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PRESENTACIÓN DEL 
GERENTE GENERAL

Durante lo corrido del siglo XXI un núme-
ro creciente de empresas ha comenzado a 
producir de manera voluntaria reportes de 
sostenibilidad. Usualmente, ellos presen-
tan información sobre el desempeño de las 
empresas en el campo ambiental, social y 
de gobierno corporativo. En algunos casos, 
esta información no financiera se ha unido 
a la financiera para conformar reportes in-
tegrados de sostenibilidad que constituyen 
un vehículo eficaz de transparencia y ren-
dición de cuentas.

Aunque la mayoría de los informes de 
sostenibilidad son de empresas privadas, 
el concepto tiene sentido en otras organi-
zaciones como los bancos centrales, pues 
estas son instituciones complejas que em-
plean de manera intensiva recursos huma-
nos, naturales y financieros. Sus esfuerzos 
en la generación de conocimiento; en la 
formación de capital humano de sus em-
pleados y, en algunos casos, de personas 
externas a la institución; el consumo de 
agua, energía, papel, metales y químicos en 
su funcionamiento general y en la produc-
ción de los billetes y monedas; sus arreglos 
institucionales y de gobierno, entre otros, 
tienen impactos sociales, ambientales y 
económicos en las sociedades en las que 
actúan, así como sobre las generaciones 

José Darío Uribe Escobar, gerente general del Banco de la República.
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futuras. Existen, entonces, razones para 
que los bancos centrales informen sobre 
el manejo de sus recursos humanos, natu-
rales y financieros con el mismo nivel de 
transparencia con que explican su política 
monetaria.

Para mí, como Gerente General del 
Banco de la República, es grato presentar 
este primer Informe de Sostenibilidad. Ten-
go confianza que de esta publicación, y de 
las posteriores, el Banco y el país recibirán 
enormes beneficios. Internamente, este 
ejercicio divulga entre los empleados, de 
una manera clara y accesible, lo que está 
ocurriendo en la institución, elevando su 
nivel de compromiso con la sociedad, con 
la excelencia y con ellos mismos; esto per-
mite que se mejoren las decisiones internas 
relacionadas con el manejo de los recursos. 
Externamente, amplía y refina los esfuerzos 
de transparencia que realiza el Banco. 

El Informe permite, además, rendir 
cuentas de una manera clara y efectiva, 
presentando en un solo documento los 
múltiples frentes de la actividad que la en-
tidad desempeña en Colombia, bien sea 

por mandato legal o por prácticas que ha 
consolidado durante una historia de casi 
noventa años. 

Por último, la publicación de este infor-
me puede servir de modelo para que otras 
instituciones del Estado, del sector privado 
o, incluso, de otros bancos centrales, publi-
quen reportes de esta naturaleza.

Es nuestro propósito que este tipo de 
informes mejore el entendimiento de cómo 
está organizado el Banco de la República 
para atender los retos de un crecimiento 
sostenible, no solo en su concepción eco-
nómica o financiera, sino también social y 
ambiental. Este reporte no es un esfuerzo 
de una sola vez o de corto plazo, consti-
tuye un primer paso en la búsqueda de un 
reporte cada vez más avanzado que que-
remos ofrecer a la comunidad nacional e 
internacional. Su desarrollo será el produc-
to de un trabajo continuo en favor de la 
sostenibilidad, la comunicación efectiva, la 
transparencia y la rendición de cuentas de 
una institución independiente. No sobra 
decir que la retroalimentación de los lecto-
res será siempre bienvenida.

José Darío Uribe Escobar
Gerente General
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“el desarrollo sostenible es aquel que permite satis-
facer las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer sus propias necesidades”.

Informe de la comisión Brundtland
(1987)

ACERCA DE  
ESTE INFORME

Los informes de sostenibilidad ofrecen ex-
plicaciones sobre el impacto que tiene la 
actuación de una entidad en las dimensio-
nes económica, social y ambiental. Estos 
reportes se han venido consolidando en 
la medida en que las organizaciones están 
cada vez más comprometidas con respon-
der las inquietudes de accionistas, inversio-
nistas y sociedad en general en cuanto a 
la responsabilidad presente y futura con la 
que manejan sus recursos financieros, hu-
manos, naturales y ambientales.

La administración del Banco de la Re-
pública tiene impactos sobre la sostenibi-
lidad, puesto que, como cualquier otra 
organización de su tamaño e importancia 
en la actividad nacional, al realizar sus fun-
ciones genera impactos económicos, socia-
les y ambientales. 

La cONtrIBucIÓN DeL BaNcO De 
La rePÚBLIca a La SOSteNIBILIDaD

Para lograr un desarrollo sostenible se 
debe velar porque los recursos que se 
empleen hoy no afecten el acceso a los 
recursos de las generaciones futuras. En 

ese sentido, el principal aporte a la soste-
nibilidad es manejar la institución con una 
visión de largo plazo. Para el logro de este 
objetivo, el Banco:

• Contribuye al crecimiento alto y soste-
nido de la economía, manteniendo una 
inflación baja y estable y cumpliendo de 
forma responsable con otras funciones 
que apoyan el buen funcionamiento de 
la economía, como son la producción y 
la distribución del efectivo, la administra-
ción de las reservas internacionales y el 
funcionamiento eficiente y accesible de 
los sistemas de pago.
• Invierte en la acumulación de capital 
humano y en la generación de conoci-
miento. Apoya el conocimiento financie-
ro y económico de la población. Cuenta 
con colaboradores diversos y respetuosos 
de las diferencias, que cooperan de una 
manera eficiente, efectiva y flexible. Con-
serva y difunde el patrimonio cultural del 
país y favorece la construcción de identi-
dades colectivas. 
• Administra con responsabilidad los recur-
sos naturales que emplea. Utiliza el agua y la 
energía con eficiencia. Maneja de una forma 
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adecuada los residuos. Vela porque los bie-
nes y servicios que adquiere sean produci-
dos de una manera sostenible. Contribuye 
a que la sociedad gane conciencia de la 
importancia de defender el medio ambien-
te, y a que actúe consecuentemente.

Los anteriores son solo algunos elementos 
con los cuales el Banco de la República con-
tribuye a la sostenibilidad. En el Informe se 
profundiza en estos temas, y otros más. En 
general, el compromiso del Banco de la Re-
pública con la sostenibilidad es cumplir con 
las funciones asignadas por la Constitución y 
la Ley, administrando recursos —humanos, 
financieros y naturales— sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus necesidades.

eStructura DeL INFOrMe

Este primer Informe de Sostenibilidad del 
Banco de la República fue elaborado uti-
lizando las directrices del Global Repor-
ting Initiative (GRI), versión G3, y con la 
asesoría de la firma consultora externa 
BSD, que cuenta con amplia experiencia 
internacional en los temas aquí tratados. 
El GRI es una red mundial de expertos, re-
presentantes de organizaciones empresa-
riales, organizaciones no gubernamentales 
e inversionistas que trabajan de forma 
conjunta en temas relacionados con las 
comunicaciones sobre sostenibilidad. Su 
metodología ofrece parámetros generales 
para elaborar reportes, propendiendo que 
la información sea transparente, material 
y comparable.

En el reporte se explican los impactos 
sociales, ambientales y económicos más 
significativos de la gestión del Banco. La 
información corresponde a las oficinas del 
Banco en Bogotá, así como de las sucur-
sales y agencias culturales en el país, y se 
refiere al período comprendido, princi-
palmente, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2010. Usa datos históricos 
en los apartados donde se consideró per-
tinente. De acuerdo con la metodología 
GRI, este reporte tiene un nivel de aplica-
ción autodeclarado de C. 

El informe va dirigido a una amplia 
audiencia de personas y entidades vin-
culadas a los sectores privado y público: 
miembros del Congreso de la República, 
organizaciones de la sociedad civil na-
cional e internacional, la academia, in-
versionistas y ciudadanos. Los principales 

grupos de interés considerados aparecen 
en el Diagrama 1.

cONteNIDO DeL INFOrMe

Para definir el contenido del informe se 
emplearon las prácticas de gestión y comu-
nicación propias de los reportes de soste-
nibilidad. Para su desarrollo se consultó la 
opinión de los codirectores de la Junta Di-
rectiva, la Gerencia General, los subgeren-
tes de las áreas y colaboradores del Banco 
expertos en diversos temas, con el fin de 
determinar los aspectos relevantes en las 
distintas actividades de la institución. 

El informe está organizado según los 
ocho temas o asuntos que se identifica-
ron como más relevantes, los cuales se 
exponen en un número igual de capí-
tulos. Luego de una breve reseña sobre 
el perfil y la presencia del Banco de la 
República en el país, el primer capítulo 
recoge las principales características del 
gobierno corporativo de la institución, los 
organismos de control y la administración 
de riesgos. Asimismo, detalla los cana-
les empleados por el Banco para rendir 
cuentas y comunicarse con los princi-
pales grupos de interés. Todos estos son 
elementos fundamentales para construir 
confianza y contar con el apoyo y el re-
conocimiento de la sociedad.

Los capítulos 2 y 3 explican la forma 
como la política monetaria, la adminis-
tración de las reservas internacionales, el 
apoyo de los sistemas de pago y los apor-
tes a la estabilidad financiera contribuyen 
al crecimiento sostenido del país, tanto 
el económico como el social. Asimismo, 
muestran cómo la producción y distri-
bución del efectivo se realizan de forma 
eficiente y segura, utilizando prácticas 
avanzadas que contribuyen a la sosteni-
bilidad ambiental. 

Los capítulos 4 y 5 informan sobre la 
contribución del Banco a la generación 
del conocimiento económico y finan-
ciero y a la preservación y difusión del 
patrimonio cultural del país. Todos estos 
son temas estratégicos prioritarios del 
Banco, con incidencia en los temas de 
sostenibilidad. 

En el capítulo 6 se presenta el com-
promiso corporativo del Banco con la 
conservación del medio ambiente y la 
gestión que realiza en su cadena de abas-
tecimiento. En él se detallan las iniciati-
vas que realiza la entidad en este sentido, 

el com-
promiso del 
Banco de la 

república con 
la sostenibilidad 

es cumplir con 
las funciones 

asignadas por la 
constitución y 

la Ley, adminis-
trando recursos 

—humanos, 
financieros y 

naturales— sin 
comprometer la 

capacidad de 
las generacio-
nes futuras de 
satisfacer sus 
necesidades.
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Diagrama  1
Principales grupos de interés

Fuente: Banco de la República.

dentro del marco de la normatividad am-
biental y la responsabilidad corporativa.
En el capítulo 7 se explica que la gestión 
del talento humano está orientada a de-
sarrollar el potencial de los colaborado-
res, en un ambiente laboral que propende 

por su desarrollo integral y por su coope-
ración eficiente, efectiva y flexible. 
En el último capítulo se incluyen los esta-
dos financieros del Banco, lo cual comple-
menta la información no financiera de los 
anteriores capítulos.
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Colaboradores
y pensionados

Proveedores
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y bancos
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Otros
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de control
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Internos

Para mayor información con respecto al reporte, contactar a: 
informedesostenibilidad@banrep.gov.co.
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De acuerdo con lo dispuesto en la Constitu-
ción Política y la Ley 31 de 1992, al Banco 
de la República le corresponde cumplir las 
funciones de banca central en Colombia, y 
está organizado como una persona jurídica 
de derecho público, de rango constitucional, 
con autonomía administrativa, patrimonial y 
técnica, sujeta a un régimen legal propio.

FuNcIONeS DeL BaNcO De La 
rePÚBLIca Y Su JuNta DIrectIva

La Constitución Política de Colombia esta-
blece que el principal objetivo del Banco 
de la República es preservar la capacidad 
adquisitiva de la moneda, en coordinación 
con la política económica general1.

De acuerdo con la Constitución y dicha 
Ley, las principales funciones del Banco de la 
República son:

1 Constitución Política de Colombia de 1991, título 
XII (Del régimen económico y de la hacienda públi-
ca), capítulo 6 (De la banca central).

PERFIL DEL BANCO 
DE LA REPÚBLICA

• Regular la moneda, los cambios internacio-
nales y el crédito.
• Emitir la moneda legal.
• Administrar las reservas internacionales. 
• Ser prestamista de última instancia y ban-
quero de los establecimientos de crédito.
• Servir como agente fiscal del Gobierno.

Como parte de sus funciones, igualmente 
realiza una importante gestión cultural. 
Además, el Banco apoya la estabilidad fi-
nanciera y promueve la generación de in-
formación e investigación de alta calidad. 

La Junta Directiva del Banco de la Re-
pública es la autoridad monetaria, cam-
biaria y crediticia del país. En ejercicio de 
esta función adopta las medidas de políti-
ca que considere necesarias para regular 
la circulación de la moneda, los cambios 
internacionales y la liquidez del mercado 
financiero. Asimismo, regula el normal fun-
cionamiento de los pagos internos y exter-
nos de la economía, lo cual incluye regular 
el normal funcionamiento de los sistemas 
de pago de alto valor.

en colombia, con inflaciones anuales que superaban 
el 30%, la asamblea Nacional constituyente de 1991 
propició el espacio para discutir la idea de un banco 
central independiente, cuyo principal objetivo fuese 
el control de la inflación.

La Junta 
Directiva del 
Banco de la 

república es la 
autoridad mone-

taria, cambiaria 
y crediticia del 

país. 
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Miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. De izquierda a derecha: Fernando Tenjo Galarza, Juan José Echavarría Soto, Juan Carlos Echeverri Garzón, Carlos 
Gustavo Cano Sanz, José Darío Uribe Escobar, Juan Pablo Zárate Perdomo y César Vallejo Mejía

PreSeNcIa DeL BaNcO eN eL PaÍS

El Banco tiene sedes en 29 ciudades de Co-
lombia, que se clasifican en sucursales regio-
nales, sucursales y agencias culturales2, tal 
como se observa en el Mapa 1. En Bogotá 
funcionan la sede principal y la Central de 
Efectivo (que en octubre de 2005 reemplazó 
a la antigua Imprenta de Billetes), y en Iba-
gué está localizada la Fábrica de Moneda.

2 En general las sucursales, además de actividad cultu-
ral, tienen funciones de tesorería.

certIFIcacIONeS De caLIDaD

Departamento de Fiduciaria y Valores: cer-
tificación ISO 9001:2008, Icontec. 

Fábrica de Moneda: actual (tercera) 
ISO 9001:2008, SGS.   

Imprenta de Billetes certificación ISO 
9001:2008, SGS.      

Dirección General de Tecnología: ISO 
9001:2008 e ISO 27001:2005, Icontec. 
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Mapa 1
Presencia del Banco de la República en el país

Fuente: Banco de la República.
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PerSPectIva HIStÓrIca

El Banco de la República fue creado como 
banco central de Colombia en 1923, me-
diante la Ley 25, dentro de los lineamien-
tos definidos por la Misión Kemmerer. Esta 
Misión estaba conformada por un grupo 
de expertos financieros estadounidenses 
contratados por el presidente Pedro Nel 
Ospina para asesorar al Gobierno en la mo-
dernización de las finanzas públicas y del 
sistema financiero. En ese entonces se esta-
bleció que el principal objetivo del banco 
central debía ser mantener en funciona-
miento el patrón oro1. Acorde con la teoría 
de banca central de la época, a la entidad 
se le confió, en forma exclusiva, la facultad 
de emitir la moneda legal colombiana. Adi-
cionalmente, el Banco fue instituido como 
“banquero de banqueros”, función que 
cumplía principalmente mediante opera-
ciones de redescuento, y como banco y 
agente fiscal del gobierno.

El Banco de la República se organizó 
como sociedad anónima con un capital 
de COP10 millones oro, de los cuales 
un 50% lo aportó el Gobierno —para lo 
cual usó el primer desembolso de la in-
demnización hecha por el gobierno de 
los Estados Unidos por la separación de 
Panamá— y el otro 50% provino de ban-
cos comerciales nacionales, extranjeros y 
algunos particulares. Su Junta Directiva 
quedó conformada por diez miembros: 
tres representaban al Gobierno, cuatro a 
los bancos nacionales, dos a los bancos 
extranjeros y uno al público. 

Tras el abandono del patrón oro, en 
septiembre de 1931 se empezó a generar 
un cambio paulatino en el pensamiento 
monetario y, a finales de la década de los 
cuarenta, se hicieron las primeras propues-
tas de reforma al papel que desempeñaba 
el Banco de la República. Se consideró que 
la Entidad podría contribuir al crecimien-
to económico, encauzando el crédito del 
sector financiero hacia ciertas actividades 
productivas. Como resultado de estas pro-
puestas se convocó la Misión Grove, con-
formada por funcionarios de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, con el fin de 
realizar un diagnóstico del sistema bancario 
colombiano. A raíz de las recomendaciones 

1 En el esquema monetario del patrón oro el banco 
central tenía que garantizar, en todo momento, la 
convertibilidad de los billetes que se pusieran a cir-
cular. Con este propósito se fijaban porcentajes que 
el Banco de la República debía mantener en oro 
amonedado o físico en sus bóvedas o en el exterior.

de esta Misión, el énfasis del Banco de la 
República se centró en propiciar el creci-
miento económico, para lo cual se autoriza-
ron nuevos instrumentos que le permitían 
desempeñar un papel activo en la canaliza-
ción del crédito para estimular el desarrollo 
económico. En particular, se otorgaron a la 
Junta Directiva del Banco facultades para 
fijar cupos de crédito ordinario, especial 
o de fomento, con intereses subsidiados, 
además de créditos de emergencia. Adi-
cionalmente, se la autorizó a fijar y variar 
las tasas de interés y de descuento, y a es-
tipular y modificar el encaje legal de los 
bancos comerciales.

La Junta Directiva de la Institución 
quedó conformada por el Ministro de Ha-
cienda, cuyo voto era necesario para las 
principales decisiones; dos representan-
tes del Gobierno, siendo uno de ellos el 
Ministro de Fomento; tres representantes 
de los bancos comerciales; un director 
elegido por el Gobierno a partir de listas 
enviadas por gremios agrícolas; otro re-
presentante, elegido de las listas enviadas 
por comerciantes e industriales, y, final-
mente, por el Gerente de la Federación 
Nacional de Cafeteros.

La Misión Grove había propuesto que 
el Banco de la República fuera un ente gu-
bernamental. En esta dirección, a partir de 
1963 la banca central colombiana quedó 
dividida en dos instancias: la Junta Mo-
netaria, encargada de la orientación de la 
política monetaria, y el Banco de la Repú-
blica, encargado de su ejecución, bajo la 
orientación de su Junta Directiva. El Banco 
continuó con su estructura jurídica de en-
tidad mixta, pero se abandonó el concep-
to de autonomía de banca central, puesto 
que la Junta Monetaria estaba conformada 
de manera exclusiva por miembros del Go-
bierno más el Gerente del Banco, quien 
era elegido por su Junta Directiva. A la Jun-
ta Monetaria se le asignó la conducción de 
la política monetaria, crediticia y cambia-
ria, pero no se le estableció como objetivo 
prioritario la estabilidad del poder adquisi-
tivo de la moneda. La Junta Directiva del 
Banco de la República, por su parte, era el 
organismo de dirección y control adminis-
trativo ejecutor de esta política. 

Años más tarde el Gobierno presentó 
un proyecto de ley para la nacionaliza-
ción del Banco de la República, el cual fue 
aprobado en 1973. Dicha figura implicó 
su transformación, de sociedad comercial 
con participación pública y privada en la 
composición de su capital, a entidad del 
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Estado. La institución mantuvo las funcio-
nes relacionadas con las atribuciones de 
banca central, tales como la emisión exclu-
siva de la moneda legal, la administración 
de las reservas internacionales2, y la ejecu-
ción de la política monetaria establecida 
por la Junta Monetaria. Adicionalmente, 
continuó prestando servicios bancarios al 
Gobierno y a los establecimientos de cré-
dito, y siguió cumpliendo su función de 
administrador de los fondos financieros 
mediante los cuales se otorgaban créditos 
de fomento a sectores que se consideraban 
estratégicos para el desarrollo económico3.

En la década de los setenta, la inflación 
mundial se aceleró y la lucha contra este 
fenómeno se convirtió en la principal pre-
ocupación de la política monetaria en mu-
chos países. A finales de los años ochenta 
se impone el modelo de autonomía institu-
cional de la banca central y se pasa de un 
modelo con múltiples objetivos a uno con 
una sola finalidad: la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda.

2 El Banco de la República comenzó a administrar las 
reservas internacionales desde su creación, al hacer 
depósitos de las mismas en bancos del exterior, pero 
no era una función explícita del Banco. Luego, en 
el Decreto 340 de 1980 se estableció de manera 
explícita que la administración de las reservas inter-
nacionales correspondía al Banco de la República.

3 En concordancia con las políticas de desarrollo de 
los años sesenta y setenta, al Banco de la República 
se le asignó la función de administrar algunos fondos 
financieros cuyos recursos eran destinados a otorgar 
crédito de fomento para actividades que se conside-
raban estratégicas para el desarrollo, por ejemplo: 
el Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo Finan-
ciero Industrial, el Fondo de Desarrollo Urbano, el 
Fondo de Promoción de Exportaciones, entre otros.

En Colombia, con inflaciones anuales que 
superaban el 30%, la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991 propició el espacio 
para discutir la idea de un banco central 
independiente, cuyo principal objetivo 
fuese el control de la inflación. Dicha fi-
nalidad se alcanza con la Constitución de 
1991, la cual elevó el rango del Banco de 
la República a órgano del Estado de nivel 
constitucional, siguiendo los parámetros y 
principios imperantes en la banca central 
en la década de los noventa. De esta ma-
nera, la preservación de la estabilidad de 
precios constituye “de manera simultánea 
un derecho de los ciudadanos y un deber 
del Estado” (Sentencia C-383 de 1999).

Es así como la nueva Constitución es-
tablece el control de la inflación como el 
principal objetivo del Banco de la Repú-
blica, en coordinación con la política eco-
nómica general, y define una estructura de 
gobierno que permite que la entidad tome 
decisiones de manera independiente. Di-
cha facultad se refleja en la composición 
de su Junta Directiva, en la forma como 
se eligen y rotan sus miembros (véase la 
sección sobre Gobierno corporativo, p. 
16), y en su autonomía administrativa, pa-
trimonial y técnica. Al mismo tiempo, las 
decisiones adoptadas por la Junta se basan 
en documentos e investigaciones elabora-
dos por un equipo técnico altamente ca-
lificado, que plantea recomendaciones de 
política de manera autónoma. Este ajuste 
institucional ha respaldado la reducción de 
la inflación durante la última década, per-
mitiendo que esta se sitúe en el rango meta 
de largo plazo definido como estabilidad 
de precios (3% +/- un punto porcentual).
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El principal activo de un banco central es su 
credibilidad, y el logro de los objetivos que 
la entidad se ha trazado es un requisito para 
conservarla. Sólo una organización que ge-
nera confianza, demostrando compromiso 
y capacidad de gestión, puede alcanzar el 
objetivo constitucional que la sociedad le ha 
encomendado: velar por la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda. El Banco 
de la República cumple con esta responsa-
bilidad social construyendo confianza me-
diante una gestión eficiente y transparente, 
dirigida al cumplimiento de sus tareas. Esto 
se refleja, entre otras cosas, en su estructura 
de gobierno y en los diferentes canales de 
comunicación que mantiene con el público. 

GOBIerNO cOrPOratIvO

Estructura organizacional

La Constitución Política de Colombia 
establece que el máximo órgano de go-
bierno del Banco de la República es su 
Junta Directiva, la cual tiene a su cargo 
la dirección y ejecución de las funciones 
del Banco. La Junta Directiva está confor-
mada por siete miembros: el Ministro de 
Hacienda, quien la preside; el Gerente 
General del Banco, elegido por esa misma 
Junta; y cinco miembros de dedicación ex-
clusiva, nombrados por el Presidente de la 
República para períodos prorrogables de 

uNa eNtIDaD que GeNera cONFIaNZa

En noviembre de 2010 el Banco de la República fue destacado como la institución nacional 
que mayor confianza genera entre los colombianos. Así lo informó una encuesta de opinión 
realizada por la firma Cifras & Conceptos entre 1.440 líderes nacionales de la academia, 
los gremios, medios de comunicación, partidos políticos, y organizaciones sociales en 14 
departamentos del país. 

CONSTRUYENDO 
CONFIANZA CON 
TRANSPARENCIA 
Y EFICIENCIA

Sólo una organización que genera confianza, demos-
trando compromiso y capacidad de gestión, puede 
alcanzar el objetivo constitucional que la sociedad le 
ha encomendado: velar por la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda. 
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cuatro años, dos de ellos son reemplazados 
en cada período presidencial. 

Por disposición de la Ley 31 de 1992 
la Junta Directiva delega algunas funcio-
nes en el Consejo de Administración, prin-
cipalmente aquellas relacionadas con las 
políticas de administración y operación 
del Banco. El Consejo está compuesto por 
los cinco miembros de dedicación exclu-
siva de la Junta Directiva, y a sus sesiones 
están invitados, con voz pero sin voto, el 
Gerente General y el Auditor del Banco.

La estructura organizacional del Banco 
refleja independencia de funciones y res-
ponsabilidades entre las diferentes áreas y, 
a su vez, entre estas y los organismos de 
control. El organigrama fue modificado en 
2010 con el propósito de concentrar las 
funciones misionales en las gerencias Eje-
cutiva y Técnica, y las funciones de sopor-
te en la Subgerencia General de Servicios 
Corporativos, lo cual genera una sinergia 
que promueve la eficiencia (Diagrama 2).

Organismos de control

La Constitución establece que son funcio-
nes del Presidente de la República “la ins-
pección, vigilancia y control del Banco en 
los términos que lo señale la Ley”. El Presi-
dente delega las funciones de inspección y 
vigilancia en la Superintendencia Financie-
ra de Colombia, y designa un auditor para 
el ejercicio de la función de control. 

Entre las funciones del auditor se en-
cuentran las de certificar los estados fi-
nancieros del Banco, cumplir las demás 
funciones que señale el Código de Co-
mercio para el Revisor Fiscal, y ejercer el 
control de gestión y de resultados. El car-
go de Auditor es de libre nombramiento 
y remoción por parte del Presidente de 
la República y para cumplir sus funciones 
cuenta con una estructura organizacional, 
aprobada por la Junta Directiva. La Audi-
toría General opera como una agencia del 
Estado con la debida independencia.

De manera complementaria, a partir 
del año 2002 el Banco contrató una fir-
ma de auditoría externa para que exprese 
una opinión independiente sobre los es-
tados financieros de la entidad. Esta firma 
cambia periódicamente; en la actualidad 
Price Waterhouse Coopers tiene a su car-
go esta responsabilidad. 

Otros órganos externos que ejercen la-
bores de control sobre la gestión del Banco 
se presentan en el Cuadro 1.

En términos de auditoría interna, y atendien-
do las funciones asignadas por la Ley 87 de 
1993, el Banco tiene un Departamento de 
Control Interno que administra el Sistema 
de Control Interno (SCI), una estructura dise-
ñada para examinar la estrategia, la gestión y 
la evaluación de la entidad. Esta dependen-
cia evalúa, además, los controles vigentes en 
procesos críticos, asegurando que el Banco 
cuente con elementos de control tales como 
verificación, doble intervención (captura y 
aprobación), segregación de funciones, es-
calamiento y notificación, automatización y 
conciliación, entre otros. 

Dentro de este contexto el Banco ha 
considerado como buena práctica la imple-
mentación y desarrollo del Modelo Están-
dar de Control Interno (MECI)3, de acuerdo 
con las políticas trazadas por el Departa-
mento Administrativo de la Función Pú-
blica (DAFP). En tal sentido, el Banco ha 
venido desarrollando y fortaleciendo los 
elementos que conforman tal herramienta 
para asegurar un ambiente de control ade-
cuado y una gestión de riesgos coherente 
con el desarrollo de sus funciones. Esto se 
refleja en que el resultado de la evaluación 
cuantitativa del mantenimiento del MECI 
en el Banco de la República fue del 99,9%, 
tal como se observa en el Cuadro 2. 

Asimismo, desde el año 1996 el Banco 
cuenta con la Unidad de Control Discipli-
nario Interno, que se encarga de conocer 
en primera instancia procesos disciplinarios 
que se adelanten contra sus colaboradores. 
La principal competencia de esta Unidad 
es investigar y juzgar, en primera instan-
cia, la conducta oficial de los colaborado-
res de la oficina principal del Banco4. En 
cuanto a sucursales, agencias culturales y la 
Fábrica de Moneda, la Unidad cumple una 
labor de asesoramiento, ya que la primera 
instancia corresponde al respectivo gerente 
o director. En todos estos casos, la segunda 
instancia es el Subgerente General de Servi-
cios Corporativos, de quien depende la Uni-
dad desde la reestructuración administrativa 
del Emisor en 2010.

3 Herramienta de gestión que permite estructurar y 
estandarizar el sistema de control interno de las en-
tidades del Estado colombiano, con el propósito de 
garantizar el logro de los objetivos de cada una de 
estas y el cumplimiento de los principios que rigen 
la función pública.

4 Excepto la de colaboradores que ostenten cargos de 
igual o superior jerarquía que la de subgerente de 
la oficina principal, los cuales deberán sujetarse a 
normas especiales.
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Cuadro 1
Órganos externos que ejercen labores de control sobre la gestión del Banco

Congreso

Control político

Consejo de Estado

Control constitucional de la normatividad expedida por el Banco

Contraloría General de la República

Vigila a la entidad en sus actuaciones como agente fiscal del Gobierno y en ciertos procesos, como la destrucción 
del dinero que ya no puede circular

Procuraduría General de la Nación

 Actúa en relación con la conducta de los empleados en casos de faltas disciplinarias

Fuente: Banco de la República.

Cuadro 2
Evaluación del sistema de control interno del Banco, vigencia 2010

Entidad: Banco de la República
Puntaje de calidad: 99,97%
Puntaje MECI : 99,89%

Elementos Avance
(porcentaje) Componentes Avance

(porcentaje) Subsistemas Avance
(porcentaje)

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos 100
Ambiente de 

control 98,96

Control 
estratégico 99,72

Desarrollo de talento humano 96,88

Estilo de dirección 100

Planes y programas 100
Direccionamiento 

estratégico 100Modelo de operación por procesos 100

Estructura organizacional 100

Contexto estratégico 100

Administración de 
riesgos 100

Identificación de riesgos 100

Análisis de riesgos 100

Valoración de riesgos 100

Políticas de administración de riesgos 100

Políticas de operación 100

Actividades de 
control 100

Control de 
gestión 100

Procedimientos 100

Controles 100

Indicadores 100

Manual de procedimientos 100

Información primaria 100

Información 100Información secundaria 100

Sistemas de información 100

Comunicación organizacional 100
Comunicación 

pública 100Comunicación informativa 100

Medios de comunicación 100

Autoevaluación del control 100
Autoevaluación 100

Control de 
evaluación 100

Autoevaluación de gestión 100

Evaluación independiente al sistema de 
control interno 100 Evaluación 

independiente 100
Auditoría interna 100

Planes de mejoramiento institucional 100
Planes de 

mejoramiento 100Planes de mejoramiento por procesos 100

Plan de mejoramiento individual 100

Fuente: Instrumento de evaluación a la implementación del MECI, página web del DAFP.
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Gestión estratégica

El ciclo de gestión estratégica del Banco 
parte de las políticas y lineamientos defini-
dos por el Consejo de Administración, las 
gerencias General, Técnica y Ejecutiva, y se 
desarrolla con un horizonte de cuatro años, 
mediante objetivos estratégicos e iniciativas 
en cada una de las subgerencias del Banco. 
De esta manera se busca que sea un ejer-
cicio participativo, donde puedan incluirse 
las propuestas de todos los colaboradores.

Los temas estratégicos que surgen 
durante la ejecución de cada ciclo son 
abordados por el Comité de Planeación, 
conformado en su mayor parte por sub-
gerentes y la Gerencia Ejecutiva (la Ge-
rencia Técnica es invitada en los temas 
de su competencia). El Comité sirve como 
vínculo entre la planeación estratégica y la 
gestión operativa del Banco; de esta mane-
ra convierte la planeación en un ejercicio 
permanente y dinámico. El resultado de lo 
anterior se refleja en la planeación financie-
ra del Banco, la cual incluye la proyección, 
coordinación y control de los ingresos, 
egresos e inversión estimados para cada 

vigencia presupuestal, además de la inver-
sión proyectada para los siguientes cinco 
años. Todo lo anterior se presenta de forma 
periódica al Consejo de Administración.

El conjunto de procesos y tareas que 
dan continuidad al ciclo de planeación es-
tratégica se denomina modelo de gestión 
gerencial, presentado en el Diagrama 3. Su 
desarrollo, seguimiento y el aseguramiento 
de su consistencia son liderados por la Ge-
rencia Ejecutiva.

Los planes consolidados se presentan 
en un documento de carácter público y los 
avances en su ejecución se documentan 
mediante informes de gestión periódicos. 
El plan vigente se denomina Nuestro Norte 
2009-2012 y en 2010 se presentó el pri-
mer informe de gestión respectivo, el cual 
comprende los avances y logros durante 
los años 2009 y 2010. El seguimiento a la 
ejecución y gestión operativa se apoya en 
un sistema de indicadores de gestión que 
actualmente abarca todas las sucursales y 
se está fortaleciendo en Bogotá, teniendo 
como marco de referencia los objetivos mi-
sionales del Banco, con el fin de hacer más 
robusta la medición de los avances. 
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Administración de riesgos

La Junta Directiva, como autoridad mone-
taria, cambiaria y crediticia, junto con el 
Consejo de Administración, como órgano 
de dirección, fijan las políticas generales 
que orientan la gestión del riesgo en las 
actividades del Banco. En tal sentido, el 
proceso de toma de decisiones siempre in-
volucra una evaluación de los distintos ries-
gos en que puede incurrir la institución. La 
gestión de riesgos es coordinada por medio 
de diversos comités —en el Cuadro 3 se 
presentan los principales— y en su gestión 
participan varias áreas del Banco, tanto 
operativas como técnicas. 

Siguiendo las mejores prácticas interna-
cionales en materia de gobierno corporati-
vo de bancos centrales, en 2010 se creó la 
Subgerencia de Gestión de Riesgo Operati-
vo, cuyo reto es administrar dicho riesgo de 
manera generalizada, coherente y continua, 
permitiéndole a la institución dar respuesta 
a la responsabilidad social derivada de sus 
funciones como banco central. Uno de los 
mecanismos para lograrlo ha sido el lideraz-
go en la creación de una cultura de gestión 
de riesgos y continuidad de negocio, tanto 
en el Banco de la República, en lo que se 
refiere a sus propios procesos, como en el 
sistema financiero y en instituciones del Go-
bierno en general. 

En el desarrollo de esta cultura el Banco 
ha creado centros alternos de tecnología y 
operación, además de planes de contingen-
cia y gestión de crisis, siguiendo los más altos 
estándares internacionales. Esto le permite 
hoy afrontar contingencias en su operatividad 
ante eventos mayores de crisis, y lo posiciona 
como un referente internacional para otros 
bancos centrales e instituciones financieras. 

Valores institucionales

El marco de valores corporativos del Ban-
co es una guía de comportamiento que 

compromete el quehacer diario de todos 
sus funcionarios, de acuerdo con la obli-
gación de servicio que la Nación le ha 
encomendado como banco central. Cada 
colaborador recibe una copia impresa de 
dichos valores al vincularse a la entidad. 

