últimos trimestres de 2022 y el primer trimestre preliminar de 2023, respectivamente. Este 

patrón de recuperación postpandemia es consistente con el rebote económico esperado tras 

la contracción significativa en 2020 debido a los efectos del COVID-19. 

En ese orden de ideas, la dinámica del crecimiento en 2023 parece estar liderada por 

sectores que son esenciales para el bienestar social y la estabilidad económica, como lo indica 

la contribución significativa de la administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales, que en conjunto contribuyen 0.6 puntos porcentuales al crecimiento anual 

con un aumento del 3.9%. Este crecimiento puede reflejar tanto la inversión continua del 

gobierno en servicios públicos fundamentales como una demanda sostenida de dichos 

servicios por parte de la población. 

Por otro lado, las actividades financieras y de seguros, así como las actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación, también mostraron crecimientos saludables de 

7.9% y 7.0% respectivamente, lo cual es una señal prometedora de la diversificación 

económica y del desarrollo de sectores que pueden ser cruciales para la resiliencia 

económica. Es interesante notar que estos sectores también pueden estar beneficiándose de 

la digitalización y de la adaptación a nuevos modelos de negocio que surgieron o se 

aceleraron a raíz de la pandemia. 



En el cuarto trimestre de 2023, la modesta tasa de crecimiento del PIB del 0.3% en 

comparación con el mismo período del año anterior sugiere una desaceleración en el ritmo 

de recuperación. Sin embargo, el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

muestra un sólido crecimiento del 6.0%, lo que es especialmente relevante para Colombia, 

dado que estos sectores son tradicionalmente importantes para la economía rural y el empleo. 

Esta fortaleza puede ser el resultado de condiciones climáticas favorables, inversiones en el 

sector, o una mayor demanda tanto doméstica como internacional. 

El desempeño en áreas como la administración pública y los servicios sociales, que 

sigue siendo sólido, y el crecimiento continuo en actividades financieras y de seguros, refleja 

una economía que se está apoyando en sus sectores de servicios para mantener el impulso. 

La salud de estos sectores es vital, ya que proporcionan la infraestructura necesaria para que 

otros sectores de la economía prosperen (Mejía Ciro, 2020). Autores como (Quintero Rivera, 

2020), recalcan que, el crecimiento sostenido en estos sectores también puede indicar un 

mayor grado de estabilidad económica y social, lo cual es un buen presagio para la resiliencia 

a largo plazo de la economía colombiana. 

Sin embargo, el crecimiento modesto del PIB en el último trimestre considerado 

plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del impulso actual y sugiere la necesidad de 

políticas que puedan estimular la economía en una fase de crecimiento más lento (Vaca Trigo 

& Baron, 2022). La atención se debe centrar en medidas que puedan incentivar la inversión 

en sectores con alto potencial de crecimiento, mejorar la productividad y la competitividad, 

y fortalecer aún más la capacidad de la economía para enfrentar desafíos futuros. 

2.1.3. Tasa de pobreza 

Tabla 2. Tasa de pobreza monetaria extrema año 2021 y 2022. 



 

 

Fuente: extraído del (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2023) 

La gráfica sobre la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema en Colombia 

presenta una imagen mixta del bienestar económico del país entre 2021 y 2022. Observamos 

una disminución en la pobreza monetaria de 3,1 puntos porcentuales a nivel nacional, 

pasando de 39,7% en 2021 a 36,6% en 2022. Esta mejora es una señal alentadora y puede ser 

indicativa de una recuperación económica postpandemia, de la implementación de políticas 

efectivas de redistribución de ingresos, o de un mejor desempeño en sectores clave de la 

economía que afectan directamente a los ingresos de las familias. 

Sin embargo, la pobreza monetaria extrema, aunque se mantiene relativamente 

estable, muestra un leve aumento de 0,1 puntos porcentuales, lo que sugiere que los grupos 

más vulnerables de la sociedad no están experimentando las mismas mejoras en sus 

condiciones de vida o que las medidas adoptadas no son suficientes o no se han dirigido de 

manera eficaz hacia quienes viven en la extrema pobreza. Este incremento, aunque pequeño, 

es significativo, ya que la pobreza extrema representa una medida de las condiciones de vida 

más difíciles y de las necesidades básicas insatisfechas. 



En las zonas urbanas, conocidas como cabeceras, la disminución de la pobreza 

monetaria es aún más notable, reduciéndose de 37,0% en 2021 a 33,8% en 2022. Esta 

tendencia es alentadora y puede reflejar una mayor concentración de oportunidades 

económicas en las zonas urbanas, así como posibles resultados de las políticas urbanas de 

desarrollo social y económico. Sin embargo, el reto sigue siendo significativo en los centros 

poblados y zonas rurales dispersas, donde a pesar de la disminución de 2,6 puntos 

porcentuales, la pobreza monetaria sigue siendo alta, con un 45,9% en 2022. Esto resalta la 

necesidad de enfocar la atención y los recursos hacia las áreas rurales, que tradicionalmente 

han sido marginadas de los procesos de desarrollo y crecimiento económico. 

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, muestra 

una disminución de 0,563 en 2021 a 0,556 en 2022. Autores como (Brenes González, 2020), 

exponen que esta es una mejora, el coeficiente aún indica un grado significativo de 

desigualdad en la distribución del ingreso entre los hogares colombianos. Esta disminución 

puede ser el resultado de políticas sociales dirigidas a aumentar los ingresos de los hogares 

de bajos recursos, la creación de empleo, o la efectividad de las transferencias de ingresos y 

otros programas de asistencia social. 

Por ende, el análisis de estas estadísticas sugiere que Colombia está haciendo 

progresos en la lucha contra la pobreza y la mejora de la distribución del ingreso, pero aún 

enfrenta desafíos significativos (Chacón Mejía & Ramírez Chaparro, 2020). Es 

imprescindible que continúe con el compromiso de implementar políticas económicas y 

sociales inclusivas que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, y que 

garantice que los beneficios del crecimiento económico se extiendan a todos los sectores de 

la sociedad, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. 



2.1.4. Inflación 

Grafica 3. inflación en Colombia (año 2019-2024)  

 

Fuente: Extraído de (Banco de la República de Colombia, 2024) basado en (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2024) 

Durante el período comprendido, se observa que la inflación ha experimentado 

fluctuaciones significativas, superando en ocasiones la meta establecida por el banco central 

del país. Este patrón variable puede ser el resultado de una combinación de factores internos 

y externos, que incluyen políticas monetarias, fluctuaciones en los precios de las 

commodities, condiciones del mercado laboral, y choques económicos como los causados 

por la pandemia del COVID-19. 

Un aspecto notable es el pico significativo que ocurre alrededor del período 2020-

2021, que se alinea con la crisis global del COVID-19. Este aumento en la inflación podría 

ser atribuido a la disrupción de las cadenas de suministro, los cambios en los patrones de 



consumo y la posible respuesta de las políticas fiscales y monetarias para mitigar los efectos 

económicos de la pandemia (Mendoza Tolosa, Campo Robledo, & Clavijo Cortez, 2022). 

Además, las presiones inflacionarias podrían haber sido exacerbadas por la devaluación de 

la moneda, el aumento de los precios de los alimentos y la energía, y otros choques de oferta. 

