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>Ă�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ͗�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĚĞƐĂİŽƐ�ƉĂƌĂ��ŽůŽŵďŝĂ
ZĞƐƵŵĞŶ
Actualmente, Colombia está negociando su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Para obtener dicho ingreso, deberá, entre otras tareas, diseñar una política de mejora regulatoria. Este artículo 
EXVFD�LQWURGXFLU�ORV�HMHV�SULQFLSDOHV�GH�HVWD�SROtWLFD��FRQ�HO�ÀQ�GH�VHxDODU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�ORV�GHVDItRV�GH�VX�LPSOH-
PHQWDFLyQ�IXWXUD��/D�PD\RU�RSRUWXQLGDG�VHUi�VX�FRQWULEXFLyQ�DO�(VWDGR�FRQVWLWXFLRQDO�\�GHPRFUiWLFR�GH�GHUHFKR��SHUR�
SDUD�VDFDU�SURYHFKR�GH�HVWR��SULPHUR� VH� GHEHUiQ� DIURQWDU� DOJXQRV� GHVDItRV�� (O� GHVDItR� SULQFLSDO� VHUi� IRUPXODU� HVWD�
política teniendo en cuenta una noción amplia de regulación (Prosser, 2010).

WĂůĂďƌĂƐ�ĐůĂǀĞ͗�política de mejora regulatoria, Estado regulador, Estado constitucional.

�ĞƩĞƌ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ�ƉŽůŝĐǇ͗�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĨŽƌ��ŽůŽŵďŝĂ
�ďƐƚƌĂĐƚ
Currently, Colombia is negotiating its membership to the OECD. To achieve its accession, Colombia shall, among other 
WKLQJV��DGRSW�D�UHJXODWRU\�SROLF\��7KLV�DUWLFOH�DLPV�WR�LQWURGXFH�WKH�PDLQ�D[HV�RI�WKLV�SROLF\�LQ�RUGHU�WR�LGHQWLI\�RSSRUWXQL-
WLHV�DQG�FKDOOHQJHV�IRU� LWV�IXWXUH� LPSOHPHQWDWLRQ��7KH�biggest opportunity will be its contribution to the constitutional 
and democratic state, but LQ�RUGHU�WR�WDNH�DGYDQWDJH�RI�WKLV��VRPH�FKDOOHQJHV�ZLOO�QHHG�WR�EH�DGGUHVVHG�ÀUVW��7KH�PDLQ�
FKDOOHQJH�ZLOO�EH�WR�IRUPXODWH�WKLV�SROLF\�WDNLQJ�LQWR�DFFRXQW�D�EURDG�QRWLRQ�RI�UHJXODWLRQ��3URVVHU��������

<ĞǇǁŽƌĚƐ͗�better regulatory policy, regulatory state, constitutional state.

��ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ŵĞůŚŽƌŝĂ�ƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂ͗�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ�Ğ�ĚĞƐĂĮŽƐ�ƉĂƌĂ�Ă��ŽůƀŵďŝĂ
ZĞƐƵŵŽ
Atualmente, a Colômbia está negociando sua entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). Para obter dita entrada, o país GHYHUi��HQWUH�RXWUDV�WDUHIDV��GHVHQKDU�XPD�SROtWLFD�GH�PHOKRULD�UHJXODWyULD��
(VWH�DUWLJR�EXVFD�LQWURGX]LU�RV�SULQFLSDLV�HL[RV�GHVWD�SROtWLFD��FRP�R�ÀP�GH�PRVWUDU�DV�RSRUWXQLGDGHV�H�RV�GHVDÀRV�GH�
VXD� IXWXUD� LPSOHPHQWDomR��$�PDLRU� RSRUWXQLGDGH�VHUi� VXD� FRQWULEXLomR�DR�(VWDGR�FRQVWLWXFLRQDO�H� GHPRFUiWLFR�GH�
GLUHLWR��PDV�SDUD�WLUDU�SURYHLWR�GLVWR��SULPHLUR� VH� GHYHUmR� DIURQWDU� DOJXQV� GHVDÀRV��2�SULQFLSDO� GHVDÀR� VHUi� IRUPXODU�
esta política levando em consideração uma noção ampla de regulação (Prosser, 2010).

WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗�política de melhoria regulatória, Estado regulador, Estado constitucional.



 

* Cómo citar este artículo: Latorre, I. (Diciembre,  2014). La política de mejora regulatoria: oportunidades y desafíos para Colombia. Revista de Derecho 
Público, 33. Universidad de los Andes (Colombia).

 ** Abogada de la Universidad del Rosario (Colombia), especialista en derecho contractual y magíster en derecho administrativo de la misma Universidad. 
Magíster en ciencias jurídicas y estudiante de Doctorado en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Ha sido asesora técnica en 
proyectos de cooperación internacional sobre reformas a la justicia, mejora regulatoria y globalización del derecho. Autora del libro: El rol del juez admi-
nistrativo colombiano: ¿uQ�DFWRU�LQÀX\HQWH�HQ�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�GHO�GHUHFKR�DGPLQLVWUDWLYR�\�HQ�el IRUWDOHFLPLHQWR�GHO�HVWDGR�VRFLDO�\�FRQVWLWXFLRQDO�
de derecho?, próximo a publicar por la editorial de la Universidad del Rosario, y del libro Tendencias internacionales para la mejora de la producción 
normativa (manuscrito sin publicar). Correo: indiralatorre@gmail.com.
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,QWURGXFFLyQ�²�,��/$6�32/Ì7,&$6�'(�0(-25$�5(*8/$725,$�²�$��$OFDQFH�\�VLJQLÀFDGR� GH� OD� SROtWLFD GH� PHMRUD� UHJX-
ODWRULD� HQ� OD� OCDE – %�� /D� HYROXFLyQ� GH� ORV�OLQHDPLHQWRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�SROtWLFD�GH�PHMRUD�UHJXODWRULD�– C. 
3ULQFLSLRV�SDUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�UHJXODFLyQ�²�1. Necesidad – 2. Proporcionalidad – 3. Transparencia – 4. Acce-
VLELOLGDG�²����6LPSOLFLGDG�²����$FFRXQWDELOLW\�²�,,��81$�32/Ì7,&$�'(�0(-25$�5(*8/$725,$�3$5$�&2/20%,$�²�A. Las 
UHFRPHQGDFLRQHV�GH�OD�OCDE – %��8QD�KRMD�GH�UXWD�FRQ�GHVDItRV�\�RSRUWXQLGDGHV�²�1. Ampliar la visión sobre la regu-
lación – 2. Promover la investigación jurídica sobre mejora regulatoria – 3. Emprender el camino hacia la democracia 
GHOLEHUDWLYD�²����)RUWDOHFHU�OD�E~VTXHGD�GH�GHFLVLRQHV�UD]RQDGDV�H�LPSDUFLDOHV�²����0HMRUDU�HO�GLiORJR�HQWUH�SRGHUHV�\�
VHFWRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV�²����5HYDOXDU�OD�FXOWXUD�MXUtGLFD�\�SROtWLFD�²�,,,��&21&/86,21(6�²�5HIHUHQFLDV�
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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ

/D� JOREDOL]DFLyQ� HV� XQD� GH� ODV� UD]RQHV� D� ODV�
que suele acudirse cuando se quiere explicar 
por qué los Estados incorporan y adaptan sus 
políticas internas a las tendencias mundiales. 
6LQ� HPEDUJR�� HVWD� H[SOLFDFLyQ� QR� VLHPSUH� HV�
VXÀFLHQWH� SDUD� HQWHQGHU� SRU� TXp� HVWR� HV� UHOH-
YDQWH��D�TXLpQ�EHQHÀFLD�\�TXp�SXHGH�HVSHUDUVH�
de su aplicación. El interés por aumentar esta 
comprensión motivó a tratar en este artículo lo 
que puede denominarse política regulatoria o 
SROtWLFD�GH�PHMRUD�UHJXODWRULD��%HWWHU�5HJXODWRU\�
Policy).

En el mes de septiembre del año 2013, los paí-
ses miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) apro-
baron la hoja de ruta para que Colombia diera 
inicio al proceso que le permitirá adherirse a 
esta organización internacional. Dentro de este 
plan se señalaron diversos temas que el gobier-
no colombiano deberá revisar para promover 
IXWXUDV�UHIRUPDV�D�VXV�SROtWLFDV��HQWUH�HVWDV��OD�
política regulatoria.1 

(VWD�VHULH�GH� UHYLVLRQHV� \�GH� IXWXUDV� UHIRUPDV�
marcan el inicio de nuevos paradigmas para el 
desarrollo del país en lo político, en lo jurídico y 
HQ�OR�HFRQyPLFR��6HUtD�HUUyQHR��R�SRU�OR�PHQRV�
algo ingenuo, equiparar este proceso con aque-
OODV�UHIRUPDV�TXH�VXUJHQ�FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�
celebración de tratados internacionales. En la 

1  Con motivo de la adhesión, Colombia también deberá revisar 
otras políticas, como por ejemplo: las políticas sobre inversio-
nes, gobierno corporativo, medio ambiente, gobernanza pública, 
economía, educación, trabajo, salud y comunicaciones.

adhesión a la OCDE parece haber algo más allá: 
HO�OODPDGR�D�XQD�FRPSUHQVLyQ�GLIHUHQWH�GH�ORV�
modos de actuar político y jurídico.

%DMR�HVWD�ySWLFD�� HO� SUHVHQWH�DUWtFXOR�SHUVLJXH�
un doble objetivo: en primer lugar, tiene como 
propósito introducir en la discusión académica 
los ejes principales de la política de mejora re-
gulatoria. Y en segundo lugar, pretende resaltar 
WDQWR� ODV� RSRUWXQLGDGHV� FRPR� ORV� GHVDItRV� GH�
una política tal en Colombia.

En este sentido, sostendré que la política de me-
jora regulatoria representa una gran oportuni-
dad para, de manera general, contribuir al Esta-
do constitucional y democrático de derecho en 
&RORPELD�� 6LQ� HPEDUJR�� DSURYHFKDU� HVWD� RSRU-
WXQLGDG� UHTXLHUH� DIURQWDU� GLYHUVRV� GHVDItRV�� <�
XQ� GHVDItR� HQ� SDUWLFXODU�� SULRULWDULR� UHVSHFWR� D�
ORV�GHPiV�� VHUi�HO� GH� IRUPXODU� H� LPSOHPHQWDU�
esta política a partir de una visión amplia de re-
gulación. Esta visión es la clave para entender 
\�DIURQWDU�GHVDItRV�PiV�FRQFUHWRV��D�ORV�FXDOHV�
PH�UHIHULUp�PiV�DGHODQWH�

Así, aunque pretendo aportar a la mejora de la 
FRPSUHQVLyQ� VREUH� ORV� GHVDItRV� GH� OD� SROtWLFD�
UHJXODWRULD��PL�PD\RU�LQWHUpV�HV�HQIDWL]DU�HQ�OD�
necesidad de que Colombia asuma una visión 
amplia. Pues, en primer lugar, solo bajo esta 
ySWLFD�SXHGHQ�WRPDUVH�HQ�VHULR�ORV�GHVDItRV��\��
HQ� VHJXQGR� OXJDU�� VROR�DVt�SRGUiQ�HQIUHQWDUVH�
adecuadamente.

Adicionalmente, el planteamiento de estos desa-
ItRV�SXHGH�HQWHQGHUVH�FRPR�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�
de tres tensiones. Dos de ellas se encuentran 
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Ăpresentes en el estudio de las políticas regulato-

ULDV��$Vt��OD�SULPHUD�VH�UHÀHUH�D�OD�WHQVLyQ�HQWUH�
dos visiones de regulación (Prosser, 2010), y la 
segunda, se expresa en la multidisciplinariedad. 
Diversas disciplinas han asumido el estudio de 
dichas políticas, sin que se haya explorado com-
pletamente el rol del derecho público en esta 
área. Por último, la tercera tensión, aunque no 
es propia de este campo de estudio, surge con 
PRWLYR�GH� OD�IXWXUD�DGKHVLyQ�GH�&RORPELD�D� OD�
2&'(��6H�WUDWD�GH�OD�WHQVLyQ�HQWUH�OR�HVWDWDO�\�OR�
no estatal: ¿cómo implementar desde el contex-
to nacional las tendencias globales?

Para cumplir con el objetivo propuesto, este 
texto se organiza en dos partes. En la primera, 
VH�GHVFULEH�HO�PDUFR��DOFDQFH� \� VLJQLÀFDGR�GH�
la política de mejora regulatoria en el contexto 
GH�OD�2&'(��FRQ�HO�ÀQ�GH�HQWHQGHU�ORV�REMHWLYRV�
de esta y sus postulados. En la segunda parte, 
VH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�TXH�
esta organización ha hecho a Colombia para 
que diseñe su política regulatoria, y se presen-
WDQ� DOJXQDV� UHÁH[LRQHV� VREUH� FyPR� HQIUHQWDU�
ORV�GHVDItRV�\�DSURYHFKDU�ODV�RSRUWXQLGDGHV�GH�
esta política.

/͘�>�^�WK>1d/��^����D�:KZ����
Z�'h>�dKZ/�

Hablar de políticas de mejora regulatoria2 en el 
PXQGR�RFFLGHQWDO� SDUHFH� VHU� XQR�GH� ORV� HIHF-

2  En esta sección se utilizará este término en plural porque cada 
Estado diseña e implementa su propia política. Más adelante se 
usará en singular para referirse a los postulados de esta política 
según la OCDE y a la política que próximamente diseñará el gobi-
erno colombiano.

WRV�GHO�FDPELR�TXH�KD�VXIULGR�HO�URO�GHO�(VWDGR��
&DGD�YH]�PiV��\�FRQ�PD\RU�FRQVLVWHQFLD��VH�DÀU-
ma que el Estado ha pasado de tener un papel 
intervencionista a desempeñar un rol regulador 
�0DMRQH���������(VWR�HV�PX\�LPSRUWDQWH�SRUTXH�
implica un cambio en el modelo de gobernan-
]D�� XQ� HVWLOR� GLIHUHQWH� GH� LQWHUYHQFLyQ� GHO� (V-
tado que ha sido asociado con la creación de 
agencias independientes de regulación. En este 
QXHYR�URO��OD�UHJXODFLyQ�HV�OD�IXQFLyQ�HVWHODU�GHO�
Estado, pues es mediante esta que intenta cum-
plir sus objetivos públicos.

Esta serie de cambios, que pueden agruparse 
bajo la idea de gobernanza regulatoria, pueden 
ser entendidos, bien en el ámbito estatal, bien 
en el no estatal. El primero correspondería, si-
JXLHQGR� D� 6FRWW� �������� D� OD� YLVLyQ� DVXPLGD��
principalmente, por la doctrina norteamerica-
na, la cual tiene como preocupación mayor la 
naturaleza, alcance y control de la delegación 
de poder regulador en organismos independien-
tes. Pero esta visión debe complementarse con 
XQD�YLVLyQ�QR�HVWDWDO��%DMR�HVWD�SHUVSHFWLYD��OD�
gobernanza regulatoria no es únicamente un 
DVXQWR�HVWDWDO��VLQR�TXH�VH�HQFXHQWUD�IUDJPHQ-
WDGR�HQWUH�HO�(VWDGR�\�PiV�DOOi�GH�HVWH��6FRWW��
2010, p. 21). Organizaciones internacionales, 
transnacionales, supranacionales, organizacio-
nes civiles internacionales, entre otras, tienen 
XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�FRPR�FUHDGRUHV�GH�UHJX-
laciones (Vibert, 2011). Además, estos actores 
no actúan solos, sino que unos y otros se sobre-
ponen, incluyendo a los estatales, en las tomas 
de decisión. De este modo, la noción de Esta-
do regulador parece quedar pequeña ante esta 
nueva realidad, así que comienzan a proponer-
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se nuevos rótulos para resaltar esta expansión: 
QRGDO� JRYHUQDQFH� �6KHDULQJ� \� :RRG�� �������
SRVW�UHJXODWRU\�VWDWH��6FRWW���������LQVWLWXWLRQDO�
FRQVWHOODWLRQV��-RUGDQD�\�6DQFKR��������\�PiV�
recientemente, regulatory space (Vibert, 2014).

Es en este contexto, el de la gobernanza regu-
latoria, en donde tienen lugar las políticas regu-
ODWRULDV��0X\�LQWURGXFWRULDPHQWH��HVWDV�SROtWLFDV�
SXHGHQ� GHÀQLUVH� FRPR� DTXHOODV� TXH� SHUPLWHQ�
“determinar cómo se elaboran, evalúan y revi-
san las regulaciones” (OCDE, 2012, p. 3).

Pero el escenario en donde se ponen en prácti-
ca dichas políticas se hace mucho más comple-
jo, dado que no es posible contar con un único 
VLJQLÀFDGR� GH� UHJXODFLyQ�� (VWD� QRFLyQ� KD� VLGR�
HQWHQGLGD�FRPR�XQD�IRUPD�GH�LQWHUYHQFLyQ�GHO�
Estado en la economía, como un mecanismo de 
control social, y como normas con objetivos es-
SHFtÀFRV��-RUGDQD�\�/HYL�)DXU��������S������/DV�
GLIHUHQFLDV�HQWUH�FRQFHSWRV�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�
QXHYDV�SHUVSHFWLYDV� GH� DQiOLVLV�� /D� QRFLyQ�GH�
regulación ha dejado de ser un concepto eco-
nómico para pasar a ser observada desde dis-
tintas perspectivas. Por ejemplo, la regulación 
WDPELpQ� WLHQH� TXH� YHU� FRQ� OD�PRGLÀFDFLyQ� GH�
comportamientos (control social) para obtener 
resultados. Igualmente, la teoría social ha per-
PLWLGR� GHVDUUROODU� GLYHUVRV� HQIRTXHV� TXH� YDQ�
más allá de lo económico: la teoría de la auto-
poiesis o la teoría de la regulación responsable 
(responsive regulation), entre otras.