Los valores corporativos del Banco se 
resumen a continuación:

• Honestidad: obramos con rectitud, de 
acuerdo con los principios y normas del 
Banco.
• Responsabilidad: cumplimos a cabali-
dad, con diligencia, calidad y oportunidad 
nuestras obligaciones, comprometidos con 
la sociedad, con la excelencia y con noso-
tros mismos.
• Respeto: tratamos dignamente y con 
consideración a los demás; respetamos las 
diferencias y nos esforzamos por escuchar 
y comprender opiniones, ideas, creencias, 
sentimientos y actuaciones del otro. 
• Compromiso: trabajamos con entrega, 
dedicación y entusiasmo por el logro de 
los objetivos.
• Lealtad: actuamos con sinceridad y fide-
lidad; respondemos siempre a la confian-
za depositada en nosotros por el Banco, 
los usuarios de sus servicios y la comuni-
dad en general.
• Excelencia: buscamos los más altos nive-
les de calidad, productividad, innovación y 
oportunidad en nuestro trabajo.
• Orientación al servicio: conocemos las 
necesidades de nuestros usuarios internos 
y externos, procurando satisfacerlas opor-
tunamente; ofrecemos una atención ama-
ble y profesional.

reNDIcIÓN De cueNtaS

La comunicación es un elemento funda-
mental para el buen desempeño de las 
funciones de un banco central, que requie-
re que el público conozca y, en la medida 
de lo posible, comprenda sus acciones. La 

Cuadro 3
Comités relacionados con la gestión de riesgos

Comité de Intervención 
Monetaria y Cambiaria

Comité de Reservas 
Internacionales

Comité de Auditoría Comité de Planeación 

Comité de Gestión de la 
Información

Comité de Compras Comité de Riesgo Operativo 
y Continuidad

Comité de Coordinación del 
Sistema y Control Interno

Comité de Seguridad Comité de Inversiones de los 
Recursos del Pasivo Pensional 

Fuente: Banco de la República.
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La uNIDaD De aNáLISIS De 
OPeracIONeS

En el año 1996 el Banco de la República 
creó la Unidad de Análisis de Operaciones 
(UAO), con el fin de contribuir con el Esta-
do colombiano y el sistema financiero en 
la lucha contra el lavado de activos. Para 
tal fin, la UAO diseñó e implementó en 
el Banco las políticas que minimizaran el 
riesgo de que la organización fuera usada 
para lavar activos en el desarrollo de sus 
funciones constitucionales. En síntesis, es-
tas políticas buscan que se conozca mejor 
a las contrapartes potenciales del Banco, 
enfatizando las actividades económicas en 
las que se desempeñan y que dan origen a 
una posible relación contractual con este, 
para evitar vinculaciones con terceros que 
puedan estar inmersos en investigaciones 
o condenas asociadas con el lavado de 
activos. Con esta decisión, el Banco de 
la República se convirtió en referente de 
los bancos centrales en la lucha contra 

el lavado de activos, al ser el primero en 
adoptar políticas explícitas para combatir 
ese flagelo. Por ello, en varias oportunida-
des la institución ha recibido solicitudes 
de otros bancos centrales para ser aseso-
rados en la creación de unidades como la 
mencionada.

Otra de las principales actividades de 
la UAO es colaborar con las autoridades 
judiciales nacionales en investigaciones 
relacionadas con lavado de activos. Para 
tal fin, el Banco, apegado estrictamente a 
la Ley, entrega información que repose en 
diferentes bases de datos, que, en virtud 
de los procesos de consolidación de ope-
raciones realizadas en el mercado cambia-
rio o de movimientos de títulos valores, se 
pueda relacionar con personas naturales 
o jurídicas que están siendo investigadas. 
Esta información se entrega a las autori-
dades competentes que la soliciten (por 
ejemplo jueces o fiscales), previo cumpli-
miento de una serie de requisitos que son 
verificados por la entidad.

comunicación es además, un factor central 
de transparencia de la actividad de las orga-
nizaciones y debe ser suficientemente clara 
y completa para que estas cumplan sus obli-
gaciones de rendición de cuentas.

La Ley 31 de 1992 establece que la 
Junta Directiva del Banco, por medio de su 
Gerente General, debe presentar al Con-
greso de la República un informe semestral 
sobre la ejecución de las políticas moneta-
ria, cambiaria y crediticia, así como sobre 
las políticas de administración y la composi-
ción de las reservas internacionales, sobre la 
situación financiera de la entidad y sus pers-
pectivas, y sobre otros temas que el Congre-
so solicite. Dicho informe se debe presentar 
dentro de los diez días siguientes a la inicia-
ción de cada período de sesiones ordinarias 
y tiene que incluir las directrices generales 
de las políticas adoptadas por el Banco de la 
República, una evaluación de los resultados 
logrados en el período anterior, y los objeti-
vos, propósitos, y metas de las mismas para 
el subsiguiente. La revisión y discusión de 
este informe es el principal mecanismo para 
que el Congreso ejerza el control político a 
la Junta Directiva como órgano autónomo, 
establecido en la Constitución y previsto en 
la ley. El informe se difunde ampliamente y 
es discutido en las comisiones terceras del 
Senado y de la Cámara de Representantes, 

y algunas veces en las plenarias del Congre-
so. Si se producen cambios con respecto a 
las políticas informadas en el documento, 
el Banco debe presentar un informe adicio-
nal, en un plazo máximo de quince días, 
explicando el origen de la situación y las 
medidas tomadas.

Más allá de esta obligación legal, para 
el Banco de la República la rendición de 
cuentas y la constante comunicación con la 
sociedad son vitales para que esta entien-
da sus decisiones de política económica, y 
tenga confianza en ellas y en la forma como 
las ejecuta. Esta transparencia se desarrolla 
dando a conocer al público su actuar, de 
forma comprensible, accesible y oportuna, 
y se hace extensiva a todos los aspectos de 
su gestión. 

Teniendo en cuenta que el Banco ne-
cesita dirigirse a grupos diversos, la insti-
tución ha implementado un conjunto de 
instrumentos y actividades para comunicar 
y explicar sus decisiones de política econó-
mica, de manera comprensible, equitativa y 
oportuna. Dentro de este marco, se cuenta 
también con un Código de buenas prácticas 
de transparencia en las políticas monetaria y 
cambiaria, rendición de cuentas y garantías 
de integridad del Banco de la República, el 
cual está disponible en su portal electrónico 
www.banrep.gov.co.
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Intervención de José Darío Uribe Escobar ante la Comisión III de la Cámara de Representantes.

eL ÍNDIce De traNSPareNcIa 
NacIONaL

Hasta hace algún tiempo los bancos centra-
les eran considerados instituciones cerra-
das. Sin embargo, desde poco más de una 
década empezó a generarse un cambio 
trascendental en la mayoría de este tipo de 
entes y el Banco de la República no fue la 
excepción. La independencia, el acceso a 
la información interna, así como los ejer-
cicios de rendición de cuentas constituyen 
desde entonces los tres ejes fundamentales 
de la transparencia del Banco de la Repú-
blica. Hoy en día los procesos del Banco 
están abiertos al público y ese esfuerzo le 
ha sido reconocido con la entrega del pri-
mer lugar en la evaluación del índice de 

transparencia nacional, 2007-2008, y el se-
gundo lugar de esta misma evaluación en 
su versión 2008-2009.

El índice de transparencia nacional 
de las entidades públicas1 mide las con-
diciones institucionales que favorecen o 
previenen el surgimiento de riesgos de co-
rrupción en las entidades públicas. Desde 
2002 la Corporación Transparencia por 
Colombia ha liderado este ejercicio, el cual 
tiene por objeto fortalecer la institucionali-
dad del sector público e incentivar medi-
das de control de riesgos de corrupción en 
tales entidades.

1 Este se desarrolla en los tres niveles de la adminis-
tración pública, a saber: nacional, departamental y 
municipal.
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Mecanismos de rendición de cuentas

Los principales mecanismos de rendición 
de cuentas que utiliza el Banco son los 
siguientes:

• La divulgación de comunicados de pren-
sa redactados en cada una de las reuniones 
de la Junta Directiva. Estos se presentan en 
ruedas de prensa y se publican en la pá-
gina electrónica, ofreciendo información 
sobre las decisiones adoptadas en mate-
ria de política monetaria, además de otros 
temas tratados en las reuniones. Transmi-
ten, asimismo, la opinión colectiva de los 
miembros de la Junta. Además, las ruedas 
de prensa de las reuniones de la Junta Di-
rectiva se pueden seguir en vivo y en di-
recto por medio de la página electrónica 
del Banco. 
• La publicación de las minutas de las reu-
niones de la Junta Directiva en la página 
electrónica del Banco. Este documento se 
da a conocer dos semanas después de la 
fecha de cada sesión, y contiene infor-
mación sobre las decisiones de política 
monetaria. Esta iniciativa comenzó a prac-
ticarse partir de la reunión del 15 de junio 
de 2007, y es un paso de la Junta Directiva 
hacia un mayor grado de transparencia y 
rendición de cuentas a toda la sociedad, 
al difundir el proceso, la racionalidad y el 
alcance de la toma de decisiones por par-
te de sus miembros. Las minutas también 
se envían a los analistas del mercado fi-
nanciero y a periodistas, mediante correos 
electrónicos masivos.
• El Informe sobre Inflación, que se publi-
ca trimestralmente y es presentado por el 
Gerente General del Banco en vivo y en 
directo por el Canal Institucional de tele-
visión, y el documento Administración de 
las Reservas Internacionales, en el cual se 
explica la gestión de las reservas internacio-
nales de Colombia (publicado por primera 
vez en 2009). La presentación pública del 
Informe sobre Inflación fue elegida en 2010 
por Transparencia por Colombia como una 
de las diez experiencias de transparencia 
más exitosas del país.
• Comités consultivos de la Junta Directiva, 
los cuales se programan desde hace más de 
quince años y son fundamentalmente sesio-
nes de trabajo con empresarios de distintas 
actividades económicas en varias zonas del 
país. Estos comités se realizan en cada región 
con periodicidad semestral, con el propósito 
de que los miembros de la Junta tengan la 
oportunidad de intercambiar impresiones, 

conocer inquietudes sobre las perspectivas 
económicas, y explicar la orientación de la 
política monetaria de mediano y largo pla-
zos, con personas de reconocida influencia 
en su campo de actividad, en un ambien-
te de gran confianza y relativa informali-
dad. Cada año se renueva parcialmente la 
composición de dichos comités, con el fin 
de lograr rotación en los puntos de vista sin 
perder continuidad en los temas que surjan 
en las reuniones. En 2010 los miembros de 
la Junta Directiva participaron en catorce 
comités consultivos en siete zonas del país.
• La página electrónica del Banco (www.
banrep.gov.co), donde se publica informa-
ción sobre las operaciones de intervención 
en el mercado cambiario, encuestas men-
suales y trimestrales de expectativas de infla-
ción y de tasa de cambio, entre otros. Todos 
los documentos ofrecen una panorámica 
general de las actividades desarrolladas por 
la institución y, de este modo, contribuyen 
a que se le exija responsabilidad por sus 
actuaciones. La página electrónica es un 
instrumento educativo y de consulta per-
manente, el cual cuenta con información 
en español y en inglés. En este momento el 
Banco se encuentra en el proceso de mejo-
rar sus motores de búsqueda y en proveer 
información discriminada, dependiendo de 
los tipos de usuarios. Por otra parte, las re-
des sociales virtuales tales como Facebook y 
Twitter (@BancoRepublica), ayudan a infor-
mar constantemente a la opinión acerca de 
las actividades que se realizan en la entidad.
• Eventos periódicos, organizados para ex-
plicar las decisiones de la política monetaria 
y cambiaria, e intercambiar opiniones con 
diversos grupos de interés. Incluyen, entre 
otros: desayunos con congresistas pertene-
cientes a las comisiones III de la Cámara y 
del Senado; almuerzos con analistas finan-
cieros y con los directores de los principales 
medios de comunicación, además de semi-
narios de capacitación para periodistas.
• Información de primera mano del Geren-
te General y de los codirectores, mediante 
entrevistas con los medios de comunica-
ción, conferencias, comparecencias ante el 
Congreso de la República y, en ciertos casos, 
artículos y notas en periódicos y revistas, en 
radio y televisión.

Otros mecanismos de comunicación 
con el público

Para el Banco es muy importante tener una 
comunicación de doble vía con todos sus 
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grupos de interés, por ello mantiene varios 
canales dispuestos para que el público pue-
da interactuar con la entidad de manera 
efectiva y permanente. Estos incluyen, entre 
otros, buzones en las distintas oficinas del 
Banco, una línea gratuita nacional (01 8000 
911745) y una cuenta de correo electrónico 
(quejasyreclamos@banrep.gov.co), a la que 
se da seguimiento continuo (Cuadro 4)

Comunicación interna

La comunicación hacia y entre los cola-
boradores tiene el propósito de que todos 
en el Banco estén informados sobre temas 
institucionales y tengan siempre presente 
la trascendencia de su función como vo-
ceros de la entidad. La creación de con-
fianza en la institución comienza desde 
adentro, con diversas iniciativas que bus-
can que los colaboradores conozcan y en-
tiendan lo que hace el Banco y cuáles son 
sus motivaciones. Para esto, el principal 
mecanismo de comunicación y difusión 
de la información interna es una intranet, 
denominada Infobanco, donde se centra-
liza la comunicación relacionada con no-
vedades de la institución, sobre eventos, 
oportunidades laborales, noticias y cam-
pañas educativas, entre otros. Este sitio se 
actualiza diariamente y es de permanente 
consulta por parte de los colaboradores en 
todo el país. En el último año se ha tra-
bajado en estrategias para incrementar su 
uso, tales como el rediseño de la interfaz, 
el uso del video como herramienta peda-
gógica, la reorganización de contenidos y 
la continua actualización de noticias de 

Cuadro 4
Quejas, reclamos, felicitaciones o sugerencias recibidas y gestionadas por el Banco de la República en 2008, 
2009 y 2010

2008 2009 2010

Línea gratuita, puntos de información y buzón 
corporativo (quejasyreclamos@banrep.gov.co)

138 118 89

Biblioteca Luis Ángel Arango 653 762 594

Museo del Oro 239 101 86

Total general 1.030 981 769

Fuente: Banco de la República.

última hora y material relevante para las 
diferentes dependencias.

Otros mecanismos de difusión interna 
utilizados por el Banco son:

• Carteleras electrónicas y murales, por 
medio de las cuales se publica infor-
mación institucional y general para los 
colaboradores. 
• Revista El Emisor y su Gente, publicación 
impresa dirigida a los colaboradores del 
Banco. Se edita dos veces al año y presenta 
temas administrativos, económicos, de ac-
tualidad, de entretenimiento y cultura. 
• Boletín El Emisor y su Gente–Pensiona-
dos, publicación impresa que se edita 
cuatro veces al año. Contiene información 
de tipo administrativo, cultural, de salud y 
entretenimiento, dirigida a la población de 
los pensionados del Banco en todo el país.
• Marca de Agua, publicación virtual pre-
sentada en Infobanco que ofrece informa-
ción de última hora sobre las decisiones y 
políticas administrativas.
• Noticiero Alto Relieve, video informati-
vo donde se destacan, por medio de varias 
secciones, novedades administrativas, cul-
turales, económicas y de los colaboradores 
de las diferentes áreas del Banco.
• Campañas diversas para fortalecer con-
ceptos y promover cambios culturales re-
lacionados con las decisiones, políticas o 
recursos y servicios del Banco, como por 
ejemplo la adaptación a la nueva la estruc-
tura organizacional, o el uso eficiente de los 
recursos.
• Correos masivos a la comunidad del Ban-
co, por medio de textos cortos con infor-
mación oficial de último momento. 
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CONTRIBUCIÓN
AL CRECIMIENTO
SOSTENIDO DE
LA ECONOMÍA

De acuerdo con la Constitución, el principal 
objetivo de la política monetaria es preservar 
la capacidad adquisitiva de la moneda, en 
coordinación con la política económica ge-
neral. Para lograr esto, el diseño de la política 
monetaria, cambiaria y crediticia propende 
por mantener la inflación baja y estable, y 
contribuye a que el producto crezca alrede-
dor de su tendencia de largo plazo.

El Banco ha reducido de manera gra-
dual la inflación desde tasas superiores a 
30% a comienzos de la década de los no-
venta hasta niveles de un digito durante la 
década más reciente. Desde junio de 2009, 
la inflación anual se ha mantenido dentro 
del rango meta de largo plazo definido por 
la Junta Directiva (2%-4%) o ligeramente 
por debajo de este (2%-4%)5. En diciembre 
de 2010 la inflación al consumidor fue de 
3,17%, cifra muy cercana al punto medio 
del rango meta. Esta es la mayor contribu-
ción de la política monetaria al crecimien-
to sostenido de la economía y la mejor 

5 La variación anual del índice de precios al consu-
midor (IPC) fue de 1,84% en marzo de 2010 y de 
1,98% en abril de ese mismo año. 

demostración de su responsabilidad social 
con los menos favorecidos.

INFLacIÓN BaJa Y eStaBLe

La inflación es un impuesto que afecta en 
mayor medida a la población económi-
camente menos favorecida, y limita las 
posibilidades de crecimiento de la eco-
nomía en el largo plazo. Este impacto en 
el bienestar de la sociedad se da median-
te varios canales, algunos de los cuales se 
señalan a continuación:

• Castiga el ahorro y la inversión. Cuando 
hay inflación alta, así sea estable, las perso-
nas y las empresas prefieren invertir en acti-
vos que los protejan contra este fenómeno, 
por ejemplo, bienes inmuebles, en lugar de 
realizar inversiones productivas. Si además 
la inflación es inestable, aumenta la incer-
tidumbre sobre su comportamiento futuro, 
lo cual puede alterar o aplazar las decisio-
nes de inversión en activos de largo plazo, 
necesarios para el crecimiento económico.
• Genera una asignación ineficiente de 
los recursos. La inflación distorsiona la 

el Banco ha reducido de manera gradual la inflación 
desde tasas superiores a 30% a comienzos de la 
década de los noventa hasta niveles de un digito du-
rante la década más reciente.
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información que puede extraerse de los 
cambios en los precios relativos de los in-
sumos (por ejemplo, el costo de la mano 
de obra frente al costo del capital). De-
bido a esto, es posible que las empresas 
tomen malas decisiones y asignen sus re-
cursos de una manera ineficiente (activi-
dades especulativas frente a actividades 
productivas).
• Tiene efectos negativos sobre el desarro-
llo de los mercados financieros y, por este 
canal, sobre el crecimiento de la econo-
mía. La preferencia de los ahorradores por 
activos que los protejan contra la inflación 
reduce los recursos disponibles para opera-
ciones de crédito. La restricción de acceso 
a fuentes de financiamiento afecta las tasas 
de acumulación de capital, y por esta vía el 
crecimiento potencial de la economía. 
• La incertidumbre inflacionaria genera 
distorsiones en el mercado laboral. En un 
escenario de inflación, la remuneración de 
los asalariados pierde valor rápidamente, lo 
cual reduce el incentivo a trabajar, la dura-
ción de los contratos e incrementa los cos-
tos de negociación.
• Tiene un efecto regresivo sobre la distribu-
ción del ingreso debido a que las personas 

más pobres no tienen acceso a los mercados 
financieros o no pueden comprar activos 
para protegerse de la inflación. 

Crecimiento del producto alrededor 
de su tendencia de largo plazo 
(suavización del ciclo económico)

La relación entre el crecimiento, la inflación 
y la política monetaria puede entenderse si 
se analiza la evolución del producto de la 
economía a lo largo del tiempo y se obser-
va que este exhibe una tendencia creciente 
en el largo plazo acompañada de fluctua-
ciones de mediano y corto plazos alrede-
dor de ella. 

La tendencia de largo plazo del produc-
to depende de diversos factores, tales como 
el desarrollo tecnológico, la calidad del capi-
tal físico y humano, al igual que de aspectos 
sociales e institucionales que determinan la 
eficiencia de la asignación de los recursos e 
influyen sobre la capacidad productiva de la 
economía. Si bien la política monetaria no 
puede contribuir de manera directa a au-
mentar el potencial productivo de la econo-
mía, sí lo puede hacer de manera indirecta, 

Reunión de la Junta Directiva del Banco de la República.
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al lograr y mantener una inflación baja y 
estable. La inflación, al actuar como un 
impuesto y constituirse en una fuente de 
variabilidad de precios, distorsiona la asig-
nación de recursos en la economía y redu-
ce la capacidad de ahorro e inversión de la 
economía. Por tanto, una inflación baja y 
estable elimina una fuente de incertidum-
bre en la economía que afecta su desem-
peño de largo plazo.

Las fluctuaciones de corto plazo se pre-
sentan porque existen eventos (“choques”) 
de diversa naturaleza (oferta o demanda) 
y origen (externo o interno) que afectan la 
operación de las economías, en especial 
en aquellas que son pequeñas y abiertas 
como la colombiana. Por ende, el produc-
to puede desviarse temporalmente de su 
potencial. Como los mercados funcionan 
de manera imperfecta y no se ajustan de 
manera inmediata ante los choques, se ge-
neran desfases entre la demanda y la oferta 
agregada que desvían el producto de su 
potencial y, en consecuencia, afectan la in-
flación. La política monetaria puede enton-
ces contribuir de forma directa a reducir la 
volatilidad del ciclo económico si emplea 
sus instrumentos de manera contracíclica. 

Recientemente, la política monetaria, 
ayudada por la estabilidad financiera y la 
flexibilidad cambiaria, ha actuado de for-
ma contracíclica, reduciendo la volatilidad 
de la inflación y contribuyendo a estabilizar 
el producto alrededor de su nivel poten-
cial. Un resultado de lo anterior ha sido la 
resistencia de la economía colombiana y su 
ágil recuperación ante la reciente crisis fi-
nanciera internacional. De hecho, en 2009 
la economía colombiana creció 1,5%, más 
de 3 puntos porcentuales por encima del 
promedio de las economías de América 
Latina; en 2010 la economía se recuperó 
rápidamente y aumentó 4,3%, acercándo-
se a su tasa potencial, a pesar de padecer 
los efectos adversos del cierre del comercio 
con Venezuela.

Estrategia de inflación objetivo 

Desde comienzos de la década de los no-
venta algunos países, incluido Colombia, 
optaron por definir metas cuantitativas 
de inflación como parte de una estrategia 
para reducirla y mantenerla baja y estable. 
Esto dio paso a la estrategia llamada de in-
flación objetivo, donde el banco central se 
compromete públicamente a alcanzar un 
nivel de inflación y a contribuir a suavizar 

el ciclo económico. Desde su implementa-
ción completa con flexibilidad cambiaria, 
en 1999 el Banco alcanzó tasas de infla-
ción de un digito y esta fue convergiendo 
al rango meta de largo plazo definido por 
la Junta Directiva (2%-4%).

El principal instrumento de política mo-
netaria en el esquema de inflación objetivo 
es la tasa de interés de referencia, que es la 
tasa de interés a la que el Banco suminis-
tra liquidez a los intermediarios financieros 
mediante operaciones repo a un día6. El 
Banco, al definir esta tasa de interés, influ-
ye en las tasas de interés de mayor plazo 
de la economía, en los precios de los acti-
vos y en las expectativas de inflación y, por 
esta vía, afectar las decisiones de consumo, 
inversión, exportaciones e importaciones, 
precios y salarios, suavizando las fluctua-
ciones cíclicas del producto en torno de su 
tendencia, y así afectar la inflación.

Con dicha finalidad, la Junta Direc-
tiva monitorea de manera permanente el 
comportamiento de la economía y de los 
diferentes mercados. En sus sesiones regu-
lares, programadas una vez al mes, la Junta 
decide mantener, incrementar o reducir 
la tasa de interés de referencia, teniendo 
en cuenta que esta tiene efectos con re-
zagos largos y variables sobre la inflación y 
el crecimiento. Su decisión tiene en consi-
deración, entre otros elementos, los docu-
mentos elaborados por el equipo técnico 
del Banco, la evolución reciente y la pro-
yección de corto plazo de distintas varia-
bles macroeconómicas, como la inflación 
y el producto interno bruto, y la evolución 
de los mercados locales e internacionales. 
El propósito de la decisión es alinear la tasa 
de interés de referencia con la proyección 
y percepción del comportamiento futuro 
de la inflación y de la actividad económica. 

Los documentos preparados por el 
equipo técnico del Banco son parte funda-
mental de este análisis. En ellos se analiza, 
entre otros: la situación de la economía 
colombiana y del contexto internacional; 
el comportamiento de las variables que 
podrían afectar la inflación y el crecimien-
to, y sus perspectivas de corto plazo; se 
efectúan pronósticos de la actividad eco-
nómica y se presentan análisis de riesgos y 
ejercicios de simulación de política mone-
taria. Además, a estos análisis se incorpora 

6 En las operaciones repo a un día los intermedia-
rios financieros obtienen liquidez del Emisor a la 
tasa de referencia y entregan como colateral un 
título de deuda pública.
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información de proyecciones de inflación, 
las cuales se recolectan mediante encues-
tas a los intermediarios financieros o se 
estiman a partir del comportamiento del 
mercado de deuda pública. 

Instrumentos para el análisis de la 
política monetaria

Dado que la inflación y el producto reac-
cionan de manera rezagada a las modifica-
ciones en el nivel de la tasa de interés de 
política monetaria, para el Banco es muy 
importante evaluar los posibles efectos de 
la política monetaria en el futuro. Para ello, 
utiliza modelos de pronóstico que estiman 
la probabilidad de cumplir la meta de infla-
ción establecida, dada una senda de la tasa 
de interés de referencia, y modelos econó-
micos que permiten realizar simulaciones 
de política y pronósticos de mediano plazo 
(dos años) del PIB, de la brecha del produc-
to (distancia entre el PIB potencial y el PIB 
observado) y de la inflación. 

Un ejemplo es el modelo de pronóstico 
de mecanismos de transmisión (MMT), que 
relaciona los pronósticos de las principales 
variables macroeconómicas con la política 
del Banco de la República, ya que incor-
pora la respuesta de la autoridad moneta-
ria ante diversos choques experimentados 
por la economía7. Un segundo modelo, 
denominado Policy Analysis Tool Applied to 
Colombian Needs (Patacon, por su sigla en 
inglés), incorpora los avances académicos 
más recientes en modelos de banca cen-
tral, lo cual ha permitido ampliar la gama 
de posibles ejercicios de simulación y aná-
lisis8. El modelo permite: i) comparar los 
efectos de políticas monetarias alternativas 
con los de medidas efectivamente adopta-
das; ii) simular y cuantificar el impacto de 
cambios fuertes de algunas variables ma-
croeconómicas sobre la actividad econó-
mica; iii) resumir de manera coherente la 
información de un grupo amplio de series 
macroeconómicas observadas, para facili-
tar su interpretación, y iv) efectuar pronós-
ticos a partir de variables exógenas, lo cual 
ayuda simular escenarios de riesgo.

7 Para un mayor detalle del modelo, véase el Informe 
sobre Inflación de junio de 2005, pp. 65-67.

8 Para mayor información se puede consultar A. Gon-
zález, L. Mahadeva, J. D. Prada, y D. Rodríguez 
(2011), “Policy Analysis Tool Applied to Colombian 
Needs: Patacon”, Borradores de Economía, Banco 
de la República, núm. 656, mayo.

Otros instrumentos de política 
monetaria 

Para garantizar una inflación baja y estable, 
y un crecimiento sostenido del producto 
en un horizonte de largo plazo, el Banco 
debe actuar de manera preventiva para 
evitar grandes desbalances que compro-
metan la estabilidad macroeconómica y el 
logro de las metas de inflación. Para ello, 
ha utilizado un conjunto adicional de ins-
trumentos de política que complementan 
el instrumento de tasa de interés; debido a 
la estrecha relación que tiene la estabilidad 
financiera con estos objetivos, en ocasiones 
estos instrumentos contribuyen a apoyar 
dicha estabilidad.

Un ejemplo de instrumentos comple-
mentarios son las intervenciones en el mer-
cado cambiario, las cuales han permitido 
que el país incremente el saldo de reservas 
internacionales y, por tanto, consolide su 
posición externa ante un eventual choque 
adverso en los mercados internacionales. El 
Banco puede utilizar también herramientas 
como el encaje ordinario y el encaje margi-
nal sobre los depósitos bancarios9, además 
del depósito al endeudamiento externo, 
entre otros, para controlar desbalances fi-
nancieros y complementar la política de 
tasas de interés. De forma similar, desde 
hace varios años el Banco estableció nor-
mas para limitar los descalces cambiarios y 
de plazos de los bancos10, lo mismo que 
el riesgo de contraparte de las operaciones 
con derivados. 

Comunicación de la política monetaria

En la estrategia de inflación objetivo, la 
transparencia y la adecuada comunicación 
de las decisiones de política monetaria 

9 El encaje ordinario corresponde a un porcentaje de 
los depósitos que los establecimientos financieros 
deben mantener como reserva para atender posi-
bles retiros de los ahorradores. El encaje marginal 
corresponde a un encaje adicional sobre el monto 
de depósitos que supere cierto umbral, que los ban-
cos deben mantener como reserva.

10 El régimen cambiario regula, entre otros, las ope-
raciones de endeudamiento externo de los in-
termediarios financieros. Sobre el particular, las 
operaciones activas (colocación de cartera) deben 
tener un plazo igual o inferior a las operaciones pa-
sivas (endeudamiento externo). Adicionalmente, la 
exposición cambiaria o diferencia entre el monto 
de posiciones activas y posiciones pasivas (descalce 
cambiario) está acotada con el propósito de redu-
cir la vulnerabilidad de las entidades a fluctuacio-
nes abruptas de la tasa de cambio.
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La POLÍtIca MONetarIa DuraNte 
eL PerÍODO 2004-2008

Durante 2004-2008, Colombia, al igual que 
otros países emergentes, se benefició de un 
aumento sustancial de sus términos de in-
tercambio1 y de la demanda externa de sus 
productos. Esta situación, junto con las me-
jores condiciones de seguridad interna y la 
mayor confianza en el país, propiciaron un 
auge en el crecimiento económico y en los 
flujos de capital. 

El aumento de la demanda agregada 
(consumo, inversión y exportaciones) se ace-
leró desde mediados de 2005, impulsado en 
un comienzo por la inversión. Sin embargo, 
desde mediados de 2006 también se empe-
zó a observar una aceleración del consumo 
privado por encima del ritmo de expansión 
potencial de la economía, lo cual estaba 
generando presiones inflacionarias que po-
drían comprometer el cumplimiento de las 
metas fijadas por el Banco de la República. 

Ante aquello el Banco reaccionó ele-
vando las tasas de interés de manera paula-
tina. Con este aumento gradual se buscaba 
moderar las presiones inflacionarias genera-
das por el fuerte crecimiento de la deman-
da agregada y el incremento del crédito, 
el cual registraba una fuerte aceleración, 
en particular en las carteras de consumo y 
comercial. La lentitud de la transmisión de 
la política monetaria y la limitada reacción 
observada en la cartera de crédito señalaron 
la conveniencia de tomar medidas comple-
mentarias. En este contexto, y con el propó-
sito de atenuar el endeudamiento del sector 
privado, se tomó la decisión de establecer 

1 Los términos de intercambio se conocen como la 
relación entre los precios de las exportaciones y los 
precios de las importaciones.

un encaje marginal sobre los depósitos de 
los establecimientos de crédito. De manera 
complementaria se reactivó el depósito al 
endeudamiento externo y se puso un límite 
a la posición en derivados de tasa cambio 
de los establecimientos financieros, con el 
propósito de reducir el riesgo sistémico.

De manera complementaria, el Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público estable-
ció un depósito a la inversión extranjera de 
portafolio. La Superintendencia Financiera, 
por su parte, elevó los requisitos de provi-
siones sobre las carteras comercial y de con-
sumo, y orientó un proceso de retención de 
utilidades del sistema financiero para refor-
zar la solvencia de los intermediarios.

Este conjunto de medidas macropru-
denciales, complementadas por la acumu-
lación de reservas durante el período de 
auge de crecimiento económico, junto con 
otras medidas regulatorias impuestas con 
anterioridad, permitieron que el ajuste de 
la economía colombiana durante la crisis in-
ternacional de 2008-2009 fuera más suave 
que el de otras economías emergentes. Esto 
hizo posible que, a diferencia de lo obser-
vado en ciclos anteriores, la tasa de cambio 
se depreciara, contribuyendo a absorber el 
choque externo negativo, sin comprometer 
las metas de inflación. Asimismo, permitió 
que la Junta Directiva pudiera reducir de 
manera agresiva y rápida la tasa de interés 
de intervención (de 10% en diciembre de 
2008 a 3% en mayo de 2010), con el pro-
pósito de mitigar de manera oportuna el 
impacto del choque externo sobre la eco-
nomía, manteniendo la inflación estable 
(Gráfico A). El producto, en términos anua-
les, durante la crisis no registró tasas de cre-
cimiento negativas, a diferencia de lo que 
ocurrió en otras economías emergentes y 
del mundo desarrollado (Gráfico B). 

Fuente: Datastream, cálculos del Banco de la Repúblíca.Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Gráfico B
Variación anual del PIB

Gráfico A
Inflación anual y rango meta
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cumplen un papel muy importante. Por tal 
motivo, el Banco publica cada tres meses 
el Informe sobre Inflación para dar a cono-
cer el conjunto de información y análisis 
con el cual se toman las decisiones de po-
lítica monetaria. 

aPOYO a La eStaBILIDaD 
FINaNcIera

El sistema financiero desempeña un papel 
crucial en el crecimiento económico, al 
mejorar la asignación de los recursos. Su 
desempeño adecuado ayuda a que los re-
cursos fluyan de los ahorradores hacia los 
proyectos más productivos, lo cual contri-
buye a la estabilidad macroeconómica y 
al crecimiento sostenido de la economía. 
Adicionalmente, la solidez financiera es 
un factor primordial para que la política 
monetaria cumpla con el objetivo de sua-
vizar los ciclos de la economía. Ambien-
tes de inestabilidad financiera truncan los 
mecanismos de transmisión de la política 
monetaria, lo cual puede comprometer el 
cumplimiento de las metas de inflación y 
dificulta que las acciones del Banco tengan 
impacto en la actividad económica.

Dentro de este contexto, el Banco es 
un actor muy importante en el logro del 
objetivo de estabilidad financiera. Por una 
parte, la Constitución Política establece 
que el Banco de la República, como pres-
tamista de última instancia, debe apoyar de 
manera excepcional a los establecimientos 

eL INFOrMe SOBre INFLacIÓN

Desde el año 2005, el Gerente General 
presenta a la ciudadanía, en vivo y en 
directo por el Canal Institucional de te-
levisión, el Informe sobre Inflación. Estas 
presentaciones se realizan cuatro veces al 
año, en desarrollo de una política sistemá-
tica de comunicación de doble vía con di-
ferentes audiencias, a quienes se presenta 
de manera sencilla y didáctica el compor-
tamiento de los indicadores que definen 
el presente y futuro económico del país. 
De forma simultánea se hace público el 
documento respectivo. 

de crédito que enfrenten problemas tem-
porales de liquidez, siempre y cuando estas 
dificultades no sean motivadas por pro-
blemas de solvencia. La acción del Banco 
busca evitar que problemas de liquidez se 
transformen en crisis financieras sistémicas, 
entendidas como aquellas en las que se in-
terrumpe de manera abrupta el acceso al 
mercado de crédito, con efectos negativos 
sobre la actividad económica del sector real. 