En el período más reciente, a partir de 2022, se observa una disminución en la 

inflación, lo que sugiere que las medidas tomadas para estabilizar la economía pueden estar 

empezando a surtir efecto. Sin embargo, la inflación sigue estando por encima de la meta, lo 

que implica que todavía hay trabajo por hacer para alcanzar los objetivos de inflación 

establecidos y mantener la estabilidad de precios a largo plazo. Esto podría requerir una 

combinación de políticas monetarias restrictivas para controlar la inflación y políticas 

fiscales que promuevan el crecimiento económico sin presiones inflacionarias adicionales 

(Torrado, 2022). 

Es fundamental analizar también la inflación subyacente, que excluye los precios de 

los alimentos y la energía, para tener una comprensión más completa del comportamiento 

inflacionario. Esto es especialmente importante en un país como Colombia, donde los precios 

de los alimentos y la energía pueden ser volátiles debido a factores climáticos y a la 

dependencia de las importaciones de energía. 

Para los hogares y las empresas, la inflación tiene implicaciones directas en términos 

de costos de vida y planificación financiera. Para el banco central, mantener la inflación bajo 

control es esencial para la confianza en la economía y para la toma de decisiones sobre las 

tasas de interés. Los desafíos que presenta este panorama inflacionario subrayan la necesidad 

de una vigilancia continua y de una gestión macroeconómica prudente para asegurar un 

ambiente económico estable en Colombia. 



2.1.5. Gasto público en educación. 

Gráfica 4. Gasto público en educación. 

 

Fuente: Extraído de (Datosmacro.com, 2024). 

La gráfica del gasto público en educación de Colombia muestra una tendencia general 

al alza desde 2002 hasta aproximadamente 2016, donde parece estabilizarse con algunas 

fluctuaciones. Sin embargo, en 2020, se observa una disminución notable de 1.325,5 millones 

de euros ($5.566,1 millones de pesos colombianos), lo cual representa una caída del 8,45% 

con respecto al año anterior. Este descenso es considerable, más aún al constituir el 14,75% 

del gasto público total, indicando la significativa parte del presupuesto que la educación 

representa dentro del conjunto de las políticas públicas del país. 

A pesar de la disminución en términos absolutos, el gasto público en educación como 

porcentaje del PIB aumentó de 4,51% en 2019 a 4,93% en 2020, lo que refleja un esfuerzo 

por parte del gobierno para priorizar la educación en el contexto de un PIB probablemente 

afectado por la pandemia del COVID-19. Este aumento como porcentaje del PIB sugiere que 

la educación se mantuvo como una prioridad incluso en tiempos de crisis económica, lo cual 

es una decisión política significativa que pone de manifiesto la importancia que el gobierno 

colombiano atribuye a la educación. 



En el contexto internacional, la disminución del gasto ha afectado la posición de 

Colombia en la tabla comparativa global que clasifica a los países por la cuantía dedicada a 

la educación, haciéndola descender del puesto 35 al 37. Sin embargo, en términos relativos 

al PIB, Colombia ha mejorado su posición del puesto 83 al 69. Este dato es importante porque 

muestra que, a pesar de la reducción en el gasto, Colombia ha progresado en relación con 

otros países en términos de proporción de inversión en educación respecto a su economía. 

Esto puede reflejar un compromiso relativo más fuerte con la educación en comparación con 

otros países, lo que puede ser beneficioso a largo plazo si se traduce en una mejor educación 

y en una fuerza laboral más calificada. 

La educación es un motor clave para el desarrollo sostenible y la equidad social. 

Invertir en educación significa potenciar el capital humano, que es esencial para el 

crecimiento económico y la competitividad. La mejora en el ranking respecto al PIB refleja 

un enfoque positivo, pero la disminución en la clasificación por el gasto total puede ser 

motivo de preocupación. Esto podría indicar que, aunque Colombia está invirtiendo una 

mayor proporción de su riqueza en educación que antes, el gasto total sigue sin estar al nivel 

de otros países, lo que podría tener implicaciones en la calidad y accesibilidad de la educación 

en comparación con las normas internacionales. Será fundamental para Colombia no solo 

mantener, sino aumentar su inversión en educación para fomentar un crecimiento económico 

inclusivo y sostenible. 

Por otro lado, frente al gasto público en salud, se compone de la siguiente manera: 

Gráfica 5. Gasto Público en Salud. 

 



 

Fuente: extraído de (Datosmacro.com, 2024). 

Las gráficas ilustran una trayectoria de crecimiento sustancial en el gasto público en 

salud de Colombia a lo largo de los años. El gráfico de líneas muestra una tendencia 

ascendente, especialmente notable a partir de 2010, lo que sugiere un compromiso creciente 

con la salud pública, posiblemente impulsado por reformas en el sistema de salud, una mayor 

conciencia sobre la importancia de la salud en el desarrollo nacional, o en respuesta a desafíos 

de salud pública emergentes. 

El aumento significativo del gasto en salud en 2022, de más de 990 mil millones de 

euros ($5.082 billones de pesos colombianos), representa una cifra impresionante en 

términos absolutos y un marcado incremento porcentual del 109%. Este aumento refleja que 

el gasto en salud constituyó el 17,49% del gasto público total, lo cual subraya la prioridad 

que se le otorga al sector dentro de las políticas gubernamentales. Sin embargo, cuando se 

mide como porcentaje del PIB, hay una caída de 0,93 puntos respecto al año anterior, pasando 

del 7,07% en 2021 al 6,14% en 2022. Esta disminución podría ser atribuida a una reducción 

relativa del gasto en salud o un crecimiento más rápido del PIB en general, lo que diluye la 

proporción destinada a la salud. 



A nivel internacional, la posición de Colombia en los rankings que miden la cuantía 

dedicada a la salud muestra un descenso, tanto en términos de gasto total como en relación 

con el PIB, lo que puede ser motivo de preocupación. El país pasó del puesto 29 al 30 en el 

ranking por la cuantía total y del 27 al 36 en el ranking del gasto en relación con el PIB entre 

los 192 países. Este deslizamiento en las clasificaciones puede indicar que otros países están 

aumentando su gasto en salud más rápidamente que Colombia o están gestionando mejor sus 

recursos para la salud en relación con el tamaño de su economía. 

Es importante considerar estos datos en el contexto más amplio de la política de salud 

y el bienestar de la población. Aunque el gasto absoluto en salud sigue siendo alto, la 

disminución porcentual del gasto respecto al PIB y el descenso en los rankings 

internacionales sugieren que podría haber un espacio para mejorar la eficiencia del gasto, así 

como para evaluar la sostenibilidad y el impacto de la inversión actual en los resultados de 

salud a largo plazo. En conclusión, para que Colombia mantenga y mejore su sistema de 

salud, será crucial no solo aumentar el gasto en términos absolutos, sino también asegurarse 

de que el gasto en salud crezca en consonancia o más rápido que la economía en general, y 

que los recursos se utilicen de manera eficiente y efectiva. 

 

2.1.6. Inversión Extranjera Directa (IED) 

Gráfica 6. Inversión Extranjera Directa en Colombia. 

 



 

Fuente: extraída de (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2022). 

La inversión extranjera directa (IED) en Colombia durante el año 2022 muestra una 

sólida recuperación y un crecimiento impresionante. Con un incremento del 57,8% en 

comparación con el año anterior, alcanzando los 11.304 millones de dólares ($54.3 billones 

de pesos colombianos), estas cifras indican una clara señal de confianza por parte de los 

inversores extranjeros en la economía colombiana. Este aumento es significativo, 

especialmente considerando la volatilidad económica global y las incertidumbres asociadas 

a la recuperación postpandemia. 