*HQHUDOPHQWH�� HQ� VX� IRUPD� UHVWULQJLGD�� SHUR�
también mayoritaria, se ha entendido como uno 
de los medios que el Estado utiliza para interve-

QLU�HQ�OD�HFRQRPtD�\�HTXLOLEUDU�DVt�ODV�IDOODV�GHO�
mercado (Prosser, 2010, p. 1).

Es esta última visión la que interesa resaltar acá 
porque entra en tensión con una de carácter 
más amplio. Quienes sostienen una visión am-
plia han venido observando que a la noción de 
regulación comienzan a incorporarse objetivos 
sociales. De acuerdo con Prosser (2010), esta 
ampliación es una consecuencia de la creación, 
durante los últimos años, de instituciones con 
responsabilidades sociales. De modo que los 
yUJDQRV�UHJXODGRUHV�FRQ�IXQFLRQHV�HFRQyPLFDV�
ya no son el ejemplo paradigmático de las insti-
tuciones reguladoras (Prosser, 2010, p. 3).

Con esta visión amplia de regulación, la impor-
tancia de contar con un regulador independien-
te y con muy poca discrecionalidad se relativiza, 
pues más que independencia, la búsqueda de 
objetivos sociales necesita la colaboración del 
gobierno. Así, se resalta la necesidad de com-
prender que existen distintas racionalidades en 
los reguladores, de modo que no solo la raciona-
lidad económica debe servir como centro de los 
diseños institucionales (Prosser, 2010, pp. 3-5). 
En este sentido, este artículo hará especial én-
IDVLV�HQ�YDULDEOHV�GLVWLQWDV�D�OD�HFRQyPLFD��SHUR�
HVWR� QR� VLJQLÀFD� TXH� OD� HÀFLHQFLD� HFRQyPLFD�
GHMH�GH�VHU�XQ�IDFWRU�LPSRUWDQWH��VLQR�TXH�RWUDV�
UDFLRQDOLGDGHV�FRQÁX\HQ�\�D�OD�YH]�OHJLWLPDQ�ODV�
decisiones de los reguladores.

Teniendo en cuenta estas distintas visiones, pa-
reciera que la noción que utiliza la OCDE está 
SODQWHDGD�HQ�XQ�VHQWLGR�DPSOLR��6HJ~Q�HVWD�RU-
ganización, la regulación es determinante para 
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Ăel bienestar de las economías y de la sociedad 

(OCDE, 2012, p. 22), lo que permitiría interpre-
tar que tanto la regulación económica como la 
regulación social tienen cabida. Por otra parte, 
su noción no se limita a normas subordinadas 
provenientes del ejecutivo, sino también del le-
gislativo e incluso de organismos no guberna-
PHQWDOHV��6HJ~Q�OD�2&'(��OD�UHJXODFLyQ

abarca una variedad de instrumentos median-
te los cuales los gobiernos establecen reque-
ULPLHQWRV� SDUD� HPSUHVDV� \� SHUVRQDV�� /DV� UH-
JXODFLRQHV� LQFOX\HQ� OH\HV�� yUGHQHV� IRUPDOHV�
H� LQIRUPDOHV�\�UHJODPHQWRV�VXERUGLQDGRV�TXH�
emanan de todos los órdenes de gobierno, así 
como normas procedentes de organismos no 
gubernamentales o autorreguladores en los 
TXH�ORV�JRELHUQRV�KDQ�GHOHJDGR�IDFXOWDGHV�HQ�
materia de regulación (2012, p. 21).

3HUR�OR�DQWHULRU�QR�VLJQLÀFD�TXH�OD�LPSOHPHQWD-
ción de las recomendaciones de la OCDE opere 
con dicha visión. De hecho, es una crítica recu-
rrente señalar que las políticas regulatorias tie-
QHQ�YLVLyQ�FHQWUDGD�HQ�OD�HÀFLHQFLD�HFRQyPLFD�
�7DOD��������S��������6LQ�HPEDUJR�� OR�TXH� LQWH-
resa resaltar es que en la OCDE parecen existir 
elementos que sugieren el desplazamiento ha-
cia una visión más abierta.

$ÀUPDU�OD�DPSOLDFLyQ�GHO�FRQFHSWR�HV�LPSRUWDQ-
te porque gracias a esto se puede observar que 
VH�SUHVHQWD�XQ�UHÁHMR�R�HIHFWR�GH�WDO�DPSOLDFLyQ�
VREUH�ODV�UHIRUPDV�UHJXODWRULDV�\��PiV�FRQFUHWD-
PHQWH�� VREUH� ODV� SROtWLFDV� UHJXODWRULDV�� 5HÁHMR�
que puede observarse al analizar su evolución.

En este sentido, vale la pena recordar que una 
GH� ODV�ÀQDOLGDGHV� LQLFLDOHV�GH� ODV� UHIRUPDV� UH-

JXODWRULDV� IXH� OD� GH� LPSRQHU� FLHUWRV� OtPLWHV� \�
requerimientos a los organismos reguladores. 
$O�FRQFHELU�OD�UHJXODFLyQ�FRPR�XQD�IRUPD�GH�LQ-
tervención, y por lo mismo como un elemento 
dañino para la libertad individual, una de sus 
SULPHUDV�SUHRFXSDFLRQHV�IXH�OD�GH�FRQWURODU�GL-
FKD�LQWHUYHQFLyQ�\�JDUDQWL]DU�DO�Pi[LPR�HO�IXQ-
cionamiento del libre mercado. Esto permitiría 
HQWHQGHU� HO� pQIDVLV� LQLFLDO� TXH� VH�GLR� VREUH� HO�
aspecto económico.

6LQ�HPEDUJR��VL�VH�PLUD�FRQ�GHWHQLPLHQWR�OD�HYR-
OXFLyQ�GH�ODV�UHIRUPDV�UHJXODWRULDV�GXUDQWH�ORV�
últimos veinte años, puede observarse una pro-
gresiva ampliación de sus objetivos.

$�ÀQDOHV�GHO�VLJOR�;;�VH�HMHFXWDURQ�GLYHUVDV�UH-
IRUPDV�UHJXODWRULDV��6XV�RUtJHQHV�VH�KDQ�VLWXD-
GR�HQ������HQ�(VWDGRV�8QLGRV��$OOt��FRQ�OD�H[SH-
GLFLyQ�GHO�'HFUHWR�(MHFXWLYR�������VH�LPSXVR�D�
los reguladores elaborar un análisis costo-bene-
ÀFLR�GH�VXV�SUR\HFWRV�UHJXODWRULRV��ORV�FXDOHV�GH-
EtDQ�VHU�HYDOXDGRV�SRU�OD�2IÀFH�IRU�LQIRUPDWLRQ�
DQG�5HJXODWRU\�$IIDLUV��2,5$���RÀFLQD�XELFDGD�DO�
LQWHULRU�GH�OD�2IÀFH�RI�0DQDJHPHQW�DQG�%XGJHW�
�20%��� (VWH� SHULRGR� GH� UHIRUPDV� UHJXODWRULDV�
puede ser presentado como una consecuencia 
de los problemas económicos que se atribuye-
URQ�D�ODV�SROtWLFDV�GHO�ELHQHVWDU��'LÀFXOWDGHV�TXH�
OOHYDURQ�D�SODQWHDU�XQD� VHULH�GH� UHIRUPDV�TXH�
tenían en su base una idea central: la regula-
ción costaba mucho más de lo que debía y sus 
EHQHÀFLRV� HUDQ�PX\� HVFDVRV� �%UH\HU�� 6WHZDUW��
6XQVWHLQ�\�9HUPHXOH��������S������

7DPELpQ�HQ�HO�5HLQR�8QLGR�VH�GLHURQ�HVWH�WLSR�GH�
respuestas, promoviendo no solo el control de la 
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UHJXODFLyQ��VLQR� OD�GHVUHJXODFLyQ��6H�LQWURGXFH�
así una etapa desreguladora, cuyo lema será 
“menos es más”.3�6LQ�HPEDUJR��ODV�SURSXHVWDV�
GHVUHJXODGRUDV�WDPSRFR�IXHURQ�OD�PHMRU�VDOLGD�
a los problemas económicos que pretendían 
resolverse. Aparecerán entonces programas 
de autorregulación y programas de regulación 
alternativa. Finalmente, comenzará a hablarse 
de programas de mejora regulatoria (better re-
JXODWLRQ��\��HVSHFtÀFDPHQWH��GH�SURJUDPDV�SDUD�
la mejora de la calidad regulatoria. Esta última 
etapa es la que, principalmente, se debe tener 
en mente cuando en este artículo se habla de 
política regulatoria.

Así, se puede observar un giro que va de la des-
regulación a la mejora de la regulación. De “me-
nos es más” a “menos o más, pero con calidad”. 
Este periodo de mejora de la calidad regulatoria 
VXUJH�D�SULQFLSLRV�GH�ORV�DxRV����\�VH�XELFD�HQ�
el ideal de la buena gobernanza, en donde la re-
gulación será una parte relevante de los proce-
sos administrativos institucionales. Por ejemplo, 
en Inglaterra, el cambio de la desregulación a la 
mejora de la regulación se producirá con la crea-
FLyQ�GH�OD�%HWWHU�5HJXODWLRQ�7DVN�)RUFH��%57)���
así como con la expedición de principios para la 
EXHQD�UHJXODFLyQ��3URVVHU��������S�������

El giro hacia la calidad ha supuesto el desarrollo 
de nuevas técnicas y herramientas en el nivel 
JXEHUQDPHQWDO�TXH��LQFOXVR��KDQ�OOHYDGR�D�DÀU-
PDU�HO�FDPELR�GH�(VWDGR�UHJXODGRU�DO�&RVW²%H-
QHÀW�6WDWH��6XQVWHLQ���������(VWH�~OWLPR��FRPR�

3  Este lema fue utilizado en el informe de la Better Regulation 
Task Force (BRTF, 2005), el cual proponía la reducción de cargas 
administrativas en el Reino Unido.

un Estado que tiende cada vez más a preguntar-
VH�SRU� ORV�EHQHÀFLRV�GH� OD�UHJXODFLyQ�SDUD��GH�
HVWD�IRUPD��GHWHUPLQDU�VL�VXV�FRVWRV�VRQ�SURSRU-
FLRQDOHV�\��SRU�HQGH��MXVWLÀFDGRV�

En todo caso, debe aclararse que la visión am-
plia en las políticas regulatorias se estaría dan-
GR�� VHJ~Q� 3URVVHU� �������� HQ� HO� 5HLQR� 8QLGR��
$Vt�� HVWH� DXWRU� LGHQWLÀFD� QXHYDV� iUHDV� HQ� ODV�
que la política regulatoria se ha insertado, tales 
como: los derechos humanos, la equidad y el 
desarrollo sostenible. Esto lo ha llevado a identi-
ÀFDU�YDULRV�PRGHORV�UHJXODWRULRV��HQWUH�HOORV��XQ�
modelo deliberativo y un modelo basado en va-
lores no económicos, como la protección de los 
derechos humanos. Por el contrario, una visión 
restringida en la política regulatoria se limita a 
OD�VLPSOLÀFDFLyQ�GH�WUiPLWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�\�D�
la reducción de costos para las empresas (Pros-
ser, 2010, p. 205).

Aunque el análisis del anotado autor está princi-
palmente centrado en el contexto británico, no 
debe analizarse la tendencia a la ampliación de 
los modelos regulatorios como casos locales y 
aislados. Estos cambios también pueden obser-
varse en las políticas de mejora regulatoria de la 
8QLyQ�(XURSHD��8(). Y aunque hasta el momen-
to sea solo una tendencia en desarrollo,4 resul-
WDUi�~WLO�UHFRQRFHU�VXV�EHQHÀFLRV�GH�PRGR�TXH�
pueda incentivarse su expansión.

Así, si bien este proceso de evolución muestra 
una tendencia, no por ello han dejado de existir 

4  Por ejemplo, Prosser (2010, p. 202) advierte la aproximación restringi-
da de las reformas regulatorias en Australia.
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ĂYLVLRQHV� UHVWULQJLGDV�� <� HV� TXH� HQ� HO� IRQGR� VH�

trata de dos lentes para implementar la políti-
ca regulatoria y crear regulaciones. Incluso en 
el periodo de la mejora de la calidad regulato-
ria pueden encontrarse estas dos perspectivas. 
8QD� YLVLyQ� UHVWULQJLGD� GHIHQGHUtD� XQD� PLUDGD�
económica sobre la regulación, mientras que 
la segunda ampliaría esta perspectiva a una di-
mensión social y deliberativa.5 

(VWH�EUHYH�UHFXHQWR�SHUPLWH�DÀUPDU�HO�UHÁHMR�R�
HO�HIHFWR�GH�OD�QRFLyQ�DPSOLD�GH�UHJXODFLyQ�VREUH�
ODV�UHIRUPDV�UHJXODWRULDV��<�HVR�HV�DVt��SRUTXH�
OD� WHQVLyQ�HQWUH� DPEDV� YLVLRQHV�HV� IiFLOPHQWH�
WUDVODGDEOH�D� OD�SROtWLFD� UHJXODWRULD��'HVDIRUWX-
QDGDPHQWH��QR�VH� WUDWD�GH�XQ�UHÁHMR�GLUHFWR�H�
LQVWDQWiQHR��/D�YROXQWDG�SROtWLFD�\�OD�DFHSWDFLyQ�
de una noción amplia de regulación son condi-
ciones necesarias para que la política de mejora 
UHJXODWRULD�VH�IRUPXOH�HQ�WpUPLQRV�DPSOLRV�

Finalmente, puede advertirse que lo que se ha 
presentado como una tensión es en realidad 
una ampliación de la noción de regulación y de 
la interpretación de las políticas regulatorias. 
No es que se opongan de modo irreconciliable 
OD�HÀFLHQFLD�HFRQyPLFD�� ORV� YDORUHV�VRFLDOHV� \�
la deliberación, sino que la visión amplia adi-
ciona nuevos elementos a los tradicionalmente 
presentes.

5  Al introducir el ideal deliberativo en la regulación se abre todo un 
escenario para la discusión sobre la democracia deliberativa, lo 
cual enriquece el campo de estudio de la regulación. Al respecto, la 
literatura en esta área ha señalado que la dimensión deliberativa de 
la regulación debe ir más allá del modelo propuesto por Habermas 
(Black, 2000).

�͘��ůĐĂŶĐĞ�Ǉ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�
ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ�ĞŶ�ůĂ�OCDE

Esta introducción al contexto y a las distintas vi-
siones permite centrarse ahora en el alcance y 
HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SROtWLFD�GH�PHMRUD�UHJXODWRULD�
en el ámbito de la OCDE. A continuación se hará 
UHIHUHQFLD�DO�DOFDQFH�GH�OD�SROtWLFD�HQ�WpUPLQRV�
generales, sin consideración a un contexto ins-
titucional en particular, aunque es de suponer 
que cada Estado diseña su propia política re-
gulatoria según sus correspondientes arreglos 
institucionales, como de hecho sucede en los 
países miembros de la OCDE.�

8QD�PLUDGD�DO�GHVDUUROOR�KLVWyULFR�GH�ODV�SROtWL-
cas regulatorias muestra que, incluso antes de 
las recomendaciones de la OCDE, algunos Es-
tados individualmente considerados ya habían 
iniciado el desarrollo de este tipo de políticas, 
FRPR�HV�HO�FDVR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�R�GH�$OHPD-
QLD��6LQ�HPEDUJR��QR�SXHGH�QHJDUVH�TXH�OD�H[-
pansión de estas políticas se ha debido, princi-
palmente, a la existencia de actores internacio-
nales y supranacionales como la OCDE y la 8(.

/D�SROtWLFD� UHJXODWRULD� KD� SDVDGR�SRU� GLVWLQWDV�
etapas. Primero, se estableció un periodo desre-
JXODGRU��TXH��SRVWHULRUPHQWH��IXH�VXSHUDGR�SRU�
XQ� SHULRGR� GH� UHIRUPD� UHJXODWRULD� �UHJXODWRU\�
UHIRUP���$�HVWH� OH�VLJXLy�XQ�SHULRGR�GH�JHVWLyQ�
regulatoria (regulatory management), y, tiempo 
después, una agenda de política regulatoria (re-

6  La diversidad de polítLFDV� SXHGH� YHUVH� UHÀHMDGD� HQ� ORV� GLVWLQWRV� UH-
portes que ha producido la OCDE en el marco del The EU 15 project. 
Para consultar los reportes ver: http://www.oecd.org/gov/regulatory-
SROLF\�EHWWHUUHJXODWLRQLQHXURSHHX��FRXQWU\¿QGHU�KWP
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JXODWRU\�SROLF\���0DO\]KHY��������SS������������
Esta última etapa marca la tendencia actual 
\� SHUPLWH�DÀUPDU�TXH�HO� DOFDQFH�GH� OD�PHMRUD�
de la calidad de la regulación ha sido cada vez 
mayor. Esto, porque al reconocérsele el nivel de 
política, se introduce un conjunto de principios 
y herramientas para su implementación, con 
base en los cuales se pretende incidir en todos 
los organismos reguladores.

Como herramientas de esta política se han se-
ñalado: la evaluación de impacto regulatorio 
�5HJXODWRU\�,PSDFW�$VVHVVPHQW�²�5,$), la simpli-
ÀFDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�\�ODV�DOWHUQDWLYDV�UHJXOD-
torias. Además, se introducen algunos principios 
y técnicas que pretenden dirigir los procesos de 
elaboración de normas (rule-making process).

Ahora bien, esta perspectiva amplia no apare-
ce así de explícita en las recomendaciones de 
OD�2&'(��6HJ~Q�OD�5HFRPHQGDFLyQ�GHO�&RQVHMR�
VREUH�3ROtWLFD�\�*REHUQDQ]D�5HJXODWRULD�GHO�DxR�
������OD�SROtWLFD�UHJXODWRULD�´GHÀQH�HO�SURFHVR�
PHGLDQWH�HO�FXDO�HO�JRELHUQR��FXDQGR�LGHQWLÀFD�
un objetivo de política pública, determina si em-
pleará la regulación como instrumento de polí-
tica, y en seguida elabora un borrador y adopta 
una regulación mediante un proceso de toma 
de decisiones basado en evidencia” (OCDE, 
������S�����

'H�OD�DQWHULRU�GHÀQLFLyQ�QR�VH�ORJUD�H[WUDHU�Ii-
cilmente el alcance de la política, de ahí que de-
ban tenerse en cuenta otros elementos como el 
proceso de evolución al que se está haciendo 
UHIHUHQFLD�\�ORV�SULQFLSLRV�SDUD�OD�FDOLGDG�GH�OD�
regulación, que comentaré posteriormente.