Por otra parte, el Banco monitorea cui-
dadosa y permanentemente los mercados 
financieros, especialmente del mercado 
de crédito, con el propósito de identificar 
cuándo se presentan expansiones excesivas 
que podrían comprometer la estabilidad 
macroeconómica, la estabilidad financiera 
y el cumplimiento de las metas de inflación. 
Por ejemplo, una expansión insostenible 
del gasto, impulsada por el endeudamiento 
excesivo de los hogares y de las firmas, po-
dría incrementar la volatilidad y el precio 
de los activos, y exacerbar los ciclos econó-
micos. El monitoreo del sistema financiero 
permite que el Banco identifique tenden-
cias y riesgos del sistema y adopte medidas 
oportunas que propendan por el logro de 
sus objetivos. 

Por último, el adecuado funcionamiento 
de los sistemas de pago es parte fundamen-
tal de la estabilidad del sistema financiero. 
Consciente de su relevancia y responsabi-
lidad legal, el Banco apoya iniciativas que 
contribuyan a que los sistemas de pago en 
la economía ejecuten sus operaciones de 
manera segura, eficiente y oportuna. 
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Prestamista de última instancia

La Constitución ha asignado al Banco de 
la República la función de ser prestamista 
de última instancia. Esta función, típica de 
los bancos centrales del mundo, es com-
plementaria de la provisión rutinaria de 
liquidez asociada con la ejecución de la 
política monetaria y se materializa mediante 
los apoyos transitorios de liquidez.

La regulación establece que el Banco 
puede ser prestamista de última instancia 
de los establecimientos de crédito cuando 
estos enfrenten problemas temporales de li-
quidez, siempre y cuando aquellos no sean 
motivados por situaciones de insolvencia, y 
de acuerdo con las condiciones señaladas 
por la Junta Directiva11. El banco central se 
encuentra en condiciones favorables para 
prestar recursos cuando ninguna otra enti-
dad tiene capacidad o quiere hacerlo, y es 
de su interés realizarlo para minimizar los 

11 i) Los apoyos deben tener forma de contrato de 
descuento o redescuento, es decir que no pueden 
implicar crédito en el sentido estricto del término, ni 
aportes de capital; ii) las operaciones de descuento 
y redescuento deben respaldarse en títulos valores 
de contenido crediticio, y iii) el endoso en propie-
dad al banco central de los títulos descontados o 
redescontados no extingue las obligaciones a cargo 
del establecimiento de crédito (artículos 12 y 52 de 
la Ley 31 de 1992).

riesgos de contagio que pueden llevar a un 
“pánico financiero12”. 

En situaciones normales los estableci-
mientos de crédito están preparados para 
enfrentar un retiro moderado de los depó-
sitos de sus clientes; sin embargo, si estos re-
tiros son repentinos y de gran magnitud, las 
instituciones financieras pueden no tener la 
liquidez para suministrar los fondos retira-
dos, aún en casos en que son solventes. Por 
ejemplo, ante un retiro sorpresivo y masivo 
de fondos, una entidad solvente puede en-
frentarse a que no puede vender sus activos 
de forma inmediata o a que hacerlo le resulte 
muy costoso; de forma similar, rumores sobre 
la solvencia financiera de una entidad pue-
den cerrarle su acceso al crédito sin que tal 
situación sea real.

Dado que la cadena de crédito en una 
economía está basada en las expectativas 
sobre la habilidad de los acreedores de cum-
plir con sus compromisos, las dificultades de 
liquidez de una entidad financiera pueden 
esparcirse de manera rápida, contagiar a 
otras entidades y crear una crisis financie-
ra. Esta falla de mercado justifica la acción 
estatal, función que es ejecutada, como se 
mencionó, por el Banco de la República en 
desarrollo de la función de ser prestamista 
de última instancia.

12 A. Meltzer (1986). “Financial Failures and Financial 
Policies”, en G. G. Kaufman y R. C. Kormendi (eds.), 
Deregulating Financial Services: Public Policy in Flux, 
Cambridge, Massachusetts: Ballinger.

FOrtaLecIMIeNtO De La reD De 
SeGurIDaD FINaNcIera

Una de las lecciones más importantes 
para Colombia de la crisis financiera de fi-
nales de los noventa y de la reciente crisis 
financiera internacional, es la necesidad 
de fortalecer la red de seguridad finan-
ciera conformada por la Superintenden-
cia Financiera, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, el Fondo de Garantías 
para Entidades Financieras (Fogafin) y el 
Banco de la República1, para lo cual se 
ha establecido el Comité de Coordinación 
para el Seguimiento al Sistema Financiero. 

1 La ausencia de mecanismos adecuados de coor-
dinación entre los miembros de dicha red impide 
adelantar estrategias de prevención y programas 
exitosos de resolución de crisis.

Los escenarios de crisis han puesto en evi-
dencia la ausencia de mecanismos para 
compartir información relevante, el uso 
de sistemas independientes de monitoreo, 
duplicados o incompatibles, y la inexis-
tencia de sistemas de alerta temprana y 
de esquemas de coordinación para actuar 
frente a las entidades en problemas. 

En esta dirección, las entidades que 
conforman el Comité avanzan en el de-
sarrollo de acuerdos de intercambio de 
información, el fortalecimiento de meca-
nismos de coordinación, la creación de 
estrategias de comunicación y protoco-
los de intervención, con el fin último de 
contar con un ente más activo para lograr 
un apropiado seguimiento del sistema fi-
nanciero e incrementar la capacidad del 
respuesta del Estado ante un eventual es-
cenario de crisis.
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SISteMa uNIFIcaDO Para eL MONItOreO 
Y aNáLISIS DeL SISteMa FINaNcIerO (SuMa)

Durante los últimos años el Banco ha venido trabajando en la elaboración de informes 
preventivos sobre el comportamiento del sector financiero y el análisis de sus riesgos, 
y ha mejorado los sistemas de información para evaluar la situación económica de los 
intermediarios financieros. 

Para ello desarrolló el sistema unificado para el monitoreo y análisis del sistema 
financiero (SUMA). Esta es una herramienta que recolecta información de estados finan-
cieros y de formatos especiales de la Superintendencia Financiera, y ayuda a fortalecer 
la labor de evaluación y monitoreo del sistema financiero.

Monitoreo de los mercados financieros

El Banco monitorea de manera cuidadosa 
los mercados financieros con el propósito 
de evaluar la salud del sistema financiero 
y sus principales riesgos, e identificar si-
tuaciones que puedan comprometer la 
estabilidad financiera, la estabilidad ma-
croeconómica y el cumplimiento de las me-
tas de inflación. Esta labor se complementa 
con la recolección de información mediante 
encuestas que le permiten capturar la per-
cepción de los intermediarios con respecto 
al crédito y la carga financiera de los ho-
gares. En conjunto, estas iniciativas ayu-
dan a tener un panorama más claro de las 
tendencias del sistema financiero, lo cual 
soporta la toma de decisiones de política 
mejor informadas.

El Banco sustenta el análisis de vul-
nerabilidad del sistema financiero en dos 
pilares. Por una parte, hace una medición 
cuantitativa de los riesgos del sistema fi-
nanciero con el propósito de obtener un 
orden de magnitud de los efectos de su 
posible materialización. Por otra, forta-
lece de manera continua las técnicas de 
medición y monitoreo; actualmente, los 
esfuerzos se centran en los riesgos de cré-
dito, de liquidez y de mercado, aunque se 
busca incluir dentro del análisis una medi-
ción del riesgo sistémico de las entidades 
financieras, especialmente a la luz de los 
acontecimientos recientes, resultado de la 
crisis financiera internacional. Además, el 
Banco realiza un permanente monitoreo 
de los mercados financieros locales, cuyo 
análisis y entendimiento es esencial para 
las autoridades encargadas de su regula-
ción y otros participantes.

Publicaciones

El Reporte de Estabilidad Financiera13 es la 
principal publicación que tiene el Banco 
con respecto a este tema. Tiene periodici-
dad semestral, y busca informar al público 
sobre las tendencias y los riesgos que atañen 
al sistema financiero en su conjunto. Para 
ello en el reporte se describe el desempe-
ño reciente del sistema financiero y de sus 
principales deudores, con el objeto de vi-
sualizar tendencias e identificar los riesgos 
más importantes que enfrentan los inter-
mediarios financieros. 

13 Disponible en: http://www.banrep.gov.co/publica-
ciones/pub_es_fin.htm.
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De manera complementaria, el Banco de-
sarrolla documentos de investigación en 
temas de estabilidad financiera que in-
corporan los más recientes avances en la 
literatura internacional aplicados al caso 
colombiano14. Estos sirven de referencia 
para soportar la toma de decisiones en la 
institución, y pueden apoyar esfuerzos de 
otras entidades, como la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Por último, trimestralmente se publica 
en el portal electrónico del Banco el Reporte 
de Mercados Financieros15, en el cual se 
analiza y evalúa el comportamiento de los 
mercados cambiario, monetario, de renta 
fija y accionario. Tal documento incluye un 
análisis del comportamiento de los mercados 
internacionales, permitiendo realizar una 
comparación con los mercados locales. 

14 Se publican en la serie Temas de Estabilidad Finan-
ciera, disponible en http://econpapers.repec.org/
paper/bdrtemest/

15 Disponible en http://www.banrep.gov.co/publica-
ciones/reporte_mercados.html.

Asimismo, cada mes se publica un informe 
sobre las operaciones de derivados. En el 
Cuadro 5 se resumen los reportes publicados 
en 2010.

Encuestas

El Banco realiza de manera periódica en-
cuestas que recogen información de la per-
cepción de los intermediarios financieros 
sobre la situación del crédito en Colom-
bia. El principal objetivo de esta iniciativa 
es analizar la situación actual y sectorial 
del crédito, los cambios en las políticas de 
asignación que se presentan en el corto 
plazo, y las expectativas que tienen los in-
termediarios financieros para los próximos 
meses. Los principales resultados de estas 
encuestas están disponibles en el Reporte 
de la situación del crédito en Colombia16.

16 Disponible en http://www.banrep.gov.co/
informes-economicos/ine_enc_sit-cred-col_cp.html.

Cuadro 5
Publicación de reportes de seguimiento al sistema financiero y mercados (2010)

Informes o documentos Número de documentos publicados en el 2010

Reporte de Estabilidad Financiera 2

Reporte de Mercados Financieros 4

Temas de Estabilidad Financiera 10

Informe mensual de operaciones de derivados 12

Fuente: Banco de la República.

eNcueStaS Para MeDIr La carGa 
Y caPacIDaD FINaNcIera

Con el propósito de mejorar la información 
financiera, tanto cualitativa como cuantita-
tiva, el Banco ha impulsado el desarrollo 
de encuestas diseñadas para medir la carga 
financiera y los niveles de capacidad finan-
ciera de los hogares. Esta iniciativa per-
mite enfocar los programas de educación 
financiera y económica impulsados por el 
Banco, así como tener un panorama más 
claro del endeudamiento de los hogares, 
información muy relevante para la toma de 
decisiones de política monetaria.

En el caso particular de la encuesta de edu-
cación y carga financiera1, la información 
recogida ha permitido mejorar la compren-
sión del acceso que tienen las personas a 
los servicios financieros y las posibles difi-
cultades que enfrentan al adquirir algunos 
de ellos, constituyéndose así en una herra-
mienta idónea para monitorear los avances 
en bancarización. En esta dirección, en 
los más recientes Reportes de Estabilidad 
Financiera se han publicado algunos do-
cumentos y recuadros relacionados con el 
tema de bancarización.

1 Disponible en http://www.banrep.gov.co/publica-
ciones/pub_es_fin.htm “Estimación de la carga fi-
nanciera en Colombia”.
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Otras iniciativas

En el marco del crecimiento sostenido, el 
ahorro y la inversión son factores fundamen-
tales para el buen funcionamiento del siste-
ma financiero. Con esta premisa, el Banco 
hace recomendaciones, en términos de re-
gulación financiera, dirigidas a promover el 
desarrollo de nuevos productos financieros. 

En esta dirección, el Banco ha elabora-
do documentos de investigación enfocados 
en caracterizar el riesgo de la cartera de 
microcrédito17. Con base en los mismos, se 
han presentado algunas propuestas de mo-
dificación a la regulación actual sobre provi-
siones y capital que reflejen de manera más 
apropiada el riesgo inherente a este negocio. 
La institución también ha participado en la 
elaboración de un conjunto de programas, 
liderados por el Gobierno, destinados a fa-
vorecer el acceso de toda la población a los 
servicios financieros. Entre ellos se destacan: 
la entrada en operación de los correspon-
sales no bancarios, la implementación de la 
Banca de las Oportunidades y el Programa 
de Oportunidades Rurales. 

17 Disponibles en http://www.banrep.gov.co/publica-
ciones/pub_es_fin.htm. Análisis comparativo del 
riesgo crediticio: una aproximación no paramétri-
ca”; situación actual del microcrédito en Colombia: 
características y experiencias”, y “Bank Provisioning 
and Microcredit”, septiembre de 2010.

Apoyo al funcionamiento del sistema 
de pagos

Los sistemas de pagos (SP) facilitan la 
transferencia de dinero y de instrumentos 
financieros entre los agentes económicos, 
así contribuyen de manera muy impor-
tante al buen funcionamiento del sistema 
financiero y de la economía en general, 
y por tanto a la estabilidad financiera y a 
la implementación de la política moneta-
ria. Más aún, los SP son un componente 
básico de la infraestructura de los merca-
dos financiero y de capitales, cuya función 
central es garantizar la circulación del di-
nero de manera segura y eficiente en los 
niveles nacional e internacional.

Banco de la República como 
proveedor de infraestructura 
financiera 

Desde su creación, el Banco de la Repú-
blica ha contribuido al buen funciona-
miento de los SP mediante la prestación 
de diversos servicios a las entidades finan-
cieras y al Gobierno. Dichos sistemas tie-
nen como objetivo permitir la realización 
eficiente de las transacciones financieras y 
comerciales, y preservar la confianza del 
público en el uso del dinero como medio 
de pago.

eL INDIcaDOr BaNcarIO De 
reFereNcIa (IBr)

Con el objetivo de desarrollar el merca-
do monetario y reforzar los mecanismos 
de transmisión de la política monetaria, 
el Banco respaldó la construcción y divul-
gación de una herramienta para reflejar la 
liquidez del mercado monetario. Este instru-
mento es conocido como el indicador ban-
cario de referencia (IBR), y muestra el precio 
al que los agentes participantes en este es-
quema están dispuestos a ofrecer o a captar 
recursos en el mercado monetario1. La in-
troducción de un indicador confiable de las 
condiciones de liquidez resulta fundamental 

1 Actualmente se calcula el IBR a dos plazos: un día y 
un mes.

para el desarrollo del mercado colombiano 
de diferentes contratos financieros, los cua-
les, a su vez, permiten mejorar el perfil y 
manejo de riesgos financieros.

El proyecto de la construcción del IBR 
surgió de un trabajo conjunto entre la Aso-
bancaria, el Banco de la República y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
El Banco es la entidad administradora del 
esquema, que comenzó a funcionar des-
de enero de 2008, y entre sus funciones 
está habilitar y administrar el sistema que 
permite el envío de las cotizaciones con 
las que se calcula el IBR, y publicar los re-
sultados por medio de este sistema y en la 
página web2. 

2 Disponible en http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_ibr.html
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Hoy en día el más destacado de estos ser-
vicios es el de operar el sistema de pagos 
de alto valor, que constituye el eje central 
de la infraestructura financiera del país. La 
plataforma operativa por medio de la cual 
se presta este servicio se denomina el siste-
ma de cuentas de depósito (CUD). Como 
se puede apreciar en el Gráfico 1, tanto el 
volumen como el valor de las operaciones 
canalizadas por el CUD presentan un cre-
cimiento sostenido a lo largo del tiempo. 
Para el año 2010 el promedio diario de 
transacciones que allí se liquidaron ascen-
dió a COP33,3 billones (b), equivalente al 
6,1% del PIB anual. 

En lo que concierne a la compensa-
ción de cheques, el Banco presta este ser-
vicio desde la década de los años veinte, 
ofreciendo cámaras de compensación, 
que son los recintos donde se realiza el 
intercambio físico de los documentos. En 
este servicio pueden participar los estable-
cimientos de crédito, así como el propio 

Banco. Además, el sistema de compensa-
ción electrónica (Cedec) opera en ocho 
grandes ciudades del país desde 1999, 
permitiendo procesar la información de 
todos los cheques presentados al cobro 
y en devolución en cada ciudad. En el 
Gráfico 2 se puede apreciar que durante 
2010 se compensó un promedio diario de 
148.342 cheques; con un valor promedio 
diario de COP1,59 b.

Un tercer servicio que presta el Ban-
co es la administración de la ACH-Cenit 
(compensación electrónica nacional in-
terbancaria18). Entre los principales pagos 
realizados por esta cámara están: nómi-
nas, seguridad social, proveedores y giros 
a los entes territoriales. La evolución de las 

18 Esta es una cámara de compensación destinada a 
compensar las transferencias electrónicas deudoras 
y acreedoras de sus participantes, las cuales liquidan 
de manera automática contra las cuentas de depósi-
to de las entidades autorizadas en el Banco.
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Gráfico 1
Estadísticas de valor y volumen del sistema de pagos 
de alto valor CUD, promedios diarios

Gráfico 2
Valor y volumen de cheques compensados en el 
Cedec y  las cámaras de compensación de cheques, 
promedios diarios
(miles de millones a pesos constantes de 2010)
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SISteMa De cueNtaS De DePÓSItO cuD

El CUD es el sistema de cuentas de depósito y el único sistema de pagos de alto valor en 
Colombia. Es administrado por el Banco de la República, y es el eje y soporte de toda la 
infraestructura financiera; es ahí donde se realiza la liquidación de las operaciones con los 
activos financieros del país y con los instrumentos de pago emitidos por los bancos. 
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cifras de valor y volumen de los pagos rea-
lizados por este mecanismo se explica por 
la creciente preferencia del público por ins-
trumentos de pago más seguros y eficien-
tes (pagos electrónicos) frente al efectivo 
y el cheque (Gráfico 3). Durante 2010 se 
compensaron en promedio diario 31.000 
instrucciones de pago mediante esta cáma-
ra, por un valor equivalente a COP460.000 
millones (m).

SISteMa De cOMPeNSacIÓN eLectrÓNIca (ceDec)

Cedec es el sistema de compensación electrónica de cheques y otros instrumentos de pago. 
Este sistema permite procesar la información electrónica de los cheques presentados al co-
bro y en devolución en cada ciudad, hacer su registro y calcular las posiciones netas. El 
intercambio físico de los documentos se realiza en las cámaras de compensación del Banco 
de la República.

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 3
Valor y volumen de transacciones en ACH Cenit
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ACH-Cenit es el sistema de compensación electrónica nacional interbancaria administrado 
por el Banco de la República. Es una cámara de compensación automatizada (ACH, por su 
sigla en inglés), que procesa órdenes electrónicas de pago y transferencia de fondos o recau-
do de bajo valor. Este sistema de pago puede ser usado para cualquier propósito pero, de 
manera creciente, se está utilizando para pagos recurrentes o masivos (nóminas, pensiones 
y proveedores, así como para la facturación de servicios públicos, compra de todo tipo de 
bienes y servicios, etc.) por medios electrónicos, con cargo a cuentas corrientes o de ahorros 
en cualquier entidad bancaria y ciudad del país. Una aplicación que ha presentado especial 
dinámica en Colombia es la de pagos a la seguridad social.

Seguimiento al sistema de pagos

El Banco de la República ha emprendido 
nuevas actividades orientadas a fortalecer 
el seguimiento al sistema de pagos en su 
conjunto. De una parte, en la Resolución 
Externa 5 de 2009 de su Junta Directiva se 
destaca la definición de la labor de “segui-
miento” al sistema de pagos, para la cual 
se establecieron los siguientes parámetros 
de referencia: i) su seguro y efectivo fun-
cionamiento; ii) su interacción con otros 
sistemas externos, y iii) su incidencia sobre 
el riesgo sistémico y la estabilidad del sis-
tema financiero en su conjunto.

Una acción relevante en tal sentido la 
constituye la publicación del Reporte de 
Sistemas de Pago que se viene haciendo 
desde mediados de 2010, con periodici-
dad anual. Mediante dicho documento se 
informa al público la evolución de las prin-
cipales infraestructuras que componen el 
sistema de pagos y de liquidación de valo-
res y de otros activos financieros del país. 
Se tiene previsto ir fortaleciéndolo de for-
ma progresiva con análisis más completos 
sobre la seguridad y eficiencia de dichas 
infraestructuras financieras. Para más in-
formación véase: http://www.banrep.gov.
co/publicaciones/pub_rep_sist_pag.htm.

Asimismo, en la modificación de la 
estructura organizacional realizada en 
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2010, el Banco creó el Departamento de 
Seguimiento a la Infraestructura Finan-
ciera dentro de la Subgerencia de Siste-
mas de Pago y Operación Bancaria. La 
labor de seguimiento que adelantará esta 
dependencia consiste en monitorear la 
infraestructura financiera con una pers-
pectiva integral de la misma, así como las 
interconexiones entre los sistemas que la 
componen y entre sus participantes. Este 
monitoreo permitirá identificar y dimen-
sionar posibles riesgos en su funciona-
miento. Además, con la creación de esta 
área la entidad busca fortalecer la inves-
tigación en este tema y el desarrollo de 
metodologías para el análisis de la esta-
bilidad del sistema de pagos en su con-
junto, como un insumo complementario 
a otros que tiene el Banco para apoyar la 
estabilidad financiera.

retOS

Inflación baja y estable 

• Mejorar la capacidad predictiva de los 
diferentes modelos de pronóstico.

• Utilizar instrumentos de mercado mo-
netario adicionales para extraer informa-
ción sobre las expectativas de la tasa de 
interés de referencia.

Apoyo a la estabilidad financiera

• Fortalecer el monitoreo y lograr una me-
jor comprensión del sistema financiero no 
bancario.
• Mantener el análisis y desarrollo de mode-
los de riesgo y supervisión macroprudencial 
en los más altos estándares internacionales.
• Modernizar y fortalecer la prestación de 
servicios al sistema financiero.
• Mejorar la calidad de la información 
correspondiente al endeudamiento de los 
hogares con el fin de fortalecer el análisis 
de sus principales riesgos.
• Fortalecer el apoyo a iniciativas que 
promuevan la bancarización y la capaci-
dad financiera, con el fin de fomentar la 
estabilidad financiera en el largo plazo.
• Analizar dentro de la Red de Seguridad 
Financiera la atención a los problemas tem-
porales de liquidez de entidades financie-
ras, diferentes a establecimientos de crédito.

en la mo-
dificación de la 

estructura orga-
nizacional rea-
lizada en 2010, 

el Banco creó el 
Departamento 

de Seguimiento 
a la Infraestruc-
tura Financiera 

dentro de la 
Subgerencia 

de Sistemas de 
Pago y Opera-
ción Bancaria.
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En desarrollo de sus funciones de banca 
central el Banco de la República produce y 
distribuye el dinero, administra los portafo-
lios de las reservas internacionales y presta 
diversos servicios al Gobierno Nacional, en-
tre otras actividades. Realizar dichas labores 
con responsabilidad hace parte de su com-
promiso con la sociedad y del impacto que 
su gestión tiene en la misma. 

La gestión responsable de estas funcio-
nes incluye: producir y distribuir el efecti-
vo con un impacto controlado en el medio 
ambiente y mediante procesos seguros y 
eficientes; invertir los recursos encomen-
dados usando las teorías modernas de ad-
ministración de activos, garantizando una 
rentabilidad apropiada dentro del marco 
de seguridad y liquidez requerido; prestar 
servicios al Gobierno de forma eficiente y 
segura para que este pueda cumplir sus res-
ponsabilidades con los ciudadanos.

PrODuccIÓN Y DIStrIBucIÓN De 
eFectIvO

El Banco de la República tiene asignada, 
por mandato constitucional, la función de 

GESTIÓN RESPONSABLE
DE OTRAS FUNCIONES 
DE BANCA CENTRAL

emitir la moneda legal constituida por bille-
tes y moneda metálica. En cumplimiento de 
esta función la institución debe garantizar la 
provisión de las especies numerarias con la 
calidad y oportunidad que la economía y el 
público requieren para realizar sus transac-
ciones en efectivo.

Una muestra relevante de esta gestión 
es el cumplimiento de los programas de pro-
ducción de billetes y monedas, que en los úl-
timos cinco años ha estado en promedio, en 
100% y 99,92%, respectivamente. En el Cua-
dro 6 se observa esta información en detalle. 

En el ciclo de manejo del efectivo el Ban-
co recibe y clasifica los billetes y monedas que 
consignan las entidades financieras para abo-
no en sus cuentas de depósito. Mediante este 
proceso de clasificación se separa el billete 
apto para seguir circulando del que debe ser 
destruido por su estado de deterioro, el cual 
se reemplaza por billete nuevo. El indicador 
relacionado con esta actividad muestra un 
cumplimiento del 100% en la clasificación 
de billete y moned  a de acuerdo con las po-
líticas y cronogramas establecidos.

Con el fin de atender la demanda 
de efectivo con excelente calidad y una 
buena relación costo-beneficio, el Banco 

La Insti-
tución debe 
garantizar la 
provisión de 
las especies 

numerarias con 
la calidad y 

oportunidad que 
la economía y el 
público requie-

ren para realizar 
sus transaccio-
nes en efectivo.

el cumplimiento responsable de funciones tales 
como la producción y distribución de efectivo, la ad-
ministración de las reservas internacionales y la pres-
tación de servicios al Gobierno, es parte importante 
del compromiso del Banco con la sostenibilidad.

3
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Cuadro 6
Producción de billetes y monedas, 2006 a 2010

2006 2007 2008

Actividad

Número 
de piezas 
planeadas 
(millones)

Número 
de piezas 

producidas 
(millones)

(porcentaje)

Número 
de piezas 
planeadas 
(millones)

Número 
de piezas 

producidas 
(millones)

(porcentaje)

Número 
de piezas 
planeadas 
(millones)

Número 
de piezas 

producidas 
(millones)

(porcentaje)

Producción 
billetes 887,8 887,8 100,0 942,7 942,7 100,0 1.075,6 1.075,6 100,0

Producción 
monedas 290,8 290,2 99,8 366,8 366,2 99,8 436,4 436,4 100,0

2009 2010

Actividad
Número de 

piezas planeadas 
(millones)

Número de 
piezas producidas 

(millones)
(porcentaje)

Número de 
piezas planeadas 

(millones)

Número de 
piezas producidas 

(millones)
(porcentaje)

Producción de 
billetes 1.063,9 1.063,9 100,0 1.029,8 1.029,8 100,0

Producción de 
monedas 126,7 126,7 100,0 261,9 261,8 100,0

Fuente: Banco de la República.

establece, además, diversos planes de me-
jora para diversas etapas de los procesos 
de producción y distribución de efectivo 
dentro de sus planes estratégicos. Dentro 
del plan vigente la entidad se propuso in-
crementar la productividad en las plantas 
industriales, mediante cambios tecnológicos 
y una revisión de los procesos. La Imprenta 
de Billetes cuenta también con la certifica-
ción ISO 9001: 2008, la cual ha mantenido 
la Fábrica de Moneda desde 2004.

Producción de billetes

Para atender el aumento en la demanda de 
billetes fue muy importante la construcción 

de la Central de Efectivo19, uno de los cen-
tros más modernos de producción y pro-
cesamiento de efectivo en América Latina. 
Este proyecto significó el desarrollo de un 
moderno complejo industrial, orientado 
esencialmente a tres propósitos: i) ampliar 
la capacidad de producción y operación de 
la Imprenta de Billetes y del Departamen-
to de Tesorería (las áreas del Banco encar-
gadas de la producción y distribución de 

19 La información de la Central de Efectivo puede con-
sultarla en http://www.banrep.gov.co/billetes_mo-
nedas/index.html.

¿cuáNtOS BILLeteS Y MONeDaS HaY eN La ecONOMÍa?

La provisión de billetes y monedas obedece a la demanda de especies monetarias por parte 
del público y se refleja en la cantidad de billetes y monedas en circulación. La demanda de 
circulante ha presentado un aumento paulatino, explicado en parte por el crecimiento de la 
economía: pasó de 957 millones de billetes y 6.305 millones de monedas al finalizar 2001, 
a 1.997 millones de billetes y 8.643 millones de monedas en 2010. En términos porcentua-
les, el circulante de billetes se duplicó y el de monedas aumentó en 37%. Incluyendo en 
estos cálculos el crecimiento de la población, en 2001 había 23,1 billetes por habitante, 
en tanto que en 2010 esta cifra fue de 38,81.

1  Véanse las series estadísticas en http://www.banrep.gov.co/billetes_monedas/bm_estadistic.htm.
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efectivo); ii) incrementar la productividad 
en la fabricación y distribución de billetes, 
y iii) disminuir los riesgos y costos asociados 
con esta actividad.

La puesta en funcionamiento de esta 
Central implicó la renovación tecnológica 
de la antigua Imprenta, con la adquisición 
de nuevos equipos para una de las dos lí-
neas de producción existentes. La nueva 
tecnología permitió imprimir en un forma-
to de papel más grande, emplear sistemas 
de impresión más eficientes, reducir el 
consumo de recursos naturales y garantizar 
una mayor seguridad en las operaciones. 

Es así como en los últimos cinco años 
la Imprenta ha incrementado la produc-
ción en 16%, pasando de 887,8 millones 
de piezas en 2006 a 1.029,7 millones de 
piezas en 2010. Lograr esta meta exigió 
también esfuerzos importantes en el me-
joramiento de procesos y la inversión en 
equipos adicionales. Dentro de estas ini-
ciativas se encuentran la adquisición de una 
máquina para barnizado de los billetes y el 
sistema de inspección automática de papel 

impreso, que permitieron eliminar cuellos 
de botella en el proceso productivo.

Como se mencionó, la nueva tecnolo-
gía permitió también aumentar el número 
de impresiones, pasando de 40 a 60 bille-
tes por pliego. Se consiguió imprimir más 
piezas por pliego gracias a una ligera re-
ducción en el tamaño de los billetes de las 
denominaciones de $1.000 y $2.000, las 
de mayor circulación, pasando de un ta-
maño de 7,0 x 14,0 cm a 6,5 x 13,0 cm. 
Lo anterior representó un incremento en la 
productividad a lo largo de todo el proceso 
de impresión y una reducción de costos de 
14,5% para el billete de $1.000 y de 8,8% 
para el de $2.000.

Fabricación de monedas

En los últimos cinco años el Banco reali-
zó importantes esfuerzos para renovar los 
equipos de la Fábrica de Moneda, ubica-
da en Ibagué. El propósito de esta renova-
ción era eliminar cuellos de botella en el 

Un colaborador del Banco verifica la calidad de producción de un pliego de billetes de $1.000 en la Imprenta de Billetes en Bogotá.
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MaYOr vIDa ÚtIL De LOS BILLeteS 
Para MeNOr IMPactO aMBIeNtaL

En 2007 el Banco1 culminó un estudio so-
bre la tecnología del barnizado, la cual con-
siste en proteger el billete terminado, que 
se ha impreso en papel estándar, con una 
capa transparente que busca prolongar el 
tiempo en que el billete en circulación se 
mantiene limpio y así aumentar su durabili-
dad. Con base en este estudio el Banco ad-
quirió una máquina barnizadora que inició 
operación en el segundo semestre de 2008 
con las denominaciones de $1.000, $2.000 
y $20.000. Hasta el momento el resultado 
obtenido es un aumento de la vida útil de 

1 Véase descripción del proceso de impresión de bi-
lletes en http://www.banrep.gov.co/billetes_mone-
das/bm_impt.html.

74,5% en el billete de $1.000 y 72,5% en el 
de $2.000. 

El barnizado ayuda a que el circulen bi-
lletes de mejor calidad y con mayor resisten-
cia a ensuciarse, facilitándole al ciudadano 
reconocer y validar sus elementos de segu-
ridad. Este proceso también representa una 
ventaja para la Tesorería del Banco, pues se 
disminuye en cerca del 50% la cantidad de 
billetes deteriorados que debe clasificar y 
destruir, así como el movimiento de valores 
desde otras ciudades hacia la capital.

Incrementar la vida útil de los billetes no 
solamente tiene un efecto directo sobre cos-
tos de producción sino que tiene un impacto 
ambiental positivo, al disminuir el uso de pa-
pel, tintas e insumos de producción, a la vez 
que bajan los requerimientos de transporte y 
de distribución, y se generan menos residuos 
por la destrucción de los billetes que salen de 
circulación al terminar su vida útil.

proceso de fabricación de los productos 
que preceden a la acuñación de la mone-
da, conocidos como flejes y cospeles20. El 
mayor obstáculo estaba en la producción 
de monedas bimetálicas, como la de $500. 
Gracias a la renovación de los equipos de 
troquelado se pudo superar esta dificultad, 
atender la demanda de este signo duran-
te los últimos cinco años, y mejorar los 
procesos para lograr una producción más 
eficiente y limpia desde el punto de vista 
ambiental, además se consiguió una reduc-
ción de material rechazado de 12,6% en 
2006 a 3,9% en 2010. La nueva tecnología 
adquirida va a ser muy útil en la produc-
ción de monedas bimetálicas de más alta 
denominación, pues permitirá incorporar 
en las monedas características que hacen 
difícil su falsificación.

La actualización de los equipos per-
mitió, asimismo, introducir tecnologías 
modernas de operación y control automa-
tizado del proceso, lo cual facilitó el man-
tenimiento predictivo21 y preventivo de las 
máquinas. De esta manera se logró una 

20 Véase la descripción del proceso de fabricación de 
monedas en http://www.banrep.gov.co/billetes_mo-
nedas/bm_fab_proceso.html.

21 Ejercicio que consiste en diagnosticar el momento 
cuando ocurrirá una falla en un equipo o un ele-
mento del equipo para programar los recursos hu-
manos, repuestos y disponibilidad para atender el 
inconveniente antes de que ocurra.

mayor disponibilidad efectiva de las mis-
mas en varias etapas de la producción, lle-
vándola, en algunos casos, de 60% a 90% 
de la capacidad original, en equipos que se 
han utilizado continuamente por casi trein-
ta años.

También es destacable la moderniza-
ción de la infraestructura para el suminis-
tro de energía, con una nueva subestación 
eléctrica y el rediseño de la red interna, 
lo que permite una operación más segura 
y continua. Esto ayudó a contrarrestar las 
frecuentes paradas y daños del equipo por 
efecto de cortes del fluido eléctrico. Los 
paros por efectos colaterales al corte de 
energía se redujeron en cerca de 40%.

Distribución de efectivo

La Central de Efectivo ha tenido un gran 
impacto en la distribución de especies 
monetarias. La integración de las funcio-
nes de impresión de billetes y distribución 
de efectivo en un mismo lugar genera 
sinergias en transporte, manipulación y 
almacenamiento del numerario, redu-
ciendo costos y riesgos asociados. El nue-
vo esquema simplificó estas actividades 
que antes exigían dos remesas semanales, 
desde la antigua Imprenta ubicada en la 
zona industrial hasta la Tesorería, localiza-
da en el centro de la ciudad. El antiguo 
esquema, además del desplazamiento, 
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Verificación de calidad de monedas de $200 en la Fábrica de Moneda en Ibagué.

implicaba el despliegue de un complejo 
dispositivo de seguridad.