El sector de petróleo y minería sigue siendo el destino predominante de la IED, con 

una participación del 72,1% del total y un crecimiento del 69,4% en 2022. Este aumento 

puede estar impulsado por un alza en los precios globales de las commodities, políticas 

favorables para la inversión en recursos naturales, o una estabilización del sector tras 

períodos de precios bajos o inestabilidad regulatoria. El hecho de que más de dos tercios de 

la IED se concentre en estos sectores también puede sugerir la necesidad de diversificar la 



economía para reducir la dependencia de las fluctuaciones de los mercados de recursos 

naturales (Cerquera-Losada & Rojas Velásquez, 2020). 

Por otro lado, el crecimiento de la IED en otros sectores fuera de petróleo y minería 

es notable, con un aumento del 34% y una inversión que alcanza los 3.156 millones de dólares 

($15.1 billones de pesos colombianos). Este crecimiento puede reflejar un ambiente de 

negocios mejorado, avances en la estabilidad macroeconómica, o esfuerzos exitosos de 

promoción de inversión en sectores como manufactura, servicios, turismo, entre otros. El 

robusto crecimiento del 88,8% en diciembre de 2022 comparado con el mismo mes del año 

anterior subraya un impulso particularmente fuerte en estos sectores hacia el final del año, lo 

que puede ser un indicador positivo para el futuro cercano. 

La distribución de la IED en Colombia sugiere que hay un progreso continuo en la 

atracción de capital extranjero, lo cual es fundamental para la creación de empleo y el 

desarrollo de nuevas tecnologías y habilidades. Sin embargo, para mantener este crecimiento 

y asegurar beneficios a largo plazo, es crucial que Colombia continúe con reformas que 

promuevan un entorno de negocios favorable, diversificación económica y sostenibilidad, 

garantizando así que la IED contribuya de manera efectiva al desarrollo económico inclusivo 

y sostenible del país. 

2.1.7. Demografía  

Tabla 3. Indicadores de estructura demográfica en Colombia 



 

Fuente: extraído de (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2023). 

Frente a los Indicadores de Estructura Demográfica en Colombia, GEIH 2021, nos 

proporciona una imagen detallada de la distribución poblacional por género y área, junto con 

estadísticas sobre la edad. Al observar los datos, es evidente que hay una mayor 

concentración de población en las áreas urbanas, o cabeceras, lo que refleja una tendencia 

común en muchos países donde la urbanización avanza conforme la población busca mayores 

oportunidades económicas y mejor acceso a servicios. 

Las mujeres constituyen una proporción ligeramente mayor en las áreas urbanas, con 

un 51,55%, comparado con el 48,45% de hombres. Este fenómeno puede estar asociado con 

una variedad de factores socioeconómicos, incluyendo la migración interna impulsada por la 

búsqueda de empleo, especialmente en sectores donde la fuerza laboral femenina es 



predominante, o por mayores oportunidades educativas y de salud en las áreas urbanas que 

atraen a una población femenina más grande. 

En contraste, las áreas rurales muestran una predominancia masculina con un 52,87% 

de hombres frente a un 47,13% de mujeres. Esto podría ser indicativo de la estructura de las 

oportunidades laborales en el campo, que tradicionalmente han estado dominadas por los 

hombres, o puede reflejar una migración de mujeres hacia las áreas urbanas. La presencia 

más significativa de hombres en el campo también podría estar relacionada con patrones de 

propiedad de la tierra y actividades agrícolas que a menudo están ligadas a la mano de obra 

masculina. 

Desde la perspectiva de edad, las medianas y promedios sugieren una población 

relativamente joven tanto en zonas urbanas como rurales, con una mediana que oscila entre 

los 27 y los 32 años. Esto indica que Colombia cuenta con una fuerza laboral joven, lo cual 

puede ser una ventaja en términos de potencial económico. Sin embargo, también plantea 

desafíos en términos de asegurar suficiente creación de empleo y acceso a educación para 

capitalizar este 'bono demográfico'. 

Para las políticas públicas, estos datos subrayan la importancia de abordar las 

necesidades diferenciadas de las poblaciones urbanas y rurales. Por ejemplo, en las áreas 

urbanas, es esencial enfocarse en el empoderamiento económico de las mujeres y la provisión 

de servicios que respondan a su mayor presencia. En las áreas rurales, los esfuerzos pueden 

necesitar concentrarse en mejorar las condiciones de vida y trabajo para mantener a la 

población allí y evitar una urbanización excesiva y descontrolada. Además, la juventud de la 

población sugiere la necesidad de invertir en educación y formación profesional para 

asegurar que los jóvenes puedan contribuir efectivamente al crecimiento y desarrollo del país. 



2.1.8. Índices de Desarrollo Humano 

Gráfica 7. Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 

Fuente: extraído de (Datosmacro.com, 2024). 

El IDH de Colombia, que se ha reducido ligeramente de 0,756 en 2020 a 0,752 en 

2021, sugiere un leve deterioro en la calidad de vida y el bienestar de la población. Este 

indicador sintético, que mide factores más allá del crecimiento económico como son la salud, 

la educación y el ingreso, sirve como un barómetro más holístico del progreso de un país que 

el PIB por sí solo. 

El descenso en el IDH podría ser indicativo de una serie de retos que Colombia puede 

estar enfrentando. Por ejemplo, puede reflejar desafíos en el sistema de salud, como un acceso 

desigual o una calidad variable en la atención médica, que podrían afectar la esperanza de 

vida. La educación, siendo otro componente clave del IDH, puede estar experimentando 

problemas como la calidad de la enseñanza, la deserción escolar o barreras en el acceso a la 

educación, especialmente en áreas rurales o para grupos vulnerables. En cuanto al ingreso, 



un ligero descenso en el IDH podría señalar problemas en el mercado laboral, como el 

desempleo o la subempleo, o una distribución desigual de la riqueza. 

En el ranking mundial, el lugar 88º de Colombia resalta la posición intermedia del 

país en el contexto global. A pesar de las mejoras significativas a lo largo del tiempo, como 

se muestra en la tendencia ascendente del gráfico de línea, el reciente descenso pone de 

relieve la importancia de políticas sostenidas y efectivas para mantener y mejorar el bienestar 

de la población. Es fundamental que Colombia se enfoque en mejorar la calidad y el acceso 

a la educación y la salud, así como en aumentar la renta per cápita mediante la generación de 

empleo y el aumento de la productividad. 

La mención de estadísticas específicas como la esperanza de vida, la tasa de 

mortalidad y la renta per cápita nos recuerda que el IDH está arraigado en factores concretos 

que afectan a los individuos. El descenso del IDH en Colombia podría ser una llamada de 

atención para reevaluar las políticas actuales y reforzar las inversiones en áreas críticas. 

Además, para seguir mejorando en el ranking de IDH y en el bienestar de sus ciudadanos, 

Colombia necesitará abordar de manera efectiva las disparidades regionales y sociales, 

asegurando que el progreso beneficie equitativamente a todos los segmentos de la sociedad. 

2.2.Efectos socioeconómicos sobre estructuras contables y financieras de las 

empresas en Colombia. 

La dinámica socioeconómica de Colombia, matizada por cambios demográficos, 

fluctuaciones en la inversión extranjera directa, variaciones en los índices de desarrollo 

humano y movimientos en la inversión pública en salud y educación, incide directamente en 

las estructuras contables y financieras de las empresas que operan en su territorio. Estos 



efectos, que abarcan desde la capacidad de generar ingresos hasta la sostenibilidad de largo 

plazo, exigen un análisis minucioso. 