Como se señaló, es posible relacionar las dos 
visiones de la regulación (restringida y amplia) 
que propone Prosser (2010) con los distintos 
SHULRGRV�LQVWLWXFLRQDOHV�GH�ODV�UHIRUPDV�UHJXOD-
torias. De esta manera, con una visión amplia 
de la noción de regulación, se podría decir que 
la mejora regulatoria es una política que cobija 
a todo el Estado, y que incide sobre todos los ór-
ganos reguladores en sus distintos niveles (na-
cionales y supranacionales) para controlar que 
ODV� UHJXODFLRQHV�TXH� VH�SURGXFHQ�R�PRGLÀFDQ�
sean de calidad, esto es, vigilando que la regu-
ODFLyQ�IRPHQWH�HO�GHVDUUROOR�QR�VROR�HFRQyPLFR��
sino social y ambiental, a la vez que aumente la 
deliberación y la legitimidad política de las auto-
ridades regulatorias.

<�SXHGH�DÀUPDUVH�HVWD�YLVLyQ�DPSOLD�SRUTXH�OD�
recomendación de la OCDE del año 2012 incor-
pora la idea de gobernanza regulatoria señalada 
al inicio de este artículo. Con este concepto, se 
busca integrar a diversos actores en el proceso 
de la elaboración de regulaciones, en todos los 
niveles y entre todos los sectores, incluyendo, 
incluso, a los poderes legislativo y judicial. Ade-
más, se hace explícito el propósito de entender 
que la política regulatoria se apropia de una mi-
UDGD�VLVWpPLFD��GHÀQLpQGROD�FRPR�XQD�SROtWLFD�
GH�JRELHUQR�FRPSOHWR��2&'(��������S�����

Esta idea de gobierno completo debe asociar-
se, además, con la noción de transversalidad. 
*HQHUDOPHQWH� DGYHUWLPRV� TXH� ORV� JRELHUQRV� \�
órganos reguladores participan en la creación 
políticas públicas: la energética, la ambiental 
o la sanitaria, esto es, según áreas temáticas. 
Pues bien, en este caso, la política regulatoria 
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Ăsería transversal a todas estas, no es un área 

temática aislada, sino que debe estar presente 
en todas y cada una de ellas. Así, dado que en 
todas las áreas temáticas la regulación se utili-
za para cumplir objetivos de política, todas ellas 
tendrán que sujetarse a la política regulatoria. 
(VWD�WUDQVYHUVDOLGDG�QR�KD�VLGR�VXÀFLHQWHPHQ-
WH�H[SORUDGD�\�YDOH�OD�SHQD�SURIXQGL]DU�VL��PiV�
bien, de lo que se trata es de una política supe-
rior a las políticas temáticas.

De lo señalado hasta el momento se observa 
que la evolución histórica de esta política mues-
tra un proceso al que cada vez se han ido inte-
grando más y nuevos elementos. Hoy en día, se 
le debe dar el alcance de política transversal, de 
gobierno completo, que incluye elementos técni-
cos y económicos, pero también deliberativos y 
redistributivos.

'HMDQGR� GH� ODGR� HO� DOFDQFH� \� GHÀQLFLyQ� GH� OD�
política regulatoria, ahora es relevante tratar de 
GHVFLIUDU�FXiOHV�VRQ�ORV�HOHPHQWRV�TXH�OD�LQWH-
JUDQ� \� TXH� OH�GDQ� VLJQLÀFDGR��(Q�HVWH�DUWtFXOR�
se proponen principalmente dos elementos, 
aunque se considera que el primero tiene ma-
yor predominio que el segundo. En primer lugar, 
se observa un elemento procedimental. Y en se-
JXQGR�OXJDU��XQ�HOHPHQWR�VXVWDQWLYR��/R�SULPH-
ro supone considerar que con esta política se 
pretende modelar o guiar el proceso de decisión 
UHJXODWRULR�� /R� VHJXQGR�� HQ� FDPELR�� HQWLHQGH�
que esta política direcciona el contenido de la 
decisión regulatoria.

Pero reconocer la existencia de estos dos ele-
mentos puede resultar problemático. A pesar 

de aceptar que ambos integran esta política, no 
SDUHFH�KDEHU�VXÀFLHQWH�FODULGDG�VREUH�VL�HV�HO�
procedimiento el que, en sí mismo, asegura que 
se obtenga la mejor regulación, o si es un valor 
VXVWDQWLYR�FRPR�OD�HÀFLHQFLD�HFRQyPLFD�HO�TXH�
OR�DVHJXUD��WDO�\�FRPR�DÀUPDUtD�0DMRQH���������
8QD�X�RWUD�RSFLyQ�WUDH�DSDUHMDGD�XQD�VHULH�GH�
consecuencias y evoca la paradoja entre pro-
cedimiento y sustancia. Esto es, que necesaria-
mente se debe aceptar y privilegiar alguno de 
los dos elementos, ya que, aunque “se impli-
TXHQ� PXWXDPHQWH� SXHGHQ� HQWUDU� HQ� FRQÁLFWR�
HQWUH�Vtµ��0DUWt��������S������

El elemento sustantivo es el más controvertido, 
principalmente porque allí hay un amplio espa-
cio para los desacuerdos y el pluralismo valo-
UDWLYR��'LItFLOPHQWH�SRGUi�OOHJDUVH�D�XQ�DFXHUGR�
VREUH�TXp�VH�GHEHUtD�HQWHQGHU�SRU�EHQHÀFLR�VR-
cial, por mejora ambiental, etc.

$GHPiV��HQ�HO�HOHPHQWR�VXVWDQWLYR�VH�FRQÀJXUD�
XQ�HVFHQDULR�GH�WHQVLyQ�HQWUH�OD�HÀFLHQFLD�HFR-
QyPLFD�\�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�EHQHÀFLRV�VRFLDOHV��
Casi todos los ciudadanos aceptarían que redu-
cir la contaminación ambiental es un objetivo 
político innegable, pero seguramente ese nivel 
de aceptación cambiaría, al menos en algún 
grado, si, por ejemplo, reducir la contaminación 
ambiental implica aumentar el costo de produc-
ción de los alimentos, ya que esto terminaría 
SRU� DXPHQWDU� VX� YDORU� ÀQDO�� (QWRQFHV�� ¢FyPR�
se puede determinar la calidad de la regula-
ción? y ¿cuál valor debe primar, la alimentación 
R� HO�PHGLR� DPELHQWH"� (VWRV� VRQ� GHVDItRV� TXH�
corresponde resolver en la implementación de 
OD�SROtWLFD�GH�PHMRUD� UHJXODWRULD��6LQ�HPEDUJR��
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SDUHFLHUD�TXH�OD�PHMRU�IRUPD�GH�HQWHQGHU�HVWD�
política y resolver estas tensiones es aceptando 
HO�SUHGRPLQLR�GHO�HOHPHQWR�SURFHGLPHQWDO��/D-
torre, 2013).

Pero a pesar de esta complejidad, es importan-
te mantener estos dos elementos para entender 
PHMRU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�OD�SROtWLFD�TXH�DFi�VH�FR-
menta. Aunque se tensionen, no se puede negar 
que están presentes. Es importante, además, 
porque estos pueden ayudar a construir una in-
terpretación sobre lo que se entenderá por cali-
dad de la regulación

&RPR�VH�KDEUi�QRWDGR��FXDQGR�PH�KH�UHIHULGR�D�
OD�IDVH�DFWXDO�GH�ODV�UHIRUPDV�UHJXODWRULDV�OR�KH�
hecho utilizando el término “calidad” o “mejora 
de la calidad”. Este término siempre ha estado 
presente en la mayoría de las recomendaciones 
de la OCDE, y lo está en la recomendación del 
año 2012. A primera vista, este concepto no 
tendría por qué parecer problemático; sin em-
EDUJR��FXDQGR�VH�LQWHQWD�DERUGDU�HO�VLJQLÀFDGR�
de las políticas regulatorias, como es el caso, 
debe reconocerse que su uso plantea algunas 
GLÀFXOWDGHV�

Como adjetivo de la regulación, introduce ele-
PHQWRV�FRQIXVRV�TXH�QR�SHUPLWHQ�FDUDFWHUL]DU-
la y delimitarla por completo. Como concepto in-
determinado, cualquier perspectiva que aborde 
OD� QRFLyQ� GH� FDOLGDG� OD� OOHQDUi� GH� VLJQLÀFDGRV�
distintos, ya sea desde el área económica, poli-
tológica o jurídica. Por ejemplo, desde una pers-
pectiva económica, la calidad puede verse como 
HÀFLHQFLD�HFRQyPLFD�\�VHU�HVWH�HO�HMH�SULRULWDULR��
pero desde las dos últimas, puede entenderse 

en un sentido más amplio, como la reunión de 
RWUDV�FRQGLFLRQHV�DGLFLRQDOHV�D�OD�HÀFLHQFLD�TXH�
RWRUJDQ�OHJLWLPLGDG�SROtWLFD�D�OD�UHJXODFLyQ��5D-
GDHOOL�\�'H�)UDQFHVFR��������

�͘�>Ă�ĞǀŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�
Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ŵĞũŽƌĂ�� 

ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ

/RV� DQWHULRUHV� DSDUWDGRV� KDQ� VXJHULGR� TXH� OD�
política de mejora regulatoria es una tendencia 
global. En todo caso, es importante reconocer 
que cada país u organización internacional la 
adopta atendiendo a su propio contexto insti-
tucional. Así, aunque no sea nueva en el mun-
do, quienes lideren esta política en Colombia 
podrán aprender de las experiencias de estos 
RWURV�SDtVHV�\�GHFLGLU�FXiO�HV�HO�PHMRU�HQIRTXH�
que, teniendo en cuenta el contexto político co-
lombiano, puede y debe dársele.

$� FRQWLQXDFLyQ� VH� KDUi� UHIHUHQFLD� D� ODV� UHFR-
mendaciones que la OCDE ha elaborado para 
promover la implementación de la mejora regu-
ODWRULD�HQ�VXV�(VWDGRV�PLHPEURV��5HFRPHQGD-
ciones que, a pesar de no ser vinculantes, ten-
drían que ser aplicadas en Colombia cuando se 
ingrese a este selecto grupo de países.

/D� 5HFRPHQGDFLyQ� GHO� &RQVHMR� VREUH� 3ROtWLFD�
\� *REHUQDQ]D� 5HJXODWRULD� GHO� DxR� ����� WLHQH�
VXV� DQWHFHGHQWHV� HQ� OD� 5HFRPHQGDFLyQ� GHO�
&RQVHMR�SDUD�PHMRUDU� OD�&DOLGDG�GH� OD�5HJXOD-
FLyQ�*XEHUQDPHQWDO�GHO�DxR�������(VWD�IXH�OD�
primera recomendación en la historia que es-
tableció principios para la regulación comunes 
a varios Estados. Así, establece diez preguntas 
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Ăque pretenden orientar a aquellos que toman 

decisiones políticas y elaboran regulaciones. 
(VWRV�SULQFLSLRV��IRUPXODGRV�FRPR�XQD�OLVWD�GH�
chequeo (checklist), han sido la base sobre la 
cual se ha seguido construyendo la política re-
gulatoria. Y, en ese sentido, todavía están plena-
mente vigentes.

6XSyQJDVH� TXH� HO� JRELHUQR� FRORPELDQR� SODQ-
teara, como un objetivo de política ambiental, 
reducir el impacto socioeconómico del cambio 
climático. Pues bien, según estos principios, la 
decisión sobre cómo cumplir con este objetivo 
debería estar precedida de la respuesta a las 
siguientes cuestiones:

���¢(O�SUREOHPD�HVWi�FRUUHFWDPHQWH�GHÀQLGR"

���¢6H�MXVWLÀFD�OD�DFFLyQ�GHO�JRELHUQR"

���¢(V� OD�QRUPD�SURSXHVWD� OD�PHMRU� IRUPD�GH�
intervención del gobierno?

4. ¿Hay una base jurídica para la norma pro-
puesta?

5. ¿Cuál es el nivel de gobierno apropiado para 
la intervención?

���¢/RV�EHQHÀFLRV�GH�OD�QRUPD�SURSXHVWD�MXVWL-
ÀFDQ�ORV�FRVWRV"

���¢/D�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�GH�OD�QRUPD�D�
través de la sociedad es transparente?

���¢/D�QRUPD�SURSXHVWD�HV�FODUD��FRQVLVWHQWH��
comprensible y accesible para los usuarios?

���¢7RGRV�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�KDQ�WHQLGR�OD�
oportunidad de presentar sus opiniones?

10. ¿Cómo se alcanzará el cumplimiento de la 
QRUPD"��2&'(��������DSpQGLFH��

/D� DQWHULRU� UHFRPHQGDFLyQ� VH� YLR� IRUWDOHFLGD�
HQ�HO�DxR����FRQ�HO�ÀQ�GH�IDYRUHFHU� OD�DSHUWX-
ra de mercados y la política de competencia. 
Posteriormente, en el año 2005, se expidió una 
recomendación con los principios guía para la 
calidad regulatoria. Esta última recomendación 
marca el giro hacia la política regulatoria, en 
cuanto, valga la redundancia, promueve el com-
promiso político con la mejora de la calidad.

7DQWR�OD�UHFRPHQGDFLyQ�GHO�DxR����FRPR�OD�GHO�
2005 siguen siendo relevantes, solo que aho-
UD�OD�GHO������KDFH�QRWDEOH�pQIDVLV�HQ�HO�FLFOR�
de la regulación, en la comunicación y coordi-
nación entre todos los actores y niveles de re-
gulación (gobernanza regulatoria) y, como se ha 
venido diciendo, amplía su perspectiva regula-
toria al logro de mejores resultados en lo social, 
económico y ambiental. Esto, como se señaló 
anteriormente, amplía el alcance de la política 
regulatoria.

Es innegable la trascendencia que han tenido 
estas recomendaciones en los países miembros 
de la OCDE. En Finlandia, por ejemplo, ya desde 
OD�GpFDGD�GH�ORV����HO�PLQLVWUR�GH�-XVWLFLD�\�HO�
ministro de Finanzas recomendaban a todos los 
redactores de normas seguir la lista de chequeo 
de la OCDE (Tala, 2010).

6L�ELHQ�OD�2&'(�KD�MXJDGR�XQ�URO�SUHSRQGHUDQWH�
en el direccionamiento de las políticas regula-
torias, también la 8( cuenta con un desarrollo 
sostenido sobre este tema y, con base en este, 
dirige todo su proceso de producción norma-
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tiva.� También los países miembros de la 8( 
cuentan con políticas regulatorias. De hecho, 
21 países de la 8( pertenecen a la OCDE, por lo 
que existe un notable desarrollo de dichas políti-
cas en estos países.� 

(O� LQIRUPH�0DQGHONHUQ� ������� IXH� XQR� GH� ORV�
elementos base para el desarrollo de esta po-
lítica en la 8(, que además sirvió para enrique-
cer los planteamientos de la OCDE. Además del 
LQIRUPH� 0DQGHONHUQ�� OD� PHMRUD� UHJXODWRULD� HQ�
la 8(� WLHQH�FRPR�PDUFR�HO� /LEUR�%ODQFR�VREUH�
OD�*REHUQDQ]D�(XURSHD��DVt�FRPR�OD�HVWUDWHJLD�
SDUD�HO�FUHFLPLHQWR�/LVERQ�6WUDWHJ\� IRU�*URZWK�
DQG�-REV�

Al igual que en el ámbito de la OCDE, en el con-
texto de la 8( la política de mejora regulatoria 
KD�YHQLGR�HYROXFLRQDQGR��9RHUPDQV��������GLV-
tingue tres periodos. El primero va desde el año 
���KDVWD�HO�������\�HVWi�FDUDFWHUL]DGR�SRU�HQ-
tender la política de mejora regulatoria como un 
DVXQWR�WpFQLFR��HQIRFDGR�HQ�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�
de los borradores de propuestas normativas, así 
FRPR�HQ�VX�VLPSOLÀFDFLyQ�� El segundo periodo 
YD�KDVWD�HO�DxR�������$OOt�OD�PHMRUD�UHJXODWRULD�

7  Para profundizar el desarrollo de este tema en la uE se puede consul-
tar: http://ec.europa.eu/smart- regulation/index_en.htm

8  Sin embargo, la adopción de esta tendencia global es nueva en 
Latinoamérica. México ingresó a la OCDE en 1994 y Chile en el año 
2010.

9  Según el informe Mandelkern (2001), los antecedentes de la 
mejora regulatoria también pueden verse desde 1985 cuando se 
SUHWHQGLy� VLPSOL¿FDU� OD�UHJXODFLón�� /D�VLPSOL¿FDFLón era vista como 
una forma de intervención del Estado en la economía para alcanzar 
el establecimiento de un mercado único. La primera inclusión formal 
de los programas GH�VLPSOL¿FDFLón se da en el Protocolo Anexo al 
Tratado de Ámsterdam de 1995 (Mandelkern, 2001, p. 84). Dis-
ponible en: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/
documents/mandelkern_report.pdf

es vista como parte integral de la buena gober-
nanza y se comprende dentro del ciclo de la polí-
tica pública. Pasan a ser centrales los conceptos 
GH�HIHFWLYLGDG�\�HÀFLHQFLD�GH�OD�OHJLVODFLyQ��DVt�
como el uso de evaluaciones de impacto de las 
SURSXHVWDV�QRUPDWLYDV��(O�WHUFHU�SHULRGR�������
hasta hoy) da un paso más, pues incorpora la 
PHMRUD�UHJXODWRULD��%HWWHU�5HJXODWLRQ��FRPR�XQD�
estrategia general de la 8(.