El seguimiento de las necesidades 
de efectivo de la economía es una labor 
permanente de las áreas especializadas 
del Banco, que lo lleva, por una parte, a 
mantener actualizados los modelos de pro-
yección de esa demanda y, por otra, a ge-
nerar acuerdos de operación para corregir 
ineficiencias en el ciclo de efectivo. Es así 
como, a la par con las mejoras en la pro-
ducción, el Emisor ha venido desarrollando 
y consolidando mecanismos de distribu-
ción de efectivo, para asegurar la calidad 
y disponibilidad de las especies mone-
tarias en circulación en el nivel nacional. 
Con tal propósito ha suscrito contratos con 
compañías transportadoras de valores para 
establecer acuerdos de extensiones de bó-
veda, mediante los cuales las transporta-
doras, por medio de un fondo de efectivo 
del Banco de la República, efectúan ope-
raciones de cambio para surtir de billetes 
de baja denominación ($5.000, $2.000 y 
$1.000) nuevos o en buenas condiciones 
a los establecimientos financieros y a sus 
clientes del sector real. Adicionalmente, 
estas compañías realizan operaciones de 
pagos y consignaciones de moneda metáli-
ca para las entidades financieras, las cuales 

se reflejan en los saldos que dichas enti-
dades tienen en el Banco. Por medio de 
este canal se logró mejorar la calidad del 
billete de baja denominación, atendiendo 
más oportunamente la demanda de estas 
piezas, así como de moneda metálica. En 
los últimos dos años se incrementó en 7% 
la cantidad de billete de baja denomina-
ción puesta en circulación.

Asimismo, el Emisor viene realizando 
esfuerzos significativos en la renovación 
de equipos que le permitan clasificar los 
billetes que regresan al Banco de la Re-
pública de acuerdo con su grado de dete-
rioro, y verificar su autenticidad. El Emisor 
ha mejorado su capacidad para clasificar 
y distribuir billetes, logrando procesar, en 
promedio, 1.510 millones de piezas, 84% 
del circulante en todo el país, gracias a la 
revisión del esquema de operación de las 
tesorerías y sucursales.

Otras iniciativas

Una labor fundamental para ayudar a man-
tener la calidad de las especies monetarias 
en circulación, y a contrarrestar la labor de 
los falsificadores, es la capacitación de los 
ciudadanos. Esto permite elevar su nivel de 
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Sistema braille incorporado en los billetes de $50.000 y $2.000.

conciencia sobre el cuidado y adecuado 
manejo de los billetes y monedas, y su co-
nocimiento sobre las características de las 
especies monetarias. 

En la ejecución de esta labor el Banco 
ha desarrollado amplias campañas educa-
tivas con gran divulgación en medios na-
cionales y regionales de comunicación, 
escritos, radio y televisión y de difusión 
directa mediante las sucursales del Banco. 
Asimismo, ha diseñado y presentado talle-
res sobre los elementos de seguridad de los 
billetes, tanto para el público en general 
como para el sector financiero y comercial.

De otra parte, cuando se puso en cir-
culación el billete de $50.000, el Banco 
introdujo en el anverso del billete, en al-
torrelieve, el número 50 en sistema braille, 
con el propósito de facilitar su identifica-
ción por parte de la población invidente. 

Esta iniciativa de inclusión social se incor-
poró también a los billetes de $2.000, y 
después de 2010 se generalizará a las de-
más denominaciones de billetes.

aDMINIStracIÓN De LaS reServaS 
INterNacIONaLeS

La Constitución asignó al Banco de la Repú-
blica la función de administrar las reservas 
internacionales, estableciendo que dicho 
manejo debe hacerse, en su orden, con 
estrictos criterios de seguridad, liquidez y 
rentabilidad. Para que un activo en el exte-
rior pueda ser considerado como activo de 
reserva debe cumplir con dos condiciones: 
estar bajo el control directo y efectivo de la 
autoridad monetaria y tener una disponibi-
lidad de uso inmediata. 

El principal componente de las reservas 
internacionales del país es un portafolio de 
inversión que se invierte en instrumentos 
financieros en el nivel internacional, con 
una participación del 92,4% del total a 31 
de diciembre de 2010 (USD26.308,06 m). 
A esa misma fecha, el saldo restante estaba 
distribuido en:

• la posición en el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y derechos especiales de 
giro (DEG) (5%)
• los aportes al Fondo Latinoamericano de 
Reservas (FLAR) (1,4%) 
• las inversiones en oro (1,1%)
• los aportes al convenio internacional con 
la Asociación Latinoamericana de Integra-
ción (Aladi) (0,1%).

Los aportes al FMI y al FLAR permiten man-
tener el acceso de Colombia a líneas de 
crédito con estas entidades, y los convenios 

BILLeteS Y MONeDaS: vaLOr Y arte

La campaña educativa “Billetes y monedas: valor y arte” tiene como propósito que el pú-
blico valore y reconozca la autenticidad de los billetes. La campaña comprende la difusión 
por radio y televisión, la distribución de material educativo y la capacitación directa con los 
personajes El Inspector y Rodolfo “El Sabueso” en lugares de alta circulación en la ciudad. 
Por otra parte, el Emisor realiza talleres que capacitan a los asistentes sobre la seguridad de 
los billetes.

Durante 2010, la campaña de mercadeo directo con El Sabueso y El Inspector tuvo una 
cobertura de cerca de 24.000 personas y se realizaron 146 talleres sobre la seguridad de los 
billetes, a los cuales asistieron 6.583 personas entre agentes del sector financiero, comercial, 
educativo y del público en general.
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internacionales, como el de la Aladi, sirven 
para facilitar el comercio entre los países 
miembros de este organismo. En el Gráfico 
4 se presenta la composición de las reservas 
internacionales a 31 de diciembre de 2010.

Para qué sirven las reservas 
internacionales

El Banco mantiene las reservas internacio-
nales en cuantías que considera suficientes 
para intervenir en el mercado cambiario y 
para facilitar el acceso del Gobierno y del 
sector privado a los mercados internacio-
nales de capitales, de la siguiente manera:

• Intervención cambiaria: es uno de los 
instrumentos de los que dispone el Ban-
co para reducir la vulnerabilidad externa y 
cumplir con el objetivo de mantener una 
tasa de inflación estable dentro del rango 
meta de largo plazo, procurando también 
que el producto crezca alrededor de su 
tendencia de largo plazo. La herramienta 
también puede emplearse con el propósi-
to de controlar movimientos “desordena-
dos” de la tasa de cambio, caracterizados 
por una alta volatilidad y por la ampliación 
significativa del margen entre el precio de 
compra y de venta de la divisa. El control 
de esos movimientos es importante porque 
pueden afectar el desempeño de otros ac-
tivos financieros conectados con el merca-
do cambiario y comprometer los objetivos 
de estabilidad financiera y funcionamiento 
adecuado de los sistemas de pago.

• Acceso al mercado internacional de ca-
pitales: un monto suficiente de reservas 
facilita el acceso del Gobierno y del sector 
privado a los mercados internacionales de 
capitales, pues es un factor determinante 
en la percepción de la capacidad de pago 
de los prestatarios nacionales. Las agencias 
calificadoras de riesgo y los prestamistas 
externos consideran que un nivel adecua-
do de reservas permite que los residentes 
puedan atender las obligaciones en mo-
neda extranjera, tales como el pago de 
importaciones y el servicio de la deuda ex-
terna cuando el país enfrente dificultades 
de acceso al financiamiento externo. Esta 
función es particularmente importante en 
momentos de crisis, cuando los inversionis-
tas y prestamistas tienden a reducir su ex-
posición a los países que se perciben más 
riesgosos. El reciente uso que los agentes 
en los mercados internacionales de capita-
les han dado a los indicadores de capaci-
dad de pago de las reservas, como medida 
de liquidez del país, resalta la importancia 
del nivel de las mismas. Cabe anotar, adi-
cionalmente, que el FMI ha aprobado el 
acceso de Colombia a la línea de crédito 
flexible (LCF), el cual opera como un se-
guro que permite a los países enfrentar un 
deterioro de las condiciones externas, si se 
llegara a presentar. 

El manejo de las reservas 
internacionales

Los objetivos, principios y políticas gene-
rales de la administración de las reservas 
son establecidos por el Comité de Reser-
vas Internacionales, el cual es presidido 
por el Gerente General del Banco, cuenta 
con la participación de los miembros de 
dedicación exclusiva de la Junta Directiva 
del Banco de la República y del Ministro 
de Hacienda y Crédito Público o su de-
legado, y se reúne por lo menos una vez 
cada dos meses.

Dentro de la función de fijar las po-
líticas de administración de las reservas, 
el Comité de Reservas establece los linea-
mientos de inversión y fija el índice de 
referencia. Estos criterios definen la com-
posición del portafolio de inversión, los 
tipos de activos elegibles, las operaciones 
autorizadas y la exposición tolerable a los 
distintos riesgos.

El Banco también ha contratado admi-
nistradores profesionales de portafolios de 
alto nivel para invertir parte de las reservas 

Portafolio de inversión Oro

Fondo Latinoamericano de Reservas Fondo Monetario Internacional

Convenios internacionales

5,0%

0,1%

1,4%

92,4%

1,1%

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 4
Composición de las reservas brutas
(a 31 de diciembre de 2010)



49

Equipo de trabajo de la Mesa de Dinero del Banco de la República.
Administración de las Reservas Internacionales, documento disponible en: http://
www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_inf_reservas_inter.htm.

mediante portafolios delegados, con el fin 
de diversificar el portafolio, contar con ma-
yor capacidad de análisis y obtener acceso 
a recursos adicionales. Los contratos con 
estos administradores contemplan, además, 
un programa de transferencia de conoci-
miento que permite que el personal del 
Banco se capacite de forma permanente en 
tendencias de vanguardia de los mercados 
financieros internacionales. 

En términos operativos, es importante 
resaltar que la gestión de las inversiones 
y la confirmación y contabilización de las 
mismas las realizan áreas separadas, mi-
nimizando así el riesgo de fraude. Asimis-
mo, se destaca que en la administración 
de las reservas el Banco utiliza tecnolo-
gía de punta y ha conformado un equipo 
de trabajo que se destaca entre los ban-
cos centrales por sus capacidades técni-
cas. Esto último se ha logrado mediante 
un plan de capacitación, el cual incluye 
la obtención de certificados reconocidos 
en el ámbito internacional, tales como 
el Chartered Financial Analyst (CFA) y el 
Financial Risk Manager (FRM), así como 
la posibilidad de obtener estudios de pos-
grado en universidades internacionales de 
primera línea.

Políticas de administración de las 
reservas internacionales

Las políticas de administración de las re-
servas reflejan en estricto orden los crite-
rios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 
Para cumplir con el criterio de seguridad, el 
portafolio de inversión se estructura de ma-
nera que tenga una baja probabilidad de 
presentar pérdidas en un horizonte de in-
versión de un año. Para esto se escogen ac-
tivos que muestran poca variabilidad en sus 
precios y se establecen límites a las exposi-
ciones, de tal manera que la probabilidad 
de tener desvalorizaciones significativas sea 
baja (bajo riesgo de mercado). Asimismo, 
se selecciona un portafolio diversificado de 
emisores, cada uno de ellos con una baja 
probabilidad esperada de incumplir sus pa-
gos, lo cual se refleja en un portafolio con 
una alta proporción de títulos calificados 
AAA22 (bajo riesgo crediticio; Gráfico 5). 

22 Las agencias calificadoras comunican su percepción 
sobre la calidad de un emisor mediante un sistema 
de letras y símbolos. Dentro de lo que se considera 
más seguro (grado de inversión), la escala es: AAA, 
AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, y BBB-; sien-
do AAA la calificación más alta. 
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Para cumplir con el criterio de liquidez, el 
portafolio de inversión está dividido en di-
ferentes tramos, de acuerdo con los esce-
narios de posibles necesidades de liquidez; 
además se escogen instrumentos de inver-
sión que puedan convertirse en efectivo 
con mucha rapidez y a bajo costo.

Una vez satisfechos los criterios de se-
guridad y liquidez, se busca conformar el 

portafolio que genere la máxima rentabili-
dad posible. Esto es importante porque la 
rentabilidad de las reservas es crítica para 
el funcionamiento del Banco y para el pre-
supuesto nacional. En el Gráfico 6 se obser-
va la rentabilidad histórica de las reservas 
de los últimos diez años. 

Con respecto a 2010 el rendimiento 
neto de las reservas internacionales fue de 

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 5
Distribución de las inversiones por calificación 
crediticia
(a 31 de diciembre de 2010)

AAA AA A Sin calificación

1,2%

1,1%

90,5%

7,1%

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 6
Rentabilidad histórica de las reservas
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vISIta DeL BaNcO MuNDIaL

En una visita reciente que incluyó la revisión del ambiente para autorizaciones, del gobierno 
corporativo, de la delegación de autoridad para invertir las reservas, de las operaciones de 
manejo de inversiones y del ambiente de reporte, el Banco Mundial concluyó que el marco 
de administración de reservas en el Banco de la República tiene las siguientes características:
• Una estructura de gobierno corporativo de primer nivel, basada en responsabilidades y 
rendición de cuentas claramente segregadas.
• Una gestión de riesgos sólida, complementada con una adecuada estructura de cumpli-
miento y de control.
• Un proceso de asignación estratégica de activos fundamentado en la teoría de portafolios.
Un marco operacional robusto, incluyendo sistemas automatizados para implementar 
decisiones.
• Un equipo de especialistas altamente calificado y entrenado en la front, middle y back 
office1.
• Un equipo interno, encargado del manejo del portafolio, con un enfoque bastante pro-
fundo y disciplinado para el manejo activo, el cual es superior al observado en la mayoría 
de bancos centrales e instituciones multilaterales.

1   Se conoce como front office el área donde se realizan las operaciones de inversión. El middle office es el 
responsable de la administración y seguimiento a los riesgos de los portafolios y de la verificación del cum-
plimiento de los lineamientos de inversión. El back office es el área encargada de la liquidación, registro y 
contabilización de las operaciones.
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USD159,7 m, lo cual equivale a una tasa 
de rentabilidad de 0,59%. Este resultado se 
explica por el bajo nivel de las tasas de inte-
rés en los principales mercados internacio-
nales, y el bajo riesgo que asume el Banco 
para garantizar la seguridad y liquidez de las 
inversiones.

Para información detallada sobre cómo 
se gestionan las reservas de Colombia, el 
Banco publica el reporte Administración de 
las Reservas Internacionales, cuya primera 
versión se presentó en 2009 y está dispo-
nible en español y en inglés (con informa-
ción a 2008). La versión más reciente de 
este reporte, con información a 2010, se 
encuentra disponible en su portal electróni-
co. Por medio de este documento el Banco 
complementa la información entregada al 
Congreso de la República cada semestre.

ServIcIOS aL GOBIerNO

De acuerdo con su régimen legal, el Banco 
de la República puede desarrollar determi-
nadas funciones en relación con el Gobier-
no. Se destacan las siguientes: actuar como 
agente fiscal23 en la edición, colocación y ad-
ministración en el mercado de los títulos de 
deuda pública, en la contratación de créditos 
externos e internos y en otras operaciones 
compatibles con las finalidades del Banco; 
recibir en depósito fondos de la Nación y 
de las entidades públicas; prestar asistencia 
técnica en asuntos afines a la naturaleza y 
funciones del Banco. Posteriormente, la ley 

23 Como agente fiscal, el Banco de la República actúa 
como depositario de los fondos del tesoro y sirve 
como agente o intermediario del Gobierno para la 
contratación de empréstitos y la colocación y admi-
nistración de títulos de deuda pública. Los servicios 
de agente fiscal y las demás funciones de apoyo 
especializado que el Banco le puede prestar al Go-
bierno se enumeran en el artículo 13 de la Ley 31 de 
1992 y en los Estatutos del Banco. Tales actividades 
las puede desempeñar el Banco en la medida en 
que así lo convenga con el Gobierno.

le asignó la función de administrar el Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) y 
el Fondo de Reserva para la Estabilización de 
la Cartera Hipotecaria (FRECH). 

Agente del Gobierno en la 
administración de los títulos de
deuda pública

La edición, colocación y administración en 
el mercado de los títulos de deuda pública 
interna se realizan mediante el Depósito 
Centralizado de Valores del Banco de la Re-
pública (DCV), el cual es un sistema diseñado 
para el depósito, custodia y administración 
de títulos valores en forma de registros des-
materializados. El DCV tiene como fin eli-
minar el riesgo que representa el manejo de 
títulos físicos, facilitar las transacciones en el 
mercado secundario y realizar de forma se-
gura, ágil y oportuna el cobro de capital o de 
rendimientos financieros. El funcionamiento 
del DCV ha permitido: promover y garanti-
zar el desarrollo del mercado de capitales; 
eliminar el riesgo de crédito por medio de 
la liquidación de valores bajo el mecanismo 
de entrega contra pago; mitigar el riesgo de 
liquidez, y facilitar el acceso del Gobierno al 
mercado de capitales. Los resultados de esta 
labor se pueden apreciar en la evolución del 
valor y volumen de las operaciones diarias 
promedio cursadas por el DCV (Gráfico 7).

Como se puede apreciar, las transac-
ciones liquidadas por el DCV han tenido un 
crecimiento importante relacionado con el 
continuo desarrollo del mercado de deuda 
pública interna. Durante 2010 el promedio 
diario de valor nominal liquidado ascendió a 
COP25,02 billones, lo cual representa 4,6% 
del PIB anual. Para mayor información, véa-
se el Reporte de Sistemas de Pago24.

24 Disponible en http://www.banrep.gov.co/publica-
ciones/pub_rep_sist_pag.htm.

DePÓSItO ceNtraL De vaLOreS (Dcv)

El DCV es un sistema diseñado para el depósito, custodia y administración de valores en forma 
de registros electrónicos o títulos desmaterializados. Tal plataforma es un componente de la infra-
estructura del sector financiero, que no hace parte del sistema de pagos pero está estrechamente 
interconectado con éste. Es un sistema que compensa y liquida operaciones con valores y que 
interactúa con el sistema de pagos de alto valor (CUD) para efectuar la liquidación del dinero 
correspondiente a sus operaciones.
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 7
Depósito Central de Valores (DCV)
Operaciones cursadas, promedios diarios
(miles de millones de pesos constantes de 2010)
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Como muestra de la estandarización, cali-
dad y seguridad de los servicios ofrecidos 
por el DCV, este se encuentra certificado 
bajo la norma ISO 9001:2000 desde 2009, 
certificación que fue actualizada a la ver-
sión ISO 9001:2008 en el año 2010.

Agente fiscal en la contratación de 
créditos y otras operaciones

Dentro de los servicios que presta el Banco 
de la República al Gobierno está el de ser-
virle de agente fiscal en la contratación de 
créditos externos e internos, y en aquellas 
operaciones que sean compatibles con las 
finalidades del Emisor. 

En este contexto, el Gobierno admi-
nistra un portafolio en divisas en el exterior 
con recursos obtenidos de la contratación 
de créditos externos u otros recursos deriva-
dos de operaciones tales como colocación 
de títulos en los mercados internacionales y 
venta de activos. Para realizar esta gestión, 
el Gobierno solicita al Banco de la Repúbli-
ca que, en su nombre, transmita las instruc-
ciones o confirmaciones requeridas por sus 
contrapartes en el exterior. 

Asimismo, por medio del Banco de la 
República el Gobierno recibe el desembolso 
de créditos externos contratados por la Na-
ción (Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico) y atiende, mediante el trámite de las 
instrucciones correspondientes, el servicio 

de la misma, es decir, el giro al exterior para 
pagar el capital, intereses y demás costos aso-
ciados con el endeudamiento. En 2010 el 
Banco tramitó 317 solicitudes por valor de 
USD9.476 m.

El Banco de la República recibe también 
las instrucciones impartidas por el Gobierno 
para atender, con cargo a los recursos que la 
Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional (DGCPTN) posee en sus 
cuentas en el Banco de la República, el pago 
de aportes o contribuciones a organismos in-
ternacionales, tales como el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, de 
los cuales Colombia es miembro.

Depósito de fondos de la Nación y de 
las entidades públicas

La entidad presta el servicio de recibir en 
depósito fondos de la Nación y de las en-
tidades públicas, por medio del sistema de 
pagos de alto valor CUD y de la cámara de 
compensación Cenit.

Mediante el CUD el Banco de la Repú-
blica presta al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público un servicio de administración de 
cuentas de depósito, con las cuales se cen-
tralizan recaudos, pagos y giros del Gobierno 
y se manejan los depósitos remunerados en 
los que el Ministerio invierte sus excedentes 
de liquidez.

En 2010 el valor promedio diario de 
los recaudos por impuestos representó 
COP274,7 miles de millones (mm), se hi-
cieron pagos del gobierno por concepto del 
servicio de la deuda interna, por COP130,3 
mm, y se manejaron depósitos remunera-
dos por COP5.333,6 mm. En total, estos 
servicios al Gobierno constituyeron el 17% 
del monto promedio diario registrado en el 
CUD durante 2010.

Igualmente, en el año 2010 la partici-
pación de las operaciones de la DGCPTN 
en el total de transferencias débito y crédi-
to compensadas mediante la ACH-Cenit fue 
de 8,9% del número de transferencias, con 
un promedio diario de 2.763 operaciones. 
Sin embargo, con respecto a su valor, dichas 
transferencias alcanzan el 72,5% del total, 
con un promedio diario de COP335,5 mm.

Asistencia técnica en asuntos afines a 
la naturaleza y funciones del Banco

En los últimos años el Banco ha venido acom-
pañando al Gobierno, y a los ministerios de 
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Hacienda y Crédito Público y de la Protec-
ción Social en diversas iniciativas acordadas 
entre ellos y los agentes privados para la 
modernización de los pagos en Colombia. 

Dentro de las iniciativas desarrolladas 
cabe destacar las siguientes:

• Concentración de pagos múltiples del 
Gobierno, tales como los servicios públicos, 
mediante créditos electrónicos en el Cenit.
• Pagos a proveedores del Gobierno cen-
tral mediante abonos directos en cuenta 
del beneficiario (créditos electrónicos).
• Desarrollo de un modelo de recaudo y 
traslado de aportes a la seguridad social, 
por parte de los operadores de informa-
ción, a través de transacciones electrónicas 
del Cenit de carácter especial.
• Desarrollo de un modelo de intercam-
bio seguro de información de los aportes 
a la seguridad social entre operadores de 
información.
• Participación del Banco en el comité téc-
nico interinstitucional que analizó y pre-
sentó una propuesta para el diseño de la 
regla fiscal.

Administración del Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera (FAEP)

La Ley 209 de 1995 encargó al Banco de 
la República la administración del Fondo 
de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), 
el cual fue creado con dos fines: primero, 
salvaguardar los recursos de la producción 
petrolera de Cusiana-Cupiagua y Caño 
Limón-Coveñas en un ahorro en nombre 
del Gobierno central y de los gobiernos 
regionales; segundo, mitigar el impacto 
que podría sufrir la economía si se trajeran 
súbitamente al país los recursos de la ex-
plotación petrolera de estos pozos, ya que 
esto podría apreciar la tasa de cambio y 
afectar a algunos sectores de la economía. 
Por esta razón, la totalidad de las inversio-
nes del FAEP se encuentran denominadas 
en moneda extranjera. En la actualidad el 
FAEP pertenece a los departamentos y mu-
nicipios receptores de regalías y compen-
saciones monetarias, y al Fondo Nacional 
de Regalías.

Las políticas de inversión del Fondo 
son definidas por el Comité Directivo, el 
cual está conformado por los ministros de 
Hacienda y Crédito Público y de Minas 
y Energía, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación, el Presidente de 
Ecopetrol, el Gobernador de cada uno de 

los departamentos productores, un alcal-
de de un municipio productor por cada 
departamento productor y dos represen-
tantes de los departamentos y municipios 
no productores. 

El Banco de la República administra los 
recursos del FAEP de acuerdo con la Ley, el 
contrato firmado con los ministerios de Ha-
cienda y Crédito Público, y de Minas y Ener-
gía, y las políticas definidas por el Comité 
Directivo. A 31 de diciembre de 2010, los 
activos del FAEP ascendían a USD983,6 m.

Administración del Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera 
Hipotecaria (FRECH)

El Artículo 48 de la Ley 546 de 1999 au-
torizó la creación del Fondo de Reserva 
para la Estabilización de la Cartera Hipo-
tecaria (FRECH) y dispuso que sería ad-
ministrado por el Banco de la República, 
como un fondo-cuenta de la Nación, en 
las condiciones y términos establecidos 
en el Decreto 2670 de 2000 y demás nor-
mas que los han modificado o reglamen-
tado y en el Convenio de administración 
suscrito con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

De acuerdo con la normas que rigen 
la materia, el Banco de la República de-
sarrolla principalmente las siguientes acti-
vidades en calidad de administrador del 
FRECH: i) operaciones de transferencia 
temporal de valores con los estableci-
mientos de crédito autorizados; ii) manejo 
de la subcuenta especial para atender la 
cobertura de tasa de interés a deudores de 
créditos de vivienda que administra el Fo-
gafin, y iii) registro y pago de la cobertura 
condicionada de tasas de interés pactada 
en créditos nuevos otorgados por estable-
cimientos de crédito a deudores indivi-
duales de crédito hipotecario de vivienda 
nueva (Decreto 1143 de 2009), que a 
juicio de los establecimientos de crédito 
cumplan las condiciones reglamentarias.

retOS

Producción y distribución de efectivo

• Cambiar los actuales billetes por una 
nueva familia que incorpore tecnologías y 
diseños modernos haciéndolos más segu-
ros, y optimizando la productividad de la 
Imprenta de Billetes.
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• Modificar el actual cono de monedas 
metálicas para producirlas con nuevas alea-
ciones y diseños que las protejan de la falsi-
ficación, reduciendo costos de producción.
• Mejorar la distribución de efectivo am-
pliando la cobertura nacional y optimizan-
do los costos de distribución.

Administración de las reservas 
internacionales

• Fortalecer la investigación con el fin 
de construir un portafolio de inversiones 
que genere beneficios sostenibles para 
Colombia.
• Ser uno de los bancos centrales líderes en 
la creación y difusión de ideas para adminis-
trar las reservas.
• Mejorar el análisis de los riesgos a los que 
se exponen las inversiones, en línea con los 
avances más recientes en la literatura y prác-
tica financiera.

• Participar activamente en los procesos de 
certificación de calidad que emprenda el 
Banco, con el fin de mejorar la eficiencia en 
la administración de los portafolios.

Servicios al Gobierno

• Fortalecer la seguridad, eficiencia y oportu-
nidad en los servicios prestados al Gobierno 
y facilitar el desarrollo de nuevos servicios.
• Colaborar con otras autoridades públicas 
en el diseño de políticas y actividades que 
apoyen las iniciativas del Gobierno en mate-
ria de pagos a la seguridad social.
• Colaborar en la ampliación del uso de pa-
gos electrónicos para profundizar el acceso a 
los servicios financieros.
• Apoyar al Gobierno en la creación del 
Fondo de Ahorro y Estabilización y la Cuenta 
de Ahorro y Estabilización Macroeconómica, 
incorporando las mejores prácticas interna-
cionales en el manejo de fondos soberanos.
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Contribuir a la generación de conocimien-
to es para el Banco un objetivo estratégico 
que soporta sus principales funciones y una 
actividad que impacta tanto el desarrollo 
económico como social del país. El Emisor 
desarrolla este objetivo principalmente me-
diante investigación económica y financiera 
de relevancia para el país, la producción y 
difusión de series estadísticas con los más 
altos estándares de calidad, y el fomento 
de la educación económica y financiera. 
Además, la institución contribuye a que la 
sociedad mejore el nivel de educación y 
conocimiento especializado, patrocinando 
los estudios de particulares y colaboradores 
del Banco. 

INveStIGacIÓN ecONÓMIca

La labor de investigación económica y 
financiera que realiza el Banco de la Re-
pública tiene como objetivo principal 
brindar apoyo a la Junta Directiva en sus 
decisiones como autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia. Además de soportar 
estas decisiones de política, la investigación 
contribuye al debate económico del país, 

CONTRIBUCIÓN A 
LA GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO

enriqueciendo el análisis y la comprensión 
de fenómenos económicos y financieros. 

El Banco de la República emplea va-
rias estrategias para enfocar y fortalecer la 
investigación económica y financiera, tan-
to en la oficina principal como en las su-
cursales donde operan centros regionales 
de estudios económicos. Una de ellas ha 
sido el desarrollo de una agenda de inves-
tigación, definida por los codirectores y el 
Gerente General, sobre temas relevantes 
en el ámbito económico nacional. Por lo 
general, la coordinación de este proyecto 
se encarga a dos investigadores del Banco, 
de acuerdo con lineamientos establecidos 
por un comité (conocido como COSI25). 
Los avances en los documentos se discuten 
en seminarios internos y los evalúan entes 
independientes con el propósito de recibir 
comentarios y fortalecer así las conclusio-
nes de la investigación. El producto final 
puede ser la publicación de un libro, el 
cual es de difusión general. 

25 El COSI es un comité conformado por los miembros 
de la Junta Directiva del Banco de la República y el 
Gerente Técnico; se reúne una vez al año.

el Banco contribuye al desarrollo económico y social 
mediante la generación de  conocimiento en temas 
económicos, financieros y culturales. esto incluye la 
producción y difusión de investigación y estadísticas 
de alta calidad, así como diversas iniciativas que rea-
liza para fomentar la educación.

4
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El Banco también desarrolla investigación 
en otros temas económicos y financieros, 
bien sea para fortalecer funciones o pro-
yectos de las áreas o en temas puntuales, 
con la anuencia de la Gerencia Técnica. 
Además, el Banco desarrolla una agenda 
de investigación en temas financieros, los 
cuales se presentan en su mayoría en el 
Reporte de Estabilidad Financiera, que in-
corpora los más recientes avances en la lite-
ratura internacional en lo relacionado con 
esta área del conocimiento.

Como mecanismo de difusión, la insti-
tución emplea una publicación denomina-
da “Borradores de Economía”, que permite 
a los investigadores y a otros colaboradores 
del Banco divulgar trabajos de temas de 
interés para el Emisor o de carácter coyun-
tural para el país, recibiendo en algunos 
casos retroalimentación por parte de la co-
munidad académica.

Por otra parte, Ensayos sobre Política 
Económica (ESPE) es una publicación pe-
riódica sobre economía, cuyo objetivo es 
difundir artículos de carácter técnico de 
alta calidad. En ESPE se hace énfasis en los 
problemas económicos colombianos y lati-
noamericanos, pero la publicación no se li-
mita a trabajos aplicados a estos dos casos. 
ESPE cuenta con indexación tanto nacional 
como internacional, logrando así reconoci-
miento como revista científica.

Otras iniciativas en investigación 
económica

Las iniciativas adicionales en investigación 
económica se centran en temas económi-
cos regionales, en temas económicos re-
levantes para el país y en investigaciones 
originales sobre historia económica.

En cuanto a la investigación económica 
regional, esta se desarrolla principalmente 
en los Centros de Estudios Económicos 
Regionales (CEER)26, que están encargados 
del seguimiento a las economías locales. La 
agenda de los CEER incluye la publicación 
de los Ensayos sobre Economía Regional, en 
donde se recogen los trabajos elaborados 
por ese conjunto de investigadores.

Entre estos centros se destaca el de la 
ciudad de Cartagena, establecido en 1997, 
y que desde su origen ha publicado cerca 
de setenta documentos en las series Cua-
dernos de Historia Económica y Empresarial 
y Documentos de Trabajo sobre Economía 

26 Noroccidente: Antioquia y Chocó; Suroccidente: 
Valle del Cauca, Cauca y Nariño; Caribe: Bolívar, 
Atlántico, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, La 
Guajira, y San Andrés y Providencia; Centro: Toli-
ma, Huila, Cundinamarca y Caquetá; Nororiente: 
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca; 
Eje Cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda; Surorien-
te: Meta, Amazonas, Casanare y nuevos departa-
mentos (Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada).

MecaNISMOS De traNSMISIÓN De La POLÍtIca MONetarIa eN cOLOMBIa

Con base en su agenda de investigación, el Banco publicó el libro Mecanismos de transmi-
sión de la política monetaria en Colombia, el cual fue coeditado con la Universidad Exter-
nado de Colombia en 2010. Esta obra compila varios trabajos empíricos sobre la manera 
como las tasas de interés y otros instrumentos de política monetaria afectan variables ma-
croeconómicas tan importantes para el país como la inflación y el crecimiento económico. 
El libro es único en su especie, pues son pocas las investigaciones que se concentran en 
los mecanismos de transmisión de la política monetaria de un país específico y menos en 
el caso colombiano.

PeNSIONeS Y POrtaFOLIOS: La cONStruccIÓN De uNa POLÍtIca PÚBLIca

Durante 2010 el Banco publicó el libro Pensiones y portafolios: la construcción de una 
política pública. Esta obra fue coeditada con la Universidad Externado de Colombia y recoge 
varios trabajos de investigación sobre el funcionamiento del sistema pensional colombiano. 

La investi-
gación econó-
mica regional 
se desarrolla 

principalmente 
en los centros 

de estudios 
económicos re-
gionales (ceer), 

que están 
encargados del 

seguimiento a 
las economías 

locales. 
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Regional, publicaciones editadas por el 
mismo centro. Asimismo, ha divulgado 
29 artículos en libros editados tanto por 
el Banco de la República como por otras 
instituciones, y participado en la organi-
zación de tres simposios sobre la econo-
mía de la costa Caribe y cuatro sobre la 
historia de Cartagena de Indias, en asocio 
con algunas instituciones académicas de 
la región. En 2010 publicó: Cartagena de 
Indias en el siglo XVI y El arte en Cartage-
na a través de la colección del Banco de 
la República.

La investigación del Centro de Estu-
dios Económicos de la sucursal de Mede-
llín está centrada en estudiar la economía 
laboral y social del país, en temas tales 
como la pobreza, la desigualdad, la foca-
lización de subsidios, el empleo, la salud 
y la educación, entre otros. El Centro pu-
blica con regularidad en revistas y en la 
serie de documentos Economía Laboral 
y Social; estos trabajos también se inclu-
yen en Borradores de Economía. Además, 
adelanta tertulias de trabajo con grupos 
temáticos de investigadores regionales en 
temas sociales, como la protección social, 
el empleo, y los servicios públicos domici-
liarios. En 2010 se resalta la organización 
de la reunión anual de la Asociación de 
Economía de América Latina y el Caribe 
(Lacea, por su sigla en inglés) en Medellín, 
en asocio con el Centro de Pensamiento 
Social, y las universidades de Eafit y de 
Antioquia, además de la divulgación del 
libro Oportunidades para los niños colom-
bianos: cuánto avanzamos en esta década. 

Con respecto a la investigación en historia 
económica, esta iniciativa surgió en 1997 
en el marco de la conmemoración de los 
75 años del Banco de la República, y ha 
contado con el respaldo de las directivas 
del Banco y de destacados economistas, 
historiadores y demógrafos tanto naciona-
les como extranjeros. 

En esta línea académica, el Banco ha 
editado una colección de obras, entre las 
que se encuentran: i) El crecimiento eco-
nómico colombiano en el siglo XX (2002); 
ii) La agricultura colombiana en el siglo XX 
(2006); iii) La infraestructura de transporte 
en Colombia durante el siglo XX (2006); iv) 
Economía colombiana del siglo XX: un análi-
sis cuantitativo (2007), y v) Economía colom-
biana del siglo XIX (2010). En la actualidad se 
encuentra en proceso de edición el libro La 
economía colonial de la Nueva Granada, el 
cual será publicado en 2012.

Esta serie de libros tiene como principal 
objetivo contribuir a entender la evolución 
de largo plazo de la economía colombiana. 
Las obras incluyen trabajos de un impor-
tante grupo de economistas e historiadores 
y han sido comentados por reconocidos 
historiadores y economistas tanto nacio-
nales como extranjeros27. En muchos casos 
utilizan fuentes primarias de información; 
por tanto, proporcionan una base de datos 
importante para investigaciones futuras so-
bre la historia económica del país. 