La urbanización creciente, como indican las estadísticas demográficas, sugiere un 

mercado laboral en expansión en las áreas urbanas, donde las empresas pueden aprovechar 

un pool de talento diverso y especializado. Sin embargo, esta concentración también conlleva 

la necesidad de políticas de recursos humanos inclusivas y adaptativas. Las estructuras 

contables deben reflejar estos cambios con una asignación de presupuesto más sustancial 

para la capacitación y retención del talento, lo cual puede implicar un aumento en los costos 

operativos a corto plazo, pero con potenciales retornos significativos en términos de 

innovación y eficiencia. 

La IED, por su parte, se presenta como un termómetro del clima empresarial del país. 

El notable aumento en la inversión extranjera, especialmente en el sector minero-energético, 

tiene el potencial de revitalizar las cadenas de suministro y de generar crecimiento en 

industrias conexas. Sin embargo, para las empresas que no operan dentro de estos sectores, 

podría resultar en una competencia más férrea por los recursos financieros y humanos. Así, 

las estructuras contables deben estar preparadas para reflejar una posible redistribución de 

recursos y un énfasis en la búsqueda de eficiencias operativas para mantener la 

competitividad. 

Por otro lado, el ligero descenso en el IDH y el retroceso en los rankings 

internacionales podrían ser reflejados en una presión incrementada para que las empresas 

contribuyan de manera más activa a los objetivos sociales del país. Esto podría traducirse en 

un aumento de las inversiones en responsabilidad social corporativa y en prácticas de negocio 



sostenibles, las cuales deben ser registradas y gestionadas adecuadamente en los informes 

financieros. 

Además, la inversión en salud y educación, aunque muestra un compromiso 

gubernamental, requiere de un enfoque empresarial que compagine con los esfuerzos 

estatales. Las empresas pueden encontrar necesario intensificar sus inversiones en programas 

de bienestar para sus empleados, así como en iniciativas que cierren la brecha de habilidades, 

para asegurar una fuerza laboral saludable y bien capacitada. Esto implica un análisis 

contable meticuloso para balancear la inversión en capital humano con los retornos 

financieros esperados. 

A su vez, la disminución en la inversión pública en salud y educación plantea la 

necesidad de que las empresas asuman un papel más protagónico en estos ámbitos, lo cual 

podría reflejarse en mayores inversiones corporativas en programas de salud y capacitación. 

Dichas inversiones deben ser planificadas estratégicamente, proyectando su impacto en el 

balance general y en la cuenta de resultados, y deben ser comunicadas efectivamente a los 

stakeholders, demostrando un compromiso empresarial con el desarrollo del país. 

En síntesis, las empresas en Colombia deben navegar un contexto socioeconómico en 

constante evolución, con sus estructuras contables y financieras reflejando tanto la realidad 

actual como las proyecciones futuras. La capacidad de adaptarse a las transformaciones 

demográficas, responder a los flujos de la IED, alinear las operaciones con los cambios en el 

IDH, y complementar las inversiones públicas en salud y educación, definirá la resiliencia y 

el éxito de las corporaciones en un mercado globalizado y competitivo. Las decisiones 

estratégicas tomadas hoy, informadas por una contabilidad y finanzas robustas, serán 



fundamentales para asegurar un desarrollo sostenible y rentable para las empresas en 

Colombia. 

Resultados obtenidos 

3. Los efectos socioeconómicos en las variaciones de las tasas de interés y 

normativas tributarias. 

La relación entre las variaciones en las tasas de interés y las normativas tributarias 

tiene implicaciones profundas en la economía y la sociedad colombiana. Este ensayo explora 

los efectos socioeconómicos de estos cambios y cómo influyen en aspectos clave como la 

distribución de ingresos, la equidad social, y la calidad de vida. 

En ese sentido, la política monetaria, especialmente las variaciones en las tasas de 

interés, juega un papel crucial en la dirección económica de un país. Cuando el Banco de la 

República de Colombia decide aumentar las tasas de interés, generalmente es con el objetivo 

de controlar la inflación (Mendoza Tolosa, Campo Robledo, & Clavijo Cortez, 2022). Sin 

embargo, este aumento también puede desacelerar la economía, afectando negativamente la 

inversión y el consumo. Por otro lado, la reducción de las tasas de interés busca estimular la 

economía, fomentando el gasto y la inversión, pero puede llevar a un aumento de la inflación 

si no se maneja con cuidado (Aceves Mejía & Absalón Copete, 2023). 

En cuanto a las normativas tributarias, estas impactan directamente en la capacidad 

del gobierno para financiar sus programas y en la equidad con la que se distribuyen los 

recursos en la sociedad. Estos cambios en la legislación tributaria, como los introducidos por 

las leyes 2155 de 2021 y 2277 de 2022, han buscado aumentar la progresividad del sistema 

tributario. Esto significa que quienes tienen mayores ingresos deben contribuir 



proporcionalmente más, lo cual es un paso hacia una distribución más equitativa de la carga 

tributaria (Guerrero Vinueza, 2023). 

Estos cambios tributarios también tienen como objetivo mejorar la eficiencia en la 

recaudación y combatir la evasión fiscal, lo que puede resultar en un aumento de los recursos 

disponibles para el gobierno poder invertir en servicios públicos esenciales como educación 

y salud (Gurría, 2009). Sin embargo, el aumento en la carga tributaria para ciertos sectores 

puede desincentivar la inversión privada y afectar negativamente el crecimiento económico. 

La interacción entre las tasas de interés y las normativas tributarias es compleja, por 

ejemplo, un incremento en las tasas de interés puede hacer que sea más costoso para el 

gobierno financiar su deuda, lo cual podría requerir ajustes fiscales que podrían incluir 

aumentos en los impuestos (Clemente Almendros & Sogorb Mira, 2018). Por otro lado, si las 

normativas tributarias son muy agresivas y desincentivan la inversión privada, la actividad 

económica podría reducirse, disminuyendo la base tributaria y forzando una política 

monetaria más expansiva. 

A nivel social, tanto las tasas de interés como las normativas tributarias influyen 

significativamente en la equidad, por lo que, las tasas de interés bajas pueden facilitar el 

acceso al crédito para más personas, lo que puede ayudar a reducir la desigualdad al permitir 

a más individuos y empresas financiar educación, vivienda o iniciar negocios (Carrillo 

Rodríguez & Toca Torres, 2018). Sin embargo, si estas políticas no están bien dirigidas, 

pueden beneficiar desproporcionadamente a los más ricos, que tienen mejor acceso a los 

mercados financieros. 



Además, las políticas tributarias que incrementan los impuestos a los bienes de 

consumo pueden afectar desproporcionadamente a los más pobres, quienes destinan un 

porcentaje más alto de sus ingresos al consumo. En contraste, los impuestos directos más 

altos sobre los ricos pueden mejorar la redistribución del ingreso, siempre que los ingresos 

adicionales se utilicen para financiar programas sociales que beneficien principalmente a los 

menos afortunados (González Dona, 2022). 

En síntesis, la implementación de estas políticas debe ser cuidadosamente 

monitoreada y ajustada según las condiciones económicas cambiantes y sus impactos 

socioeconómicos. Es crucial que estas políticas sean transparentes y que se comuniquen 

claramente a la ciudadanía, para asegurar su aceptación y efectividad. La colaboración entre 

el gobierno, los sectores privados y las comunidades es esencial para lograr un equilibrio que 

promueva el crecimiento económico sostenible y la equidad social en Colombia. 