En este último periodo se ubica la Estrategia de 
5HJXODFLyQ�,QWHOLJHQWH10 de la Comisión Europea 
del año 2010, en donde se pone en evidencia la 
relación entre crisis económica y debilidad de 
la legislación, y se pretende que, con esta es-
WUDWHJLD�� VH� SURPXHYDQ� UHJXODFLRQHV� TXH� IDYR-
rezcan el interés público y el medio ambiente, 
que impliquen menores cargas administrativas 
y que permitan el cumplimiento de la estrategia 
Europa 2020.

A muy grandes rasgos se ha mostrado la evo-
lución de los instrumentos internacionales que 
han permitido el desarrollo de las políticas re-
gulatorias en los Estados miembros de la OCDE 
y en la 8(��$�FRQWLQXDFLyQ�VH�KDUi�UHIHUHQFLD�D�
algunos de los principios que estas recomenda-
FLRQHV�UHFRQRFHQ��FRQ�HO�ÀQ�GH�YLVXDOL]DU�ODV�LP-
plicaciones que el diseño e implementación de 
esta política tendrían.

10  Ver: Comisión Europea. ( 2010a). COM (2010) 543 Final.
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ůĂ�ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ

En el apartado anterior se señaló que desde las 
primeras recomendaciones de la OCDE se co-
menzaron a incorporar principios, herramientas 
y procedimientos que pretendían guiar el ciclo 
UHJXODWRULR�� (VWRV� IDFWRUHV� IXHURQ� HVHQFLDOHV�
para poner en ejecución la política. Pero sobre 
todo, porque con su aplicación se esperaba me-
jorar la regulación, esto es, garantizar su calidad 
(con la indeterminación que este concepto trae 
aparejada).

Tal vez hablar de principios no sea lo más exac-
to porque también han sido vistos como están-
GDUHV� R� UHFRPHQGDFLRQHV�� 6LQ� HPEDUJR�� FUHR�
que la denominación de principios es apropiada 
para resaltar su relevancia, al menos, inicial-
mente, en un sentido pedagógico.

Dado que es imposible agotar acá todas y cada 
una de las recomendaciones de la OCDE del año 
������ORV�SULQFLSLRV��WDO�\�FRPR�IXHURQ�SUHVHQ-
WDGRV�HQ�HO�LQIRUPH�0DQGHONHUQ���������VRQ�XQ�
EXHQ�SXQWR�GH�UHIHUHQFLD�SDUD�HQWHQGHU�ORV�HMHV�
más representativos y novedosos de la mejora 
regulatoria. En realidad, muchos de ellos son 
principios que se encuentran en los instrumen-
tos de la OCDE y la 8(. Incluso, son similares a 
los principios que los Estados establecen en el 
nivel nacional, como es el caso de los Principles 
RI�*RRG�5HJXODWLRQ��%57)��&DELQHW�2IÀFH��������
HQ�HO�5HLQR�8QLGR�

Contar con principios para la mejora regulatoria 
es muy relevante, su existencia permite abrir la 

discusión sobre la necesidad de tener o no  un 
marco para el control de las autoridades regu-
latorias en un nivel normativo. Esto, para el de-
recho público, puede ser interpretado como un 
LQVWUXPHQWR�GH�FRQWURO�DO�SRGHU�S~EOLFR��6LQ�HP-
bargo, debe aclararse que no se trata de prin-
cipios vinculantes, pues su incorporación casi 
VLHPSUH�VH�KD�GDGR�HQ�LQVWUXPHQWRV�GH�VRIW�ODZ��
Cuando son introducidos a través de normas de 
SURFHGLPLHQWR�DGPLQLVWUDWLYR�DGTXLHUHQ� IXHU]D�
normativa, aunque, algunas veces, allí no logran 
irradiar el poder normativo necesario para llegar 
a todas las autoridades regulatorias.11 

Pero también se genera otra discusión: el uso 
estricto de procedimientos para regular al regu-
lador ha sido cuestionado por causar la petri-
ÀFDFLyQ� GH� OD� UHJXODFLyQ�12� DIHFWDU� OD� LQGHSHQ-
dencia de las autoridades reguladoras y causar 
retardo desproporcionado en la producción de 
UHJXODFLRQHV� �6KDSLUR�� )LVKHU� \�:DJQHU�� ������
S�������

De otro lado, aunque en el ámbito institucional 
el seguimiento a ciertos principios puede pare-
cer un asunto sin mayores controversias, la lite-
ratura ha cuestionado el hecho de que no exista 
completa claridad sobre cuáles son y cómo se 
deben interpretar. Así, se ha resaltado la nece-
VLGDG� GH� FRPSUHQGHU� D�PD\RU� SURIXQGLGDG� VX�
VLJQLÀFDGR�\�OD�WHQVLyQ�HQWUH�HVWRV��7DOD���������

11  Por ejemplo, Posner y Vermeule (2010) señalan que en Estados 
Unidos la ley de procedimiento administrativo, aunque aumenta el 
marco para controlar las actividades de la administración, no llega 
a controlar las acciones del presidente.

12 �3RU�SHWUL¿FDFLyQ�PH�UH¿HUR�DO� IHQyPHQR�FRQRFLGR�FRPR�UHJXODWRU\�
RVVL¿FDWLRQ. Para ampliar esta discusión pueden consultarse: Se-
idenfeld (1997), Pierce (1995) y Verkuil (1995).
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Adicionalmente, también es importante aclarar 
el nivel jerárquico que se les otorga, es decir, si 
son principios normativos o si tan solo llegan al 
nivel de estándares administrativos no vinculan-
tes para los reguladores. Esta última ha sido la 
interpretación mayoritaria, aunque no deja de 
SHUFLELUVH�XQ�HVIXHU]R�SRU�DVLJQDUOHV�XQ�VHQWL-
do normativo. Así, por ejemplo, la teoría del de-
recho ha buscado asumir un rol en el estudio 
de los procesos regulatorios.13 Y, en el propio 
FDPSR�GH�OD�UHJXODFLyQ��WDQWR�6XQVWHLQ��������
FRPR�3URVVHU� �������KDQ�IRUPXODGR�SULQFLSLRV�
normativos. Para el primer autor, son principios 
que pretenden orientar la interpretación de los 
tribunales sobre regulación económica y social. 
Para el segundo, son principios dirigidos a los 
reguladores.

$�FRQWLQXDFLyQ�KDUp�UHIHUHQFLD�D�VHLV�SULQFLSLRV��
FRQ�HVSHFLDO�pQIDVLV�HQ�OR�VHxDODGR�SRU�HO�LQIRU-
PH�0DQGHONHUQ��(VWRV�VRQ��QHFHVLGDG��SURSRU-
cionalidad, transparencia, accesibilidad, simpli-
cidad y accountability.

8QD� IRUPD� SHGDJyJLFD� GH� FRPSUHQGHU� OD� HV-
tructura de estos principios es a través de la 
noción de ciclo político de la regulación. Este 
concepto indicaría que el proceso regulatorio 
inicia con el diseño de una política/regulación 
y termina con su evaluación. Al traer el ciclo de 
política pública (diseño, implementación, revi-
sión y evaluación) a la producción de normas, 
es posible dividir el proceso regulatorio en dos 

13  Dentro de estos esfuerzos se ubicaría el movimiento Legisprudence 
(Wintgens, 2006), como área de la teoría jurídica que cuestiona la 
YDOLGH]�GH�ODV�QRUPDV� \�VX�VLJQL¿FDGR� HQ�HO�VLVWHPD� MXUtGLFR�D�SDUWLU�
de su creación.

IDVHV��XQD�H[�DQWH�\�RWUD�H[�SRVW��(Q�OD�SULPHUD��
HVWDUtD� OD�GHÀQLFLyQ�GHO� SUREOHPD�S~EOLFR� \� HO�
GLVHxR�GH�OD�SROtWLFD��8QD�YH]�VH�WRPD�OD�GHFL-
VLyQ�� \� VH� FUHD� OD� UHJXODFLyQ�� LQLFLD� OD� IDVH� H[�
post de implementación, revisión y evaluación. 
Esto es útil para entender cómo se ponen en 
juego los siguientes principios.

ϭ͘�EĞĐĞƐŝĚĂĚ

El principio de necesidad opera antes de la im-
SOHPHQWDFLyQ� GH� XQD� SROtWLFD�� 6HxDOD� TXH� ORV�
productores de normas solo deben proponer 
una regulación si esta es pertinente para resol-
ver un determinado problema público. Esto pre-
supone, en primer lugar, haber realizado una co-
UUHFWD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�SUREOHPD�S~EOLFR�\��HQ�
segundo lugar, haber considerado que existen 
RWUDV� DOWHUQDWLYDV��PiV� OHJtWLPDV� \�PiV� HIHFWL-
vas, para resolverlo.

En este sentido, parece haber un mensaje en 
este principio: no siempre la creación de una 
norma es la mejor manera para resolver los pro-
blemas públicos. Pero este mensaje también 
implica que la norma es vista como parte de los 
instrumentos para cumplir objetivos de política 
S~EOLFD��(VWR�HV��OD�QRUPD�HQ�VX�IXQFLyQ�LQVWUX-
mental.14 

Ϯ͘�WƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ

El principio de proporcionalidad buscaría dar 
respuesta a la pregunta número seis de la lis-

14  Una crítica a la función instrumental del derecho puede verse en 
Tamanaha (2006).
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Ăta de chequeo señalada arriba. Así, una vez se 

establezca que la norma es necesaria, según el 
principio de necesidad, habría que establecer 
VL�VXV�EHQHÀFLRV�VRQ�PD\RUHV�TXH�VXV�FRVWRV�
desventajas.

3HUR�¢TXp�VH�SXHGH�HQWHQGHU�SRU�EHQHÀFLRV� \�
TXp�SRU�GHVYHQWDMDV�R�FRVWRV"�/D� UHVSXHVWD�D�
esta pregunta debería tener en cuenta las eta-
SDV�SRU�ODV�TXH�KDQ�SDVDGR�ODV�UHIRUPDV�UHJX-
latorias, porque en este principio también pue-
de observarse una ampliación de las variables 
usadas en el análisis de proporcionalidad. De 
HVWD�IRUPD��\D�QR�HVWi�HQIRFDGR�~QLFDPHQWH�HQ�
elementos cuantitativos, sino que ha logrado in-
tegrar elementos cualitativos.

8Q�0LQLVWHULR� GH� 6DOXG� TXH� TXLVLHUD� SURPRYHU�
GHQWUR�GH�VX�SROtWLFD� IDUPDFpXWLFD�XQD� UHJXOD-
ción para garantizar el acceso a nuevos medica-
mentos, debería hacer una evaluación no solo 
del costo de adquisición de estos, o del costo 
que puede suponer la atención médica de la en-
IHUPHGDG�� VLQR��SRU�HMHPSOR��GH� ORV�EHQHÀFLRV�
en términos del bienestar social conseguido, de 
los derechos humanos en juego o incluso los be-
QHÀFLRV�SDUD�ODV�JHQHUDFLRQHV�IXWXUDV�

6LQ� HPEDUJR�� HO� SDVR� GH� OR� FXDQWLWDWLYR� D� OR�
FXDOLWDWLYR�QR�KD� VLGR�QDGD� IiFLO�� 6HxDODU� HVWD�
ampliación del principio de proporcionalidad no 
implica desconocer que en la práctica carezca 
de controversia, pues la medición de variables 
cualitativas no es un tema resuelto. Existen 
PXFKDV� GLÀFXOWDGHV� D� OD� KRUD� GH� HVWDEOHFHU�
FULWHULRV�SDUD�YDORUDU�IDFWRUHV�TXH�QR�VRQ�IiFLO-
PHQWH�FXDQWLÀFDEOHV��6XQVWHLQ�\�/HEUyQ��������

6XQVWHLQ���������3HUR�D�SHVDU�GH�HVWR��KD\�TXH�
reconocer que la tendencia es la de promover 
el análisis de los impactos tanto cuantitativos 
como cualitativos de las propuestas normativas. 
/D�UHFRPHQGDFLyQ�GH�OD�2&'(��������S������HV-
tablece que las evaluaciones deberán contar 
con una descripción cualitativa de los impactos 
GLItFLOHV�GH�FXDQWLÀFDU�\�VHxDOD�FRPR�HMHPSORV��
OD�HTXLGDG��OD�MXVWLFLD�\�ORV�HIHFWRV�GLVWULEXWLYRV�

Esta tendencia a la ampliación, de lo cuantitativo 
a lo cualitativo, también puede observarse en la 
Comisión Europea, quien ha incluido en el aná-
lisis de sus propuestas normativas el impacto 
en los derechos humanos.15�6LQ�HPEDUJR��DXQ-
que esta ampliación es valorada positivamente 
por ir más allá de lo monetario, también se ha 
cuestionado la manera como ha sido integrado 
el análisis de los derechos humanos al análisis 
HFRQyPLFR��7RQHU���������(Q�HO�PLVPR�VHQWLGR��
se observa que aunque este principio encuentra 
un buen nivel de desarrollo tanto a nivel interna-
cional como nacional en la jurisprudencia cons-
titucional, no se ha indagado por completo cuál 
KD�VLGR�OD�LQÁXHQFLD�GH�HVWD�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�
dicho principio en la mejora regulatoria.

*HQHUDOPHQWH�� OD� DSOLFDFLyQ� GHO� SULQFLSLR� GH�
proporcionalidad opera por medio de una herra-
mienta que se ha vuelto esencial en las políticas 
de mejora regulatoria. Esta herramienta es co-
nocida como evaluación de impacto regulatorio 
�5HJXODWRU\�,PSDFW�$VVHVVPHQW�²�5,$) y ha sido 
resaltada como el punto en donde converge la 

15  Esta inclusión se ha dado en el marco de la estrategia para la 
implementación de la Carta de Derechos Humanos de la Unión 
Europea.
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neutralidad y la racionalidad de la decisión, jun-
to con la deliberación y la participación.

/D�5,$ es una herramienta clave para lograr la 
aplicación del principio de proporcionalidad. 
Aquí también será importante comprender que 
esta ha tenido un proceso de evolución. Así, si 
LQLFLDOPHQWH� IXH� HQWHQGLGD� FRPR� LQVWUXPHQWR�
para medir las cargas administrativas, ahora 
puede concebirse como una herramienta que, 
GHQWUR�GH�XQ�VLVWHPD�FRQ�FLHUWRV�GpÀFLWV�GH�OH-
gitimidad democrática, además de permitir el 
análisis sobre el equilibrio de los costos para 
las empresas reguladas, también promueve la 
deliberación política. Este reconocimiento del 
elemento deliberativo en las evaluaciones de 
LPSDFWR�KD�VLGR�UHFRQRFLGR�SRU�6XQVWHLQ��������
y más recientemente por Prosser (2010).

No es casualidad que las evaluaciones de im-
pacto hayan concentrado buena parte de la in-
YHVWLJDFLyQ�VREUH�PHMRUD�UHJXODWRULD��0HXZHVH��
������5DGDHOOL��'H�)UDQFHVFR�\�7URHJHU���������
6LQ�HPEDUJR�� OD�PD\RU�H[SORUDFLyQ�VH�KD�GDGR�
desde el campo de la administración pública y 
PX\�SRFR�GHVGH�HO�GHUHFKR�S~EOLFR��0HXZHVH�\�
3RSHOLHU��������S�������

ϯ͘�dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ

Dentro de este principio se ubican las nociones 
de participación y consulta. En la medida en que 
ORV�DIHFWDGRV� \� ORV� LQWHUHVDGRV�HQ�XQD� UHJXOD-
ción puedan participar, esto es, conocer, debatir 
y retroalimentar sobre una propuesta normati-
va, se mejora el proceso de conocimiento res-
SHFWR�D�XQ�GHWHUPLQDGR�SUREOHPD��OR�TXH�IDFLOL-

WDUi�HO�GLVHxR�GH�XQD�UHJXODFLyQ�PiV�HIHFWLYD�\�
también más imparcial.

En este sentido, se espera que el hacer transpa-
rente una propuesta normativa ayude a reducir 
el viejo problema de la captura del regulador. 
(VWH�SULQFLSLR�SHUPLWLUtD�HQIUHQWDU��HQ�DOJ~Q�JUD-
do, la incidencia de los grupos de interés sobre 
las decisiones de los reguladores. Entre más pú-
blico sea un proceso, más exigente se vuelve la 
MXVWLÀFDFLyQ�GH�GHFLVLRQHV��$Vt��VL�VH�DGYLUWLHUD�
TXH�XQD�UHJXODFLyQ�IDYRUHFH�PiV�D�XQ�JUXSR�GH�
interés que a otro, se espera que, al volverse pú-
EOLFD��VH�JHQHUH�PD\RU�H[LJHQFLD�GH�MXVWLÀFDFLyQ�
por parte de los otros grupos y del público en 
general, así como de mayores razones y argu-
mentos por parte de los reguladores.

De este modo, este principio promueve la par-
ticipación y consulta en el momento previo a la 
toma de decisión. Y es acá en donde reaparece 
el rol deliberativo de la evaluación de impacto 
señalado arriba. En algunos diseños concretos 
de esta política, como en la 8(, se prevé llevar 
a consulta pública las evaluaciones de impacto, 
FRQ�OR�FXDO�VH�HVWDUtD�DSRUWDQGR�PD\RU�LQIRUPD-
ción para tomar la decisión y se estaría ordenan-
do o estructurando la discusión sobre los posi-
EOHV�HIHFWRV�SRVLWLYRV�\�QHJDWLYRV�TXH�WUDHUi�OD�
regulación.

ϰ͘��ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ

8QD�UHJXODFLyQ�HV�DFFHVLEOH�VL� ORJUD�VHU�FRPX-
nicada adecuadamente y si logra ser conocida 
SRU�DTXHOORV�D�TXLHQHV�DIHFWD��(VWH�SULQFLSLR�VH�
VLW~D�HQ�OD�IDVH�SRVWHULRU�DO�GLVHxR�GH�OD�QRUPD�
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Ă(ex post). Es, tal vez, uno de los más conocidos 

para la disciplina jurídica, porque de allí se de-
rivan consecuencias para el principio de segu-
ridad jurídica y para el Estado de derecho. Co-
rrespondería al llamado principio de publicidad 
en derecho administrativo, y, si se quiere, a uno 
GH�ORV�RFKR�SULQFLSLRV�SURSXHVWRV�SRU�/RQ�/��)X-
OOHU��������TXH�FRQIRUPDQ�OD�PRUDO�LQWHUQD�GHO�
Derecho.