27 Albert Berry, Carlos Caballero Argáez, Stanley En-
german, Luis Lorente, Juan Camilo Restrepo, en-
tre otros.

Algunas publicaciones de investigación económica del Banco de la República.
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Líderes en Suramérica

Una manera de medir la calidad de la inves-
tigación que realiza el Banco es mediante 
escalafones regionales como el que publica 
Ideas-Repec28. En este ranking se presentan 
las entidades cuyos trabajos en investiga-
ción económica han sido más consultados. 
En el Cuadro 7 se presentan las primeras 
diez instituciones en este escalafón, des-
tacándose que el Banco de la República 
ocupa la cuarta posición en la región y la 
segunda entre los bancos centrales. 

28 Research Papers in  Economics (Repec) es un es-
fuerzo colaborativo de cientos de voluntarios en 74 
países que busca apoyar la diseminación de investi-
gación en economía. El corazón del proyecto es una 
base de datos descentralizada de artículos y trabajos 
en proceso. Todo el material es de libre acceso al 
público. 

Cuadro 7
Indicador de consultas en investigación económica (Repec)

Escalafón Institución

1 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, 
Chile)

2 Banco Central de Chile (Santiago, Chile)

3 Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de 
Chile (Santiago, Chile)

3 Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina)

4 Banco de la República de Colombia (Bogotá, Colombia)

5 Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires, Argentina)

6 Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile (Santiago, Chile)

7 Universidad del CEMA (Buenos Aires, Argentina)

8 Escola de Pós-Graduação em Economia, Fundação Getulio Vargas (Río de Janeiro, Brasil)

9 Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia)

10 Departamento de Economía, Universidad de San Andrés (Buenos Aires, Argentina)

Fuente: http://ideas.repec.org/top/top.samerica.html

OBraS DeL BIceNteNarIO

El proyecto Colección Bicentenario es una iniciativa de la Gerencia General para conmemo-
rar el bicentenario de la independencia de Colombia mediante una colección de 19 libros 
que comenzarán a publicarse en 2011. El comité editorial del proyecto está conformado 
por reconocidos académicos, cuyo objetivo es escoger una serie de obras sobre la economía 
colombiana que hayan sido escritas durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las cuales 
serán reeditadas y reimpresas por el Banco. 

Durante 2011 se publicarán los siguientes tomos: Escritos económicos de Antonio de 
Narváez y José Ignacio de Pombo, con prólogo de Jorge Orlando Melo, y Colombia: A Co-
mercial and Industrial Handbook, de P. L. Bell, con prólogo de Miguel Urrutia. 

PrODuccIÓN Y DIFuSIÓN De 
eStaDÍStIcaS

Para el Banco de la República es priorita-
rio producir y difundir series estadísticas 
con los más altos estándares de calidad; la 
disponibilidad de información económica 
y financiera confiable fortalece la investi-
gación económica y financiera y contribu-
ye a que la sociedad evalúe y exija, con 
mayor criterio, resultados en la ejecución 
de políticas. 

En su tarea de producción de estadís-
ticas el Banco ha buscado acogerse a los 
principios generales que señalan las bue-
nas prácticas internacionales. Estas incluyen 
la aplicación rigurosa de los métodos más 
avanzados en la recolección, procesamien-
to y difusión de la información. Asimismo, 
el Banco subscribe acuerdos de intercambio 
de datos con instituciones públicas evitan-
do duplicidades y retardos; dentro de esta 
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iniciativa se han establecido agendas de 
trabajo con las superintendencias de Socie-
dades y la Financiera. Por último, mediante 
el monitoreo de nuevas fuentes de informa-
ción, la institución propende por mejorar el 
volumen y la calidad de sus estadísticas. 

Centro de Información Económica

La Gerencia Técnica, en el esfuerzo de 
mejorar en calidad y oportunidad las esta-
dísticas económicas colombianas, creó el 
Centro de Información Económica en el año 
2000, cuya función es proveer, desarrollar y 
administrar soluciones informáticas de alta 
calidad que ayuden a mejorar y simplificar 
los procesos de análisis de la información 
económica. Estos esfuerzos resultan en unas 
estadísticas creíbles, transparentes, oportu-
nas, precisas, fidedignas, coherentes, com-
parables, accesibles y claras. 

Como parte de estos esfuerzos, la Ge-
rencia ha desarrollado el sistema de in-
formación económica (Sisec) y el sistema 
de información Serankua. Esta plataforma 
son bases de datos que desarrollan proce-
sos automáticos de recepción, validación, 
transformación y cargue de información 
económica. Adicionalmente, el Serankua 
permite difundir información económica a 
otros sistemas del Banco, al servicio de au-
diorrespuesta de indicadores económicos, 
a la aplicación para dispositivos móviles, a 
las páginas de intranet, y a las páginas de 
Internet de la institución. El sistema cuenta 
además con una herramienta de inteligen-
cia de negocios, disponible para los usua-
rios internos, y facilita realizar el análisis e 
integración de datos.

En la actualidad por medio de este siste-
ma se pueden consultar estadísticas oficiales 
de tasas de cambio, índices de precios, su-
bastas, UVR, entre muchos otros. 

certIFIcacIÓN De exceLeNcIa eN eNcueSta MeNSuaL De exPectatIvaS 
ecONÓMIcaS

Durante 2010 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó la 
evaluación de la calidad estadística de la Encuesta mensual de expectativas económicas, y 
le otorgó al Banco de la República la certificación Grado A (excelente), la cual corresponde 
a la máxima calificación. La duración de esta certificación es de tres años y los criterios teni-
dos en cuenta están relacionados con la calidad de los requisitos del proceso estadístico de 
muestreo, la base de datos y la difusión de los resultados.

GruPO De eStuDIOS De crecIMIeNtO ecONÓMIcO cOLOMBIaNO (GrecO)

Uno de los esfuerzos más relevantes para reconstruir la historia de las estadísticas macroeco-
nómicas del país se logró con el proyecto del Grupo de Estudios de Crecimiento Económico 
Colombiano (Greco), el cual reconstruyó las estadísticas demográficas y económicas de co-
mienzos del siglo XX.

En su primera versión de 1988, el Greco publicó una compilación de series estadísti-
cas macroeconómicas útiles para el análisis del desempeño de la economía colombiana del 
siglo pasado. Allí se recolectaron, revisaron y compararon las series macroeconómicas histó-
ricas disponibles de diferentes fuentes, y en los casos necesarios se empalmaron utilizando 
metodologías y criterios históricos consistentes. En 2002, el Greco publicó El desempeño 
macroeconómico colombiano: series estadísticas 1905-1997 (segunda versión), donde se re-
visaron los criterios y se corrigieron las fuentes iniciales. Asimismo, se estimaron las variables 
para las cuales no existía información, a partir de fuentes alternativas o con métodos de esti-
mación econométricos. Con la reconstrucción de las series estadísticas, el estudio compara-
tivo de otras economías y la revisión bibliográfica, el Greco formuló diversas hipótesis acerca 
de los determinantes y las características del crecimiento de la economía colombiana.
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 8
Consultas sobre “series estadisticas” en el portal del 
Banco de la República

(número de visitas)
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Mecanismos de difusión

El principal mecanismo de difusión de las 
estadísticas producidas por el Banco es su 
página web (http://www.banrep.gov.co/
SeriesEstadisticas), donde se cuenta con 
plataformas informáticas robustas que so-
portan el volumen de información existen-
te (Gráfico 8).

La información también se difunde por 
medio de libros, revistas, informes, reportes 
y notas periódicas de muy diversa natura-
leza, tales como ESPE, Borradores de Eco-
nomía, Reporte de Estabilidad Financiera, y 
Reporte de Sistemas de Pago, entre muchos 
otros. Otras estadísticas están incorporadas 
en otros informes periódicos tales como el 
Informe de la Junta Directiva al Congreso 
de la República y el Informe sobre Inflación,  
Reportes del Emisor entre otros. 

En términos regionales, el Banco di-
funde información estadística mediante la 

publicación de diversos boletines, como 
parte de una política encaminada hacia 
la descentralización y la expansión del co-
nocimiento autónomo de las regiones del 
país. Los más importantes son:

• El Boletín Económico Regional (BER): in-
forma sobre la evolución de las principa-
les variables de la actividad económica de 
las regiones del país y los departamentos 
que las componen (se publica de manera 
trimestral).
• El Informe de Coyuntura Económica Re-
gional (ICER): documento anual, producido 
en convenio con el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE), 
que consolida la información estadística y 
los indicadores relacionados con la activi-
dad económica departamental.

eDucacIÓN ecONÓMIca Y 
FINaNcIera

La labor de educación económica y finan-
ciera realizada por el Banco se enmarca 
dentro de uno de los objetivos estratégi-
cos de la institución, que es propender 
porque el público en general comprenda 
las funciones del Banco de la República, 
sus políticas, decisiones y otros aspectos 
económicos y financieros relevantes para 
el país. 

En este contexto, esta tarea contribuye 
a que los ciudadanos comprendan los ob-
jetivos de la política monetaria y los efectos 
de la inflación sobre sus vidas, apoyando 
a su vez la efectividad de las políticas al 
anclar las expectativas inflacionarias. Más 
aún, la educación económica y financiera 
genera efectos positivos en el bienestar ge-
neral de los ciudadanos, ya que les sirve 
para que tomen mejores decisiones a lo 
largo de su vida, protegiendo sus finanzas 
personales y exigiendo sus derechos frente 
a las entidades financieras. 

Revista del Banco de la RepúBlica

La Revista del Banco de la República, que ha circulado sin interrupción por más de 80 años, 
podría considerarse la publicación económica más antigua del país. En ella los investigado-
res sociales y económicos cuentan con series estadísticas históricas y sistemáticas de toda 
naturaleza sobre los principales indicadores de la economía colombiana. Adicionalmente, 
los estudios coyunturales y sectoriales producidos con base en dichas estadísticas mantienen 
una alta calidad académica, elevan el nivel de los debates sobre política económica en el 
país y crean una memoria institucional.
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GeStIÓN DOcuMeNtaL, De 
arcHIvOS Y De INFOrMacIÓN

Desde 1932 el Banco de la República ha 
venido desarrollando su labor documental 
y archivística como parte de su responsa-
bilidad institucional. Por iniciativa propia, 
en 1983 incorporó a dicha labor criterios 
técnicos más estrictos e inició un ambicio-
so proyecto de consolidación del sistema 
archivístico, que en la actualidad permite 
responder a las necesidades de conserva-
ción, preservación y consulta de la infor-
mación corporativa del Emisor, tanto de la 
organización como del público en general.

El Archivo General del Banco, cons-
truido en 1998 siguiendo los lineamien-
tos de la Unesco y la asesoría del Archivo 
General de la Nación, es uno de los com-
ponentes de mayor impacto de dicho pro-
yecto debido a que en este reposan los 
documentos que contienen su memoria 
institucional y sus decisiones y actuacio-
nes. Sus instalaciones garantizan la con-
servación y preservación del patrimonio 
documental  de la institución, gracias a 
lo cual, en 2009 la Sociedad Colombiana 
de Archivistas otorgó al Emisor el premio 
“Jorge Palacios Preciado”, en la modalidad 
de entidad archivística destacada, como 

reconocimiento por el aporte del Archivo 
General del Banco al desarrollo de esta ac-
tividad en Colombia.

Por otra parte, en 2006 se dio inicio 
al proyecto de recuperación del archivo 
histórico del Banco, conformado por do-
cumentos generados en entidades que 
cumplieron funciones de banco central 
desde finales del siglo XIX hasta la crea-
ción del Emisor en 1923, como fueron el 
Banco Nacional, la Junta de Conversión 
y el Banco Central. También se incluyen 
otros documentos de fondos documenta-
les históricos tales como: Fondo del Banco 
de la República (desde 1923 hasta 1960), 
Casa de Moneda, Concesión Salinas, Fon-
do de Estabilización, caso Chase Man-
hattan (fraude de los USD13,5 m), Fondo 
de Crédito Industrial, entre otros. Una vez 
finalizado el proyecto se espera ofrecer un 
servicio de información que lo haga dispo-
nible y permita explotarlo como fuente de 
investigación para el país. 

El Archivo General del Banco atien-
de visitas tanto de personas interesadas 
en conocer el modelo, las metodologías y 
nuestras prácticas archivísticas, como de 
investigadores, historiadores, economistas 
y estudiantes de diferentes niveles de es-
colaridad, que se acercan para su consulta. 

El Banco de la República en las aulas

Desde 1999 el Banco de la República em-
pezó a plantearse acciones encaminadas a 
fomentar la educación económica y finan-
ciera en el país y, en particular, para dar a 
conocer al público en general, sus funciones 
y responsabilidades como banco central. 
La estrategia comenzó con los seminarios 
anuales de capacitación a periodistas en 
temas coyunturales, y se institucionalizó 
en 2007 con el programa El Banco de la 
República en las aulas. En 2010, el Emisor 
creó un Departamento de Educación Eco-
nómica y Financiera, buscando ampliar la 
cobertura de la educación financiera y co-
bijar audiencias diferentes.

En el marco de dicho programa la ins-
titución ha desarrollado varias iniciativas 
enfocadas a fortalecer el conocimiento en 
temas básicos de economía y finanzas de 
estudiantes de educación primaria, secun-
daria y superior, así como del público gene-
ral. El propósito del programa es contribuir 

a la formación de futuros ciudadanos eco-
nómicamente responsables y establecer 
una clara identidad de la institución, que 
permita propiciar la familiaridad de la so-
ciedad con las funciones del Emisor y su 
objetivo constitucional de mantener la 
inflación baja y estable. Entre dichas ini-
ciativas se destacan las que se presentan a 
continuación.

Portal de acceso “Para estudiantes y 
maestros” en la página web29

En este portal se puede descargar informa-
ción sobre todas las actividades que tiene 
el Banco para estudiantes y maestros. En-
tre los materiales que se pueden encon-
trar están: 

29 Todo el material y las actividades del Banco de la 
República tienen carácter libre y gratuito.
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Material educativo para niños

• Video El fantasma de la inflación: dirigido 
a estudiantes de primaria, cuyo objetivo es 
dar a conocer a los más pequeños, de una 
manera amena y sencilla, qué es el Banco de 
la República.
• Cuadernos de economía: serie de cartillas 
adaptadas del Banco Central de Venezuela 
y dirigidas a estudiantes de primaria, con los 
títulos: ¿Qué es el dinero?; ¿Qué son los ban-
cos?; ¿Qué es un banco central?; El fantasma 
de la inflación; El pago mágico, y Don Repu-
blicano: el guardián del dinero. Este material, 
en forma de cuentos, permite que de manera 
simple los más pequeños comprendan con-
ceptos económicos básicos. 

Material educativo para jóvenes

• Guías escolares: serie de cartillas dirigidas 
a estudiantes de secundaria que incluyen 
un manual para profesores y cuatro títulos: 
El sistema económico; El dinero y la política 
monetaria; El papel del gobierno y la políti-
ca fiscal, y La globalización económica. Este 
material, adecuado a los lineamientos curri-
culares para las ciencias sociales establecidas 
por el Ministerio de Educación, tiene como 
propósito familiarizar a los alumnos con 
conceptos y relaciones económicas básicas. 
• Video Dinero, inflación y política mone-
taria: dirigido al público en general, tiene 
como propósito explicar conceptos como el 
dinero y la inflación, así como el papel de la 
política monetaria.

En el Gráfico 9 se presentan estadísticas de 
visitas al portal.

Concurso De la banca escolar a la 
banca central

Es un concurso nacional de ensayo corto 
dirigido a jóvenes colombianos de los gra-
dos 10, 11 y 12, cuyo objetivo es que los 
estudiantes, desde una perspectiva personal 
y cotidiana, respondan una pregunta pro-
puesta por la institución sobre un tema eco-
nómico relevante. Desde su primera versión 
en 2006 el concurso ha contado con la par-
ticipación de 31.830 estudiantes de todos 
los departamentos del país (Gráfico 10).

Exhibición Monetaria Interactiva (EMI)

La Exhibición Monetaria Interactiva (EMI) 
se abrió al público en marzo de 2007 en 
la Central de Efectivo del Banco de la Re-
pública, y es una sala didáctica compuesta 
por once módulos interactivos que permite 
que sus visitantes aprendan de manera di-
dáctica y divertida sobre temas relaciona-
dos con el dinero, la inflación, el sistema 
económico, la política monetaria, y la his-
toria, funciones y atribuciones del Emisor. 
Cuenta también con un juego de simula-
ción de la política monetaria.

Al visitar la EMI las personas tienen, 
además, la oportunidad de realizar un re-
corrido por el corredor de producción de 
billetes y ver en tiempo real este proceso. 

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 9
Consultas sobre “educación” en el portal del Banco 
de la República

(número de visitas)
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 10
Participantes en el concurso de la Banca escolar a la 
banca central

(número)
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Entre 2007 y 2010 la EMI fue visitada por 
cerca de 27.000 personas entre estudian-
tes de secundaria y universitarios, así como 
empleados de varias empresas (Gráfico 11).

Finanzas para el cambio

En alianza con las fundaciones Citibank y 
Dividendo por Colombia, el Banco adelan-

Estudiantes en la Sala de la Exhibición Monetaria Interactiva (EMI), en la Central de Efectivo en Bogotá.

Ganadores de la quinta versión del concurso De la banca escolar a la banca central, en Bogotá. 

ta programas de capacitación económica 
y financiera para maestros de secundaria 
en colegios públicos de Bogotá, Medellín, 
Cartagena y Cali. En estas capacitaciones se 
explican los conceptos básicos de economía, 
algunas herramientas de finanzas personales 
y se expone qué es el Banco de la República, 
cómo funciona la política monetaria, y por 
qué es importante que  el Emisor mantenga 
la inflación baja y estable. Dentro del marco 
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 11
Visitantes de la EMI, según tipo

(número)
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del programa se realizan visitas de seguimien-
to en el aula y evaluaciones a los estudiantes. 
Entre 2007 y 2010 se capacitaron 400 maes-
tros, quienes a su vez han instruido en estos 
temas a cerca de 18.000 estudiantes.

Charlas educativas

El Emisor realiza charlas educativas a gru-
pos de estudiantes de secundaria y univer-
sitarios; en ellas se explica qué es el Banco 
de la República, sus funciones, cómo opera 
la política monetaria y cuáles son los instru-
mentos con los que cuenta para controlar 
la inflación. Entre 2006 y 2010 se dictaron 
charlas a 8.142 estudiantes.

evaLuacIÓN DeL PrOGraMa 
FINaNZaS Para eL caMBIO

Con el objetivo de estimar la contribución 
de corto plazo del programa de educación 
financiera Finanzas para el cambio, el Ban-
co realizó la primera evaluación de impacto 
de este tipo de programas en el país. Para 
la evaluación se utilizó la metodología Pro-
pensity score matching, con una muestra 
de 1.518 estudiantes de décimo grado de 
colegios públicos de Cartagena y Medellín.

El ejercicio concluyó que el programa 
de Finanzas para el Cambio mejora el ni-
vel de conocimientos de los jóvenes que 

participan en el programa, pero no su nivel 
de habilidades, actitudes, capacidades ni 
comportamientos tanto económicos como 
financieros. Sin embargo, se encontró que, 
tomando sólo estudiantes de los estratos 3 
y 4, el impacto del programa se incrementa 
en conocimientos, a la vez que se encuen-
tra un efecto positivo sobre los comporta-
mientos. En general, la iniciativa requiere 
hacer ajustes de tipo pedagógico, fortale-
cer el acompañamiento a los maestros en 
el aula de clase y vincular a los padres de 
familia en el programa para potenciar su 
impacto en las variables que actualmente 
no logra mejorar.

DeSarrOLLO De caPItaL HuMaNO

Consciente de que el conocimiento es 
una pieza clave para el progreso del país, 
el Banco patrocina estudios de posgrado 
en el país y en el exterior tanto para co-
laboradores como para particulares. Las 
personas beneficiadas con estos patroci-
nios están sujetas a cumplir ciertas obliga-
ciones al culminar sus estudios o regresar 
a Colombia para amortizar su deuda. En 
términos generales, tienen la opción de 
trabajar en cualquier institución del Esta-
do, en universidades de reconocido pres-
tigio o en entidades de investigación sin 
ánimo de lucro dedicadas a la docencia o 
a la investigación económica. 

El número total de beneficiados por 
estos estudios desde 1980 hasta 2010 se 
presenta en el Cuadro 8.

Patrocinios para personas no 
empleadas en el Banco de la 
República

Los programas para particulares se presen-
tan a continuación. Las estadísticas de los 
mismos se muestran en los cuadros 9 y 10.

• Jóvenes Talentos: este programa se creó 
en 1985 con el propósito de estimular el 
perfeccionamiento de jóvenes artistas en 
música y artes plásticas y ratifica el interés 
de la institución por la gestión cultural. 
• Programa doctorado en Economía y en 
Derecho económico: anualmente el Ban-
co otorga cinco patrocinios para doctorado 
en Economía, y uno para profesionales del 



66

Cuadro 8
Total beneficiarios (colaboradores y particulares) entre 1980 y 2010

Tipo de beneficiario (número) (porcentaje)

Banco 281 64,3

Particulares 156 35,7

Total 437 100,0

Fuente: Banco de la República

Cuadro 9
Total de beneficiarios particulares (Programa Jóvenes Talentos) por tipo entre 1980 y 2010

Tipo de programa (número) (porcentaje)

Música 13 54,2 

Artes 11 45,8 

Total 24 100,0 

Fuente: Banco de la República

Cuadro 10
Programa en Derecho Económico, Doctorado en Economía
Número de beneficiarios particulares en el exterior por áreas de estudio entre 1980 y 2010

Área de estudio (número) (porcentaje)

Economía 115 87,1 

Derecho Económico 10 7,6 

Otros a/ 7 5,3 

Total 132 100,0 

a/ Políticas públicas, leyes, jurisprudencia, administración pública, entre otros.
Fuente: Banco de la República.

eL BaNcO De La rePÚBLIca: rePreSeNtaNte De cOLOMBIa aNte La reD 
INterNacIONaL De eDucacIÓN FINaNcIera (INFe) De La OcDe

El Banco de la República es representante de Colombia ante la Red Internacional de Edu-
cación Financiera (INFE) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE). En tal calidad, ha participado en la elaboración de diversos documentos que 
proveen los lineamientos y las mejores prácticas para el desarrollo de estrategias nacionales 
de educación económica y financiera, y que desarrollan conceptos como el de inclusión 
financiera. Estos sirven de referencia para el desarrollo de estrategias de educación econó-
mica y financiera y de programas de inclusión financiera en los 88 países que conforman 
el INFE, así como para países que aunque no hacen parte de la Red tienen el propósito 
de desarrollar este tipo de iniciativas. Adicionalmente, en 2012 el Banco de la República 
será el encargado de organizar la séptima reunión de educación financiera del INFE, que 
se llevará a cabo en Colombia.

Derecho que deseen adelantar estudios de 
posgrado, preferiblemente de doctorado, 
en Derecho económico. 

Patrocinios para colaboradores

Estos patrocinios tienen como principal 
objetivo capacitar a destacados profesiona-

les en el nivel de especialización, magíster 
o doctorado, en centros universitarios de 
reconocido prestigio en el exterior y en el 
país, con el fin de que la institución pueda 
cumplir cada vez mejor las funciones enco-
mendadas. En el Cuadro 11 se presentan 
las estadísticas con respecto a los mismos 
por área de estudios y en el Cuadro 12 por 
tipo de programa. 
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Cuadro 11
Número de beneficiarios colaboradores en el exterior por área de estudios entre 1980 y 2010

Área de estudio (número) (porcentaje)

Economía 119 42,3 

Administración, Ingeniería Industrial, Contaduria y afines 80 28,5 

Informática e Ingeniería de Sistemas 54 19,2 

Bellas Artes, Área Cultural e Idiomas 16 5,7 

Derecho y Ciencias Jurídicas 10 3,6 

Arquitectura e Ingenierías 2 0,7 

Total general 281 100,0 

Fuente: Banco de la República.

Cuadro 12
Número de beneficiarios colaboradores en el exterior por tipo de programa, 1980-2010

Tipo de programa (número) (porcentaje)

Doctorado a/ 78 27,8 

Maestría 196 69,8 

Otros b/ 7 2,5 

Total 281 100,0 

a/ Un posdoctorado.
b/ Programas del área cultural, tiempo 1 año.
Fuente: Banco de la República.

retOS

Investigación económica 

• Concluir con éxito la agenda de investiga-
ción relacionada con el mercado laboral en 
Colombia y desarrollar otra sobre los efectos 
de las condiciones externas en la macroeco-
nomía colombiana (2012). 
• Publicar los libros Formación de pre-
cios y salarios en Colombia y Variables 
inobservables.

Producción y difusión de estadísticas 

• Suscribir nuevos acuerdos y convenios de 
intercambio de información con organismos 
e instituciones públicas para seguir mejoran-
do la eficiencia en los flujos de información.
• Homologar con el DANE la producción 
de las estadísticas de balanza de pagos y 
cuentas financieras, para lograr mayor con-
sistencia con el sistema general de cuentas 
nacionales y macroeconómicas.
• Actualizar el sistema central de informa-
ción de la Gerencia Técnica (Sisec) para 
integrar y centralizar las etapas de captura, 
procesamiento, cálculo y divulgación de la 
información. 

Colaborador del Banco en el exterior durante el acto de graduación de su Maestría en 
Ciencias Económicas de la University of Illinois at Urbana-Champaign.
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• Publicar el pulso económico regional 
(PER), el cual es un indicador líder de la ac-
tividad económica.

Educación económica y financiera 

• Promover y apoyar la estrategia nacional 
de educación económica y financiera en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo.
• Consolidar la red nacional de educación 
económica y financiera con las sucursales 
del Banco para homogeneizar el tratamien-
to de estos temas.

• Ampliar el número de beneficiarios de los 
programas de educación económica y fi-
nanciera dirigiéndolos a nuevas audiencias.
• Actualizar los módulos interactivos de la 
EMI con tres módulos en otras dos sucursa-
les del Banco.
• Realizar iniciativas relacionadas con la 
educación económica y financiera tales 
como: lanzar en la página web videos sobre 
economía y política económica; realizar ta-
lleres de ahorro dirigidos a niños entre los 6 
y 12 años de edad y lanzar, en alianza con el 
SENA, un curso virtual gratuito sobre temas 
de economía básica.
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El artículo 25 de la Ley 31 de 1992, esta-
bleció la actividad cultural como conexa a 
las funciones de banca central y determinó 
que el Banco de la República podía con-
tinuar cumpliendo con las funciones cul-
turales y científicas que desarrollaba hasta 
el momento. De acuerdo con este man-
dato, el Banco trabaja en el rescate, pre-
servación, análisis, estudio y difusión del 
patrimonio cultural de los colombianos, 
desarrollando su política cultural mediante 
cuatro líneas de acción: la Red de Bibliote-
cas, el Museo del Oro, la Unidad de Artes y 
Otras Colecciones, y la labor musical. Estas 
líneas de acción se apoyan en una variada 
programación cultural y académica, que 
sirve además como instrumento para su di-
vulgación y difusión en Bogotá y 28 sedes 
del Banco en todo el país. 

En términos del desarrollo sostenible, 
la actividad cultural está alineada con los 
conceptos de oportunidades y capacida-
des planteados por el economista Amartya 
Sen, en tanto que ofrece oportunidades a 
los ciudadanos para que desarrollen sus ca-
pacidades de manera autónoma, indepen-
diente y libre. Más aún, la conservación 
del patrimonio cultural y el acceso a las 

GESTIÓN 
CULTURAL

colecciones contribuyen a la construcción 
de identidades colectivas (o las refuerzan), 
y aseguran sostenibilidad social.

Para enfatizar esto, el Banco fundamen-
ta su gestión en una red nacional y la en-
marca dentro de los siguientes principios: 
atender la diversidad regional fortaleciendo 
la red de centros culturales nacionales, uti-
lizar y poner al servicio de sus usuarios los 
avances tecnológicos más recientes, y for-
mar y capacitar a su recurso humano.

La GeStIÓN cuLturaL HOY

Hoy en día el Banco desarrolla su gestión 
cultural con las directrices de la Subge-
rencia Cultural, y ha logrado posicionarse 
como uno de los gestores más comprometi-
dos y respetados del país y con impacto in-
ternacional. Cuenta con una programación 
cultural que va desde pequeños clubes de 
lectura, que se reúnen cada semana a dis-
cutir sobre astronomía, mapas o literatura, 
hasta giras de conciertos de grupos o ex-
posiciones de artistas de talla internacional.

El Banco cuenta con un portal cultural 
(www.banrepcultural.org) que reúne la in-

en términos del desarrollo sostenible, la actividad 
cultural está alineada con los conceptos de oportuni-
dades y capacidades planteados por el economista 
amartya Sen, en tanto que ofrece oportunidades a 
los ciudadanos para que desarrollen sus capacida-
des de manera autónoma, independiente y libre.
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¿POr qué eL BaNcO De La 
rePÚBLIca reaLIZa GeStIÓN 
cuLturaL?1

Con frecuencia, aún dentro de la misma 
institución, surge el interrogante de por 
qué el Banco de la República desarrolla 
colecciones con contenido de patrimonio 
cultural. Al respecto existen razones tanto 
de carácter histórico como de convenien-
cia pragmática.

Con respecto a la razón de carácter his-
tórico, la intención de que el Banco cola-
bore con el patrimonio cultural fue expresa 
en la misión Kemmerer, que dio origen al 
Banco. Los hechos mismos llevaron a la 
práctica esta intención desde la fundación 
del Banco en 1923, ya que esta época 
coincide con el dogma del patrón oro y 
el monopolio de compra de oro por par-
te de la banca central para el respaldo de 
sus emisiones. Al lado del oro de aluvión 
y el oro de veta que llegaba a las arcas del 
Banco, comenzaron a arribar figuras pre-
colombinas de oro, cuestión que facilitó 
la formación de la colección de orfebrería 
prehispánica. No fundir estas piezas fue 
una decisión visionaria por parte de los pri-
meros gerentes del Banco, pues en aque-
lla época aún no eran tan valoradas como 

1 Fuente: Darío Jaramillo Agudelo, “Banca central y 
cultura”, conferencia, Santiago de Chile, 2005.

llegarían a serlo poco después, cuando se 
reivindicó lo prehispánico y lo indígena 
gracias a revolución mexicana, al muralis-
mo y a la literatura que se escribiría en el 
decenio de los años treinta del siglo veinte.

De modo análogo, las colecciones 
bibliográfica y hemerográfica, que con-
sultaban los técnicos del Banco desde su 
fundación, llevaron a que este las abriera 
como biblioteca pública desde febrero de 
1958. Para su inauguración se hizo la pri-
mera exposición de arte nacional que dio 
comienzo a la colección de arte. Con los 
años se consolidaron las colecciones de 
arte colombiano, arte internacional, mo-
nedas y billetes; la labor musical se inició 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango en el 
año 1966. 

En términos prácticos, desarrollar 
una actividad cultural acerca al público 
a una institución cuyo principal activo es 
la confianza de la ciudadanía. Más aún, 
una organización que trabaja por la pre-
servación del valor de la moneda, y tiene 
infraestructura para conservar billetes y 
monedas, es ideal para promover políti-
cas culturales de largo plazo y conservar 
y promover colecciones culturales valiosas 
como las que tiene el Banco.

En síntesis, las colecciones culturales 
forman parte del Banco desde su funda-
ción y su papel como banco central hace 
que sea una institución idónea para velar 
por su cuidado y promoción. 

formación institucional y la programación 
de la actividad cultural en las distintas de-
pendencias y agencias culturales en el país. 
Desde aquí se puede acceder al catálogo 
bibliográfico de la Red de Bibliotecas, a 
colecciones en línea de la Unidad de Ar-
tes y Otras Colecciones, y a una exhibición 
virtual del Museo del Oro, entre otros. 
Cuenta además con páginas en las princi-
pales redes sociales para comunicarse con 
sus usuarios (Facebook, Youtube, Flickr) y 
lo hace directamente por medio de correo 
electrónico con aquellos que están registra-
dos en su base de datos. 

Durante 2010, 9.092.747 usuarios 
participaron de alguna de las actividades 
culturales que desarrolla el Banco (Cuadro 
13), y 8.020.969 visitaron su portal cultural.

Muchos de los proyectos culturales se 
realizan mediante alianzas con otras insti-
tuciones, buscando ampliar su impacto y 

promover el aprendizaje mutuo. En 2010 
el Banco realizó cerca de 317 alianzas 
interinstitucionales (Cuadro 14), lo que 
reafirma que organizaciones tanto del 
sector público como del privado creen 
y confían en la entidad como un gestor 
efectivo en lo relacionado con el tema cul-
tural en el país. Es importante destacar las 
alianzas con el Instituto Goethe, la Alianza 
Francesa, los ministerios de Cultura y de 
Educación, la Fundación Mapfre, el Deuts-
che Bank, la Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia, las universidades 
de los Andes, Eafit y Nacional, y el Insti-
tuto Humboldt, entre otras. Asimismo, la 
aplicación de la política cultural del Emisor 
ha servido como referente para que otros 
bancos centrales de la región formulen e 
implementen acciones similares. Tal es el 
caso de los bancos centrales de Costa Rica, 
Ecuador, Honduras y Paraguay. 
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Cuadro 13
Actividad cultural: número de usuarios - asistentes

Indicador 2009 2010

Red de Bibliotecas 4.519.073 4.593.677 

Unidad de Artes y Otras Colecciones 1.328.798 2.492.571 

Museo del Oro 1.322.685 1.877.665 

Conciertos y programas de música 179.809 128.834 

Total actividades culturales 7.350.365 9.092.747 

Fuente: Banco de la República.

Cuadro 14
Cooperación interinstitucional: número de alianzas-proyectos

Áreas Número de alianzas 
interinstitucionales Número de proyectos realizados 

Red de Bibliotecas 27 38

Unidad de Artes y otras Colecciones 26 12

Museo del Oro 24 14

Sucursales 240 324

Total 317 388

Fuente: Banco de la República.

PrOYectO aGua: MeMOrIa Y FuturO

Durante los años 2011 y 2012 el Banco liderará el proyecto Agua: memoria y futuro, que 
busca ofrecer información sobre las cuencas hidrográficas andinas, al tiempo que permite 
la apropiación del concepto: yo vivo, yo habito y yo afecto un entorno. Además de ofrecer 
un componente informativo y afectivo, el proyecto pretende que los participantes de las 
diferentes actividades generen iniciativas y acciones que fomenten las buenas prácticas de 
manejo del recurso hídrico.

Las actividades previstas incluyen: un encuentro internacional sobre el agua y la econo-
mía, exposiciones itinerantes por Colombia y la comunidad andina, más de 77 actividades 
en 24 ciudades del país, un proyecto numismático, la publicación del libro Crónicas del 
agua, y diversos componentes pedagógicos tales como cajas viajeras y la Semana de la cien-
cia del agua, entre otros. 

reD De BIBLIOtecaS

La Red de Bibliotecas está compuesta por 
la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, 
además de 18 bibliotecas, 10 áreas cultura-
les y 7 centros de documentación regional 
en 28 ciudades del país. Estas sedes cuen-
tan con salas infantiles, salas de música, 
salas de audiovisuales y salones múltiples 
para conferencias y exposiciones, y están 
abiertas a todos los públicos. En ellas se 
pueden consultar libros, revistas, discos, 
microfilmes y videos, entre otros. Se pre-
sentan, además, exposiciones de arte y 
bibliográficas, conferencias, y se ofrece 

una programación variada de conciertos 
nacionales e internacionales. También se 
fomenta la lectura, la escritura y el apren-
dizaje mediante talleres y distintas activi-
dades educativas.