3.1. La fluctuación de la tasa de interés. 

La fluctuación de la tasa de interés es un tema de gran importancia en el contexto 

económico debido a su impacto directo sobre el consumo, la inversión, el ahorro y la 

inflación. Las tasas de interés, al ser una herramienta principal de la política monetaria 

implementada por los bancos centrales, como el Banco de la República en Colombia, 

influyen profundamente en la dirección económica del país. A continuación, se explorará 

cómo estas fluctuaciones afectan diversos aspectos económicos y sociales. 

Las tasas de interés afectan principalmente la economía a través de su impacto en los 

préstamos y los ahorros, debido a que, cuando las tasas de interés son bajas, los préstamos se 

vuelven más baratos, lo que puede incentivar a las empresas y consumidores a tomar más 

créditos para inversión y consumo (Mora Cortés, 2015). Esto, a su vez, puede estimular la 



actividad económica al promover mayores gastos en bienes de capital y consumo. Sin 

embargo, tasas de interés demasiado bajas por períodos prolongados pueden llevar a un 

sobreendeudamiento y a una asignación ineficiente de los recursos, ya que los proyectos 

menos rentables podrían ser financiados (Alencastro, Cornejo Parra, & Pilay Mendoza, 

2022). 

Por otro lado, cuando las tasas de interés son elevadas, el costo del crédito aumenta, 

esto tiende a reducir el consumo y la inversión, ya que tanto consumidores como empresas 

disminuirán sus gastos en respuesta al aumento de los costos de financiamiento (Clemente 

Almendros & Sogorb Mira, 2018). Altas tasas de interés también pueden atraer inversión 

extranjera, lo que fortalece la moneda local, pero puede tener un impacto negativo en el sector 

exportador al hacer sus productos menos competitivos en el mercado global. 

Además, las fluctuaciones en las tasas de interés tienen un impacto significativo en el 

mercado inmobiliario, en a razón a que, las tasas bajas facilitan el acceso a hipotecas y 

fomentan la compra de vivienda, lo que puede impulsar el sector de la construcción, un 

importante generador de empleo y crecimiento económico. En contraste, tasas altas pueden 

llevar a una desaceleración del mercado inmobiliario, reduciendo la construcción y el número 

de transacciones inmobiliarias (Clemente Almendros & Sogorb Mira, 2018). 

En términos de ahorro, tasas de interés altas incentivan a los individuos y empresas a 

ahorrar más, dado que el retorno de los ahorros es más atractivo. Esto puede ser beneficioso 

para la estabilidad financiera a largo plazo, pero también puede reducir el dinero disponible 

para el consumo y la inversión, lo que podría ralentizar la economía (Farfán Rodríguez, 

Guzmán Pérez, & Cabrera Jaramillo, 2021). 



La política monetaria a través de la manipulación de las tasas de interés también juega 

un rol crucial en el control de la inflación, pues al aumentar las tasas, el banco central puede 

ayudar a enfriar una economía sobrecalentada y reducir la presión inflacionaria (Zambrano 

Farías, Rivera Naranjo Carlos, & Sánchez Pacheco, 2023). Contrariamente, disminuir las 

tasas puede ayudar a estimular la economía en tiempos de recesión, incrementando el gasto 

y la inversión. Sin embargo, la efectividad de las variaciones en las tasas de interés depende 

significativamente del contexto económico y de la confianza que los agentes económicos 

tengan en la política monetaria del banco central, puesto que, en un entorno de incertidumbre 

política o económica, los efectos de las variaciones de tasas pueden ser limitados o 

impredecibles (Zuleta, 2021). 

Es importante considerar que las decisiones sobre las tasas de interés no solo tienen 

implicaciones económicas, sino también sociales ya que, los cambios en las tasas de interés 

pueden tener un impacto desigual en diferentes grupos de la sociedad. Por ejemplo, los 

jubilados que dependen de los ingresos de sus ahorros pueden beneficiarse de tasas más altas, 

mientras que los jóvenes que buscan comprar su primera vivienda pueden beneficiarse de 

tasas más bajas (Astorga Medrano, Gutiérrez Chávez, & Villalba Villalba, 2021). En ese 

sentido, las fluctuaciones en la tasa de interés son una herramienta poderosa en la política 

monetaria que tiene amplios efectos sobre la economía y la sociedad. Su manejo requiere un 

delicado equilibrio entre fomentar el crecimiento económico y mantener la estabilidad 

financiera, siempre considerando las condiciones económicas globales y locales. 

3.2. Inflación en Colombia: Tendencias en su último cuatrienio. 

Teniendo en cuenta el acápite 2.1.4. referente al histórico de la inflación en los 

últimos 5 años (2019- 2023), es menester tener presente que, en el último cuatrienio, la 



inflación en Colombia ha experimentado varias tendencias importantes que reflejan tanto 

las dinámicas internas del país como los efectos de eventos globales. Durante este periodo, 

Colombia ha enfrentado desafíos significativos, incluidas fluctuaciones en los precios del 

petróleo, variaciones en la tasa de cambio, y recientemente, el impacto económico de la 

pandemia de COVID-19, todos los cuales han influido en la inflación (Alencastro, Cornejo 

Parra, & Pilay Mendoza, 2022). 

Antes de la pandemia, la inflación colombiana se mantenía relativamente controlada, 

dentro del rango meta establecido por el Banco de la República, que es del 2% al 4%. Esto 

fue resultado de una política monetaria enfocada en mantener la estabilidad de precios y un 

crecimiento económico sostenido; sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020, se 

observó una disrupción significativa en los patrones de consumo y en la cadena de suministro, 

lo que llevó a un aumento temporal en los precios de ciertos bienes de consumo esenciales 

(Caicedo García, Sarmiento-Sarmiento, & Hernández Ortega, 2022). Aunque inicialmente se 

podría esperar que la inflación se disparara debido a estos choques, las medidas de política 

monetaria y fiscal implementadas ayudaron a moderar estas presiones. 

Durante 2021, a medida que la economía comenzó a recuperarse y se suavizaron las 

restricciones, la inflación empezó a reflejar un ajuste hacia la normalidad, aunque con ciertos 

retos persistentes como los altos costos de importación y los efectos rezagados de la 

pandemia en la economía global (Molina Llopis, 2013). Esta tendencia sugiere una gradual 

estabilización, pero aún susceptible a las incertidumbres del entorno económico global y 

local. Es crucial para Colombia continuar con una vigilancia estricta de la inflación y adaptar 

sus políticas monetarias para asegurar que la inflación se mantenga dentro de los rangos 



deseados, facilitando así un entorno económico estable que promueva el crecimiento y el 

desarrollo sostenible (Sánchez Gutiérrez, Ricaute, & Felipe Castillo, 2012). 

3.2.1. Inflación en Colombia Año 2020. 

El año 2020 fue excepcional debido a la irrupción de la pandemia de COVID-19, la 

cual tuvo efectos significativos en la economía global y específicamente en la inflación en 

Colombia. La pandemia alteró drásticamente los patrones de consumo, impulsando cambios 

en los precios de bienes y servicios. Según el documento analizado, estos cambios en el 

consumo no fueron adecuadamente capturados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

ya que este sigue una canasta fija que no reflejó el aumento en el consumo de bienes 

esenciales como alimentos y productos sanitarios, ni la reducción en servicios como turismo 

y recreación (Peña Cardozo, 2023). 