Para llevar este principio a la práctica normal-
mente se toman prestadas herramientas para 
mejorar la comunicación, entre ellas, el uso de 
WHFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��3RU�HMHPSOR��HVWH�
principio estaría relacionado con la idea de lo-
grar una “base de datos única que contenga 
WRGR� HO� DFHUYR� UHJXODWRULR�� LQIRUPDFLyQ� VREUH�
el avance de iniciativas legislativas o regulato-
rias, y un listado de las enmiendas propuestas” 
(OCDE, 2013b, p. 3). Pero este es solo un pri-
PHU�QLYHO��6HUtD�PX\�SRFR�~WLO�SHQVDU�TXH�HVWH�
principio se cumple únicamente con el acceso a 
OD�LQIRUPDFLyQ��$XQTXH�HVWR�HV�LPSRUWDQWH��\HQ-
GR�D�XQ�QLYHO�PiV�SURIXQGR��QR�VROR�VH�WUDWD�GH�
comunicar, sino de dar a conocer la regulación. 
Estas son nociones relacionadas, pero implican 
procesos distintos.

$ÀUPDU�TXH�XQ�JRELHUQR� FRPXQLFD�XQD�QRUPD�
QR�VLJQLÀFD�TXH�OD�Gp�D�FRQRFHU��(Q�HVWH�SXQWR�
HV�UHOHYDQWH�HO�DQiOLVLV�GH�/XEDQ���������TXLHQ�
WUDV�H[DPLQDU�ODV�GHFLVLRQHV�GH�OD�&RUWH�6XSUH-
PD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��PXHVWUD�TXH�KR\�HQ�GtD�
HV� GLItFLO� DÀUPDU� TXH� ORV� FLXGDGDQRV� FRQRFHQ�
HIHFWLYDPHQWH� ODV� UHJXODFLRQHV�� DIHFWiQGRVH�R�
WUDQVIRUPiQGRVH�SULQFLSLRV�EiVLFRV�GHO�(VWDGR�
GH�GHUHFKR��6X� LQYHVWLJDFLyQ� OR� OOHYD�D�DÀUPDU�

que lo que opera hoy, es un mensaje distinto, 
ya que los destinatarios de la regulación se de-
ben comportar como si en realidad la conocie-
UDQ�� DXQTXH� HVWR� QR� VHD� FLHUWR� �/XEDQ�� ������
S�������

ϱ͘�^ŝŵƉůŝĐŝĚĂĚ

De acuerdo con las recomendaciones de la 
2&'(� ������� S�� ���� \� HO� LQIRUPH� 0DQGHONHUQ�
(2001, p. 10), este principio busca que la regu-
lación tenga el nivel de detalle necesario para 
VHU�HQWHQGLGD�IiFLOPHQWH�SRU�ORV�GHVWLQDWDULRV�

Con este principio se resalta el valor de la clari-
dad y de lo simple. No solo en términos de ga-
rantizar un mejor conocimiento de las normas 
(relacionado con el principio de accesibilidad), 
sino para reducir los costos que tiene su cumpli-
miento e interpretación.

ϲ͘��ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ

Este principio está planteado en términos de 
responsabilidad y rendición de cuentas. Para 
HO�LQIRUPH�0DQGHONHUQ��������S�������OD�PHMRUD�
regulatoria requiere que los destinatarios estén 
HQ�FDSDFLGDG�GH� LGHQWLÀFDU�TXLpQ�HV� OD�DXWRUL-
dad pública que originó la regulación.

También supone garantizar que dicha autoridad 
GHED� LQIRUPDU� VREUH� ODV� GLÀFXOWDGHV� HQ� OD� LP-
plementación de las regulaciones. Y es que in-
IRUPDU�ODV�GLÀFXOWDGHV�VHUi�SDUWH�HVHQFLDO�GH�OD�
MXVWLÀFDFLyQ�SDUD�SURPRYHU�XQD� UHIRUPD�R�XQD�
VLPSOLÀFDFLyQ�GH�OD�UHJXODFLyQ�YLJHQWH�
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&XDQGR� VH�KDEOD� GH� UHIRUPDV�D� OD� UHJXODFLyQ�
aparece una herramienta similar a la evalua-
ción de impacto regulatorio, pero no en su pers-
pectiva ex ante, sino ex post. Así, la evaluación 
ex post de la regulación permite hacer ajustes 
SHULyGLFRV��EXVFDQGR�OD�HIHFWLYLGDG�GH�OD�UHJX-
lación.

//͘�hE��WK>1d/������D�:KZ����
Z�'h>�dKZ/��W�Z���K>KD�/�

En la primera parte de este artículo traté de 
describir algunos parámetros de la política de 
mejora regulatoria en el ámbito de la OCDE, con 
HO�ÀQ�GH�HVWDEOHFHU�XQD�SULPHUD�LGHD�DFHUFD�GH�
VX�VLJQLÀFDGR��DOFDQFH�\�SULQFLSLRV��,JXDOPHQWH��
dentro de esta descripción, puse en evidencia 
que no hay una única visión para interpretar 
esta política, pero que, a pesar de esto, las polí-
ticas de mejora regulatoria y sus instrumentos, 
al menos desde una perspectiva conceptual, 
han ido evolucionando hacia modelos delibe-
rativos y redistributivos, y hacia modelos donde 
muchos actores, no solo las agencias de regula-
ción, convergen.

Ahora, en esta segunda parte, traeré los an-
teriores elementos al caso colombiano, con la 
LQWHQFLyQ�GH�SODQWHDU�RSRUWXQLGDGHV�\�GHVDItRV�
HQ�HO�GLVHxR� IXWXUR�GH�HVWD�SROtWLFD��(Q�SULPHU�
OXJDU��KDUp�XQD�EUHYH�UHIHUHQFLD�DO�HVWXGLR�TXH�
la OCDE (2013a) hizo sobre Colombia, con base 
en el cual realizó recomendaciones para que el 
SDtV� IRUPXOH� VX�SURSLD�SROtWLFD�� $�SDUWLU� GH�HV-
tas recomendaciones, y de lo que he señalado 
HQ� OD�SULPHUD�SDUWH�� LGHQWLÀFDUp� ORV�SXQWRV�GH�

partida que permiten realizar una interpretación 
DPSOLD� SDUD� IRUPXODU� OD� SROtWLFD� UHJXODWRULD� HQ�
&RORPELD��DVt�FRPR� ORV�GHVDItRV�SDUD� OD� LQYHV-
tigación jurídica, la democracia deliberativa, el 
diálogo interinstitucional, la racionalidad e im-
parcialidad de las decisiones y la cultura jurídica 
y política.

�͘�>ĂƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�OCDE

6L� VH� SUHJXQWDUD� SRU� ODV� UD]RQHV� TXH� OOHYDQ� D�
que Colombia adopte el discurso de la política 
regulatoria, podría decirse que existen ciertas 
condiciones institucionales que le permiten 
DFRJHUOR��%iVLFDPHQWH��VH�WUDWD�GH�OD�LQVWLWXFLR-
nalidad que plasmó la Constitución Política de 
������HQ�GRQGH�HO� URO�GHO�(VWDGR�VH�FHQWUy�HQ�
controlar y supervisar, y no en prestar o ejecu-
tar servicios. Este rol comenzó a tomar mayor 
IRUPD�FRQ�OD�FUHDFLyQ�GH�FRPLVLRQHV�GH�UHJXOD-
ción y superintendencias, así como con la expe-
dición de marcos regulatorios que pretendieron 
irradiar seguridad jurídica y transparencia en la 
prestación de los servicios. Pareciera entonces 
que desde hace más de dos décadas existe un 
discurso nacional receptivo a la tendencia glo-
bal de una política regulatoria.�� 

16 � (VWD� UHFHSWLYLGDG� QR� OOHYD� D� D¿UPDU� TXH� OD� SROítica regulatoria 
puede ser implementada de la misma manera como se ha hecho 
en países desarrollados. Así, toman importancia los estudios que 
pretenden explicar el funcionamiento del Estado regulador en los 
países en desarrollo. Recientemente, ha comenzado a surgir una 
literatura que, entre otras cosas, ha observado que el rol de los 
tribunales constitucionales y del poder legislativo en el control de 
la regulación es distinto del rol asumido en los países desarrollados 
(López-Murcia, 2013; Dubash y Morgan, 2012; Urueña, 2012).
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ĂA partir de esta base institucional, la OCDE diag-

nosticó tanto los problemas como los puntos 
IDYRUDEOHV�SDUD�LPSOHPHQWDU�XQD�SROtWLFD�FRPR�
esta en el país. En términos generales, el estu-
dio observó que Colombia aún no convive con 
una política de gobierno sobre calidad normati-
YD������D��S������

Aunque la OCDE encontró una serie de inicia-
WLYDV� DLVODGDV�� ODV� YDORUy� FRPR� SXQWRV� IDYRUD-
EOHV�SDUD�XQD�IXWXUD�IRUPXODFLyQ�GH�OD�SROtWLFD��
Dentro de estas iniciativas están, por ejemplo, 
el trabajo adelantado sobre técnica normativa 
(contemplado en el Decreto 1345 de 2010), el 
GHEHU� GH� LQIRUPDFLyQ� VREUH� ORV� SUR\HFWRV� GH�
UHJXODFLyQ� �DUW����GH� OD�/H\������GH�������� OD�
FUHDFLyQ�GH�YHQWDQLOODV�~QLFDV�SDUD� OD�VLPSOLÀ-
cación de trámites empresariales, la política de 
competencia económica, y la obligación de con-
VXOWD� D� OD� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� ,QGXVWULD� \� &R-
PHUFLR��2&'(������D��S������

Pero también se encontraron elementos proble-
máticos. El diagnóstico observó que diversas 
autoridades se encargan de asuntos relaciona-
dos con la política regulatoria, de manera que 
existe riesgo de redundancias y duplicidad de 
HVIXHU]RV��'HQWUR�GH�HVWDV�LQVWLWXFLRQHV�HVWiQ��
HO�'HSDUWDPHQWR�1DFLRQDO�GH�3ODQHDFLyQ��HO�0L-
QLVWHULR�GH�7HFQRORJtDV�GH� OD� ,QIRUPDFLyQ�\� ODV�
Comunicaciones, el Departamento Administrati-
YR�GH�OD�)XQFLyQ�3~EOLFD��HO�0LQLVWHULR�GH�-XVWL-
cia y del Derecho, las comisiones de regulación 
y las superintendencias (OCDE, 2013a, p. 15). 
Este aspecto es importante porque desde sus 
primeras recomendaciones la OCDE siempre ha 
insistido en la necesidad de contar con una úni-

ca institución responsable de promover la políti-
ca regulatoria en la Administración.�� 

También se señaló que no existen estándares 
para la preparación de regulaciones, y que ape-
nas se tiene una experiencia muy limitada sobre 
el uso de herramientas de evaluación de impacto 
H[�DQWH�HQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV��5HFRQRFH�TXH�
hay algunos avances, como el Estudio de Impac-
to Normativo que los ministerios y departamen-
tos administrativos deben hacer cuando prepa-
UDQ�GHFUHWRV�\�UHVROXFLRQHV�TXH�VHUiQ�ÀUPDGRV�
por el presidente. O la evaluación de impacto ex 
DQWH� TXH�� GH� DFXHUGR� FRQ� HO�'HFUHWR������GH�
2004, deben hacer las comisiones de regulación 
�2&'(������D��S�������,JXDOPHQWH��VH�DÀUPy�TXH�
&RORPELD� QR� FXHQWD� FRQ� H[SHULHQFLD� VXÀFLHQWH�
en la elaboración de evaluaciones ex post de le-
\HV�\�UHJXODFLRQHV��2&'(������D��S������

El completo y exhaustivo diagnóstico que apare-
FH�HQ�HVWDV�UHFRPHQGDFLRQHV�SHUPLWH�MXVWLÀFDU�
las tareas que actualmente tiene Colombia para 
crear una política regulatoria. Así, se espera que 
HO�SDtV�IRUPXOH�XQD�SROtWLFD�H[SOtFLWD�GH�PHMRUD�
de calidad regulatoria, con procedimientos, prin-
cipios, instituciones y herramientas. Además, el 
mismo documento de recomendaciones sugie-
UH�LU�PiV�DOOi�GH�OD�VLPSOLÀFDFLyQ�GH�WUiPLWHV�\�
abordar la calidad de la regulación en un senti-
do integral.

De todas las recomendaciones que hizo la OCDE 
(2013a), vale la pena resaltar aquellas vincula-

17  La institución emblemátLFD� KD� VLGR� OD� 2¿FLQD� GH� ,QIRUPDFLón y 
Asuntos Regulatorios (OiRá, por sus siglas en inglés) que es parte de 
la�2¿FLQD�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�\�3UHVXSXHVWR��OD�FXDO�VH�HQFXHQWUD�DO�LQ-
WHULRU�GH�OD�2¿FLQD� (MHFXWLYD� GHO�SUHVLGHQWH� GH�ORV�(VWDGRV�Unidos.
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GDV�FRQ�ORV�GHVDItRV�TXH�VH�VHxDODUiQ�PiV�DGH-
lante: la creación de un órgano de supervisión 
que se haga cargo de la política regulatoria; la 
mejora de los mecanismos de coordinación en-
tre ministerios, comisiones de regulación y su-
perintendencias; la integración de evaluaciones 
GH�LPSDFWR�SDUD�DSR\DU�OD�IRUPXODFLyQ�GH�SROtWL-
cas; y la construcción de estándares y requisitos 
administrativos para elaborar normas.

Vale la pena tomarse en serio estas recomenda-
ciones porque así se comenzará a producir un 
cambio estructural en las instituciones colom-
ELDQDV�TXH�� D� VX� YH]�� OOHYDUtD�D�PRGLÀFDU� FRQ-
ductas en los creadores de normas, y en un ni-
YHO�PiV�JHQHUDO��D�PRGLÀFDU�OD�SHUFHSFLyQ�VREUH�
la cultura de la legalidad. Este no es un cambio 
instantáneo, pero lo importante será iniciar con 
una visión adecuada sobre lo que implica esta 
política. Visión que, como se ha sugerido en este 
artículo, debe hacerse en términos amplios.

�͘�hŶĂ�ŚŽũĂ�ĚĞ�ƌƵƚĂ�ĐŽŶ�ĚĞƐĂİŽƐ�� 
Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ

Desde el inicio he estado señalando que, como 
sucede con la mayoría de tendencias globales, 
construir una política de mejora regulatoria en 
&RORPELD� WUDHUi� GHVDItRV� \� RSRUWXQLGDGHV�� $�
partir de estas recomendaciones y de lo seña-
lado en la primera parte de este artículo pue-
GHQ� HVWDEOHFHUVH� DOJXQRV� GHVDItRV� \� RSRUWX-
nidades no solo institucionales, sino también 
académicos.

/D�RSRUWXQLGDG�PD\RU�VHUi�HO�DSRUWH�TXH�OD�IRU-
mulación e implementación de la política en 

VX� FRQMXQWR� WHQGUi� SDUD� HO� IRUWDOHFLPLHQWR� GHO�
Estado constitucional y democrático de dere-
cho en Colombia. En principio, puede parecer 
extraño que se vinculen las nociones del Esta-
do constitucional con las del Estado regulador, 
pues alguien podría esperar que este modelo 
de gobernanza se relacionara con conceptos 
sobre todo económicos, como la competitividad 
y el equilibrio económico. No pretendo negar las 
ventajas que esta política podrá representar en 
el nivel económico, mi preocupación se centra 
en explorar otro lado de esta política, el lado que 
se ha estado relacionando con la noción amplia 
de regulación.

'H�HVWD�PDQHUD��FRPR�VH�DÀUPy�GHVGH�HO�LQLFLR��
DSURYHFKDU� HVWD� RSRUWXQLGDG� UHTXLHUH� DIURQWDU�
GLYHUVRV�GHVDItRV��<�XQR�HQ�SDUWLFXODU��TXH�FRQ-
GLFLRQD�D�ORV�GHPiV��VHUi�HO�GH�IRUPXODU�H�LPSOH-
mentar esta política a partir de una visión am-
plia de regulación. Esta visión será la clave para 
HQWHQGHU�\�DIURQWDU�RWURV�UHWRV�TXH�WLHQHQ�TXH�
ver con la investigación jurídica, la democracia 
deliberativa, el diálogo interinstitucional, la ra-
cionalidad e imparcialidad de las decisiones y la 
cultura jurídica y política.

/RV� HQWLHQGR� FRPR� GHVDItRV� SRUTXH� VXSRQHQ�
SODQWHDU�SUHJXQWDV�\�HQIUHQWDU�SUREOHPDV�WDQWR�
FRQFHSWXDOHV�FRPR�SUiFWLFRV��6L�VH�VXSHUDQ��OD�
RSRUWXQLGDG�VH�KDUi�PiV�FODUD��6L�HO�JRELHUQR�\�
la academia colombiana intentan dar respuesta 
D�ODV�SUHJXQWDV�\�VH�HQIUHQWDQ�DGHFXDGDPHQWH�
a los problemas, entonces las ventajas de la po-
lítica regulatoria se harán más visibles.
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(VWH�HV�XQ�GHVDItR�JHQHUDO��\�DIURQWDUOR�HV�XQD�
condición necesaria para poder tomarse en se-
ULR�\�HQIUHQWDUVH�D�ORV�RWURV�UHWRV�

'HO�FRQMXQWR�GH� ODV�UHFRPHQGDFLRQHV� IRUPXOD-
das por la OCDE al gobierno colombiano puede 
observarse el propósito de corregir la aproxi-
mación restringida que algunos de sus países 
miembros han dado a esta política, estancán-
GRVH�HQ�OD�VLPSOLÀFDFLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�\�HQ�OD�
UHGXFFLyQ� GH� FDUJDV� EXURFUiWLFDV�� /DV� ~OWLPDV�
recomendaciones de esta organización interna-
cional promueven una política de gobierno com-
SOHWR��TXH�DGHPiV�GH�VLPSOLÀFDU�\�UHGXFLU�FRV-
tos, mejore la cooperación y coordinación entre 
todos los sectores y actores que participan en el 
SURFHVR�UHJXODWRULR��2&'(��������S������(Q�HVWD�
PHGLGD��VH�IRPHQWD�XQD�DPSOLDFLyQ�TXH�YD�GH�
OD� VLPSOLÀFDFLyQ� DGPLQLVWUDWLYD� D� XQD� FRQFHS-
ción integral y sistémica del proceso regulatorio.