Los objetivos estratégicos de la Red 
de Bibliotecas incluyen desarrollarla como 
un sistema de colecciones para públicos 
diversos, que responda a necesidades re-
gionales y brinde un excelente servicio. En 
el marco del concepto de la Red y de es-
tos objetivos, es importante destacar que 
la biblioteca está en el centro de la cons-
trucción de ciudadanía. Entender la lectura 
y la escritura como derechos culturales de 
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los ciudadanos tiene que ver con ampliar, 
descentralizar y hacer accesibles a todos 
espacios de lectura, escritura y comunica-
ción; con flexibilizar los formatos y sopor-
tes; con llegar a sitios y públicos distintos; 
con invitar y acoger distintas expresiones 
culturales, y con propiciar la inclusión y la 
cohesión social. 

La biblioteca apoya a investigadores 
de todo el país poniendo a su disposición 
recursos documentales, realiza y apo-
ya investigaciones para el desarrollo de 
las colecciones de manera ajustada a las 
distintas comunidades beneficiarias de la 
Red. Además promueve nuevos productos 
como páginas web, fondos para la biblio-
teca virtual, exposiciones bibliográficas, y 
programación especial para públicos di-
versos, todo ello sobre sus colecciones. En 

el Cuadro 15 se detalla el material adqui-
rido por la Red en los años 2009 y 2010.

Servicios que ofrece la Red de 
Bibliotecas

El principal mecanismo de consulta de la 
Red de Bibliotecas es el catálogo, al que se 
puede acceder desde cualquier lugar del 
mundo a través de Internet y que contiene 
la base de datos de todos los libros, discos, 
videos y demás materiales disponibles. 
Asimismo, a través de un servicio de aso-
ciación a la Red de Bibliotecas, los socios 
tienen privilegios como reserva de libros, 
creación de bibliografías, y envío de es-
tas mismas al correo electrónico. Pueden 
también pedir en préstamo materiales de 

Cuadro 15
Desarrollo de colecciones: cantidad de material adquirido para la Red de Bibliotecas por compra, canje y 
donación

2009 2010

Cantidad de material adquirido 96.229 a/ 62.836

a/ Incluye la colección Gómez Dávila.
Fuente: Banco de la República.

Visitantes en una de las salas de consulta de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá.
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Cuadro 16
Formación de públicos en la Biblioteca Luis Ángel Arango: número de asistentes y actividades

Indicador 2009 2010

Número de asistentes 14.907 23.712

Número de actividades 164 423

Fuente: Banco de la República.

cualquiera de las bibliotecas del Banco de 
la República en el país sin importar la ciu-
dad en la cual residen.

La Red de Bibliotecas ofrece además 
programas de formación de públicos, tanto 
en sus sedes como fuera de ellas (programas 
de extensión). Los programas que se rea-
lizan en las bibliotecas incluyen clubes de 
lectura, visitas temáticas, servicios para invi-
dentes, y tertulias y conferencias alrededor 
de la lectura. Los programas de extensión 
están orientados hacia la promoción de la 
lectura en población vulnerable de la ciu-
dad y se realizan con internos de las cárce-
les, niños de jardines infantiles, grupos de 
la tercera edad y población en situación 
de discapacidad, entre otros (Cuadro 16).

La Biblioteca Virtual, creada en 1996 
y a la cual se accede por medio del portal 
virtual, pone a disposición del público infor-
mación sobre Colombia que puede ser con-
sultada por Internet desde cualquier parte 
del mundo. Es una biblioteca básica orga-
nizada bajo la estructura de enciclopedia 
temática, que presenta la información en li-
bros, imágenes, archivos sonoros y de video, 

páginas interactivas, y exhibiciones en línea. 
Durante 2010 la Red de Bibliotecas tuvo 
4.593.677 usuarios en el nivel nacional. 

Por último, la Biblioteca Luis Ángel 
Arango distribuye el Boletín Cultural y Bi-
bliográfico, publicación monográfica y con 
periodicidad semestral que busca divulgar 
investigación académica sobre temas co-
lombianos. Cada edición incluye artículos 
sobre un tema específico, los cuales, junto 
con reseñas bibliográficas sobre producción 
editorial colombiana, constituyen el conte-
nido principal de la misma. De igual forma, 
incluye trabajos inéditos de poetas colom-
bianos e información sobre las colecciones y 
obras de arte del Banco de la República. Para 
2011 se tiene previsto imprimir una edición 
especial que se publica cada diez años.

uNIDaD De arteS Y OtraS 
cOLeccIONeS

La Unidad de Artes y Otras Colecciones 
administra una selección de 4.624 obras 
de arte, 8.407 monedas, 6.083 billetes y 

BIceNteNarIO: 200 aÑOS De uNa 
NacIÓN eN eL MuNDO

En el marco de la celebración de los 200 
años de la Independencia, la Red de Bi-
bliotecas puso en marcha una serie de 
actividades que tuvieron como objetivo di-
vulgar un repertorio de textos e imágenes 
que hacen parte de la colección del Banco, 
así como fomentar la reflexión y el debate 
sobre estos doscientos años de la historia 
de Colombia. Este proyecto buscó generar 
nuevas preguntas sobre los 200 años de 
una nación en el mundo. Entre las inicia-
tivas más importantes de este proyecto se 
encuentran: 

• La exposición bibliográfica Palabras 
que nos cambiaron, que se realizó del 
20 de abril al 27 de septiembre de 2010 

en Bogotá y simultáneamente en 28 se-
des. La exposición fue visitada en Bogotá 
por 56.169 personas y en las sucursales y 
agencias culturales por cerca de 71.000 
personas. 
• La exposición bibliográfica Ensamblando 
la Nación, que se presentó del 27 de agos-
to al 18 de diciembre de 2010, con una 
asistencia de 13.110 personas.
• Otras iniciativas se desarrollaron por me-
dio del portal cultural, registrando más de 
600.000 visitas. Una iniciativa para resal-
tar es la línea del tiempo del bicentenario, 
un proyecto interactivo para presentar de 
manera dinámica la historia de Colombia, 
relacionando los contenidos de la Biblio-
teca Virtual. Se realizó para los cien años 
alrededor del período de la independencia 
(1750-1850) y se actualizará con eventos 
relativos a los proyectos en marcha.
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35.084 estampillas y trabaja en el desarro-
llo permanente de estas mediante adqui-
siciones nacionales e internacionales. El 
Banco mantiene una exposición perma-
nente de estas colecciones en el Museo de 
Arte y el Museo Botero en Bogotá, las cua-
les están abiertas de manera permanente 
y gratuita al público. Por medio de ellas el 
Banco desarrolla un vasto programa de ex-
posiciones a partir de su propia colección y 
otras muestras de origen internacional, en 
cerca de 3.000 metros cuadrados de áreas 
de exhibición en Bogotá, así como en di-
ferentes salas en todo el país. A lo largo de 
los años las exposiciones presentadas por 
el Banco de la República se han posiciona-
do como las más importantes traídas al país 
(entre ellas: Warhol, Degas, algunos artistas 
impresionistas, etc.).

Además, el Banco trabaja programas en 
conjunto con otras entidades, tales como el 
proyecto El Parqueadero (en asocio con la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño), y en 
iniciativas regionales como los programas 
Obra viva e Imagen Regional (Cuadro 17). 

Por último, desde hace varios años se 
ha fortalecido el programa de exposiciones 
itinerantes por Colombia, que consiste en 

enviar obras originales que hacen parte 
de la colección del Banco a las diferentes 
sucursales en todo el país, permitiendo al 
público nacional tener acceso a estas obras 
de gran importancia en el ámbito artísti-
co colombiano. En 2010 itineraron, entre 
otras, la Colección Ganitsky, Regina Silvei-
ra y Héctor Acebes, con una asistencia de 
54.431 personas. Se lleva a cabo también 
un programa de exposiciones temporales 
con la colección numismática, que viajan 
luego por todo el país.

En 2010, 2.492.571 personas asistie-
ron a las exposiciones organizadas por el 
Banco. Estas incluyeron 4 muestras inter-
nacionales, 7 nacionales, 4 exposiciones 
bibliográficas y 4 actividades de laborato-
rio en el marco del proyecto El Parquea-
dero. Todas las exposiciones estuvieron 
acompañas de talleres, conferencias, visitas 
guiadas, y otras actividades que vinculan al 
ciudadano y dan contexto a las muestras.

MuSeO DeL OrO

El Museo del Oro tiene como misión pre-
servar, investigar, catalogar y dar a conocer 
sus colecciones, con el fin de contribuir a 
fortalecer la identidad cultural de los colom-
bianos. Al término de 70 años de existen-
cia estas colecciones ascienden a 34.202 
objetos arqueológicos patrimoniales de or-
febrería y 19.727 de otros materiales como 
cerámica, textil, madera, concha y piedra.

Para garantizar la permanencia en el 
tiempo de dichos objetos cuenta con la más 
avanzada tecnología de conservación pre-
ventiva en vitrinas y depósitos y con un alto 
nivel profesional en restauración e investi-
gación. Asimismo, para su difusión cuenta 
con una sede principal en Bogotá y seis 
salas regionales en el país (Museo Tairona, 
en Santa Marta; Museo Zenú, en Cartage-
na; Museo Quimbaya, en Armenia; Museo 
Calima, en Cali; Museo Nariño, en Pasto, y 
Museo Etnográfico del Hombre Amazónico, 
en Leticia) Dentro de su programa de difu-
sión internacional, piezas de la colección se 
exhibe temporalmente en otros países.

Durante el año 2010 el Museo del Oro 
fue visitado por cerca de 511.000 asisten-
tes en Bogotá, cifra que continúa en au-
mento desde su renovación en 2008, y por 
353.006 personas en sus seis salas regiona-
les. Asimismo, dos colecciones del Museo 
fueron expuestas en Santiago (Chile) y São 
Paulo (Brasil), con una asistencia aproxima-
da de 152.000 personas. 
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Personas con discapacidad visual visitando el Museo Botero.
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Cuadro 17
Fomento a la creación artística

El Parqueadero

Espacio de proyectos, documentación y encuentro enfocado en las diferentes prácticas artísticas 
contemporáneas, abierto al público y totalmente gratuito. 

Más que una sala de exposición es un laboratorio para el desarrollo de talleres, producción de obra, 
documentación, video, entre otros. 

Proyecto en conjunto con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

En 2010 se hicieron cuatro exposiciones, siete talleres y diez conferencias.

Obra viva

La obra expuesta en el museo es reemplazada por una producción in situ (en el sitio), con la participación de 
un artista reconocido y los habitantes de la comunidad. 

El programa reemplaza el paradigama del artista como único autor y proporciona un espacio para que cree 
una relación directa con su público. 

En 2010 se llevó a cabo en diez sucursales del país con una asistencia de 7.712 personas. 

Imagen regional

Programa con el cual los artistas regionales pueden participar en exposiciones, cuya curaduría está a cargo del 
Banco, con la calidad y contenidos que distinguen a la organización.

Las obras seleccionadas se reúnen en una exposición nacional en las salas de artes en Bogotá, permitiendo 
hacer visibles los procesos y desarrollos locales. 

En los años 2008, 2009 y 2010 se llevó a cabo el programa en 27 sedes del país. 

Fuente: Banco de la República.

MaN raY

La exposición Man Ray es la primera del artista que se ha presentado en Colombia. Inclu-
yó 127 obras, además de sus famosas fotografías, pinturas, dibujos, litografías, esculturas, 
collage y objetos intervenidos. La exhibición mostró cómo Man Ray, de quien se dice que 
cambió el arte del siglo XX junto a su amigo Duchamp, fue a la vez protagonista y testigo de 
su tiempo. Condensó en su seudónimo Man Ray las provocaciones, manifiestos y escánda-
los de los movimientos de vanguardia dadá (1916) y surrealista (1924). Su imaginación y su 
capacidad intuitiva lo llevaron del dibujo a los ready mades; de la fotografía de moda a los 
rayogramas, y de la pintura al cine. La exposición se abrió en octubre de 2010 y a diciembre 
llevaba una asistencia 49.241 personas. La fecha de cierre de esta exposición fue febrero 
de 2011.

HaBeaS cOrPuS

Asumiendo el cuerpo como una experiencia cultural y un contenedor de historia, esta expo-
sición registró gran importancia por su relación entre realidad y arte. Los curadores estable-
cieron un diálogo entre la fascinación por el cuerpo de las culturas barroca y contemporánea 
y la exposición se planteó como un contrapunto entre obras del barroco neogranadino y 
expresiones contemporáneas sobre la corporeidad e ilustraciones científicas. Para la exposi-
ción se reunieron obras de la Colección de Arte del Banco de la República, de la Arquidió-
cesis de Bogotá, de diferentes museos en Colombia, y de varios coleccionistas nacionales e 
internacionales. La exposición se realizó entre marzo y junio de 2010 con una asistencia de 
31.364 personas.
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En cuanto a muestras temporales, en las sa-
las de Bogotá se realizó la exposición Cuer-
pos Amerindios, con 85.000 visitantes y a 
partir de octubre se abrió al público Dra-
gones imperiales de China, en asocio con 
el Museo de Shanghái. Esta exposición fue 
visitada por 55.417 visitantes, tendiendo 
importantes lazos culturales entre Colom-
bia y la República Popular de China. 

MÚSIca

La labor musical tiene como principio fun-
damental permitir que el público general 
acceda a la música de cámara en vivo, de 
todos los tiempos y diferentes culturas, y co-
nozca el legado creativo de los composito-
res nacionales e internacionales. Esta gestión 
se realiza mediante la presentación de con-
ciertos de cámara y la producción de piezas 
musicales de distribución masiva, como son 
los discos compactos. Adicionalmente, se 

trabaja en la formación de públicos capa-
ces de hacer y apreciar la música mediante 
convocatoria de jóvenes talentos, clases ma-
gistrales, conciertos en familia, conciertos 
pedagógicos y charlas de apreciación, entre 
otras actividades.

En la sala de conciertos de la Biblio-
teca Luis Ángel Arango se presentaron 88 
conciertos en 2010 con una asistencia de 
21.602 personas. Por otra parte, en las su-
cursales y agencias culturales del Banco se 
hicieron 42 conciertos con artistas interna-
cionales y 75 con músicos nacionales, con 
una asistencia total de 107.232 personas, 
permitiendo que el público de las regiones 
tenga la posibilidad de asistir a espectácu-
los de la más alta calidad y con los mejores 
concertistas mundiales.

En cuanto a la producción de discos 
compactos, en 2010 se lanzó Cita con el 
órgano, grabado en la sala de conciertos de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango. Este trabajo 
resume la labor realizada por el Banco de 
la República, las embajadas de Alemania 
y Francia, el Instituto Goethe y la Alianza 
Colombo Francesa en torno al instrumento 
durante los últimos años y prueba el resur-
gimiento del interés por el órgano y su re-
pertorio en el país.

Programa de Jóvenes Intérpretes

Desde 1985 una parte muy importante de 
la programación anual de la sala de con-
ciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
es la serie de los jóvenes intérpretes. Estos 
recitales son, en muchos casos, la primera 
experiencia profesional de los mejores es-
tudiantes de música del país y han demos-
trado ser un buen apoyo para el avance del 
talento de algunos músicos cuyas carreras 
han continuado desarrollándose en Co-
lombia o en el exterior.

Artistas destacados como Valeriano 
Lanchas, Juanita Lascarro, Gaspar Hoyos y 
Alejandro Roca, entre otros, iniciaron su ac-
tividad musical actuando dentro de la serie 
de los jóvenes intérpretes y son hoy recono-
cidos como talentosos músicos en importan-
tes escenarios de Europa y Norteamérica. 
Además, continúan siendo invitados como 
artistas profesionales a la sala de conciertos 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Una de las características más impor-
tantes de la serie es que los músicos par-
ticipantes son seleccionados mediante un 
riguroso proceso de audiciones que los 
obliga a diseñar un programa coherente y 

Piezas de oro de la cultura Calima expuestas en el Museo del Oro.
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eStuDIOS e INveStIGacIONeS eN eL caMPO cuLturaL

La contribución del Banco al conocimiento incluye también aportes en el campo cultural. 
Por ejemplo, durante 2010 el Banco realizó estudios de arqueometalurgia de las comu-
nidades Tairona y Nariño, en colaboración con la University College London y la Univer-
sidad de los Andes. También trabajó en investigaciones de arqueología, arqueomúsica y 
matemáticas que nutrirán las renovaciones de los Museos del Oro de Pasto y Santa Marta, 
previstas para 2012, junto con los contenidos de las maletas didácticas que se prestan a 
escolares en el país.

Niños durante una visita guiada en el Museo Botero.

Investigación y restauración de objetos arqueológicos en el Museo del Oro del Banco de la República.
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atractivo, cuya interpretación deben preparar 
y, en algunos casos, memorizar. Este proceso 
es tan valioso como el propio recital, porque 
es lo más parecido que hay en nuestro me-
dio a los concursos que en muchos países del 
mundo determinan el ascenso o el estanca-
miento de las carreras de los músicos jóvenes.

De igual forma, los artistas seleccionados 
son presentados por el Banco de la República 
en diferentes sucursales del país, convirtién-
dose así en portadores de una tradición que 
sirve a diferentes comunidades nacionales.

Cada año se realizan en promedio cua-
renta conciertos, para los cuales se presentan 
cientos de candidatos; a la convocatoria de 
2010 (para la temporada de 2011) se ins-

cribieron 256 concursantes, entre solistas y 
agrupaciones. Las categorías más populares 
son la guitarra, las voces, el piano y el órgano. 

retOS

Gestión cultural

• Conocer mejor los públicos para rea-
lizar una planeación incluyente que 
tenga en cuenta sus necesidades y 
expectativas.
• Mantener una red de bibliotecas actua-
lizada e incrementar la capacidad de de-
sarrollar colecciones digitales (bibliográficas 

eStreNO MuNDIaL De sinfoniae pRofanae

Un hecho para destacar es la comisión bianual de composición, que en 2010 correspondió 
al estreno mundial de la obra Sinfoniae Profanae del compositor Diego Vega. Esta obra fue 
comisionada por el Banco de la República y estrenada por el quinteto de metales Collective 
Cuivres y el organista Pascal Marsault. La obra se presentó el 20 de julio en Medellín y el 21 
de julio en Bogotá.

Concierto didáctico del grupo musical Síncopa Cinco, dirigido a estudiantes de octavo grado de algunos colegios de Bogotá, realizado en la Sala de Conciertos de la Biblio-
teca Luis Ángel Arango.
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y artísticas) de acuerdo con los avances 
tecnológicos.
• Contar con planes de desarrollo de 
las agencias y sucursales que permitan  
atender mejor las particularidades  re-
gionales,  buscando una descentraliza-
ción más efectiva  de los recursos.

• Avanzar en la investigación de las co-
lecciones arqueológicas  desde múlti-
ples perspectivas para generar nuevas 
formas de conocimiento, apropiación 
y valoración del pasado prehispánico.
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En su esfuerzo por estimular el desarrollo 
sostenible, el Banco adelanta diversas ini-
ciativas orientadas a prevenir y controlar 
los impactos de sus actuaciones, las cua-
les se enmarcan dentro de la normativa 
ambiental, la responsabilidad corporativa 
y la gestión de la infraestructura, y pro-
mueven la optimización de sus procesos 
y la minimización de riesgos. Asimismo, 
el Banco realiza una gestión activa de su 
cadena de abastecimiento, sujeta a los 
principios corporativos de eficiencia y 
transparencia, y propendiendo el desa-
rrollo de sus proveedores en un ambiente 
de responsabilidad social y ambiental.

GeStIÓN SOSteNIBLe De 
recurSOS

El compromiso del Banco con la gestión 
ambiental sostenible se manifiesta en la 
creación, en 2009, de la Unidad de Ges-
tión Ambiental. Esta área desarrolla su 
labor con cuatro actividades principales 
y complementarias entre sí:

COMPROMISO 
CORPORATIVO CON 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

• Garantizar el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental.
Identificar, prevenir, minimizar y controlar 
la generación de efectos negativos en el 
medio ambiente.
• Aumentar la eficiencia energética y pro-
mover el uso racional de los recursos y la 
optimización de procesos.
• Compensar el impacto ambiental gene-
rado en todas las actividades del Banco. 

Con estos objetivos definidos, el Emisor es-
tableció un plan ambiental, en el cual se 
especificaron áreas de trabajo, que involu-
craban todas las dependencias de la insti-
tución, con un horizonte de tres años, el 
cual se revisa y actualiza anualmente. Para 
la ejecución de los programas definidos en 
estas actividades, el Banco destinó, para 
el primer año, recursos por COP3.347 m, 
distribuidos como se ilustra en el Gráfico 
12. Se resalta la mayor proporción que se 
presupuestó para la adecuación de infraes-
tructura, pues en muchos casos es median-
te esta última, es decir, sus edificios, como 
el Banco impacta al medio ambiente.

el desempeño corporativo del Banco tiene impactos 
económicos, sociales y ambientales importantes; es-
tos impactos son transversales a todas las funciones 
que realiza el emisor.

el emisor 
estableció un 

plan ambiental, 
en el cual se 

especificaron 
áreas de trabajo, 

que involucra-
ban todas las 
dependencias 

de la institución.

6



83

en los 
inmuebles de 
las sucursa-

les y agencias 
culturales se han 
iniciado cambios 
tecnológicos di-

rigidos a obtener 
reducciones en 
los consumos y 
el mejoramiento 
de la eficiencia 
del inmueble y 

de las condicio-
nes de trabajo 

y servicio del 
mismo.

Infraestructura con sostenibilidad 
medioambiental

El Banco ha venido desarrollando un plan 
de actualización de sus inmuebles en todo 
el territorio nacional, orientado a mejorar 
la eficiencia, operatividad y funcionalidad 
de los mismos, de acuerdo con la situa-
ción administrativa actual de la institución 
y buscando la optimización de su planta 
física para el cumplimiento de sus funcio-
nes y la prestación de sus servicios. 

En este orden de ideas se adelantan 
los diseños y obras de reformas de sus 
inmuebles, dentro de un plan de trabajo 
plurianual, y concebidos en el marco de 
las buenas prácticas frente a la preserva-
ción y sostenibilidad del medio ambiente 
en los aspectos: bioclimáticos (ventilación 
natural y cubiertas verdes), de energía 
(iluminación natural, sistemas eficientes 
y control de iluminación), de aire acon-
dicionado (refrigerantes ecológicos que 
no afecten la capa de ozono y uso de sis-
temas mecánicos solo donde sea necesa-
rio, aprovechando la ventilación natural), 
y de manejo de agua, (reutilización de 
aguas grises mediante tratamientos inter-
nos y almacenamiento de aguas lluvias). 
Otros aspectos relevantes incluyen espa-
cios adecuados para el manejo de dese-
chos, selección de sistemas constructivos, 
recubrimientos de fachadas y cubiertas 
aislantes de los fenómenos climáticos, y 
materiales fabricados con bajo impacto 

ambiental. Las bibliotecas de Neiva y San 
Andrés son pioneras en diseño al seguir 
estos parámetros.

En los inmuebles de las sucursales y 
agencias culturales se han iniciado cam-
bios tecnológicos en sistemas de ventila-
ción y aire acondicionado, automatización 
y modernización de la iluminación, y de 
las subestaciones eléctricas (Florencia, 
Popayán, Ibagué y Barranquilla), entre 
otros, dirigidos a obtener reducciones en 
los consumos y el mejoramiento de la efi-
ciencia del inmueble y de las condiciones 
de trabajo y servicio del mismo. 

Al tiempo, se lleva a cabo un progra-
ma de actualización tecnológica en siste-
mas de ventilación y aire acondicionado, 
y de automatización y modernización de 
la iluminación, subestaciones y plantas 
eléctricas de sus edificios, con un plan 
de alcance nacional, dirigido a obtener 
reducciones en los consumos y mejora-
miento de la eficiencia de cada inmueble. 

El Banco ha venido realizando tam-
bién un programa de inclusión social 
en todos sus inmuebles, para facilitar el 
acceso y desplazamiento por los edifi-
cios, tanto de los colaboradores como de 
usuarios en situación de discapacidad. 
Este proyecto incluye intervenciones in-
tegrales en sus edificaciones, que con-
templan, entre otros aspectos: instalación 
de ayudas mecánicas, rutas de acceso, 
baños apropiados, señalización y condi-
ciones lumínicas. 

Gestión de energía y agua

El Banco definió la elaboración de un plan 
de uso eficiente de recursos estratégicos 
(agua, energía eléctrica, combustibles, en-
tre otros), que para su realización requiere 
contar, en primera medida, con informa-
ción fiable. Para ello se construyó una base 
de datos ambientales, que compila la infor-
mación de consumos y facturación de agua 
y energía en los edificios del Emisor en 
todo el país, a partir de la cual se estableció 
cuáles son las dependencias críticas, con el 
fin de enfocar la gestión en esas áreas.

Consumo de energía eléctrica

Como se muestra en el Gráfico 13, el con-
sumo de energía eléctrica en el Banco 
disminuyó entre 2007 y 2009, y se incre-
mentó en 2010.

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 12
Distribución del gasto e inversión ambiental, 2010
(millones de pesos)

514,1

76,6

1.353,2

448,8
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Teniendo en cuenta las actividades que 
realiza, y como lo muestra el Gráfico 14, 
el consumo de energía está concentrando 
en su mayoría en las plantas industriales 
(Fábrica de Moneda y Central de Efecti-
vo). En estos centros industriales el consu-
mo de energía guarda una relación directa 
con los volúmenes de producción, y esto 
explica en buena medida su aumento en 
2010 (Gráfico 13). Durante este año di-
cho consumo en la Fábrica de Moneda se 
incrementó en promedio en 51,5% frente 
a 2009, como resultado del aumento en 
85,5% del volumen de material proce-
sado, en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales.

Medición de gases de efecto 
invernadero por consumo de energía

Como un primer paso en la identificación 
de posibles actividades para reducir las 
emisiones de carbono, el Banco mide la 
emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) originados por consumo de energía 
eléctrica en sus instalaciones30; la institu-
ción está estudiando la manera de hacer 
estas mediciones para todas las activida-
des del Banco y avanzar en el cálculo de 
otros componentes de la huella de carbo-
no en los próximos años.

Los resultados de esta medición se pu-
blican en Infobanco, para concientizar a 
los colaboradores sobre el efecto ambien-
tal del consumo energético del Emisor y 
buscar que tomen medidas para el ahorro 
de energía eléctrica en los puestos de tra-
bajo. En el Gráfico 15 se muestra la emi-
sión de gases de efecto invernadero de los 
principales consumidores de energía eléc-
trica del Banco.

30 El factor de emisión de GEI para generación de elec-
tricidad se tomó inicialmente como 0.2849 kg de 
dióxido de carbono/kWh, a partir de lo establecido 
en la Resolución núm.180.947 del 4 de junio de 
2010, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

El espejo de agua de la Central de Efectivo permite el aprovechamiento de las aguas lluvias conduciéndolas a un tanque de almacenamiento, para ser utilizadas en el 
servicio de sanitarios, riego y reserva del sistema de control de incendio.
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 13
Consumo de electricidad en el Banco de la República
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 14
Instalaciones con mayor consumo de energía

(GWh/año)
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Consumo de agua

Como se puede apreciar en el Gráfico 
16, el consumo de agua en el Banco se 
ha reducido durante los últimos años, al 
pasar de 243,1 miles de metros cúbicos 
en 2007, a 189,7 miles de metros cúbi-
cos en 2010, lo que representa una re-
ducción del 21,9%. 

En este caso son también las plantas 
industriales las áreas que más consumen 

a/ Los datos de toneladas de dióxido de carbono corresponden al consumo 
energético anual de la edificación multiplicado por un factor que convierte 
kWh a toneladas de dióxido de carbono.
Fuente: Banco de la República.

Gráfico 15
Huella de carbono de las áreas industrialesa/
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agua (Gráfico 17); por tanto, la reducción 
del consumo total se debe en gran medi-
da a diferentes iniciativas que el Banco 
ha impulsado en estas áreas.

En la Fábrica de Moneda se implemen-
tó un nuevo sistema integrado de lavado 
y secado de los cospeles (discos metálicos 
que pasan a acuñación) y se redujo en 
53,3% el consumo de insumos en el año 
2010 respecto a 2007. De la misma ma-
nera, se disminuyó la carga contaminante 

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 16
Consumo de agua en el Banco de la República
(cifras en m3/año)

(miles)

243,1

195,3

187,5
189,7

185

195

205

215

225

235

245

2007 2008 2009 2010



86

de los efluentes31 al sustituirse el uso de al-
gunas sustancias corrosivas y oxidantes en 
el proceso de producción. Todo esto cola-
boró para que se redujera el consumo de 
agua de 3,3 m3/ton en el año 2007 a 2,01 
m3/ton en 2010, lo cual representa un aho-
rro del 36,4%. 

Por otra parte, la Central de Efectivo lo-
gró reducir en un 60% el consumo de agua 
en el año 2010 con relación a 2007, a pe-
sar de que la cantidad de piezas produci-
das creció 9,2% en el mismo período. Las 
acciones para reducir el consumo incluye-
ron la instalación de dispositivos ahorrado-
res de agua en los grifos, y la revisión de la 
operación de los sistemas de ventilación en 
el edificio administrativo y del aire acondi-
cionado en la nave de impresión. 

Vertimientos y emisiones

El cumplimiento del objetivo estratégico de 
identificar, prevenir, minimizar y controlar la 
generación de cargas contaminantes se inició 
con el levantamiento de los inventarios de los 
puntos de vertimiento de aguas contaminan-
tes y de emisiones atmosféricas. Entre los años 
2008 y 2010 se realizaron estudios ambienta-
les para determinar los impactos potenciales 
asociados con los procesos que se desarrollan 
en las dependencias del Banco, en particular 

31 Se denomina efluente a toda descarga líquida ver-
tida en el alcantarillado o en un cuerpo de agua 
(Resolución núm. 339 de 1999, del Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA).

en las plantas industriales. Se concluyó que 
tanto los vertimientos como las emisiones 
atmosféricas están dentro de los parámetros 
establecidos por las normas ambientales na-
cionales y locales.

Por otra parte, desde la perspectiva 
de mejoramiento y prevención se realiza-
ron adecuaciones en algunas áreas para 
disminuir el riesgo de contaminación. Las 
modificaciones incluyeron la construcción 
de diques para contener eventuales de-
rrames de materiales peligrosos (residuos 
o productos químicos) y para almacenar 
combustibles. En la Central de Efectivo se 
actualizaron los planos hidrosanitarios para 
detectar posibles fugas, y se señalizaron las 
redes de aguas industriales, domésticas y 
lluvias. De la misma manera, en el Museo 
del Oro se separó el vertimiento de aguas 
domésticas del generado en el restaurante y 
se instaló un sistema biológico para el con-
trol de grasas.

Asimismo, la Imprenta de Billetes re-
visó y mejoró procesos en los módulos de 
limpieza de las máquinas intaglio, las cuales 
agregan las características de seguridad del 
papel moneda; en efecto, se cambió la téc-
nica de inmersión por sistemas de aspersión, 
logrando ahorros en el consumo de solución 
de limpieza, cuya composición es 95% de 
agua. Este aspecto se refleja además en una 
reducción del volumen y carga contaminan-
te de los vertimientos.

Gestión de residuos

Con el propósito de reducir el impacto por 
la generación de residuos que resultan en 
los procesos del Banco, en el año 2008 se 
estableció el Plan de Gestión Integral de Re-
siduos32. El plan se inició con un proceso que 
incluyó la caracterización, clasificación, sepa-
ración y almacenamiento de los residuos en 
centros de acopio especialmente construidos 
para este fin, en las plantas industriales y en 
los edificios administrativos de Bogotá.

El plan incluye un programa de mane-
jo externo de residuos, mediante el cual 
se asegura la adecuada disposición final 
de estos materiales; también contempla 

32 El Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial define: Residuo 
es cualquier objeto, material, sustancia, elemento 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo gene-
rador descarta, rechaza o entrega porque sus pro-
piedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la 
normatividad vigente así lo estipula.

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 17
Instalaciones con mayor consumo de agua 
(cifras en m3/año)
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SeGuNDa caMPaÑa NacIONaL De recOLeccIÓN De reSIDuOS eLéctrIcOS 
Y eLectrÓNIcOS

En noviembre de 2010 el Banco participó en esta campaña, adelantada por la empresa Lito 
S. A., y apoyada por varios ministerios. El Emisor entregó 22 toneladas de residuos, asegu-
rando una disposición ambiental y socialmente responsable, con un ahorro de 27% en los 
costos de disposición. La participación de la entidad en esta campaña se enmarcó, además, 
dentro de una iniciativa social de generación de empleo para personas en situación de dis-
capacidad, quienes realizan el desmonte de estos elementos.

Proceso de destrucción del refile (bordes de las hojas del papel de seguridad  de los billetes).

como primera opción su aprovechamiento 
y como última opción el envío a celdas de 
seguridad para aquellos considerados resi-
duos peligrosos33.

En términos de aprovechamiento, de 
los 452.246 kilos de residuos generados 
durante el año 2010, el 85% fue dispuesto 
con técnicas que permitieron su aprove-

33 El Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial define: 
Residuo peligroso es el residuo o desecho que por 
sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pue-
de causar riesgo o daño para la salud humana y 
el ambiente. Asimismo, se consideran residuos o 
desechos peligrosos los envases, empaques y em-
balajes que hayan estado en contacto con ellos.

chamiento, reincorporándolos en procesos 
productivos propios o de otras industrias 
(Gráfico 18).

Con base en las caracterizaciones rea-
lizadas se lograron identificar las siguientes 
oportunidades de reutilización de residuos 
como materia prima:

• Viruta de níquel generada en los proce-
sos de la Imprenta de Billetes: se realiza 
una recuperación del metal, que se utiliza 
en procesos de la Fábrica de Moneda. Du-
rante el último año se recuperaron 1.200 
kg de níquel.
• Óxidos de zinc como residuos de la fa-
bricación de moneda: se venden; se utili-
zan como materia prima en la elaboración 
de abono. 
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De otro lado, durante 2010 se reciclaron 
222 toneladas de chatarra, papel, plásti-
co y cartón. 

Por último, la disposición final de los 
residuos, por tipo de residuo generado, se 
resume en el Gráfico 19 y el Cuadro 18.

Gestión de documentos

Desde hace varios años el Banco pro-
mueve el uso de medios electrónicos 

para racionalizar el uso de papel. Las 
principales iniciativas que tiene el Banco 
en la actualidad para reducir el consumo 
de papel y de elementos de impresión se 
resumen en el Cuadro 19. 

Educación ambiental

El Banco busca crear consciencia sobre la 
responsabilidad ambiental entre sus cola-
boradores mediante la difusión interna de 
mensajes y campañas de sensibilización. 
Dentro de estas iniciativas se destaca la 
campaña Mejor Aprovechamiento de los 
Recursos (MAR). Adicionalmente, se rea-
lizan concursos de conocimientos en te-
mas ambientales que fomentan la cultura 
ecológica y se motiva a los colaboradores 
a investigar y entender el impacto de sus 
actividades en el Emisor. 