Durante 2020, el confinamiento y las restricciones impuestas para mitigar la 

propagación del virus condujeron a un cambio significativo en el gasto de los hogares. 

Muchos colombianos incrementaron sus compras de productos básicos y de higiene, mientras 

que los gastos en servicios no esenciales, como hoteles y restaurantes, disminuyeron 

sustancialmente. Estos cambios resultaron en presiones inflacionarias desiguales, donde 

ciertos productos experimentaron aumentos de precios debido a la alta demanda y otros 

vieron caídas por la baja actividad económica (Caicedo García, Sarmiento-Sarmiento, & 

Hernández Ortega, 2022). 

Los resultados encontrados indican que los precios estarían aumentando más 

rápido de lo que muestran las medidas del IPC con ponderaciones fijas (al menos 

hasta comienzos de 2021), tanto para el IPC total como para el de los cuatro niveles 

de ingresos y las clasificaciones que publica el Banco de la República. Al comparar 



las variaciones anuales del IPC observado y el IPC covid-19, se encontró una 

diferencia de 31 puntos básicos durante 2020 (1.92% Covid vs 1.61% observada) y 

de 30 puntos básicos a febrero de 2021 (1.86% Covid vs 1.56% observada). (Caicedo 

García, Sarmiento-Sarmiento, & Hernández Ortega, 2022). 

Cabe resaltar que, la dificultad para recoger datos precisos durante los períodos de 

confinamiento llevó a una subestimación potencial de la inflación real. Las metodologías 

tradicionales para medir el IPC no pudieron ajustarse rápidamente a los rápidos cambios en 

el consumo, lo que sugiere que la inflación pudo haber sido más alta de lo que los indicadores 

oficiales mostraron. Este fenómeno fue observado no solo en Colombia sino en varias 

economías alrededor del mundo, donde los cálculos alternativos del IPC ajustados a la 

pandemia mostraron índices más elevados que los oficiales. 

3.2.2. Inflación en Colombia Año 2021 

Para el año 2021, a medida que la economía comenzó a adaptarse a la nueva 

normalidad y las campañas de vacunación se desplegaron, los patrones de consumo 

continuaron evolucionando. Aunque muchos de los cambios en los patrones de consumo de 

2020 empezaron a revertirse, algunos efectos persistieron, influyendo en la estructura de 

precios. El documento subraya que, aunque hubo una recuperación en algunos sectores como 

el turismo y la restauración, el impacto acumulado de la pandemia en la economía continuó 

afectando la inflación. 

La inflación en 2021 también fue afectada por factores globales como las 

interrupciones en la cadena de suministro y el aumento en los costos de transporte, lo que 

llevó a un aumento en los precios de los bienes importados. Estos factores, combinados con 



la reactivación de la demanda interna, pusieron presiones adicionales sobre los precios, lo 

que se refleja en las mediciones del IPC que continuaron mostrando variaciones importantes. 

El desarrollo de la pandemia del covid-19 y las medidas de aislamiento 

alteraron los patrones de consumo de los hogares. Con el cierre de la mayoría de los 

sectores económicos se restringió la oferta de bienes y servicios disponibles, lo cual 

generó presiones sobre los precios. Sin embargo, estos cambios no se tienen en cuenta 

en el cálculo estándar del índice de precios al consumidor (IPC), porque este 

indicador es una medida basada en ponderadores fijos. En este trabajo se usa una 

estructura alternativa de ponderadores de gasto de los hogares, cuya estimación fue 

realizada por una firma de consultoría especializada en el análisis de consumo de los 

hogares que utiliza múltiples fuentes de información, tanto oficiales como privadas, 

para calcular un índice de precios que denominamos IPC-Covid. (Caicedo García, 

Sarmiento-Sarmiento, & Hernández Ortega, 2022) 

Además, es menester resalta la necesidad de actualizar las metodologías para medir 

la inflación. Propone la adopción de un IPC que refleje mejor los cambios en el patrón de 

consumo provocados por circunstancias excepcionales como una pandemia. Esto permitiría 

a los formuladores de políticas tener una mejor comprensión de las dinámicas inflacionarias 

y ajustar sus intervenciones de manera más efectiva. 

En ese sentido, el comportamiento de la inflación en Colombia durante 2021 mostró 

una compleja interacción entre los efectos remanentes de la pandemia y los nuevos desafíos 

globales, subrayando la importancia de contar con herramientas estadísticas ágiles y 

adaptativas para medir fenómenos económicos en tiempos de crisis. 



3.2.3. Inflación en Colombia Año 2022 

En el año 2022, la inflación en Colombia ha presentado una trayectoria volátil con 

marcadas implicaciones económicas y sociales. Tras cerrar el 2022 con una tasa anual del 

13,12%, una cifra récord en más de dos décadas, el inicio del 2023 ha mostrado un respiro 

con una tasa de inflación anual que se ha reducido al 8,35% en enero. Esta tendencia 

descendente desde abril del año anterior señala un cambio significativo en las presiones 

inflacionarias que han estado presentes en la economía colombiana, dando un indicio de 

recuperación y una gestión más efectiva de los factores que contribuyen a la inflación (Peña 

Cardozo, 2024). 

Este descenso de casi 5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo 

del año anterior es particularmente significativo dado el pico histórico alcanzado en 2022. 

Los factores detrás de esta reducción pueden ser múltiples, incluyendo una política monetaria 

más restrictiva por parte del Banco de la República, una estabilización en los precios de los 

alimentos que habían experimentado aumentos desproporcionados, y posiblemente una 

mejora en las cadenas de suministro global que habían sido perturbadas por la pandemia. 

La inflación en Colombia ha bajado al 8,35% en enero, según ha informado 

este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es 

un descenso de 4,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2023, cuando 

el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 13,25%. Se consolida 

así una tendencia que viene desde abril de 2023, mes en el que la inflación comenzó 

a descender tras alcanzar un pico de 13,34%, el número más alto desde 1999. La cifra 

actual es la más baja desde el 8,01% registrado en febrero de 2022 (Reynoso, 2024).  



El sector de alimentos, que había registrado un incremento anual del 27,8% en 

diciembre de 2022, ha sido un componente clave en la estructura inflacionaria del país. El 

descenso en la inflación de alimentos sugiere una normalización de precios después de un 

periodo de alta volatilidad, lo cual es fundamental para la economía doméstica ya que este 

grupo tiene una ponderación considerable en el cálculo del IPC y afecta de manera directa el 

costo de vida de los ciudadanos, en particular de aquellos en situación de vulnerabilidad 

(Reynoso, 2024). 

La inflación básica, que excluye los precios de los alimentos por su volatilidad, 

también mostró una aceleración significativa durante el 2022, alcanzando un 9,99% anual, 

reflejando la existencia de presiones inflacionarias subyacentes más allá de los alimentos. No 

obstante, el panorama para el inicio de 2023 es más alentador y podría sugerir una 

estabilización más amplia de la economía (Peña Cardozo, 2024). Estos cambios en la 

inflación tienen implicaciones directas para la política económica, indicando que las 

intervenciones del Banco de la República para controlar la inflación, posiblemente a través 

del aumento de tasas de interés y otras medidas de política monetaria, pueden estar dando 

resultados. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para que la tasa de inflación vuelva 

al rango meta y se mantenga de manera sostenible. 