&RPR�KH�YHQLGR�DÀUPDQGR�D�OR�ODUJR�GH�HVWH�DU-
tículo, la ampliación de la política está relacio-
nada con la noción de regulación, y por eso he 
WUDWDGR�GH�GHIHQGHU�OD�YLVLyQ�GH�UHJXODFLyQ�TXH�
propone Prosser (2010) como el lente que per-
PLWLUi�IRUPXODU�OD�SROtWLFD�GH�PHMRUD�UHJXODWRULD�
HQ�&RORPELD��6LQ�HPEDUJR��FRPR�OD�QRFLyQ�TXH�
propone este autor se origina en la racionalidad 
de las distintas agencias de regulación y en el 
GHVDUUROOR� GH� ODV� UHIRUPDV� UHJXODWRULDV� HQ� ,Q-
glaterra, ¿con qué elementos cuenta Colombia 
para adoptar una visión amplia? Alguien podría 
DÀUPDU�TXH�HVWD�HV�XQD�YLVLyQ�DQJORVDMRQD�TXH�
no responde a la realidad institucional, y que 

Colombia tiene que iniciar asumiendo una pos-
tura restringida para luego, a partir de su propia 
evolución, ampliar la perspectiva.

Pero, aunque Colombia esté iniciando el proce-
so de conocimiento sobre la política de mejora 
regulatoria, ello no implica que carezca de un 
proceso de evolución sobre la noción misma de 
UHJXODFLyQ��3RU�XQ� ODGR�� VH�KD�YHQLGR�DÀUPDQ-
do que la evolución de noción de regulación se 
UHÁHMD�HQ� ODV�SROtWLFDV�GH�PHMRUD� UHJXODWRULD��\�
en ese sentido, sería de esperar que Colombia 
DVXPD�HVWH�UHÁHMR�H�LQFRUSRUH�XQD�QRFLyQ�DP-
plia de regulación. Pero por otro lado, es bastan-
WH� UHOHYDQWH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� TXH� KDFH� 8UXHxD�
(2012), quien demuestra que la concepción am-
plia de regulación se ha insertado en Colombia 
por medio de la interpretación judicial, en don-
de la Corte Constitucional ha incluido variables 
como la protección de los derechos humanos al 
proceso regulatorio.

(VWR�SHUPLWH�DÀUPDU�TXH�HO�JRELHUQR�FRORPELD-
QR�FXHQWD�FRQ�GRV� LQFHQWLYRV� IXHUWHV�SDUD�HQ-
IUHQWDU� HO� GHVDItR�� XQD� WHQGHQFLD� JOREDO� \� XQD�
tendencia nacional.

&RQ�HVWH�HQIRTXH�SDUHFH�SRVLEOH� IRUPXODU�XQD�
política regulatoria en donde se hagan explícitas 
ODV�LGHDV�DÀUPDGDV�D�OR�ODUJR�GH�ORV�DQWHULRUHV�
HStJUDIHV��TXH�PLUH�KDFLD�RWURV�YDORUHV��QR�VROR�
OD�HÀFLHQFLD�HFRQyPLFD���\�TXH�SURPXHYD�OD�GH-
liberación política y el diálogo interinstitucional.



       

In
di

ra
 La

to
rr

e

Revista de Derecho Público N.o 33 - ISSN 1909-7778 - Julio - Diciembre de 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho  24

Ϯ͘�WƌŽŵŽǀĞƌ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�ũƵƌşĚŝĐĂ���
ƐŽďƌĞ�ŵĞũŽƌĂ�ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝĂ

/D�YLVLyQ�SXUDPHQWH�HFRQyPLFD�R�UHVWULQJLGD�GH�
la regulación y de las políticas regulatorias ha 
ocasionado que el desarrollo de la investigación 
y discusión académica desde áreas como la ju-
rídica o la politológica (al menos en Europa) no 
SUHVHQWH�DYDQFHV�PiV�SURIXQGRV�H�LQQRYDGRUHV�
VREUH� ODV� SROtWLFDV� GH� PHMRUD� UHJXODWRULD� �5D-
GDHOOL��������%URZQ�\�6FRWW��������

Distintas áreas de estudio han abordado el 
tema de las políticas regulatorias, de hecho, se 
trata de un área en donde varias disciplinas han 
desarrollado campos propios de investigación, 
como la ciencia política y la economía. Pero no 
ha sido usual que se explore desde el derecho 
S~EOLFR� �%URZQ�\�6FRWW��������S��������6LQ�HP-
bargo, como se ha visto, la idea de contar con 
una política regulatoria sugiere categorías de 
análisis importantes para abordar los límites al 
poder público, de modo que podría construirse 
una agenda para la investigación jurídica sobre 
esta política.

En primer lugar, la noción de ciclo político de 
la regulación, ajena a la estructura tradicional 
del pensamiento jurídico, puede abrir un nue-
vo campo de investigación. Tradicionalmente, 
HO�iUHD�MXUtGLFD�KD�HVWDGR�HQIRFDGD�HQ�HVWXGLDU�
OD� IDVH�H[�SRVW�GH� OD� UHJXODFLyQ��$KRUD�� FRQ� OD�
mejora regulatoria se debe dar una mirada a 
OD� IDVH�SUHYLD�GH� OD�H[SHGLFLyQ�GH�XQD�QRUPD��
De esta manera, con la noción de ciclo político 
reaparecerán cuestiones que para el positivis-
mo jurídico parecían resueltas.

En consecuencia, será relevante indagar cómo 
el proceso de elaboración de determinadas po-
líticas incide sobre el proceso de elaboración de 
normas, lo cual termina por acercar el mundo 
MXUtGLFR�DO�PXQGR�SROtWLFR��6H�WUDWDUtD��HQWRQFHV��
de explorar nuevos modelos de investigación 
MXUtGLFD�� 0RGHORV� FRPR� HO� SURSXHVWR� SRU� %LHU-
QDW���������TXH�VH�FDUDFWHUL]DQ�SRU�H[DPLQDU�OD�
relación entre policy y law making. El escenario 
PiV�XVDGR�SDUD�H[SORUDU�HVWH�HQIRTXH�GH�LQYHV-
tigación es la 8(, pero esto no impide estudiar 
otros escenarios. En esta organización, por ejem-
plo, la legitimidad de las decisiones y activida-
des políticas son vistas como un complemento 
de la legitimidad del derecho creado, de modo 
que investigar sobre los sujetos, su legitimidad, 
su proceso de razonamiento y los principios que 
deberían guiar las decisiones, es algo necesario 
para comprender y cuestionar la legitimidad del 
GHUHFKR�TXH�VH�SURGXFH��%LHUQDW��������S�������
(VWH�HQIRTXH�UHVXOWDUtD�PX\�HQULTXHFHGRU�SDUD�HO�
desarrollo de la mejora regulatoria en Colombia.

En segundo lugar, la evolución de las políticas 
regulatorias hacia modelos deliberativos y socia-
les, así como la idea de una mejor calidad de la 
regulación, deberían servir de motivación para 
que la investigación en derecho público aporte 
a una política que, en principio, bajo una visión 
restringida, podría ser solo de interés para eco-
nomistas o administradores públicos. De hecho, 
se vuelve todavía más relevante porque, como 
PXHVWUD�5DGDHOOL���������QR�VLHPSUH�KD�VLGR�SR-
VLEOH�SUREDU�FRQ�FHUWH]D� ORV�EHQHÀFLRV�TXH� ODV�
políticas de mejora regulatoria han traído para 
el crecimiento económico.
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ĂEn tercer lugar, la política de mejora regulatoria 

se apoya en ciertos estándares procedimentales 
para las autoridades regulatorias, esto es, guías 
sobre cómo se deben pensar, construir y redac-
WDU�ODV�QRUPDV��(VWRV�HVWiQGDUHV�VH�FRQÀJXUDQ��
entre otros, sobre dos grandes presupuestos: 
OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�LQWHUHVDGRV�\�DIHFWDGRV�FRQ�
las decisiones políticas, y la toma de decisiones 
IXQGDGDV�HQ� OD�HYLGHQFLD��$�SHVDU�GH�HVWR��QR�
H[LVWHQ�VXÀFLHQWHV�HVWXGLRV�VREUH� OR�TXH�LPSOL-
ca, para el derecho, contar con estándares y re-
quisitos administrativos para la preparación de 
regulaciones. Tampoco está claro cuál es la re-
lación de estos principios con los principios para 
la legislación o los principios del derecho.

Además, estos principios apuntan a lograr la ca-
lidad regulatoria, pero ¿qué puede entenderse 
por calidad desde una perspectiva jurídica? En 
este sentido, también será importante el aporte 
MXUtGLFR�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�GH�FULWHULRV�SDUD�PH-
dir la calidad de la regulación. Esta es una ta-
rea que desde el año 2004 comenzó a realizar 
la 8(, estableciendo una serie de indicadores 
TXH�KDQ�WUDWDGR�GH�LU�PiV�DOOi�GH�OD�HÀFLHQFLD�
regulatoria.�� 

Estas son razones importantes para que la in-
vestigación jurídica se entusiasme por hacerle 
seguimiento a esta política, y para que contribu-
ya a resolver o plantear inquietudes que, segu-
ramente, generará su implementación.

En el ámbito europeo también se han planteado 
algunas inquietudes. Por ejemplo, si los princi-

18  Ver la descripción del proyecto en: http://www.brad.ac.uk/irq/proj-
ect/

pios o estándares intentan evadir los límites que 
señala el derecho constitucional y administrati-
vo para la creación de normas, o si el poder judi-
cial tiene en cuenta los estándares y las evalua-
ciones de impacto�� y si son instrumentos que, 
HIHFWLYDPHQWH��SHUPLWHQ�PHMRUDU�HO�FRQWURO�GH�OD�
legislación delegada. También se ha propuesto 
discutir el nivel de obligatoriedad de los están-
GDUHV�\�FRQVLGHUDU�VXV�SRVLEOHV�HIHFWRV�MXUtGLFRV�
�0HXZHVH�\�3RSHOLHU��������

(Q� GHÀQLWLYD�� OD�PHMRUD� UHJXODWRULD� QR� GHEHUtD�
escapar del análisis jurídico, ya que puede ser 
entendida como una política en donde el dere-
cho es quien se encarga de regular su propia 
PHMRUD��%HWDQFRU��������S������

ϯ͘��ŵƉƌĞŶĚĞƌ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ŚĂĐŝĂ���
ůĂ�ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĂ�ĚĞůŝďĞƌĂƟǀĂ

6H�SUHVHQWD�XQ�GHVDItR�HQ�HO�HOHPHQWR�GHOLEHUD-
tivo porque introduce a Colombia en un modelo 
de democracia que no ha sido completamen-
te explorado por las instituciones públicas y la 
VRFLHGDG�FLYLO��/D�GHPRFUDFLD�UHSUHVHQWDWLYD�\��
en los últimos años, la participativa, han tenido 
más juego en la vida pública colombiana.

/D�GHPRFUDFLD�GHOLEHUDWLYD�OODPD�DO�HVWXGLR�GH�
teóricos vinculados a este modelo, tales como 
-�UJHQ�+DEHUPDV��3KLOLS�3HWWLW��%HUQDUG�0DQLQ��
-RVKXD�&RKHQ��HQWUH�RWURV��/D�GHPRFUDFLD�GHOL-
berativa “es un modelo político normativo cuya 
propuesta básica es que las decisiones políticas 

19  Por ejemplo, en Estados Unidos, los tribunales revisan activa-
mente las evaluaciones de impacto regulatorio.
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sean tomadas mediante un procedimiento de 
GHOLEHUDFLyQ�GHPRFUiWLFDµ��0DUWt��������S������

Entender la producción normativa en este mar-
co democrático implicará dos elementos. Pri-
mero, que las decisiones deberían ser tomadas 
con una amplia participación de aquellos que se 
YHUtDQ�DIHFWDGRV�FRQ�OD�UHJXODFLyQ�IXWXUD��\�VH-
gundo, que este escenario participativo supone 
debatir y argumentar las distintas posiciones so-
bre la regulación propuesta. Es decir, este mo-
GHOR�FRPELQD�GHPRFUDFLD�\�GHOLEHUDFLyQ��0DUWt��
2004, p. 22-31).

*HQHUDOPHQWH�� HVWH� HOHPHQWR� GHOLEHUDWLYR� KD�
sido llevado a la práctica regulatoria a través 
del principio de proporcionalidad que, por un 
ODGR�� SHUPLWH� FRQVLGHUDU� ORV� FRVWRV�EHQHÀFLRV�
de la regulación, y, por otro lado, aportar razo-
nes para que los reguladores y actores políticos 
WRPHQ�GHFLVLRQHV�MXVWLÀFDGDV�H�LQIRUPDGDV��(V�
HQ�HVWH�SXQWR�HQ�GRQGH�DSDUHFH�HO�IDFWRU�GHOLEH-
rativo, pues parte de esas razones es obtenida 
a través de un proceso de deliberación. Así, es 
LPSRUWDQWH�TXH� OD� UHJXODFLyQ� UHÁHMH� ORV� MXLFLRV�
deliberativos y que evite ser el resultado del po-
GHU�GH�ORV�JUXSRV�GH�LQWHUpV��OD�IDOWD�GH�LQIRUPD-
ción, el poder de los medios de comunicación, 
HWF���6XQVWHLQ��������S������

Herramientas como las evaluaciones de impac-
to, en donde se llevan a cabo análisis costo-
EHQHÀFLR�� GHEHUtDQ� LQWHUSUHWDUVH� HQ� XQ�PDUFR�
democrático deliberativo. Esto implica entender 
que, bajo evidencia empírica, podrá expedirse 
una regulación que, incluso resultando más cos-
WRVD��VHD� OD�DFRUGDGD�SRU� WRGRV� ORV�DIHFWDGRV��

&RQ��HO�WUDVIRQGR�GHOLEHUDWLYR��ODV�HYDOXDFLRQHV�
de impacto regulatorio permiten disminuir la 
presión de los grupos de interés sobre el regu-
lador y conseguir que los impactos de una regu-
lación sean conocidos y sometidos a debate de 
ORV�FLXGDGDQRV��6XQVWHLQ��������S�����

(VWH� HV� TXL]iV� HO� PD\RU� GHVDItR�� TXH� LQFOXVR�
KD�VLGR�GLItFLO�GH�HQIUHQWDU�HQ�RWURV�SDtVHV�FRQ�
GHPRFUDFLDV�PiV�IXHUWHV��3RU�HMHPSOR��HQ�)LQ-
landia se ha cuestionado que los programas de 
UHIRUPDV�UHJXODWRULDV�KDQ�UHVSRQGLGR�DO�PRGHOR�
GH�HOHFFLyQ�UDFLRQDO��HO�FXDO�VH�HQIRFD�HQ�VXSH-
UDU�ORV�SUREOHPDV�GH�LQIRUPDFLyQ�VLQ�LQWHJUDUVH�
a sociedades con pluralidad de ideas. Esto ha 
llevado a plantear el denominado institutional 
realistic-model, caracterizado, entre otros ele-
mentos, por la existencia de desacuerdos y la 
LQÁXHQFLD� GH� GLYHUVDV� FRPXQLGDGHV� R� JUXSRV�
(epistemic communities) en la elaboración de 
QRUPDV��7DOD��������S�������

+DFLD�HVWH�LGHDO�GHEHUtD�DSXQWDU�OD�IRUPXODFLyQ�
de la política en Colombia. Claramente, la pues-
ta en práctica de un proceso deliberativo tam-
bién requiere un adecuado tratamiento de los 
procesos de participación democrática. Pero no 
FRPR�XQ� ÀQ�� VLQR� FRPR�XQR�GH� ORV� HOHPHQWRV�
que permite acercarse al ideal deliberativo. En 
este sentido, serán esenciales las herramientas 
para mejorar la transparencia y participación 
GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�GHFLVLyQ��6ROR�JUDFLDV�D�OD�
LQIRUPDFLyQ�VH�SRGUi�RSLQDU��UHVSRQGHU�\�HVFR-
JHU�HQWUH�GLVWLQWDV�DOWHUQDWLYDV�UHJXODWRULDV��6LQ�
embargo, no hay un entendimiento unánime so-
bre las implicaciones de la transparencia en los 
SURFHVRV� UHJXODWRULRV��/DV�GRFWULQDV�GHO�SXEOLF�
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ĂPDQDJHPHQW� KDQ� IRUPXODGR� GLVWLQWRV� GLVHxRV�

de transparencia regulatoria: Fiduciary trustees-
hip, consumer sovereignty y empowered citizen-
ship. Cada diseño provee herramientas distin-
WDV�SDUD�FRQFUHWDU�VX�PRGHOR��/RV�GRV�SULPHURV�
son caracterizados como procesos de decisión 
elitistas, mientras que el último promueve la 
participación de los ciudadanos, reduciendo la 
GLVWDQFLD�HQWUH� ORV�DIHFWDGRV�\� ORV�UHJXODGRUHV�
�/RGJH��������S����������

En esta vía, aparece un largo camino por cons-
truir y muchas preguntas por resolver. Pero en 
todo caso no se debería desconocer que una 
política de mejora regulatoria que tenga como 
perspectiva el ideal deliberativo, mejorará la ca-
lidad de la democracia y asegurará una mayor 
legitimidad de las decisiones regulatorias.