GeStIÓN SOSteNIBLe De La 
caDeNa De aBaStecIMIeNtO

El Banco enmarca su gestión en la cadena 
de abastecimiento dentro de los principios 
corporativos de transparencia y eficiencia, y 
en el desarrollo de iniciativas que promue-
ven el avance de sus proveedores y el respe-
to por los derechos de sus trabajadores, así 
como la sostenibilidad del medio ambiente.

En el año 2010 se realizaron 16.412 
contratos con 4.030 proveedores de bienes 
y servicios por COP252.388 m, de los cua-
les COP192.776 m se ejecutaron con pro-
veedores nacionales y COP59.613 m con 
proveedores del exterior34. De este monto, 
COP21.604 m se canalizaron mediante 
contrataciones efectuadas con 2.446 em-
presas en las sucursales y agencias cultu-
rales, fomentando así el desarrollo de las 
economías regionales. 

Transparencia en los procesos de 
contratación

El Banco de la República está sujeto a un 
régimen legal propio, y los contratos de 
los que es signatario se rigen por las nor-
mas contenidas en la Constitución Política, 
en la Ley 31 de 1992 y los estatutos del 

34 Este último rubro incorpora insumos para la fabrica-
ción de billetes y monedas que sólo se producen en 
el exterior. 

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 18
Tipos de disposición final de residuos generados en 
2010
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Gráfico 19
Residuos entregados por las áreas vs. residuos 
entregados a firmas autorizadas para realizar 
disposición final de residuos
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Cuadro 19
Iniciativas para reducir el consumo de papel y elementos de impresión

Conservación electrónica de los comprobantes contables: se inició en 2003 y permite un ahorro promedio anual de 4.400 
resmas de papel.

Divulgación mediante la página de Internet, desde 2007, de la normativa externa del Banco, que incluye boletines, 
resoluciones y circulares reglamentarias externas: representa un ahorro promedio anual de 25 resmas de papel, además de la 
disminución en uso de sobres, etiquetas y procesos de despacho.

Adopción del correo electrónico como medio de comunicación interna: disminuyó el uso de memorandos en papel en un 
33% desde 2006. 

Uso de medios electrónicos para ofrecer servicios a clientes externos, así como la divulgación de información en los portales 
web del Banco: disminuyó la producción de cartas en un 25% desde 2006, cuando se generaban 45.500 comunicaciones.

Tercerización del servicio de reproducción de documentos: se inició en 2005 y contribuye a la conservación del medio 
ambiente, gracias a que el contratista provee equipos multifuncionales (de impresión, fotocopiado, fax y digitalización) 
configurados con bandejas para realizar impresiones en papel previamente utilizado, permite realizar impresión por ambas 
caras, recibir documentos vía fax en un archivo de imagen y hacer la reproducción automática de copias solo hasta que el 
usuario digite su contraseña en el equipo. Igualmente, el contratista está comprometido con la recolección y destrucción de 
cartuchos de tinta vacíos mediante técnicas que garantizan la conservación del medio ambiente. 

Fuente: Banco de la República.

Cuadro 18
Clase de residuos dispuestos y técnicas utilizadas en 2010

Residuo generado Técnica de disposición final

Sólidos contaminados Aprovechados bajo técnicas de coprocesamiento: 52%; dispuestos en relleno 
seguridad: 48%

Lodos y aguas residuales Aprovechados bajo técnicas de coprocesamiento: 75%; aprovechados previo 
tratamiento biológico: 25%

Solventes y aceites usados Utilizados en recuperación de solventes, o aceites, o combustible alternativo

Químicos Dispuestos en relleno de seguridad

Aparatos eléctricos y electrónicos

Desensamblaje.

Parte del residuo es sometido a tratamiento previo para convertirse en materia prima 
de otros procesos; la otra parte, correspondiente a residuo peligroso, recibe tratamiento 
acorde con la normatividad ambiental.

Fuente: Banco de la República.

caMPaÑa Mar 

Concebida para promover el mejor aprovechamiento de los recursos, se convirtió en un 
instrumento de fomento de cultura y responsabilidad ambiental de la comunidad del Banco. 
La campaña invita a racionalizar el consumo de recursos y se difunde mediante Infobanco 
y por medio de información en sitios visibles para los colaboradores. En esta dirección, los 
esfuerzos de cada sucursal en ahorrar energía se publican periódicamente en ECOreto, que 
es un escalafón de la variación del consumo que se calcula a partir de la base de datos de 
consumos, y se publica en Infobanco.

Banco, así como en el Régimen General de 
Contratación del Banco de la República y 
su Reglamento. 

La transparencia en la gestión del Ban-
co comienza con hacer públicos, por me-
dio de su página electrónica, el plan de 
compras para la vigencia, las condiciones 

de contratación a posibles proveedores 
(contenidas en el Régimen General de 
Contratación y su Reglamento), y los con-
tratos ejecutados (con un mes de rezago).

Dentro de este marco de transparen-
cia y de fomento a la competencia, el Ban-
co promueve la exploración de mercados 
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con el fin de hallar nuevos proveedores y 
garantizar la adquisición de bienes y ser-
vicios en las mejores condiciones. Desde 
finales de los años ochenta el Banco inició 
un proceso de acercamiento a proveedo-
res, invitándolos a dar a conocer y ofrecer 
sus productos y servicios. La evolución y 
desarrollo de esta iniciativa se presenta en 
el Gráfico 20. 

Por último, en los procesos de contra-
tación del Banco de la República se aplican 
los principios de la función administrativa 
(igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad), 
de la gestión fiscal (eficiencia, economía, 
equidad y valoración de los costos ambien-
tales) y los de buena fe, transparencia y res-
ponsabilidad. Con el propósito de orientar 
las actuaciones éticas de sus colaborado-
res, el Emisor se rige desde 2003 por una 
Guía ética y de conducta35, la cual detalla 
el accionar de los colaboradores en cuan-
to a criterios técnicos, de eficiencia y pre-
vención de riesgos, y establece de forma 
explícita que estos deben guiar la relación 
con proveedores y la gestión de compras 
de bienes y servicios. 

Gestión y desarrollo de proveedores

En su relación con sus proveedores, el 
Banco procura contribuir al bienestar de 

35 Disponible en: http://www.banrep.gov.co/docu-
mentos/el-banco/pdf/Guia-etica-y-conducta.pdf.

los empleados que laboran con ellos y 
promueve su desarrollo mediante varias 
iniciativas.

En primer lugar, el Emisor exige a to-
dos sus proveedores que no se contraten 
menores de edad para la prestación de 
servicios, que se respeten los derechos 
de sus trabajadores y empleados, y que 
se les garantice no solamente el pago de 
sus salarios y prestaciones, sino la entre-
ga de los elementos de protección que 
les permitan cumplir sus tareas con la 
mayor seguridad. 

En segundo lugar, dentro del marco 
de acercamiento a nuevos proveedores, y 
teniendo en cuenta que en el desarrollo 
de sus funciones como banco central tie-
ne necesidades particulares y únicas en el 
país, la institución da la oportunidad a dis-
tintos empresarios de ofrecer soluciones a 
estas necesidades y ampliar su catálogo 
de bienes, insumos y servicios; así pro-
mueve el desarrollo de sus proveedores 
invitándolos a dar a conocer sus ofertas. 
Como resultado de esta iniciativa, distin-
tos empresarios han desarrollado nuevos 
productos con el consecuente impacto en 
el desarrollo de tecnologías y la creación 
de empleo.

Contratación con responsabilidad 
ambiental

En los casos pertinentes, el Banco exige a 
sus proveedores certificaciones que garan-
ticen el cumplimiento de las normas de 
gestión ambiental, planes de gestión en 
esta materia, certificaciones de consumo 
de energía, certificaciones ambientales de 
órganos competentes de países extranje-
ros, entre otras. En el caso particular de la 
donación de activos en desuso a entida-
des de derecho público, el Emisor exige 
contractualmente que la disposición final 
del activo se realice en cumplimiento de 
las normas ambientales vigentes.

De igual forma, tiene en cuenta el 
impacto ambiental de nuevas adquisi-
ciones; por ejemplo, en el más recien-
te proceso de evaluación de compra de 
equipos de cómputo, se consideró, en-
tre otros criterios, el menor consumo de 
energía como factor decisivo en la adju-
dicación: los equipos seleccionados con-
sumen sólo una cuarta parte de la energía 
de la segunda mejor opción. Otro ejem-
plo reciente es el contrato suscrito en 
2010 para el suministro de insumos para Fuente: Banco de la República.

Gráfico 20
Evolución de la base de proveedores del Banco 
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caSOS DeStacaDOS De DeSarrOLLO De PrOveeDOreS

• Fabricación de bolsas de polipropileno, con bozal de amarre, para transporte de moneda, 
producto que fue desarrollado con la empresa Tejiplast Ltda.
• Fabricación de contenedores para el sistema de movimiento de valores, desarrollado con 
las firmas Disarchivo Ltda. y Colditec Ltda.
• Fabricación de bandejas para el procesamiento de billetes, desarrollado con la compañía 
Sensaplast de Colombia Ltda.
• Fabricación de repuestos para máquinas clasificadoras de billetes, productos que fueron 
desarrollados con la firma Rema Ltda.
• Fabricación de papel para encartuchar monedas, elaborado con la empresa Fabupel Ltda.
• Fabricación de polietileno termoencogible microperforado, elaborado con la firma 
Megaplast.
• Fabricación de cajas de cartón telescópicas, producto que fue elaborado con la firma 
Cartón de Colombia S.A.
• También se destaca el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas para apoyar la ad-
ministración de los sistemas de pago a cargo del Banco, por ejemplo el sistema de cuentas 
de depósito (CUD).

equipos impresores. Anticipándose a la 
Resolución 1512 de 2010 del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, en la cual se exige la recolección 
selectiva de los equipos de cómputo e 
impresión a partir del año 2012, el Banco 
exigió al contratista que cumpliera con 
estas normas ambientales para el proceso 
de disposición final de estos materiales. 

Estos mismos principios se aplican a 
procesos de contratación en otras áreas; 
por ejemplo, en la contratación del servi-
cio de fundición, análisis y refinación del 
oro y de la plata, y separación del plati-
no, contenidos en el material aurífero ad-
quirido por el Banco en las agencias de 
compra de oro, se exigió que el contratis-
ta adelantara la separación de platino sin 
elementos contaminantes, principalmen-
te mercurio, por los efectos que produ-
ce en el ecosistema y en la salud de sus 
empleados.

retOS

Gestión sostenible de los recursos

• Actualizar los edificios del Banco aplican-
do buenas prácticas y criterios de sostenibi-
lidad. Para ello se continuará avanzando en 
la modernización de los inmuebles actua-
les de la entidad, logrando su actualización 
operativa, técnica y funcional, con miras a 
dotar al Banco de una infraestructura más 
eficiente, económica y respetuosa del me-
dio ambiente.
• Continuar desarrollando intervenciones 
en los edificios del Banco a nivel nacional, 
adecuándolos para que las personas con 
problemas de discapacidad puedan acce-
der y desplazarse autónomamente a través 
de ellos y hacer uso de los servicios que 
presta la entidad.
• Hacer la medición de la huella de carbo-
no en todas las actividades del Banco, con 

cOMPutaDOreS Para eDucar 

En 2010 el Banco entregó 522 computadores a instituciones educativas públicas dentro de 
la campaña Computadores para educar, actividad que es coordinada por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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base en la cual se definirá y posteriormente 
se implementarán programas enfocados a 
minimizar la generación de CO2 y la com-
pensación de la huella de carbono. De esta 
manera, el Banco de la República, buscará 
en el futuro ser una institución ambiental-
mente ‘neutra’. 
• Ampliar el alcance del cubrimiento rela-
cionado con el uso eficiente de recursos en 
aspectos como la reutilización del agua y la 
aplicación de nuevas tecnologías de gene-
ración limpia de energía.
• Buscar nuevas alternativas en la reutili-
zación de residuos y materiales sobrantes 
que se generan en los procesos industriales 

buscando el menor impacto y la sostenibi-
lidad ambiental.

Gestión sostenible de la cadena de 
abastecimiento 

• Fomentar una mayor competencia y parti-
cipación de los proveedores en los procesos 
de contratación enriqueciendo los conteni-
dos del portal informativo del Banco y for-
taleciendo la inteligencia de mercados en 
el área de compras, así como exigiendo a 
proveedores y contratistas el cumplimiento 
de normas internacionalmente aceptadas 
en materia ambiental.
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DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO

La gestión del talento humano en el Banco 
de la República está orientada a desarro-
llar el potencial de los colaboradores, en 
un ambiente laboral que propenda por su 
desarrollo integral y que atraiga al mejor ta-
lento. Dentro de este marco, la institución 
busca posicionarse como el mejor lugar 
para trabajar, construyendo un ambiente 
de trabajo donde los colaboradores de-
sarrollen sus conocimientos, mejoren sus 
habilidades y competencias, y busquen 
oportunidades de crecimiento y promo-
ción mediante su autodesarrollo. Con el fin 
de mejorar el bienestar, la calidad de vida 
y la integración de los colaboradores y sus 
familias, el Emisor promueve actividades 
recreativas, culturales y de esparcimiento.

La GeNte DeL BaNcO36

En el Banco de la República trabajan 2.235 
colaboradores, de los cuales 706 son mu-
jeres (31,6%) y 1.529 hombres (68,4%). 
En Bogotá laboran 1.555 personas (69,6%) 

36  Cifras a 31 de diciembre de 2010.

en tanto que en las sucursales y agencias 
culturales, 597 y 83, respectivamente. De 
ellos, 104 son afrodescendientes y 10 es-
tán en situación de discapacidad. El Ban-
co también cuenta con 48 aprendices del 
SENA, 35 de ellos en sucursales y agencias, 
y 13 en Bogotá. 

Distribución por edad y género

El promedio de edad de los colaboradores 
del Banco es de 40,6 años; el promedio de 
edad de las mujeres es de 37 años y el de 
los hombres 42 años. Esta información se 
presenta por grupos de edad y género en 
el Gráfico 21.

Distribución por cargo

La distribución de la planta de colaborado-
res se presenta en el Cuadro 20 por grupo 
de cargo. 

Durante los últimos cuatros años se 
resalta el incremento en la participa-
ción de profesionales dentro de la planta 
(7,5%), como resultado de una estrategia 

en el Banco 
de la república 
trabajan 2.235 

colaboradores, 
de los cuales 

706 son muje-
res (31,6%) y 

1.529 hombres 
(68,4%). 

La institución busca posicionarse como el mejor lu-
gar para trabajar, construyendo un ambiente de tra-
bajo donde los colaboradores desarrollen sus cono-
cimientos, mejoren sus habilidades y competencias, 
y busquen oportunidades de crecimiento y promo-
ción mediante su autodesarrollo. 

7
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 21
Número de colaboradores por edad y género
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Cuadro 20
Colaboradores por grupos de cargo

2010

Grupo de cargo Número Porcentaje

Auxiliares 802 35,9

Analistas 319 14,3

Profesionales 857 38,3

Gerencia media 239 10,7

Alta gerencia 18 0,8

Total general 2.235 100,0

Fuente: Banco de la República.

de profesionalización y mejoramiento de 
los perfiles (Gráfico 22).

Distribución por rango de tiempo de 
vinculación y género

La distribución de la planta de colaborado-
res, clasificada por tiempo de vinculación 
y género, se presenta en el Cuadro 21. Las 
personas con menos de cinco años de traba-
jo en el Banco pasaron de ser el 10,3% de 
la planta en 2006 al 23,7% en 2010, como 
resultado del número de colaboradores que 
se retiraron a disfrutar de la pensión. En los 
últimos años también se ha incrementado 
el número de mujeres que ha ingresado al 
Emisor, como proporción del total, siempre 
atendiendo criterios de mérito.

Distribución por tipo de contrato

Los nuevos colaboradores del Banco se 
vinculan mediante contratos de trabajo a 
término fijo por dos años; luego de trans-
currido dicho tiempo, el contrato se con-
vierte en indefinido, dependiendo de su 
desempeño. A 31 de diciembre de 2010, 
1.870 colaboradores (83,7%) tienen con-
trato a término indefinido, 359 (16,1%) 
a término fijo y los seis restantes (0,2%) 
corresponden a los miembros de la Junta 
Directiva.

Por otra parte, 2.066 colaboradores, 
que corresponden al 92,4% de la plan-
ta, están beneficiados por la Convención 
Colectiva de Trabajo, mientras que por 
cuestiones contractuales 169 directivos se 
encuentran excluidos de la misma.

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 22
Evolución de la planta de colaboradores entre 2006 
y 2010
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Cuadro 21
Número de colaboradores por rangos de antigüedad y sexo

2010

Tiempo de vinculación
(años) Hombres Mujeres Total Porcentaje

Hasta 5 257 273 530 23,7

De 5 a 9 110 56 166 7,4

De 10 a 14 120 73 193 8,6

De 15 a 19 255 94 349 15,6

De 20 a 24 364 175 539 24,1

De 25 a 29 408 34 442 19,8

Más de 30 15 1 16 0,7

Total 1.529 706 2.235 100,0

Fuente: Banco de la República.

traNSPareNcIa eN La SeLeccIÓN

La política de selección del Banco se cen-
tra en escoger a los mejores candidatos en 
las diferentes regiones del país en las que 
opera, sin discriminación de género, raza o 
edad. Los procesos de selección, ya sea por 
ingreso o por promoción, se hacen respon-
diendo a estrictos criterios de mérito. 

En 2010 se adelantaron 148 concur-
sos y convocatorias internas para cubrir 
158 vacantes, con un incremento del 51% 
respecto de 2009. Estas actividades se des-
criben en el Cuadro 22; mediante esta ges-
tión, sumada a los traslados horizontales, se 
ha obtenido una movilidad total (rotación 
horizontal más promociones) del 23,2%.

Con respecto a las convocatorias abier-
tas, el Banco busca asegurar la transparen-
cia e implementar su política de selección 
de forma eficiente dando a conocer la infor-
mación sobre los procesos de vinculación, 
las oportunidades laborales que ofrece y 
el procedimiento para recibir las hojas de 
vida mediante su página electrónica (véase 

el resaltado Oportunidades laborales). Cual-
quier ciudadano interesado en vincularse al 
Emisor puede inscribir su hoja de vida por 
este medio. 

En 2010 fueron publicadas 45 convo-
catorias abiertas, principalmente para car-
gos profesionales, las cuales permitieron 
realizar el ingreso de nuevos colaborado-
res altamente calificados para los diferen-
tes cargos. 

eDucacIÓN, caPacItacIÓN Y 
DeSarrOLLO

Para el Banco las actividades de educa-
ción, capacitación y desarrollo son una in-
versión estratégica y un componente muy 
importante en la construcción de la com-
petitividad. Estas actividades buscan ce-
rrar las brechas entre los perfiles actuales 
de los colaboradores y los requeridos por 
la institución, actualizar y apoyar altos ni-
veles de desempeño, y preparar a los cola-
boradores para ocupar futuras posiciones. 

Cuadro 22
Número de convocatorias y concursos realizados en 2009 y 2010

Concepto 2009 2010

Convocatorias y concursos 98 148

Vacantes 93 158

Vacantes cubiertas 71 115

Inscritos 500 877

Evaluados 385 692

Formación anticipada a/ 45

a/ Esta actividad que cumple funciones de desarrollo y selección interna se explica en el resaltado Formación anticipada p. 97.
Fuente: Banco de la República.
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OPOrtuNIDaDeS LaBOraLeS

Con el propósito de asegurar la pluralidad y total transparencia en los procesos de vincu-
lación al Banco, en 2007 se creó en su página web el vínculo a Oportunidades laborales1, 
donde las personas interesadas en hacer parte del Emisor pueden conocer las opciones de 
trabajo que se ofrecen. Durante 2010 se recibieron 54.893 hojas de vida por este medio 
(frente a 268 físicas), lo que representó un crecimiento del 81,1% con respecto a 2009. 

1  http://www.banrep.gov.co/inf_cabezote_spa/contactenos.html

En el Cuadro 23 se presentan los principa-
les programas ejecutados en 2010.

Plan de carrera de la Gerencia Técnica

Como un mecanismo de incentivo para la 
generación y creación de conocimiento, 
se diseñó un plan de carrera en el cual, 
por medio de un esquema de puntajes, 
los colaboradores de la Gerencia Técnica 
pueden obtener ascensos en la escala sa-
larial. La publicación de trabajos de inves-
tigación o la participación en documentos 
que soportan decisiones de política de la 
Junta Directiva permite que los colabora-
dores incrementen el puntaje de sus car-
gos. El número de puntos asignados por 
publicación depende del reconocimien-
to académico de la revista en la cual es 
publicado el artículo. De esta manera, el 
plan de carrera establece un esquema de 
incentivos alineado con el objetivo estra-
tégico del Banco de producir investigación 
económica de alta calidad.

FOrMacIÓN aNtIcIPaDa

En los dos años pasados el Banco ha 
desarrollado un programa dirigido a los 
colaboradores que de manera voluntaria 
quieran prepararse en aspectos que les 
permitan alcanzar el nivel requerido para 
desempeñar cargos de mayor responsa-
bilidad. Este programa les ofrece la opor-
tunidad de fortalecer las competencias 
laborales y el crecimiento personal con 
un enfoque integral. 

La primera promoción de colaboradores que 
participó en el programa de formación anti-
cipada, entre 2009 y 2010, estuvo integra-
da por 82 personas que a futuro buscaban 
ocupar cargos como auxiliares. También, se 
impartió un programa de formación para 
ocupar cargos de analistas, donde participa-
ron 110 colaboradores y 48 personas para 
ocupar cargos en las agencias culturales. En 
total lo cursaron 240 colaboradores, de los 
cuales ya 45 fueron promovidos a cargos de 
mayor responsabilidad.

cOMPeNSacIÓN Y BIeNeStar

La gestión de la compensación tiene como 
fin atraer, vincular y retener talento cali-
ficado, dentro de un marco de equidad, 
alentar el desempeño, controlar los costos, 
mejorar la eficiencia y la competitividad.

La política de compensación se funda-
menta en estudios de competitividad sa-
larial, realizados con empresas externas al 
Banco, que buscan evaluar la remuneración 
en efectivo, la compensación total y benefi-
cios de los colaboradores del Emisor. Como 
resultado del último estudio, en 2010 la en-
tidad definió su política salarial para toda 
la organización. Un ejemplo de beneficios 
que se incluyen en la compensación son los 
auxilios educacionales para hijos y los prés-
tamos de vivienda (Cuadro 24). 

El Emisor otorga a sus colaboradores, 
además, reconocimientos por mérito cada 
año, con el fin de motivar un desempeño 
sobresaliente y destacar a quienes se han 
distinguido en su trabajo, haciendo aportes 
especialmente valioso para el logro de los 
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Cuadro 23
Actividades de capacitación realizadas en 2010

Estrategias Actividades de 
capacitación y desarrollo

Porcentaje
cobertura

Desarrollo de directivosa/: Gestión de clima organizacional 
296

Líderes de equipos de trabajo

-Fortalecer las competencias de liderazgo y 
retroalimentación. Liderazgo del cambio 62

-Sensibilizar, desarrollar y brindar herramientas a los 
jefes, para facilitar su efectividad. Efectividad personal 26

-Liderar los procesos de cambio. Asesorías individuales 76

Retroalimentación 24

Alineación de equipos 68

Desarrollo de competencias y habilidades: Curso-concurso 100

-Cerrar brechas entre los perfiles actuales de los 
colaboradores y los definidos por el Banco. Fortalecimiento de competencias 87

Inducción: 
Inducción para nuevos colaboradores y jefes 72-Orientar y facilitar la adaptación de los nuevos 

colaboradores.  

Reentrenamiento: Esquema regional de informática 10

-Actualización en temas que les permitan a los 
colaboradores desempeñarse de acuerdo con los 
retos y responsabilidades del cargo.

Programas de formación para el área cultural 100

Diplomado en actualización de cambios 
internacionales 55

Programa de formación especializada para 
conductores 100

Formación anticipada: auxiliares, y analistas de 
agencias culturales 37

Procesos administrativos: pagos, contabilidad y 
presupuesto 75

Planeación del autodesarrolloa/: Planeación del autodesarrollo 93

-Oportunidades de reflexión que aportan al 
desarrollo personal y laboral. Jueves de desarrollo 1258

Formación empresarial: Redacción especializada 80

-Fortalecer habilidades especializadas para mejorar 
el desempeño de las funciones Office especializado  56

Idioma inglés:
Cursos de inglés 67-Reforzar la capacitación a directivos y empleados 

que lo requieran en sus cargos

Clima y convivencia laboral: Prevención de conductas que no favorecen la sana 
convivencia 70

-Fomentar un ambiente laboral sano Fortalecimiento de valores y finanzas 100

Acompañamiento del programa social 95

Plan de carrera área técnicaa/:
Cumplimiento de requisitos 17-Ofrecer planes de carrera a los colaboradores del 

área técnica. 

a/ Número de participantes.
Fuente: Banco de la República.

objetivos institucionales. La selección de 
los ganadores se realiza con base en tres 
criterios: aportes y mejoras implementa-
das que impactaron al Banco, al área o al 
cargo; cumplimiento de compromisos, re-
sultados y objetivos del cargo, y desarrollo 
individual que ha llevado al mejoramiento 

de sus competencias. En 2010 se entre-
garon reconocimientos por méritos a 196 
colaboradores.

Para contribuir al bienestar de los co-
laboradores y sus familias, la organización 
promueve actividades de recreación y 
deporte, lúdicas, de esparcimiento y de 
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Cuadro 24
Colaboradores con auxilio educacional para hijos y préstamo de vivienda (2010)

Oficina
Auxilio educacional Préstamo de vivienda

Número Porcentaje Número Porcentaje

Oficina Principal 852 63,4 896 70,3

Sucursales 491 36,6 379 29,7

Total 1.343 100 1.275 100

Fuente: Banco de la República.

Cuadro 25
Actividades de bienestar para los colaboradores y sus familias 

Actividades Tipo Asistentes

 Lúdicas a/

Talleres de artes y oficiosb/ 279

Caminatas ecológicas 300

Recreativas y de reconocimiento

Fiesta de disfraces (niños) 2.400

Festival del viento 1.500

Actividades de integración por departamentos 561

Fechas especiales 4.568c/

Festival navideñod/ 815

Vacaciones recreativas para hijos de empleados 98

Práctica deportiva

Actividades deportivase/ 6.564

Cafeterías f/

Oficina Principal 166

Central de Efectivo 421

Biblioteca 30

Gimnasio g/

Bogotá 60

a/ Además se realiza el Club de Lectura Librélula, donde se prestan alrededor de 10 libros a la semana.
b/ Música, cocina, pintura y dibujo, manualidades, actividades físicas, fotografía.
c/ Día de la madre: 744 personas, Día del Padre: 1.548 personas, Cumpleaños de empleados: 2.276 personas.
d/ Dirigido a hijos de empleados hasta de 11 años de edad.
e/ Programas de entrenamiento y acondicionamiento físico, escuelas deportivas, torneos internos y externos, programación deportiva, olimpiadas, etc.
f/ Servicio suministrado en Bogotá, en promedio de servicios diarios.
g/ Asistencia promedio diaria.
Fuente: Banco de la República.

integración. En el Cuadro 25 se muestra 
un resumen de las actividades de bienes-
tar realizadas para los colaboradores y sus 
familias en 2010.

aMBIeNte LaBOraL SaNO Y 
PrODuctIvO

El Banco identifica y alinea todos los aspec-
tos que contribuyen a una sana conviven-
cia, en el marco de los valores corporativos 
de la institución, y realiza diversas iniciati-
vas para consolidarlo. 

El proceso de Gestión del desempeño hace 
parte de estas iniciativas. Mediante la co-
municación oportuna y permanente entre 
jefes y colaboradores, permite alinear los 
objetivos del área con los del Banco, faci-
lita el desarrollo de los colaboradores y el 
reconocimiento de los logros, al tiempo que 
se da retroalimentación sobre aspectos por 
mantener o mejorar. La participación de los 
colaboradores en el proceso de desempeño 
fue de 88,3% en 2010, frente a 81,8% en 
2009. En el Cuadro 26 se presentan otras 
estrategias utilizadas en 2010 para generar 
un ambiente de trabajo sano.
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SaLuD OcuPacIONaL Y SeGurIDaD 
INDuStrIaL

El Banco entiende la seguridad y la sa-
lud en el trabajo como un componente 
esencial del mejoramiento continuo y el 
aseguramiento de la calidad, necesarios 
para el desarrollo de la productividad y 
competitividad. En este sentido, y en el 
marco de la normativa legal vigente, el 
programa de salud ocupacional busca 
preservar la salud de los colaboradores, 
ofreciendo buenas condiciones, y mini-
mizando los riesgos de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales. Con 
relación a esto se destaca que en 2010 
se logró reducir a 18 el número de acci-
dentes de trabajo ocurridos, respecto a 25 
reportados en 2009. El Cuadro 27 resume 
las principales iniciativas de salud ocupa-
cional y seguridad industrial.

retOS

Gestión humana 

• Posicionar al Banco como el mejor lugar 
para trabajar.
• Consolidar en los colaboradores un lide-
razgo que promueva la comunicación, la 
claridad organizacional, el desarrollo de los 
equipos de trabajo y fomente la creatividad 
y la innovación.
• Evaluar esquemas de compensación que 
apoyen la excelencia laboral y la continui-
dad de las funciones.
• Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los colaboradores, consolidando un 
ambiente de trabajo sano y productivo 
que fomente una cultura de adaptación 
al cambio, incremente la motivación y el 
sentido de pertenencia por lo que el Ban-
co es y hace.

Cuadro 26
Estrategias para generar un ambiente de trabajo sano

Estrategia Indicador

Clima organizacional:
Fortalecer un ambiente de trabajo sano, promover el sentido 
de pertenencia, el compromiso y la satisfacción.

Planes de acción para mejorar el clima, con énfasis en 
relaciones interpersonales y comunicación jefe-colaborador.  
Se realizaron seis talleres sobre gestión del clima 
organizacional dirigidos a 31 nuevos jefes. 

Comité de convivencia laboral: 
Fortalecer relaciones de trabajo sanas y cordiales, mantener la 
armonía y el buen clima.

Los talleres contaron con la participación de 368 personas en 
Bogotá y siete sucursales. 

Consejería ocupacional:
Ofrecer un espacio de apoyo, orientación, información y 
ayuda sobre la vida laboral. Facilitar la toma de decisiones 
sobre planes de carrera,  solución de conflictos y logística de 
traslados. 

Atención de 181 colaboradores. 

Programa de desarrollo social  (Central de Efectivo):
Favorecer las buenas relaciones positivas en los equipos de 
trabajo y ayudar a mejorar la calidad de vida.

250 colaboradores  participaron en talleres de relaciones 
interpersonales y liderazgo. Además de charlas sobre 
alcoholismo, finanzas personales, orientación personal y 
vinculación de las familias.

Gestión del cambio:
Facilitar el cambio generado por la jubilación de un gran 
número de colaboradores.

Conversatorios: “Pasión por el trabajo” con 90 participantes.  
Documentación de testimonios “Nuestro Banco”, con 35 
participantes. 
Talleres de manejo del cambio: efectividad personal, con 
participación de 26 directivos. 

Comunicación interna:
Apoyar el proceso de comunicación e información sobre el 
tema pensional y promover la gestión del cambio.

Se atendieron cerca de 700 consultas nacionales en el 
programa “Hablemos de mi pensión” 
Video en la intranet del Banco y comunicación en Marca de 
Agua sobre el tema pensional.
Comunicación de los temas de gestión humana en la intranet, 
Marca de Agua y la revista El Emisor y su Gente.

Fuente: Banco de la República.

en 2010 se 
logró reducir a 

18 el número de 
accidentes de 
trabajo ocurri-

dos, respecto a 
25 reportados 

en 2009.
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rePÚBLIca LatINa

Dentro de las actividades de integración se destaca la creación de República Latina, orques-
ta de música tropical integrada por colaboradores, que tras cinco años continuos de labores 
ha alcanzado un nivel cercano al de los profesionales de la música. Con la orquesta se logra 
un doble propósito: por una parte, sus integrantes encuentran un espacio para la expresión 
musical y, a su vez, el Banco cuenta con una agrupación que vincula a la comunidad y anima 
los eventos que se programan para colaboradores y pensionados de la institución.

Cuadro 27
Iniciativas en salud ocupacional y seguridad industrial

Iniciativa Indicador

Disminuir la accidentalidad: campañas sobre  uso obligatorio 
de elementos de seguridad en el trabajo, capacitación en 
manejo de riesgos y fortalecimiento del seguimiento por 
parte de los jefes.

Disminución del 28% en accidentes de trabajo

Capacitación en salud ocupacional:  capacitación a todos los 
colaboradores sobre disminución de riesgos en el trabajo, 
enfermedades profesionales y atención a emergencias.

935 colaboradores capacitados

80% de los puestos de trabajo con computador revisados

Programa de ergonomía: diagnóstico de las condiciones de 
los puestos de oficina, talleres de adecuación ergonómica.

80% de colaboradores en Oficina Principal realizan pausas 
activas.

3  videos  de ergonomía y  guía para realización de pausas 
activas.

Programa de prevención de lesiones deportivas:  valoración 
previa por medicina deportiva.

450 colaboradores

Campañas promocionales: campañas sobre temas 
relacionados con salud ocupacional. 

Campaña informativa sobre influenza

Semana de la salud ocupacional: capacitación, concursos, 
obras de teatro y visitas a las áreas con actividades lúdicas 
para reconocer y controlar los factores de riesgo.

173 participantes en 8 conferencias sobre temas como: 
sistema de prevención y atención de emergencias, 
ergonomía y manejo de cargas, familia y trabajo, y beneficios 
psicológicos del ejercicio.  
395 participantes

Comité Paritario de Salud Ocupacional. Realiza  inspecciones 
periódicas a las áreas, supervisión del desarrollo del Programa 
de Salud Ocupacional, y participación en  la investigación de 
accidentes de trabajo.

22 factores de riesgo fueron identificados en las áreas de 
trabajo, de los cuales 17 se han resuelto y 5 están pendientes.

Fuente: Banco de la República.

Colaboradores del Banco que integran la orquesta República Latina.
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico A
Número de pensiones reconocidas por año
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cONtINuIDaD De LaS FuNcIONeS 
DeL BaNcO

Con la perspectiva de pensión de un im-
portante número de colaboradores, con 
ocasión del Acto Legislativo 1 de 20051, 

1 A partir de la vigencia del presente Acto Legislati-
vo no podrán establecerse en pactos, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno

el Banco desarrolló varias estrategias para 
continuar contando con el personal idóneo 
y necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Un grupo de trabajo identificó los car-
gos críticos, claves, expertos y de soporte. 
En ese sentido, se establecieron planes 
de sucesión, se identificaron mecanismos 
efectivos para el cubrimiento de cargos y 
con los directivos de las áreas se gestiona-
ron los riesgos en los procesos.

Estas estrategias permitieron atenuar el 
impacto generado por la pensión de 530 
personas, que representan el 96% de los 
colaboradores con requisitos de pensión 
cumplidos a 31 de julio de 2010, y tam-
bién realizar un ajuste gradual de la planta 
de personal, que se logró con el mejora-
miento de perfiles y oportunidades de pro-
moción y desarrollo.