En diciembre, la inflación mensual ascendió hasta el 1,26% y la anual alcanzó 

el 13,12%, acelerándose en 59 pbs. Frente al dato del mes anterior y superando 

nuevamente las expectativas de los analistas del mercado, que esperaban que el dato 

se ubicara en 12,64% (según la encuesta de expectativas de analistas del BanRep). La 

mayor aceleración la tuvo la inflación de alimentos, que alcanzó una variación anual 

de 27,8%, 72 pbs por encima del dato de noviembre; en tanto que la inflación básica 



se aceleró en 51 pbs llegando al 9,99% en términos anuales. Así, la inflación anual 

cerró el 2022 en un pico histórico de los últimos 23 años, llevando a que el costo de 

vida para los colombianos incrementara en promedio un 10,15% respecto a 2021 

(Peña Cardozo, Colombia | Inflación cerró 2022 en su mayor nivel en 23 años: 13,1%, 

2023).  

Así las cosas, se traerá a colación las siguientes gráficas las cuales exponen la 

inflación total y básica, así como la inflación promedio por año y subcanasta referentes al 

año 2022: 

Gráfica X. Inflación total y básica.  

Fuente: extraído de (Peña Cardozo, Colombia | Inflación cerró 2022 en su mayor nivel en 

23 años: 13,1%, 2023). 

La gráfica presenta dos series de tiempo de la variación anual de la inflación en 

Colombia, una para la inflación total y otra para la inflación básica, que excluye los 

alimentos. Ambas series muestran una tendencia generalmente estable con fluctuaciones 

hasta finales de 2020, momento en el que comienzan a divergir. Mientras la inflación total 

muestra un marcado incremento, alcanzando un pico de 13.12% a finales de 2021, la inflación 



básica, aunque también aumenta, lo hace en menor medida, situándose en 9.99%. Esta 

diferencia destaca el impacto desproporcionado de los precios de los alimentos en la inflación 

total del país, reflejando posibles choques de oferta, cambios en la demanda, o efectos de 

políticas relacionadas con la pandemia que afectaron especialmente el sector de alimentos. 

La divergencia entre estas dos medidas de inflación puede indicar presiones inflacionarias 

específicas que requieren atención diferenciada por parte de los formuladores de política 

económica. 

Gráfica X. Inflación promedio por año y subcanastas.  

Fuente: extraído de (Peña Cardozo, Colombia | Inflación cerró 2022 en su mayor nivel en 

23 años: 13,1%, 2023). 

Este alivio en la inflación podría ser una señal positiva para la recuperación 

económica de Colombia, especialmente si se considera la relevancia de mantener controlados 

los costos de vida para no erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La inflación 



controlada es fundamental para la estabilidad económica y para promover la confianza tanto 

de consumidores como de inversores. En el contexto actual, donde la economía global sigue 

enfrentando incertidumbre, la disminución de la inflación en Colombia podría contribuir a 

un entorno más propicio para el crecimiento económico y la inversión. 

3.2.4. Inflación en Colombia Año 2023 

El comportamiento de la inflación en Colombia al cierre de 2023 proporciona un 

panorama interesante para el análisis económico. El dato de inflación anual de 9,28%, aunque 

alto, resultó ser una sorpresa positiva al situarse por debajo de la expectativa promedio de 

0,64% mensual prevista por los analistas. Esta diferencia sugiere que los factores que 

tradicionalmente impulsan la inflación pueden estar sometidos a una dinámica distinta o que 

nuevas variables están en juego afectando el nivel general de precios en la economía 

colombiana (Peña Cardozo, 2024). 

Un aspecto destacable es la disminución significativa en la inflación de alimentos, 

que se redujo en 330 puntos básicos anuales, situándose en 5%. Este es el nivel más bajo 

desde abril de 2021, lo cual podría indicar una estabilización en los precios de los alimentos 

tras los picos causados por la pandemia y las fluctuaciones en los precios internacionales, o 

podría reflejar una recuperación en las cadenas de suministro agrícola y una respuesta 

positiva a las políticas implementadas para contener la volatilidad de precios en este sector 

(Peña Cardozo, 2024). 

La moderación en la inflación sin alimentos, que incluye bienes y servicios no 

alimentarios y productos regulados, también es un desarrollo notable. La variación anual se 

redujo de 10,61% a 10,33% en diciembre, influenciada en parte por la estabilización de los 

precios del combustible (Peña Cardozo, 2024). El control de los precios del combustible es 



crítico debido a su efecto cascada en la economía, impactando los costos de transporte y, por 

ende, el precio de una amplia gama de bienes y servicios. 

La canasta de bienes presentó una caída en su inflación anual, lo que indica una 

disminución en la presión inflacionaria en los bienes no alimentarios. Sin embargo, la canasta 

de servicios sólo vio una reducción marginal, lo que sugiere que hay factores subyacentes en 

el sector servicios que aún mantienen cierta tensión inflacionaria. Esto podría estar 

relacionado con la recuperación de la demanda a medida que la economía se abre y las 

restricciones pandémicas se relajan. Por otro lado, la canasta de regulados experimentó un 

leve aumento en la inflación anual, lo cual puede reflejar ajustes en tarifas o precios 

administrados que suelen ser más rígidos y menos susceptibles a las fluctuaciones 

económicas de corto plazo. 

Mirando hacia el inicio de 2024, BBVA Research anticipa que la inflación tiene 

margen para continuar su tendencia descendente debido al efecto base que deja un año previo 

de altas tasas inflacionarias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los procesos de 

indexación, típicos del comienzo de año, podrían amortiguar este descenso. Estos procesos 

incluyen ajustes en salarios, arrendamientos y otros contratos que se actualizan anualmente 

según la inflación pasada, y que podrían, por tanto, inyectar cierta inercia inflacionaria en la 

economía (Peña Cardozo, 2024). En este contexto, será fundamental para los hacedores de 

política económica seguir de cerca estos desarrollos y estar preparados para ajustar las 

políticas monetarias y fiscales con el fin de asegurar la estabilidad de precios y ayudar a 

anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos. 

Gráfica X. Inflación total, de alimentos y sin alimentos año 2023.  



 

 

Fuente: extraída de (Peña Cardozo, 2024). 

Gráfico x. Inflación de alimentos y principales sub-canastas año 2023.  

 

Fuente: extraída de (Peña Cardozo, 2024). 



El gráfico muestra la variación anual de la inflación de alimentos y sus principales 

subcanastas en Colombia desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, evidenciando 

períodos de significativa volatilidad. Se observa que, tras un marcado incremento en la 

primera mitad de 2020, probablemente debido a los efectos disruptivos del inicio de la 

pandemia de COVID-19 en la cadena de suministro y los patrones de compra de los 

consumidores, todas las subcanastas experimentaron una tendencia alcista. A lo largo de 2021 

y 2022, la inflación de alimentos, productos procesados, perecederos y carnes muestran picos 

y caídas que podrían reflejar la adaptación del mercado y las políticas de estabilización 

económica.  

Hacia finales de 2023, se evidencia una disminución notable en la inflación de todas 

las subcanastas, lo que sugiere una estabilización de los precios y una adaptación exitosa de 

la economía a las nuevas condiciones postpandemias, aunque la inflación en carnes sigue 

siendo más alta que en otros grupos de alimentos. Este patrón de descenso en la inflación 

alimentaria es un indicativo positivo para la economía doméstica, al aliviar la presión sobre 

el costo de vida de los hogares colombianos. 

3.3. Fluctuación inflacionaria: Analizando el caso colombiano durante los años 

2020- 2023. 