ϰ͘�&ŽƌƚĂůĞĐĞƌ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�
ƌĂǌŽŶĂĚĂƐ�Ğ�ŝŵƉĂƌĐŝĂůĞƐ

Alcanzamos un mayor grado de imparcialidad 
en las decisiones cuanto mayor y mejor ha sido 
HO� SURFHVR� GH� GHOLEHUDFLyQ� �*DUJDUHOOD�� �������
6LQ� HPEDUJR�� HQ� OD� SROtWLFD� GH� PHMRUD� UHJXOD-
WRULD� WDPELpQ�KD\�RWUD� IRUPD�GH� LPSDUFLDOLGDG��
Esto es así porque el ámbito de la regulación 
nos pone en el nivel de decisiones que requie-
ren un grado de experticia.

Así, quien toma decisiones basadas en razones 
empíricas alcanza otro grado de imparcialidad. 
Pero ¿cómo se concreta este nivel de imparcia-
OLGDG�HQ�OD�SROtWLFD�UHJXODWRULD"�/D�UHVSXHVWD�VH�
encuentra en las evaluaciones de impacto regu-
latorio (5,$).

6LQ� HPEDUJR�� YDULRV� GHVDItRV� SDUHFHQ� LQHOXGL-
bles. Esta herramienta puede asumir versiones 
y objetivos muy diversos según el contexto ins-
WLWXFLRQDO�HQ�HO� FXDO�VH�DSOLTXH��6HUi�GLIHUHQWH�
para la 8( y para cada país que incorpore las 
recomendaciones de la OCDE. Además, aunque 
los resultados de estas evaluaciones provean 
LQIRUPDFLyQ�EDVDGD�HQ�OD�HYLGHQFLD�\�SHUPLWDQ�
WRPDU�XQD�GHFLVLyQ�PiV�LQIRUPDGD��FDGD�DFWRU�
ÀOWUDUi� GLFKD� LQIRUPDFLyQ� D� WUDYpV� GH� PDUFRV�
FRJQLWLYRV�GLVWLQWRV��5DGDHOOL��������S�������(VWR�
permite advertir que los desacuerdos sobre las 
decisiones no solo se dan en materia de valo-
res, sino sobre el entendimiento del problema 
público mismo, esto es, sobre la interpretación 
de la evidencia empírica.

Esta pluralidad de visiones hace que la 5,$ ter-
mine por inclinarse más hacia lo político que ha-
cia lo técnico, y que deje de ser vista como una 
KHUUDPLHQWD�GH�LPSDUFLDOLGDG�FLHQWtÀFD�SXUD��'H�
ahí que haya asumido distintos usos: en Italia 
VROR�HV�XWLOL]DGD�SDUD�OD�IRUPXODFLyQ�GH�DOJXQDV�
políticas; en Francia no antecede el proceso po-
lítico, sino que se utiliza una vez alcanzado el 
acuerdo político, jugando un rol post decisional 
�5DGDHOOL��������S�������HQ� OD�8( la evaluación 
de impacto es presentada por la Comisión al 
tiempo con la propuesta de regulación, sirvien-
do de guía y base para la coordinación del diá-
logo entre actores (sirve para la articulación del 
OREE\�\�OD�IRUPXODFLyQ�GH�OD�SROtWLFD��

/R�DQWHULRU�PXHVWUD�XQ�JUDQ�UHWR�QR�VROR�HQ�HO�
aprendizaje de la herramienta por parte de la 
administración pública, sino en el uso y nivel 
que se decida dársele.
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Vale la pena resaltar iniciativas recientes como 
OD�FUHDFLyQ�GHO�&HQWUR�GH�$OWRV�(VWXGLRV�/HJLVOD-
tivos (&$(/). Aunque surge como propuesta del 
poder legislativo, permite atribuirle el interés 
SRU�IRUWDOHFHU�OD�HYLGHQFLD�HPStULFD�GH�ODV�GHFL-
siones. Creo que esta iniciativa llega en el mejor 
momento a Colombia, pues le debería permitir, 
entre otras cosas, insertarse en la lógica de las 
políticas de mejora regulatoria y mejora legisla-
tiva desde el inicio.

$XQTXH� HQ� HVWH� DUWtFXOR� QR�PH� KH� UHIHULGR� DO�
papel esencial que desarrollan los parlamentos 
en el control de las agencias regulatorias, debe 
anotarse que hoy en día algunos, incluyendo el 
Parlamento Europeo, han dispuesto comisiones 
o unidades propias que evalúan el impacto de 
sus propuestas o de las de otros poderes públi-
FRV�� /RV� GHEDWHV� SDUODPHQWDULRV� VH� RUJDQL]DQ�
alrededor de los documentos que contienen las 
evaluaciones de impacto, logrando así una dis-
FXVLyQ�LQIRUPDGD�\�FRQ�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�

Tal vez, tomando experiencias extranjeras, el 
cael pueda asumir un rol especial en la política 
de mejora regulatoria, que permita pensar en la 
creación de un tipo de instituciones o unidades 
similares para que enriquezcan con argumentos 
técnicos las propuestas normativas de las agen-
cias de regulación y las del propio poder legis-
lativo. No quiero sugerir con esto un diseño ins-
titucional en particular, sino llamar la atención 
VREUH�OD� LPSRUWDQFLD�GH�IRUWDOHFHU� OD�HYLGHQFLD�
empírica de las propuestas normativas.

ϱ͘�DĞũŽƌĂƌ�Ğů�ĚŝĄůŽŐŽ�ĞŶƚƌĞ�ƉŽĚĞƌĞƐ���
Ǉ�ƐĞĐƚŽƌĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ

(VWH�GHVDItR�VXSRQH�LQFRUSRUDU�\�SRQHU�HQ�SUiF-
tica la idea de la política de mejora regulatoria 
como política de gobierno completo.

No debe perderse de vista el rol del poder legis-
lativo. En primer lugar, porque el parlamento es 
parte del proceso regulatorio, como elemento 
de control político, y como creador de normas. 
El concepto de regulación que tiene la OCDE es 
amplio, esto es, incluye actos del ejecutivo, de 
organismos independientes reguladores y del 
parlamento.20 Por consiguiente, será importan-
WH�UHÁH[LRQDU�VREUH�OD�FDOLGDG�GH�OD�OHJLVODFLyQ��
y sobre si los principios para la calidad de las 
normas provenientes de las comisiones de re-
gulación y del poder ejecutivo también deberían 
guiar el proceso de producción de leyes.

El rol del parlamento, al menos en países con 
GHPRFUDFLDV�IXHUWHV��HV�HO�GH�HMHUFHU�FRQWURO�VR-
bre los proyectos de regulación de iniciativa del 
ejecutivo o de otras autoridades regulatorias. 
(VWD�HV�XQD�IXQFLyQ�GHWHUPLQDQWH�SDUD�HO�(VWD-
do de derecho y el principio de división de pode-
UHV��$�SHVDU�GH�HOOR��HQ�&RORPELD�HVWD� IXQFLyQ�
QR� VH� FXPSOH� DGHFXDGDPHQWH� �/ySH]� 0XUFLD��
2013, p. 124), aspecto que crea mayores desa-
ItRV�SDUD�OD�SROtWLFD�UHJXODWRULD��GDGR�HO�FDUiFWHU�
de gobierno completo promovido por la OCDE.

20  El concepto de regulación de la OCDE también incluye “normas 
procedentes de organismos no gubernamentales o autorregula-
dores en los que los gobiernos han delegado facultades en materia 
de regulación” (2012, p. 21).
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Ă3RU� RWUD� SDUWH�� WDPELpQ� UHVXOWD� GHVDÀDQWH� HO�

rol del poder judicial en esta política. En primer 
OXJDU�� SRUTXH� FRPR� GHPXHVWUD� /ySH]� 0XUFLD�
(2013), el papel de las Cortes constitucionales 
IUHQWH� D� OD� UHJXODFLyQ� HQ� SDtVHV� HQ� GHVDUUROOR�
HV�GLVWLQWR��\�HVWR�KDUi�TXH�GHED�UHÁH[LRQDUVH�
VREUH�FXiO� VHUi�VX� IXQFLyQ�HQ� OD�SROtWLFD� UHJX-
latoria. Por ejemplo, la jurisprudencia podría 
enriquecer la interpretación de los principios o 
HVWiQGDUHV� D� ORV� TXH� VH� KL]R� UHIHUHQFLD� HQ� OD�
primera parte de este artículo. Pero además, 
estos principios también podrían nutrir la inter-
pretación y argumentación judicial, junto con 
elementos provenientes de las evaluaciones de 
impacto. Es decir, la política regulatoria entre-
garía a los jueces la mirada previa (ex ante) a la 
expedición de la norma, ya no limitada a la ex-
posición de motivos, sino a otros instrumentos 
como las evaluaciones de impacto y a los docu-
PHQWRV�TXH�UHÁHMHQ�ORV�SURFHVRV�GH�FRQVXOWD��6L�
en Colombia las Cortes han jugado un papel cla-
YH�SDUD�HQWHQGHU�HO�(VWDGR�UHJXODGRU� �8UXHxD��
2012), este todavía podrá acentuarse más bajo 
una política de mejora de la calidad regulatoria.

$GLFLRQDOPHQWH��ORV�GHVDItRV�WUHV�\�FXDWUR�PXHV-
tran la imposibilidad de que la 5,$ sea una he-
rramienta de imparcialidad pura, aislada del 
debate político, de ahí que también adquiera 
importancia como instrumento de diálogo inte-
ULQVWLWXFLRQDO��8Q�GHVDItR�VHUi�FRQYHUWLUOD�HQ�XQ�
instrumento de diálogo articulado entre secto-
res administrativos y poderes públicos.

Finalmente, y aunque este tema daría para una 
nueva investigación, es muy relevante el dise-
xR� LQVWLWXFLRQDO� TXH� VH� IRUPXOH�SDUD�SRQHU� HQ�

IXQFLRQDPLHQWR�HO�yUJDQR�HQFDUJDGR�GH�UHYLVDU�
y coordinar la elaboración de las regulaciones. 
Este parece ser el objetivo tras la reciente co-
municación sobre la reestructuración de la Pre-
VLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�21 

ϲ͘�ZĞǀĂůƵĂƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ũƵƌşĚŝĐĂ�Ǉ�ƉŽůşƟĐĂ

Aunque el concepto de cultura jurídica es bas-
WDQWH�DPELJXR��FRQ�HOOR�PH�UHÀHUR�� WRPDQGR�D�
)ULHGPDQ� �������S�������� D� ODV� LGHDV�� YDORUHV��
actitudes y opiniones de las personas con res-
SHFWR�DO�GHUHFKR�\�DO�VLVWHPD�MXUtGLFR��(V�GLItFLO�
negar que el sistema jurídico colombiano cuen-
WD�FRQ�EDMRV� tQGLFHV�GH� IDYRUDELOLGDG��R�TXH� OD�
FXOWXUD�GH�OD�OHJDOLGDG�WLHQH�EDVWDQWHV�GHÀFLHQ-
cias. Colombia tiene una cultura del uso sim-
bólico del discurso legal, en la cual “el sistema 
jurídico se convierte más en un mecanismo des-
tinado a la legitimación de las políticas públicas 
que en un instrumento de implementación ins-
WUXPHQWDO�GH�GLFKDV�SROtWLFDVµ� �*DUFtD�9LOOHJDV��
2002, p. 32).

&RPR�DÀUPp�DO�LQLFLR�GH�HVWH�WH[WR��OD�DGKHVLyQ�
de Colombia a la OCDE podría representar nue-
YRV�PRGRV�GH�DFWXDU�MXUtGLFR��6H�KD�YLVWR�TXH�ORV�
principios y herramientas de la política regulato-
ria podrían aumentar los procesos deliberativos 
y la transparencia en los procesos de decisión, 
también podrían generar decisiones más im-
SDUFLDOHV� IXQGDGDV� HQ� HYLGHQFLD� HPStULFD�� 6LQ�
duda, si se logra esto, entonces las normas con-
WULEXLUiQ�D�OD�VROXFLyQ�HIHFWLYD�GH�ORV�SUREOHPDV�

21  Ver: http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-reforma-es-
tructura-de-presidencia-de-la-republica/399047-3



       

In
di

ra
 La

to
rr

e

Revista de Derecho Público N.o 33 - ISSN 1909-7778 - Julio - Diciembre de 2014 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho  30

públicos, evitando que intereses individuales, 
HOHFWRUDOHV� \�HFRQyPLFRV�VH�FRQIXQGDQ�HQ� ODV�
iniciativas regulatorias.

En Colombia se ha evidenciado una abundante 
H[SHGLFLyQ�GH�QRUPDV��'XUDQWH�HO�SHULRGR������
y 2012 se expidió en promedio un decreto cada 
medio día, y durante el 2002 y 2012 una ley 
cada cuatro o cinco días (Departamento Nacio-
nal de Planeación, 2013). Además, durante el 
SHULRGR������������RFKR�GH�FDGD�GLH]�OH\HV�IXH-
URQ�DUFKLYDGDV��0RUHOR��%iH]�\�*DULEHOOR���������
Estos datos son una razón más para creer que 
Colombia merece tener una política regulatoria, 
porque esto ayudaría a planear y evaluar, cons-
cientemente, datos como los anteriores.

Igualmente, contar con una política de mejora 
de la calidad regulatoria debería llevar a consi-
GHUDU�UHOHYDQWH�OD�SURIHVLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�UHGDF-
ción de leyes y regulaciones, lo cual implica se-
guir el principio de accesibilidad y simplicidad, y 
entender su redacción dentro de un proceso de 
creación de políticas y normas.

Igualmente, una implementación adecuada de 
OD� SROtWLFD� UHJXODWRULD� VXSRQGUi� GHVDItRV� SDUD�
ORV�PRGRV� GH� DFWXDU� SROtWLFRV�� /D� LQVWLWXFLRQD-
lización de los procedimientos, herramientas y 
principios implicará mejorar los vínculos entre 
UHSUHVHQWDQWHV� \� FLXGDGDQRV��0HMRUDU� OD� FRP-
prensión sobre los problemas de la representa-
FLyQ�SROtWLFD�HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�TXH�OD�SROtWLFD�
GH�JRELHUQR�FRPSOHWR�FXPSOD�VX�ÀQDOLGDG��SXHV��
con la perspectiva optimista que se asume acá, 
la política regulatoria necesita un mayor com-
promiso por parte de los representantes políti-

cos y agentes reguladores para trabajar en la 
VROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�S~EOLFRV� �5H\�6DODPDQ-
ca, 2014).

///͘��KE�>h^/KE�^

El propósito central de este artículo ha sido in-
troducir en la discusión académica los principa-
OHV�HOHPHQWRV�TXH�FRQIRUPDQ�OD�SROtWLFD�GH�PH-
MRUD�UHJXODWRULD��6H�KD�VHxDODGR�TXH�OD�IRUPXOD-
ción de una política regulatoria debería tener en 
FXHQWD�RWUDV�YDULDEOHV��GLVWLQWDV�D� OD�HÀFLHQFLD�
económica y la competitividad. Variables como 
la equidad, la deliberación, los derechos huma-
QRV�� ORV�HIHFWRV�GLVWULEXWLYRV�GH� ODV�GHFLVLRQHV�
regulatorias, etc. Estas nuevas variables respon-
den, en primer lugar, a una visión amplia de la 
noción de regulación, la cual ha sido propuesta 
por autores como Prosser (2010). En segundo 
lugar, se encuentran relacionadas con el rol que 
la Corte Constitucional ha jugado en las decisio-
QHV� UHJXODWRULDV� �/ySH]�0XUFLD��������8UXHxD��
�������\�ÀQDOPHQWH��HVWDV�YDULDEOHV�VXUJHQ�GH�
la evolución de las recomendaciones de la OCDE 
y de los principios para la mejora regulatoria. En 
GHÀQLWLYD��&RORPELD�QR�HVWi�SDUD�UHSURGXFLU�PL-
radas restringidas.

Este artículo ha sostenido una perspectiva op-
timista de la política de mejora regulatoria, se-
xDODQGR�RSRUWXQLGDGHV�\�GHVDItRV�GH�VX�LPSOH-
PHQWDFLyQ��(O�GHVDItR�PiV�LPSRUWDQWH��\�SRU�OR�
mismo prioritario, es el de incorporar la noción 
amplia de regulación en esta política. Esto es, 
incluir las anteriores variables, pero también 
comprender que la regulación va mucho más 
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Ăallá de la simple creación normativa y que se 

trata de una política de gobierno completo, en 
donde múltiples actores y niveles de gobierno 
entran en juego.

Esto es prioritario porque es la base para to-
PDUVH�HQ�VHULR�ORV�RWURV�GHVDItRV��$Vt��VROR�FRQ�
una visión amplia adquiere relevancia el reto 
de promover la investigación jurídica sobre me-
jora regulatoria, de emprender el camino de la 
democracia deliberativa y de mejorar la partici-
SDFLyQ�� 7DPELpQ�GH� IRUWDOHFHU� OD� E~VTXHGD�GH�
decisiones razonadas e imparciales, de mejorar 
el diálogo entre poderes y sectores administrati-
YRV��\�ÀQDOPHQWH��GH�UHYDOXDU�OD�FXOWXUD�MXUtGLFD�
y política en Colombia. De esta manera, si se 
llegara a crear una agenda política y académica 
HQIRFDGD�HQ�WRGRV�HVWRV�GHVDItRV��HQWRQFHV�VH�
harán notorias las contribuciones para el Esta-
do constitucional y democrático de derecho. Por 
HVR��FRPR�VH�KD�VHxDODGR��HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�
este modelo de Estado es la mayor oportunidad 
de la política de mejora regulatoria.

Como señalé, se ha asumido una posición opti-
mista, pensando que es posible tener una adap-
WDFLyQ�DGHFXDGD�\�VDWLVIDFWRULD�GH�HVWD�SROtWLFD��
Pero se ha hecho en términos generales. Es 
decir, se reconoce que existen particularidades 
institucionales que requieren una mayor elabo-
ración de la que se ha podido presentar acá.