 En el Gráfico A se presenta la dis-
tribución de pensionados por año duran-
te 2006-2010. El 74% de estas personas 
tomaron la decisión de pensionarse entre 
2009 y 2010. 

condiciones pensionales diferentes a las estableci-
das enlas leyes del sistema general de pensiones. 
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La construcción de confianza con transpa-
rencia y eficiencia se fortalece mediante 
una gestión responsable de los recursos 
públicos y con una adecuada política de 
divulgacion de información financiera. 
Buena parte de esta se ofrece mediante 
la publicación de los estados financieros, 
conformados por el balance general, el 
estado de resultados, el estado de cam-
bios en el patrimonio neto y las notas ex-
plicativas a los mismos, que incluyen una 
descripción de las principales políticas 
contables utilizadas y la evolución de los 
diversos rubros que conforman los citados 
estados contables.

Este capítulo constituye un resumen 
de la presentación sobre la situación fi-
nanciera del Banco de la República a 
diciembre de 2010, incluida de manera 
completa en el Informe de la Junta Direc-
tiva al Congreso de la República de marzo 
de 2011, capítulo IV. Para información de-
tallada sobre los estados financieros y las 
notas a los mismos, el dictamen del Audi-
tor General y el informe de los auditores 
externos, puede consultarse la página del 
Banco de la República: http://www.ban-
rep.gov.co/el-banco/ef_1.htm.

DESEMPEÑO 
FINANCIERO

eStaDOS FINaNcIerOS DeL BaNcO 
De La rePÚBLIca

Composición del balance general a 
diciembre de 2010

Activo 

El activo del balance del Banco, clasifica-
do con criterio económico, está integrado 
principalmente por las reservas internacio-
nales brutas, como se observa en el Gráfico 
23. A 31 de diciembre de 2010 los acti-
vos del Banco de la República registraron 
un saldo de COP64.800 mm, superior en 
COP2.415 mm (3,9%) al saldo observado 
en diciembre de 2009.

El saldo de las reservas internacionales 
brutas, de COP54.479 mm (USD28.463,5 
m), representó un crecimiento del 5,1% 
con respecto al cierre de 2009. Esta varia-
ción obedece principalmente a las compras 
de divisas (COP5.822 mm), los rendimien-
tos sobre las reservas (COP272 mm), el 
ajuste en cambio del peso con respecto al 
dólar —el cual disminuyó el saldo en pe-
sos de las reservas internacionales brutas 
en COP3.014 mm—, y la reducción de 

La construcción de confianza con transparencia y 
eficiencia se fortalece mediante una gestión respon-
sable de los recursos públicos y con una adecuada 
política de divulgacion de información financiera. 

8
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los depósitos en moneda extranjera de la 
DGCPTN en el Banco de la República por 
COP314 mm (Cuadro 28).

Pasivo y patrimonio

El pasivo del Emisor está conformado princi-
palmente por la base monetaria (69,3% del 
total del pasivo y patrimonio) constituida 
por los billetes y monedas en circulación, y 
las cuentas de depósito de los intermedia-
rios financieros en el Banco de la República. 

Fuente: Banco de la República.

Gráfico 23
Composición del activo en el balance, clasificado por 
criterio económico (2010)
(porcentaje)

Cuadro 28
Composición del activo en el balance, clasificado por criterio económico (2009-2010)
(saldos en miles de millones de pesos)

Cuentas
Diciembre de 2009 Diciembre de 2010 Variación

Saldos Participación 
porcentual  Saldos Participación 

porcentual Absoluta Porcentual

Activos 62.385 100,0 64.800 100,0 2.415 3,9 

Reservas internacionales 
brutas

51.852 83,1 54.479 84,1 2.627 5,1 

Aportes en organismos 
internacionales

2.802 4,5 2.798 4,3 (4) (0,1)

Inversiones 3.597 5,8 1.334 2,1 (2.263) (62,9)

Cartera de créditos 2 0,0 1 0,0 0 (29,8)

Pactos de reventa (apoyos 
transitorios de liquidez)

460 0,7 2.539 3,9 2.079 452,3 

Cuentas por cobrar 32 0,1 43 0,1 11 35,2 

Otros activos netos 3.640 5,8 3.605 5,6 (35) (1,0)

Fuente: Banco de la República.

La composición del pasivo y patrimonio se 
observa en el Gráfico 24.

A 31 de diciembre de 2010, el saldo de 
los pasivos fue COP54.186 mm, superior 
en COP5.641 mm al del cierre de 2009. 
Este incremento se explica por un aumento 
de la base monetaria en COP5.330 mm, 
un incremento de los depósitos en pesos 
del Gobierno nacional, por COP763 mm 
y una disminución de las obligaciones con 
organismos internacionales, por COP142 
mm, frente a lo registrado el 31 de diciem-
bre de 2009.

El patrimonio representó el 16,4% del 
total de los activos del Banco. El concep-
to más importante de este rubro lo cons-
tituye el superávit, el cual participa con el 
12,1% del total de activos. Aquí se registran 
las diferencias en cambio sobre los activos 
de reserva, provenientes de la devaluación 
acumulada del peso frente al dólar. Por su 
parte, las reservas estatutarias incluyen las 
reservas para fluctuaciones de monedas, 
para la estabilización monetaria y cambia-
ria y para protección de activos.

El patrimonio ascendió a COP10.614 
mm en diciembre de 2010, disminuyen-
do en COP3.226 mm con respecto al ni-
vel observado en diciembre de 2009. Esta 
reducción se explica principalmente por la 
disminución de la cuenta de ajuste de cam-
bio, en COP3.014 mm, debido a la apre-
ciación del peso frente al dólar, y por el 
resultado operacional negativo del año por 
COP271,5 mm. El resumen del las cuentas 
de pasivo y patrimonio se presenta en el 
Cuadro 29.

4,3%

Reservas internacionales brutas

Pactos de reventa (apoyos transitorios de liquidez)

Aportes en organismos internacionales

Cuentas por cobrar

Inversiones

Otros activos netos

Cartera de créditos

2,1%

0,0%

3,9%

0,1%

5,6%

84,1%
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 24
Composición del pasivo y patrimonio en el balance, 
clasificado por criterio económico (2010)
(porentaje)
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Cuadro 29
Composición del pasivo y patrimonio en el balance, clasificado por criterio económico (2009-2010)
(saldos en miles de millones de pesos)

Cuentas
Diciembre de 2009 Diciembre de 2010 Variación

Saldos Participación 
porcentual  Saldos Participación 

porcentual Absoluta Porcentual

Pasivo y patrimonio 62.385 100,0 64.800 100,0 2.415 3,9 

Pasivo 48.545 77,8 54.186 83,6 5.641 11,6 

Pasivos en m/e que afectan las 
reservas internacionales 19 0,0 22 0,0 4 19,1 

Base monetaria 39.545 63,4 44.875 69,3 5.330 13,5 

Depósitos remunerados no 
constitutivos de encaje 830 1,3 935 1,4 105 12,7 

Otros depósitos 62 0,1 101 0,2 39 61,9 

Gobierno nacional (DGCPTN) m/n 2.351 3,8 3.115 4,8 763 32,5 

Gobierno nacional (DGCPTN) m/e 609 1,0 295 0,5 (314) (51,5)

Obligaciones con organismos 
internacionales 4.260 6,8 4.118 6,4 (142) (3,3)

Cuentas por pagar 99 0,2 38 0,1 (61) (61,6)

Otros pasivos 770 1,2 686 1,1 (84) (10,9)

Patrimonio total 13.840 22,2 10.614 16,4 (3.226) (23,3)

Capital 13 0,0 13 0,0 0 0,0 

Reservas 2.867 4,6 3.019 4,7 152 5,3 

Superávit 10.805 17,3 7.854 12,1 (2.951) (27,3)

Resultados 155 0,2 (272) (0,4) (427) (274,8)

Fuente: Banco de la República.

cOMPOSIcIÓN DeL eStaDO De 
reSuLtaDOS

Las funciones asignadas al Banco de la Re-
pública determinan que la entidad tenga 
una estructura financiera única. Contrario 
al ámbito privado, en donde las decisiones 
adoptadas buscan maximizar la generación 
de utilidades, en el caso del Banco las de-
cisiones de política se toman con el propó-
sito de cumplir sus objetivos, incurriendo 
en costos, sin que los beneficios sociales se 
vean reflejados en los resultados contables 
del Emisor. 

Todos los ingresos y gastos en que 
incurre el Emisor en desarrollo de su ob-
jetivo constitucional y demás funciones 
(incluidos los gastos generales y de funcio-
namiento) afectan su estado de resultados. 
Este último, para efectos administrativos y 
presupuestales, se clasifica en monetario, 
corporativo y en gastos de pensionados.

• El presupuesto monetario agrupa los 
resultados de las funciones constituciona-
les del Banco como autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia, banco de emisión, 
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DeterMINaNteS DeL reNDIMIeNtO De LaS reServaS INterNacIONaLeS

Las reservas internacionales son la principal fuente de ingresos del Banco y su activo más 
importante. Se valoran a precios de mercado, y están afectadas por cambios en las tasas de 
interés y por las variaciones en las tasas de cambio en que estén constituidas, tal como se 
señala a continuación:
• Un incremento de las tasas de interés afecta de manera negativa el valor del portafolio de 
las reservas internacionales dada la relación inversa entre el precio de los activos y la tasa 
de interés (riesgo de mercado). Por el contrario, para nuevas inversiones, menores tasas de 
interés significan una menor rentabilidad debido a la causación de intereses. 

Debido a que el registro contable de las reservas se efectúa en dólares estadounidenses, la 
depreciación de otras divisas de reserva frente a esta moneda (p. e., euro y yen) ocasiona 
pérdidas durante el ejercicio. En el caso de una apreciación ocurre el fenómeno contrario. 

• Finalmente, la devaluación o apreciación del peso frente al dólar ocasiona ganancias o 
pérdidas para el Banco, al convertir a pesos los rendimientos generados en divisas. 

administrador de las reservas internaciona-
les, banquero y prestamista de última ins-
tancia de los establecimientos de crédito, y 
agente fiscal del Gobierno.
• El presupuesto corporativo agrupa los 
resultados propios de la gestión adminis-
trativa del Banco como agente fiduciario 
y los ingresos por comisiones de servicios 
bancarios y por compra y venta de meta-
les preciosos. En cuanto a egresos, registra 
los gastos de personal, de funcionamiento 
y los culturales propios de las actividades 
de las áreas de biblioteca, artes plásticas, 
música, numismática y Museo del Oro.
• Los gastos de pensionados se presentan 
separados de los egresos corporativos. Se 
ha conformado un esquema de financia-
miento autosuficiente con las provisiones 
del pasivo pensional, según el cual los re-
cursos son administrados por entidades 
fiduciarias, mediante un patrimonio autó-
nomo, y sus rendimientos cubren parte de 
los gastos relacionados con pensiones.

Resultados de 2010

En 2010 el Banco registró pérdidas 
por COP271,5 mm, con desmejora de 
COP426,9 mm respecto al resultado del año 
anterior, debido a ingresos por COP761,1 
mm y a egresos por COP1.032,6 mm. El 
deterioro se explica, en su mayoría, por la 
fuerte contracción de los ingresos moneta-
rios (COP497,7 mm), no obstante la dismi-
nución de los egresos totales (COP103,1 
mm) (Cuadro 30).

Los menores ingresos monetarios frente 
a 2009 se explican por el descenso de 
los rendimientos de las reservas interna-
cionales (a diciembre de 2010 represen-
tan el 84% del activo del Banco). Estos 
ingresos, menores en COP413,3 mm, 
comparados con 2009, son resultado de 
las menores tasas de interés en los merca-
dos internacionales y la devaluación del 
euro frente al dólar. En efecto, durante 
2010 las tasas de interés externas prome-
dio fueron de 0,65%, inferiores a las ob-
servadas en 2009 (0,95%), lo que genera 
una menor causación de interés. Por otra 
parte, el euro se devaluó 6,5%, lo cual 
afectó de manera negativa el rendimien-
to del portafolio.

Adicionalmente, frente a 2009, se re-
gistraron menores ingresos por intereses 
recibidos en las operaciones repo de ex-
pansión monetaria por COP86,7 mm, y 
por el rendimiento de los títulos de deu-
da pública mediante los cuales el Banco 
otorga liquidez permanente (menores en 
COP11,6 mm). En el primer caso, los me-
nores ingresos se explican por las menores 
operaciones realizadas durante 2010 y por 
la reducción de la tasas de intervención del 
Banco; en el segundo, por el incremento 
de las tasas de negociación del mercado de 
deuda pública al final del año y por el me-
nor saldo de TES en poder del Banco. 

En resumen, la reducción de los prin-
cipales ingresos obedeció a factores exter-
nos a la gestión del Banco, tales como las 
bajas tasas de interés internacionales y la 
depreciación del euro frente al dólar. 

Durante 
2010 las ta-

sas de interés 
externas pro-

medio fueron de 
0,65%, inferio-
res a las obser-
vadas en 2009 

(0,95%)
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Cuadro  30
Pérdidas y ganancias del Banco de la República, 2010
(miles de millones de pesos)

Ejecutado Variaciones anuales

Diciembre de 
2009

Diciembre de 
2010

Porcentual Absoluta

A B B / A B - A

1. Ingresos del P y G 1.291,1 761,1 (41,1) (530,1)

A. Ingresos monetarios 1.133,8 636,0 (43,9) (497,7)

1. Intereses y rendimientos 1.035,8 530,5 (48,8) (505,3)

Reservas internacionales 685,0 271,8 (60,3) (413,3)

Otros intereses 70,9 77,2 9,0 6,4 

Operaciones de liquidez 192,8 106,0 (45,0) (86,7)

Valoración de TES 87,1 75,4 (13,4) (11,6)

2. Diferencias en cambio 26,3 5,9 (77,4) (20,3)

3. Moneda metálica 51,1 76,3 49,2 25,2 

4. Otros 20,6 23,3 13,3 2,7 

B. Ingresos corporativos 157,4 125,0 (20,5) (32,3)

1. Comisiones 140,3 106,7 (24,0) (33,6)

Servicios bancarios 72,0 55,1 (23,5) (16,9)

Negocios fiduciarios 51,2 51,6 0,9 0,4 

Otras comisiones 17,2 0,0 (100,0) (17,2)

2. Otros 17,1 18,4 7,6 1,3 

2. Egresos del P y G 1.135,8 1.032,6 (9,1) (103,1)

A. Egresos monetarios 853,9 616,0 (27,9) (237,9)

1. Intereses y rendimientos 601,6 349,0 (42,0) (252,6)

Remuneración al encaje 69,1 0,0 (100,0) (69,1)

Remuneración a las cuentas de la DGCPTN 392,7 271,3 (30,9) (121,4)

Comisión de compromiso flexible con el FMI 38,4 27,9 (27,2) (10,5)

Gastos en administración de las reservas internacionales 26,6 21,6 (18,8) (5,0)

Gastos en operación de contracción monetaria 74,8 28,2 (62,3) (46,6)

2. Diferencias en cambio 132,9 117,2 (11,8) (15,7)

3. Costo de emisión y distribución de especies monetarias 114,0 144,3 26,6 30,4 

4. Otros 5,4 5,4 (0,0) (0,0)

B. Egresos corporativos 332,9 329,9 (0,9) (3,0)

1. Gastos de personal 216,9 213,6 (1,5) (3,3)

2. Gastos generales 50,3 50,5 0,3 0,2 

3. Recuperación del IVA descontable (CR) (2,5) (4,1) 64,5 (1,6)

4. Impuestos 7,3 6,9 (6,1) (0,4)

5. Seguros 6,4 6,6 3,2 0,2 

6. Contribuciones y afiliaciones 3,0 3,7 24,8 0,7 

7. Gastos culturales 9,1 8,9 (2,9) (0,3)

8. Depreciaciones, provisiones, amortizaciones y otros
(incluye diferido del software) 42,2 43,8 3,6 1,5 

C. Gastos de pensionados (51,0) 86,7 n.a. 137,8 

3. Resultado operacional (1 - 2) 155,4 (271,5) n.a. (426,9)

n.a. No aplica.
Fuente: Banco de la República.
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En términos de egresos, la reducción fren-
te a 2009 se explica principalmente por 
la disminución de los egresos monetarios. 
En particular, se destaca: i) disminución 
en los intereses pagados al Gobierno por 
sus depósitos en el Banco (-COP121,4 
mm), producto de la reducción de la tasa 
de intervención; ii) remuneración del en-
caje (-COP69,1 mm), la cual fue elimi-
nada en agosto de 2009, y iii) menores 
gastos en operaciones de contracción 
(-COP46,6 mm), por la menor tasa de in-
tervención del Banco.

En el caso de los gastos corporati-
vos, estos fueron inferiores a los del año 
anterior en COP3,3 mm, lo que repre-
sentó una reducción en términos reales 
del 3,9%. Se resalta la reducción de los 
gastos de personal (4,5%) y de los gastos 
generales (2,7%), resultado de la gestión 
adelantada por el Emisor en los últimos 
años en cuanto a la racionalización de 
los gastos corporativos y el programa de 
mejor aprovechamiento de los recursos 
(véase resaltado, p. 89).

Por último, el gasto neto de pensio-
nados registró un aumento de COP137,8 
mm, explicado en su mayoría por la des-
valorización del portafolio del pasivo 
pensional, como resultado del compor-
tamiento de las tasas de negociación de 
los TES.

cONStItucIÓN De reServaS Y 
DIStrIBucIÓN De utILIDaDeS

De acuerdo con los Estatutos del Banco de 
la República, el remanente de las utilida-
des anuales, una vez apropiadas las reser-
vas37, pertenece a la Nación. En caso de 
que llegaren a presentarse pérdidas, deben 
cubrirse, en primer lugar, con cargo a la 
reserva de estabilización monetaria y cam-
biaria, creada para este propósito específi-
co, y en caso de ser insuficientes, el faltante 
lo debe cubrir el Presupuesto General de 
la Nación. El pago o cobro a la Nación de 
las utilidades o de las pérdidas, según co-
rresponda, se realiza en efectivo dentro del 
primer trimestre de cada año, de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 31 de 1992.

La Junta Directiva dispuso que los resul-
tados negativos de 2010 se cubran con el 
uso parcial de las reservas para fluctuacio-
nes de monedas y estabilización monetaria 
y cambiaria, por lo cual no fue necesario 
recurrir al Presupuesto General de la Na-
ción. De esta forma, el saldo de las reser-
vas patrimoniales, es el siguiente: i) reserva 
para fluctuación de monedas, COP2.425,5 
mm, ii) reserva para protección de activos, 
COP0,1 mm, y iii) reserva de estabilización 
monetaria y cambiaria, COP320,2 mm. 
Esta última se utilizará para cubrir las pérdi-
das que se puedan presentar en 2011.

en el caso 
de los gastos 
corporativos, 
estos fueron 

inferiores a los 
del año anterior 
en cOP3,3 mm, 

lo que representó 
una reducción en 

términos reales 
del 3,9%. 

37  Los estatutos del Banco de la República establecen que la institución debe constituir en cada ejercicio contable las 
siguientes reservas:

 • Reserva de estabilización monetaria y cambiaria, la cual tiene por objeto absorber eventuales pérdidas del Banco, 
antes de recurrir a las apropiaciones pertinentes establecidas en el Presupuesto General de la Nación. Esta reserva 
se hará por las cuantías necesarias de acuerdo con las provisiones de pérdidas que para los siguientes dos ejercicios 
arrojen los presupuestos del Banco. 

 • Reserva de resultados cambiarios: las diferencias en las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado 
cambiario respecto del precio de mercado de cada día constituyen un ingreso egreso para el Banco según sea el caso, 
pero ingresan al final de cada período a esta reserva cuando fueren positivas. Esta reserva podrá utilizarse para desti-
narse a enjugar pérdidas que registre el Banco en sus operaciones diarias de compra y venta de divisas. 

 • Reserva para fluctuaciones de monedas: está constituida por la parte de las utilidades de cada ejercicio que co-
rrespondan al mayor valor neto de los activos y pasivos en moneda extranjera del Banco originado en las variaciones 
cambiarias ocurridas entre el dólar y las demás monedas en que estén denominadas, siempre que se hayan producido 
utilidades en el respectivo ejercicio. Cuando las fluctuaciones de las monedas generen al final del ejercicio un resul-
tado neto negativo, esta podrá enjuagarse contra esta reserva.

 • Reserva para protección de activos: constituida por la parte de las utilidades que determine la Junta Directiva con el 
objeto de precaver riesgos eventuales y contingentes de pérdidas de activos.



110

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Gráfico A
Gasto de personal del Banco de la República

Gráfico B
Gastos generales
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teNDeNcIa DecrecIeNte De LOS GaStOS cOrPOratIvOS

En los últimos diez años los gastos de personal y los generales han presentado una tendencia 
decreciente (gráficos A y B). En el primer caso, han disminuido 13,5% en términos reales y 
en el segundo lo han hecho en 38,4%. Este comportamiento está asociado con la reducción 
en la planta de personal activo que pasó de 3.188 a 2.235 colaboradores, y se logró median-
te planes de pensión temprana y de retiro con bonificación, y por el cubrimiento exclusivo 
de vacantes indispensables. Por otra parte, la reducción de los gastos generales fue resultado 
del programa de racionalización del gasto y el énfasis en el seguimiento a la ejecución pre-
supuestal y al cumplimiento de metas de ahorro.
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GRI Descripción / comentario Reportado Referencia

Perfil

1 Estrategia y análisis

1.1 Declaración de relevancia de la sostenibilidad Carta del Gerente

1.2

Principales impactos, riesgos y oportunidades 
Comentario: En el proceso de definición de los asuntos materiales 
en cuanto a sostenibilidad, se elaboró una matriz que analizó los 
principales riesgos e impactos. Lo anterior fue el insumo principal 
para la definición de los capítulos del informe.

Sí Tabla GRI

2 Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización Sí Perfil

2.2 Principales marcas, productos y servicios Sí Perfil

2.3 Estructura operativa Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia 

2.4 Localización de la sede principal de la organización Sí Perfil

2.5 Dónde opera Sí Perfil

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Sí Perfil

2.7 Mercados servidos Sí Perfil

2.8 Dimensión de la compañía Sí Desempeño financiero

2.9 Cambios significativos Sí
Gestión resposable de otras funciones de 
banca central, Compromiso corporativo con el 
desarrollo sostenible 

2.10  Premios y distinciones recibidos durante el período informativo Sí Perfil

3 Parámetros del Informe

3.1 Período cubierto Sí Acerca de este informe

3.2
Fecha del informe anterior más reciente 
Comentario: el presente reporte es el primer informe de 
sostenibilidad del Banco de la República.

Sí Acerca de este informe

3.3
Ciclo de presentación del informe 
Comentario: se tiene la intención de elaborar el informe anual o 
bianualmente.

Sí Tabla GRI

3.4 Área de contacto para los temas relativos al informe o su contenido Sí Acerca de este informe

3.5 Proceso de definición del contenido del informe Sí Acerca de este informe

3.6 Cobertura del informe Sí Acerca de este informe

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura Sí Acerca de este informe

TABLA DE INDICADORES GRI
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GRI Descripción / comentario Reportado Referencia

Perfil

3.8

Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras 
entidades que puedan afectar significativamente la comparabilidad 
entre períodos

No es 
material

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos 
Comentario: por la naturaleza del Banco de la República, se 
utilizaron cálculos propios para medir su gestión alrededor de 
las misiones funcionales, puesto que los indicadores del GRI no 
reflejan la totalidad de las mismas. 

Sí Tabla GRI

3.10
Reexpresión de información de memorias anteriores 
Comentario: el presente reporte es el primer informe de 
sostenibilidad del Banco de la República.

Sí Tabla GRI

3.11

Cambios significativos en métodos de valoración de informes 
anteriores 
Comentario: el presente reporte es el primer informe de 
sostenibilidad del Banco de la República.

Si Tabla GRI

3.12 Tabla de contenidos GRI Sí

3.13 Política y verificación del informe 
Comentario: se espera hacer con informes futuros. Sí Tabla GRI

4 Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

4.1 Descripción de la estructura de gobierno Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

4.2 Presidente de la junta y su cargo ejecutivo como presidente de la 
organización Sí Construyendo confianza con transparencia y 

eficiencia

4.3 Estructura del máximo órgano de gobierno (junta directiva) Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar 
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno Sí

Construyendo confianza con transparencia 
y eficiencia, Contribución al crecimiento 
sostenido de la economía

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano 
de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido 
su desempeño social y ambiental)

Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

4.6

Procedimientos para evitar conflictos de interés en el máximo 
órgano de gobierno 
Comentario: la metodología de elección de los miembros de la 
Junta Directiva facilita que haya control y balance de poderes. 

Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

4.7

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia 
exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos

Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

4.8

Declaración de misión, visión, valores, código de conducta y 
principios relevantes
Comentario: la misión del Banco está asociada con el 
cumplimiento de las normas previstas en la Constitución Política y 
en la Ley 31 de 1992.

Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia, Tabla GRI

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar 
la identificación y gestión, por parte de la organización, del 
desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos 
y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados internacionalmente, 
códigos de conducta y principios

Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia, Tabla GRI
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GRI Descripción / comentario Reportado Referencia

Perfil

4.10

Mecanismos de autoevaluación de la junta directiva 
Comentario: La Junta Directiva debe presentar un informe 
semestral al Congreso sobre la ejecución de las políticas 
monetaria, cambiaria y crediticia, así como sobre las políticas de 
administración, la composición de las reservas internacionales, 
la situación financiera y sus perspectivas y otros temas que el 
Congreso solicite.

Sí Tabla GRI

4.11 Adopción del principio de precaución Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

4.12 Programas sociales, económicos y ambientales desarrollados 
externamente Sí

Gestión resposable de otras funciones de 
banca central, Contribución a la generación de 
conocimiento

4.13 Principales asociaciones a las que pertenece la organización o 
entes nacionales o internacionales a los que la organización apoya Sí Contribución a la generación de conocimiento, 

Desempeño financiero

4.14 Relación de los grupos de interés que se han incluido Sí Acerca de este informe, Construyendo 
confianza con transparencia y eficiencia

4.15
Metodología de selección de grupos de interés 
Comentario: se consultó con la Gerencia General y expertos 
dentro de la institución. 

Sí Acerca de este informe, Tabla GRI

4.16
Criterios para la selección de grupos de interés 
Comentario: los criterios para la selección de los grupos de interés 
fueron la importancia y el impacto frente a las operaciones del Banco.

Sí Tabla GRI

4.17 Preocupaciones de los grupos de interés recogidas Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

Enfoques de gestión

G3EG Descripción

EG EC Enfoque de Gestión EC

Aspectos Desempeño económico Sí Desempeño financiero

Impactos económicos indirectos Sí Contribución al crecimiento sostenido de la 
economía

EG EN Enfoque de Gestión EN

Aspectos Materiales; energía; agua; emisiones, efluentes y residuos; 
productos y servicios, cumplimiento, general Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 

sostenible

Biodiversidad No es 
material.

Transporte
No hay 

información 
disponible.

EG LA Enfoque de Gestión LA

Aspectos
Empleo; relaciones laborales; salud y seguridad ocupacional; 
entretenimiento y educación; diversidad e igualdad de 
oportunidades

Sí Desarrollo del talento humano

EG HR Enfoque de Gestión HR

Aspectos Prácticas de inversión y abastecimiento, trabajo infantil Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

No discriminación, Libertad de asociación y negociación Sí Desarrollo del talento humano

Trabajo forzoso, derechos de los indígenas No es 
material.

Prácticas de seguridad
No hay 

información 
disponible.

EG SO Enfoque de Gestión SO

Aspectos Comunidad, política pública, comportamiento de competencia 
desleal

No es 
material.
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GRI Descripción / comentario Reportado Referencia

Enfoques de gestión

Corrupción, cumplimiento Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

EG PR Enfoque de Gestión PR

Salud y seguridad del consumidor, mercadeo y comunicaciones, 
cumplimiento

No es 
material.

Etiquetado de productos y servicios Sí Construyendo confianza con transparencia y 
eficiencia

Privacidad del consumidor
No hay 

información 
disponible.

Lista de Indicadores GRI G3

Indicadores Económicos 

Desempeño económico 

EC1 

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costos de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

Sí Desempeño financiero

EC2 

Consecuencias financieras y otros riesgos, y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático 
Comentario: no hay información disponible sobre consecuencias 
financieras.

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales Sí Desarrollo del talento humano

EC4 
Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 
Comentario: el Banco de la República es una institución 
independiente con autonomía patrimonial y técnica.

No aplica Tabla GRI

EC6 
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas 

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EC7 

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos 
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas. 
Comentario: el Banco no tiene una cláusula que específique la 
contratación de locales; sin embargo, en las regiones sí se prioriza 
la contratación de la población local siempre y cuando cumpla con 
los criterios de mérito establecidos.

Sí Tabla GRI 

EC8 
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y 
los servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie 

Sí Gestión cultural

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos Sí

Contribución al crecimiento sostenido de 
la economía, Gestión responsable de otras 
funciones de banca central

Indicadores medio ambientales

EN4 
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. 
Comentario: la fuente principal de energía es la electricidad 
proveída por la empresa de servicios públicos de cada ciudad.

Si Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la 
eficiencia Si Gestión resposable de otras funciones de banca 

central
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Indicadores medio ambientales

EN6 

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes 
en el consumo de energía o basados en energías renovables, y 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas  
Comentario: no se reportan reducciones en consumo de energía 
como resultado de dichas iniciativas.

Sí
Gestión resposable de otras funciones de 
banca central, Compromiso corporativo con el 
desarrollo sostenible 

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las 
reducciones logradas con dichas iniciativas Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 

sostenible

EN8 

Captación total de agua por fuentes 
Comentario: volumen captado del suministro de agua municipal 
en 2010: 189.727 m3.
Volumen captado aguas pluviales (m3): 1.616m3

Volumen de agua tratada, incluye pluvial y vertimiento de PTAR 
(estimado): 4.330 m3.

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible/Tabla GRI

EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 
Comentario: el uso de agua reciclada es una práctica en la que se 
está trabajando.

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EN16 

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto 
invernadero, en peso 
Comentario: En el reporte, se presenta un cálculo parcial de la 
huella de carbono.

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas 
Comentario: no se reportan las reducciones logradas

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino 
Comentario: no se reportan vertimientos totales. Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 

sostenible

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de 
tratamiento Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 

sostenible

EN23 

Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos 
Comentario: en 2010, no se presentaron derrames. Además, en el 
Banco se manipulan cantidades moderadas de sustancias, dentro 
de las propias instalaciones, en las que un derrame tendría un 
impacto muy bajo.

Sí Tabla GRI

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y 
servicios, y grado de reducción de ese impacto Sí

Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible, Gestión responsable en otras 
funciones de banca central

EN28 

Costo de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 
Comentario: en 2010 no se presentaron multas por violación de 
normativa ambiental.

Sí Tabla GRI

EN29 

Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal 
Comentario: en el Banco se cuenta con un sistema de rutas de 
transporte colectivo para colaboradores de la oficina principal y la 
fábrica de monedas. 

Sí Tabla GRI

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible

Indicadores sociales: prácticas laborales y ética del trabajo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, 
contrato y región Sí Desarrollo del talento humano

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región Sí Desarrollo del talento humano
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Indicadores sociales: prácticas laborales y ética del trabajo

LA3 
Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que 
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal

Sí Desarrollo del talento humano

LA5 

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas 
en los convenios colectivos 
Comentario: los temas relativos a cambios en la estructura 
organizacional son competencia de la Administración del Banco.

Sí Tabla GRI

LA6 

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 
comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
salud y seguridad en el trabajo 
Comentario: dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 el 
Banco tiene un Comité Paritario de Salud Ocupacional integrado 
por 4 representantes de los trabajadores y 4 representantes de la 
administración, con sus respectivos suplentes.

Sí Tabla GRI

LA8 

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 
o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades 
graves 

Sí Desarrollo del talento humano

LA9 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos 
Comentario: ver LA6

Sí Tabla GRI

LA10 

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 
por categoría de empleado 
Comentario: Para este indicador se utilizó un sistema de medición 
por porcentaje de cobertura ó número de participantes en las 
actividades de capacitación.

Sí Desarrollo del talento humano

LA11 
Programas de gestión de habilidades y de formación continua, que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que los apoyen en 
la gestión del final de sus carreras profesionales

Sí Desarrollo del talento humano, Contribución a 
la generación de conocimiento

LA12 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional 
Comentario: el Banco de la República cuenta con un sistema de 
gestión del desempeño que permite realizar evaluaciones anuales 
con seguimientos periódicos por parte del jefe y colaborador.

Sí Tabla GRI

LA13 

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad 
Comentario: la Junta Directiva actual está compuesta en su 
totalidad por hombres mayores de 40 años de edad.

Sí Tabla GRI

Indicadores sociales: derechos humanos

HR1 

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos, 
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos 
Comentario: por la naturaleza del Banco, no suscribe este tipo de 
acuerdos ni de sociedades.

Sí Tabla GRI

HR2 

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas, que 
han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y 
medidas adoptadas como consecuencia 
Comentario: la polítca del Banco es que 100% de los principales 
contratistas son analizados para comprobar que no incurran 
en prácticas como el trabajo infantil y el no pago de salarios y 
prestaciones.

Sí Compromiso corporativo con el desarrollo 
sostenible
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Indicadores sociales: sociedad

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción Sí Construyendo confianza con transparencia y 

eficiencia

SO3 

Porcentaje de empleados formados en las políticas y los 
procedimientos anticorrupción de la organización 
Comentario: Todos los empleados asisten obligatoriamente a una 
capacitación sobre prevención de lavado de activos.

Sí Tabla GRI

Indicadores sociales: responsabilidad sobre productos

PR3 

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a estos requerimientos 
informativos 
Comentario: los billetes y monedas no pueden tener un 
etiquetado que indique procedencia de los componentes, 
contenido de sustancias que podrían tener impacto 
medioambiental o social, utilización segura del producto o servicio, 
forma de eliminación del producto y su impacto medioambiental 
o social

Sí Tabla GRI

PR4 

Número total de incumplimientos de la regulación y de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes  
Comentario: los billetes y monedas no tienen etiquetado y no 
estarían sujetos a normas de este tipo

Sí Tabla GRI

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente. Sí Construyendo confianza con transparencia y 

eficiencia

Con respecto a los indicadores EC5, EN1, EN2, EN17, EN19, EN20, EN27, LA4, LA7, LA14, HR4, HR8, SO4 y SO8: al momento de la elaboración del informe no se cuenta con información disponi-
ble, debido a que no se han implementado o se están empezando a implementar procesos que permitirán obtenerla. 
Los indicadores EN3, EN9, EN11 a  EN15, EN24, EN25, HR3, HR5 a HR7, HR9, SO1, PR1, PR2 y PR6 a PR9 no son materiales porque no tienen relación directa con el manejo del Banco o por su 
proporción por volumen o valor, con respecto a los acumulados para la organización.
Los indicadores: SO5, SO6 y SO7 no son materiales debido a la naturaleza del Banco de la República. 
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Las ilustraciones que aparecen en la carátula y las entradas de capítulo corresponden a detalles 
de billetes emitidos por el Banco de la república: carátula: detalles del billete de $5.000 (primera 
emisión 1995); 1. construyendo confianza con transparencia y eficiencia, billete de $1.000 
(primera emisión 2002); 2. contribución al crecimiento sostenido de la economía, billete de $50 
(primera emisión 1969); 3. Gestión responsable en otras funciones de banca central, billete de 
$5.000 (primera emisión 1995); 4. contribución a la generación del conocimiento, $20 (primera 
emisión 1966); 5. Gestión cultural, $20 (primera emisión 1966); 6. compromiso corporativo con 
el desarrollo sostenible, $10.000 (primera emisión 1992); 7. Desarrollo del talento humano, $2 
(primera emisión 1972), y 8. Desempeño financiero, $2.000 (primera emisión 1996).
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