La fluctuación inflacionaria en Colombia durante los años 2020 a 2023 ha sido una 

montaña rusa económica, con el COVID-19 como principal agente de cambio. El año 2020 

se caracterizó por una incertidumbre sin precedentes a medida que la pandemia tomó al 

mundo por sorpresa. En Colombia, como en muchos otros países, las medidas de 

confinamiento y las restricciones impuestas para frenar la propagación del virus tuvieron un 

impacto económico inmediato. El cierre de comercios y la disminución de la actividad 



productiva alteraron drásticamente los patrones de consumo y dispararon la inflación, 

especialmente en los bienes de primera necesidad, lo que evidenció una vulnerabilidad en las 

cadenas de suministro y la volatilidad de los mercados (Torrado, 2022). 

En 2021, con la economía global y nacional intentando ajustarse a la nueva realidad, 

la inflación en Colombia siguió mostrando tendencias complejas. Por un lado, hubo una cierta 

normalización en los precios de los bienes que habían experimentado incrementos 

significativos el año anterior. Por otro lado, factores como la recuperación desigual de la 

demanda, las perturbaciones en la cadena de suministro y las fluctuaciones en el precio del 

petróleo continuaron ejerciendo presión sobre los precios al consumidor. 

En 2022, Colombia experimentó una inflación que siguió siendo alta, pero mostró 

señales de estabilización, aunque aún condicionada por las secuelas económicas de la 

pandemia. Los precios de los alimentos y los bienes básicos se mantuvieron como elementos 

disruptivos dentro del índice inflacionario, aunque con una tendencia hacia la disminución 

en su variación anual. La implementación de políticas fiscales y monetarias comenzó a 

mostrar su efectividad, intentando balancear el crecimiento económico con el control de la 

inflación. 

Para 2023, la economía colombiana empezó a mostrar una inflación en descenso, 

reflejando un ajuste en la economía y posiblemente un mejor manejo de las políticas 

económicas. El descenso en la inflación de alimentos se convirtió en un indicador de 

estabilidad, particularmente aliviando la carga sobre los hogares de menores ingresos. La 

inflación sin alimentos, a pesar de una moderación, seguía siendo motivo de atención, 

particularmente en las canastas de bienes y servicios, que mostraban disminuciones en su 

tasa anual de inflación, aunque a ritmos diferentes. 



Estas fluctuaciones inflacionarias subrayan la interconexión entre políticas de salud 

pública y economía. Los desafíos planteados por la pandemia y sus efectos en la cadena de 

suministro, la demanda de bienes y servicios, y las políticas gubernamentales para estabilizar 

la economía son testimonio de la complejidad de gestionar la inflación en un entorno volátil. 

El caso colombiano, con su respuesta a la inflación durante estos años críticos, ofrece valiosas 

lecciones sobre la importancia de una respuesta política flexible y la necesidad de 

herramientas de política económica adaptables para enfrentar choques inesperados y asegurar 

una recuperación estable y sostenida. 

Conclusiones y recomendación 

Conclusión 

A lo largo de la presente investigación se observa las variaciones que ha tenido las 

política tributaria y la estadística inflacionaria en Colombia; denotando entonces la necesidad 

que bajo dos aspectos que se encuentran intrínsicamente ligados el Estado intervenga bajo el 

desarrollo y construcción de políticas públicas adecuadas que permitan generar un impacto 

positivo sobre el sector socioeconómico, ello, permitirá consigo el mejoramiento y 

dignificación de estadísticas sociales, que de forma directa impacta en la economía y por 

consiguiente en la estadística inflacionaria del Estado. 

En primer lugar, se resalta que las fluctuaciones en las tasas de interés, al influir en el 

costo del crédito, tienen un impacto directo en el consumo y la inversión. Cuando las tasas 

de interés son altas, se reduce la capacidad de consumo y de inversión de las empresas, lo 

que puede ralentizar la economía. Sin embargo, estos momentos también pueden ser 

aprovechados para controlar inflaciones elevadas. Por otro lado, las tasas de interés bajas 
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fomentan el consumo y la inversión, pero pueden llevar a un sobreendeudamiento si no se 

manejan con precaución. Así que, es crucial un manejo prudente y equilibrado de la política 

monetaria para mantener un crecimiento económico estable sin incurrir en riesgos 

inflacionarios. 

En cuanto a las reformas tributarias, se pudo observar que estas pueden reconfigurar 

significativamente la distribución de la carga fiscal entre diferentes sectores y estratos 

sociales. Un sistema tributario bien estructurado y equitativo es esencial para asegurar una 

redistribución eficiente de los recursos, lo que a su vez puede contribuir a la equidad social 

y reducir la desigualdad. No obstante, la implementación de reformas tributarias que 

aumentan significativamente los impuestos puede desincentivar la inversión y afectar 

negativamente el crecimiento económico. Además, los impuestos al consumo, como el caso 

del IVA, pueden tener efectos regresivos que impactan desproporcionadamente a los sectores 

más vulnerables de la sociedad. 

Así las cosas, la interacción entre las tasas de interés y las normas tributarias también 

resalta la importancia de un enfoque integrado en la política económica. Por ejemplo, un 

aumento en las tasas de interés que coincida con un aumento en la carga tributaria podría 

tener un doble efecto contraccionista sobre la economía. Asimismo, políticas monetarias 

expansivas combinadas con una disminución de la carga tributaria pueden estimular 

excesivamente la economía, aumentando el riesgo de sobrecalentamiento e inflación. 

Por ende, desde un punto de vista social, las tasas de interés bajas pueden facilitar el 

acceso a créditos hipotecarios, permitiendo a más personas adquirir vivienda, lo que es 

positivo para la estabilidad social. Sin embargo, la calidad y el alcance de los programas 

gubernamentales financiados a través de la recaudación tributaria son cruciales. Entendiendo 



que, una recaudación eficiente y equitativa permite al gobierno invertir en servicios públicos 

esenciales como educación y salud, que son fundamentales para el bienestar general y la 

cohesión social, conforme se pudo comprender el concepto a partir del principio de buen 

gobierno. 

En conclusión, las variaciones en las tasas de interés y los cambios en las normas 

tributarias en Colombia tienen profundas implicaciones socioeconómicas que requieren una 

gestión cuidadosa y estratégica. Un enfoque equilibrado y prudente en la política monetaria 

y fiscal no solo puede fomentar la estabilidad y el crecimiento económico, sino también 

mejorar la equidad y la calidad de vida en el país. Es vital que estas políticas se diseñen y 

comuniquen claramente a la población. La transparencia en la formulación de políticas y la 

inclusión de diversas voces en el proceso de toma de decisiones pueden aumentar la 

aceptación y efectividad de las políticas económicas; por otro lado, los ajustes y reformas 

deben ser monitorizados continuamente para evaluar su impacto y hacer los cambios 

necesarios de manera oportuna. 

Recomendación 

Es importante estar al tanto de cómo cambian las tasas de interés y las reformas 

tributarias, tanto para empresas como para personas naturales en Colombia. Debemos evaluar 

cuidadosamente nuestras decisiones financieras y adaptarnos a los cambios en el ámbito 

fiscal. En momentos en los que se presenten tasas de interés altas, hay que ser prudentes con 

la deuda, pensando bien cuales son los mejores momentos para invertir o adquirir una deuda, 

pero cuando las tasas están bajas, podemos aprovechar para invertir y expandirnos, ya sea en 

un negocio o en el patrimonio. También es fundamental que tanto las empresas como las 



personas contribuyan al bienestar social a través de acciones de responsabilidad social 

empresarial, corporativa y educación financiera, respectivamente. 
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