(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�IRUPXODFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�GHEH�
hacerse teniendo siempre presente la siguiente 
pregunta: ¿cómo debe ser diseñada esta políti-
ca teniendo en cuenta el contexto colombiano? 
Para responder a ello resulta muy apropiada la 

nueva literatura sobre el Estado regulador en 
ORV� SDtVHV� HQ� GHVDUUROOR� �/ySH]�0XUFLD�� ������
8UXHxD��������'XEDVK�\�0RUJDQ���������OD�FXDO�
SURSRQH�QXHYDV�IRUPDV�GH�DQiOLVLV��GLVWLQWDV�D�
ODV�XVDGDV�HQ�SDtVHV�GHVDUUROODGRV��6HJXUR�TXH�
HVWH�QXHYR�HQIRTXH�SRGUi�UHDOL]DU�DSRUWHV�VLJ-
QLÀFDWLYRV�SDUD�OD�IRUPXODFLyQ�GH�OD�SROtWLFD�GH�
mejora regulatoria en Colombia.

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ

%HWDQFRU��$����������0HMRUDU�OD�UHJXODFLyQ��XQD�
JXtD�GH�UD]RQHV�\�GH�PHGLRV��(VSDxD��0DUFLDO�
3RQV��(GLFLRQHV�-XUtGLFDV�\�6RFLDOHV�

%HWWHU� 5HJXODWLRQ� 7DVN� )RUFH�� &DELQHW� 2IÀFH��
(2003). 3ULQFLSOHV� RI� *RRG� 5HJXODWLRQ. Ob-
tenido de BRTF: http://webarchive.nationalar-
FKLYHV�JRY�XN����������������KWWS��DUFKL-
YH�FDELQHWRIÀF� H�JRY�XN�EUF�XSORDG�DVVHWV�
ZZZ�EUF�JRY�XN�SULQFLSOHVOHDÁHW�SGI

%HWWHU�5HJXODWLRQ�7DVN�)RUFH�� �������� 5HJXOD-
WLRQ�/HVV� LV� 0RUH�� $� BRTF� 5HSRUW� WR� WKH�
3ULPH� 0LQLVWHU�� 5HFXSHUDGR� GH� KWWS���ZZZ�
policy.manchester.ac.uk/media/projects/po-
OLF\PDQFKHVWHU�FLYLOVHUYDQW�OHV�V�LV�PRUH�SGI

%LHUQDW��7����������/DZ�PDNLQJ�SROLF\��,Q�7��%LHU-
QDW��0��=LUN�6DGRZVNL�\�0��.LHOW\ND��3ROLWLFV�RI�
ODZ� DQG� OHJDO� SROLF\�� EHWZHHQ� PRGHUQ� DQG�
SRVW�PRGHUQ� MXULVSUXGHQFH� �SiJV�� ���������
.UDNyZ��:ROWHUV�.OXZHU�3ROVND�

%ODFN�� -�� �������� 3URFHGXUDOL]LQJ� 5HJXODWLRQ��
Part I. 2[IRUG�-RXUQDO�RI�/HJDO�6WXGLHV, XX(4), 
���������GRL����������RMOV����������
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%UH\HU��6��*���6WHZDUW��5��%���6XQVWHLQ��&��5��\�9HU-
PHXOH��$����������$GPLQLVWUDWLYH�/DZ�DQG�5H-
JXODWRU\�3ROLF\��3UREOHPV�7H[W��DQG�&DVHV���WK�
ed.). New York: Aspen Publishers.

%URZQ�� &��� \� 6FRWW�� &�� �������� 5HJXODWLRQ�� 3X-
EOLF� /DZ�� DQG� %HWWHU� 5HJXODWLRQ. (XURSHDQ�
3XEOLF� /DZ, 17����� ��������� 2EWHQLGR� GH�
Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
DUWLFXOR"FRGLJR �������

Comisión Europea. (2010a). COM (2010) 543 
)LQDO�� &RPXQLFDFLyQ� GH� OD� &RPLVLyQ� DO� 3DU-
ODPHQWR�(XURSHR��DO�&RQVHMR��DO�&RPLWp�(FR-
QyPLFR� \� 6RFLDO� (XURSHR� \� DO� &RPLWp� GH� ODV�
5HJLRQHV�� 1RUPDWLYD� LQWHOLJHQWH� HQ� OD� 8QLyQ�
(XURSHD��%UXVHODV��

&RPLVLyQ�(XURSHD�������E���&20��������������
(XURSD� ������ 8QD� HVWUDWHJLD� SDUD� XQ� FUHFL-
PLHQWR� LQWHOLJHQWH�� VRVWHQLEOH� H� LQWHJUDGRU. 
%UXVHODV��

Departamento Nacional de Planeación. (2013). 
%ROHWtQ� GH� 3UHQVD�� %RJRWi�� RFWXEUH� ���� 2E-
tenido de Dnp: KWWSV���SZK�GQS�JRY�FR�/LQN-
&OLFN�DVS["ILOHWLFNHW 4K$�U%YL*/���'	WDE
LG ����

'XEDVK��1��.��\�0RUJDQ��%����������8QGHUVWDQ-
GLQJ� WKH� ULVH� RI� WKH� UHJXODWRU\� VWDWH� RI� WKH�
6RXWK��5HJXODWLRQ� 	� *RYHUQDQFH, 6����� ����
�����GRL���������M����������������������[�

)ULHGPDQ��/��0����������,V�7KHUH�D�0RGHUQ�/HJDO�
Culture? 5DWLR�-XULV, 7��������²�����2EWHQLGR�
GH� :LOH\� 2QOLQH� /LEUDU\�� KWWS���RQOLQHOLEUDU\�

ZLOH\�FRP�GRL���������M����������������
WE������[�DEVWUDFW

)XOOHU��/��/����������7KH�0RUDOLW\�RI�/DZ��5HYLVHG�
(GLWLRQ��1HZ�+DYHQ��<DOH�8QLYHUVLW\�3UHVV�

*DUFtD�9LOOHJDV��0�� ��������1RWDV� SUHOLPLQDUHV�
para la caracterización del derecho en Amé-
ULFD� /DWLQD��(O�2WUR�'HUHFKR�� ����������������
2EWHQLGR� GH� LOVD�RUJ�� KWWS���LOVD�RUJ�FR����
ELEOLRWHFD�GZQOGV�RG�HORWUGU�������HORWU-
GU����������SGI�

*DUJDUHOOD��5�� �������� )XOO� UHSUHVHQWDWLRQ�� GH-
OLEHUDWLRQ� DQG� LPSDUWLDOLW\�� ,Q� -��(OVWHU� �(G����
'HOLEHUDWLYH�GHPRFUDF\��SS�����²������&DP-
EULGJH��&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV�

-RUGDQD��-��\�/HYL�IDXU��'����������7KH�SROLWLFV�RI�
UHJXODWLRQ�LQ�WKH�DJH�RI�JRYHUQDQFH��(Q�-��-RU-
GDQD� \�'�� /HYL�)DXU� �(G����7KH�3ROLWLFV�2I�5H-
JXODWLRQ��,QVWLWXWLRQV�DQG�5HJXODWRU\�5HIRUPV�
IRU�WKH�$JH�RI�*RYHUQDQFH��SS���������&KHOWHQ-
ham: Edward Elgar Publishing.

-RUGDQD�� -�� \� 6DQFKR�� '�� �������� 5HJXODWRU\�
designs, institutional constellations and the 
VWXG\� RI� WKH� UHJXODWRU\� VWDWH�� 7KH� SROLWLFV� RI�
UHJXODWLRQ�LQ�WKH�DJH�RI�JRYHUQDQFH��(Q�-��-RU-
GDQD�\�'��/HYL�)DXU��(G����7KH�3ROLWLFV�RI�5HJX-
ODWLRQ��,QVWLWXWLRQV�DQG�5HJXODWRU\�5HIRUPV�IRU�
WKH�$JH�RI�*RYHUQDQFH� �SS������������&KHOW-
enham: Edward Elgar Publishing.

/DWRUUH�� ,�� �������� 7HQGHQFLDV� LQWHUQDFLRQDOHV�
SDUD� OD� PHMRUD� GH� OD� SURGXFFLyQ� QRUPDWLYD. 
�0DQXVFULWR�VLQ�SXEOLFDU��
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Ă/RGJH�� 0�� �������� $FFRXQWDELOLW\� DQG� WUDQVSD-

rency in regulation: critiques, doctrines and 
instruments. (Q� -�� -RUGDQD� DQG� '�� /HYL�)DXU�
(Ed.), 7KH� 3ROLWLFV� RI� 5HJXODWLRQ�� ,QVWLWXWLRQV�
DQG�5HJXODWRU\�5HIRUPV�IRU�WKH�$JH�RI�*RYHU-
nance (pp. 124-144). Cheltenham: Edward El-
gar Publishing.

/ySH]� 0XUFLD�� -�� '�� �������� 5HJXODWRU\� $JHQ-
FLHV� DQG� &RXUWV� LQ� WKH� 6RXWK�� 7KH� 2YHU-
ODSV� LQ� &RORPELDQ�:DWHU� 5HJXODWLRQ�� -RXUQDO�
RI� 3ROLWLFV� LQ� /DWLQ� $PHULFD�� ������ ���������
2EWHQLGR�GH�-RXUQDO�RI�3ROLWLFV�LQ�/DWLQ�$PHUL-
ca: http://journals.sub.uni-hamburg.de/giga/
MSOD�DUWLFOH�YLHZ����

/XEDQ�� '�� -�� �������� 7KH� 3XEOLFLW\� RI� /DZ� DQG�
WKH� 5HJXODWRU\� 6WDWH�� -RXUQDO� RI 3ROLWLFDO�3KL-
ORVRSK\, 10��������������GRL���������������
�����������

0DMRQH��*����������)URP�WKH�3RVLWLYH�WR�WKH�5H-
JXODWRU\�6WDWH��&DXVHV�DQG�&RQVHTXHQFHV�RI�
&KDQJHV� LQ�GH�0RGH�RI�*RYHUQDQFH�� -RXUQDO�
RI�3XEOLF�3ROLF\, 17��������������GRL����������
6�������;��������

0DO\]KHY�� 1�� �������� 5HJXODWRU\� 3ROLF\�� 2(&'�
Experience and Evidence. 2[IRUG 5HYLHZ� RI�
(FRQRPLF� 3ROLF\, 22����� ��������� �������
R[UHS�JUM����

0DQGHONHUQ�*URXS�RQ�%HWWHU�5HJXODWLRQ������GH�
noviembre de 2001). )LQDO�5HSRUW���S������

0DUWt�� -�� /�� �������� 7KH� 6RXUFHV� RI� /HJLWLPDF\�
RI�3ROLWLFDO�'HFLVLRQV��%HWZHHQ�3URFHGXUH�DQG�
6XEVWDQFH��(Q�/��-��:LQWJHQV��(G����7KH�7KHRU\�

DQG�3UDFWLFH�RI�/HJLVODWLRQ��(VVD\V�LQ�/HJLVSUX-
GHQFH��SS������������/RQGRQ��$VKJDWH�

0DUWt�� -�� /�� �������� /D� UHS~EOLFD� GHOLEHUDWLYD��
XQD�WHRUtD�GH�OD�GHPRFUDFLD��0DGULG��%DUFHOR-
QD��0DUFLDO�3RQV�

0HXZHVH�� $�� &�� �������� ,PSDFW� DVVHVVPHQW�
LQ� (8� ODZPDNLQJ�� 7KH� +DJXH�� .OXZHU� /DZ�
International.

0HXZHVH�� $��\� 3RSHOLHU�� 3�� �������� /HJDO� ,P-
SOLFDWLRQV� RI� %HWWHU�5HJXODWLRQ��$�6SHFLDO�,V-
VXH�� (XURSHDQ� 3XEOLF� /DZ�� 17����� ���²�����
Obtenido de Dialnet: http://dialnet.unirioja.
HV�VHUYOHW�DUWLFXOR"FRGLJR �������

0RUHOR��*���%iH]��&��\�*DULEHOOR��$�� ����GH� MXOLR�
de 2014). %DODQFH� GHO� &RQJUHVR� HQ� FXDWULH-
QLR����GH�FDGD���� OH\HV�VH�DUFKLYDURQ. Obteni-
do de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/
politica/congreso/balance-del-congreso-entre-

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
(FRQyPLFRV�� ���GH�PDU]R�GH��������&�������
),1$/�� 5HFRPPHQGDWLRQ� RI� WKH� &RXQFLO� RQ�
,PSURYLQJ� WKH�4XDOLW\�RI�*RYHUQPHQW�5HJXOD-
WLRQ. OECD Publishing.

Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos. (2012). 5HFRPHQGDFLyQ� GHO�
&RQVHMR�VREUH�3ROtWLFD�\�*REHUQDQ]D�5HJXOD-
WRULD. OECD Publishing.

Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos. (2013a). 5HJXODWRU\�3ROLF\�LQ�
&RORPELD�� *RLQJ� EH\RQG� $GPLQLVWUDWLYH� 6LP-
SOLÀFDWLRQ. OECD Publishing.
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. (2013b). 5HYLVLRQHV�GH�OD�OCDE 
VREUH�5HIRUPD�5HJXODWRULD��OECD Publishing.

3LHUFH�� 5�� -�� -�� �������� 6HYHQ� :D\V� WR� 'HRV-
VLI\� $JHQF\� 5XOHPDNLQJ�� $GPLQLVWUDWL-
YH�/DZ�5HYLHZ, 47����� � � ² � � � �
Obtenido  de heinonline: http://heinonli-
QH�RUJ�+2/�3DJH"KDQGOH KHLQ�MRXUQDOV�
DGPLQ��	LG ��	GLY 	FROOHFWL�RQ MRXUQDOV

Posner, E. A. y Vermeule, A. (2010). 7KH�([HFX-
WLYH�8QERXQG��$IWHU�WKH�0DGLVRQLDQ�5HSXEOLF. 
1HZ�<RUN��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�

Prosser, T. (2010). 7KH� 5HJXODWRU\� HQWHUSULVH��
JRYHUQPHQW�� UHJXODWLRQ�� DQG� OHJLWLPDF\��New 
<RUN��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�

5DGDHOOL��&��0����������7RZDUGV�EHWWHU�UHVHDUFK�
RQ� EHWWHU� UHJXODWLRQ. Paper delivered to the 
Advanced Colloquium on %HWWHU� 5HJXODWLRQ��
&HQWUH� IRU� UHJXODWRU\� *RYHUQDQFH�� 8QL-
YHUVLW\�RI�([HWHU��� ��������-DQXDU\��2EWHQLGR�
GH�8QLYHUVLW\�RI�([HWHU��KWWS���VRFLDOVFLHQFHV�
exeter.ac.uk/politics/research/readingroom/
UDGDHOOL7RZDUGV%HWW�HU5HVHDUFK�GRF�

5DGDHOOL��&��0��\�'H�)UDQFHVFR��)����������5HJX-
ODWRU\�TXDOLW\� LQ�(XURSH��&RQFHSWV��PHDVXUHV�
DQG�SROLF\�SURFHVVHV��1HZ�<RUN��0DQFKHVWHU�
8QLYHUVLW\�3UHVV�

5DGDHOOL��&��0���'H�)UDQFHVFR��)��\�7URHJHU��9��(��
��������7KH�,PSOHPHQWDWLRQ�RI�5HJXODWRU\�,P-
SDFW� $VVHVVPHQW� LQ� (XURSH. Paper delivered 
WR� WKH� (1%5� ZRUNVKRS�� ([HWHU�� 8QLYHUVLW\� RI�
([HWHU�����DQG����0DUFK�

5H\� 6DODPDQFD�� )�� �������� 7HRUtD� GH� OD� UH-
SUHVHQWDFLyQ� SROtWLFD� HQ� HO� GHUHFKR S~EOLFR. 
%RJRWi��*UXSR�(GLWRULDO�,Eáñez��3RQWLÀFLD�8QL-
YHUVLGDG�-DYHULDQD�

6FRWW�� &�� �������� 5HJXODWLRQ� LQ� WKH� DJH� RI� JR-
YHUQDQFH��WKH�ULVH�RI�WKH�SRVW�UHJXODWRU\�VWDWH��
(Q�-��-RUGDQD�\�'��/HYL�)DXU��(G����7KH�3ROLWLFV�
RI� 5HJXODWLRQ�� ,QVWLWXWLRQV� DQG� 5HJXODWRU\�
5HIRUPV�IRU�WKH�$JH�RI�*RYHUQDQFH (pp. 145-
������&KHOWHQKDP��(GZDUG�(OJDU�3XEOLVKLQJ�

6FRWW��&����������5HJXODWRU\�*RYHUQDQFH�DQG�WKH�
&KDOOHQJH��RI�&RQVWLWXWLRQDOLVP��(Q� '�� 2OLYHU��
7�� 3URVVHU�\�5�� 5DZOLQJV� �(GV���� 7KH� 5HJXOD-
WRU\ 6WDWH��&RQVWLWXWLRQDO�,PSOLFDWLRQV�(pp. 15-
�����1HZ�<RUN��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�

6HLGHQIHOG��0����������'HP\VWLI\LQJ�GHRVVLÀFD-
WLRQ�� 5HWKLQNLQJ� UHFHQW� SURSRVDOV� WR�PRGLI\�
MXGLFLDO� UHYLHZ� RI� QRWLFH� DQG� FRPPHQW� UXOH�
PDNLQJ. 7H[DV� /DZ� 5HYLHZ�� ������� �������� 
2EWHQLGR� GH� 6RFLDO� 6FLHQFH� 5HVHDUFK� 1HW-
work: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
FIP"DEVWUDFWBLG ��������

6KDSLUR�� 6��� )LVKHU�� (�� \� :DJQHU�� :�� ��������
7KH� (QOLJKWHQPHQW� RI� $GPLQLVWUDWLYH� /DZ��
/RRNLQJ� ,QVLGH� WKH� $JHQF\� IRU� /HJLWLPDF\. 
)RUHVW� /DZ� 5HYLHZ, 47����� ���²����� 2E-
WHQLGR� GH�7KH�:DNH�)RUHVW�/DZ�5HYLHZ��
KWWS���ZDNHIRUHVWODZUHYLHZ�FRP�ZS�content/
XSORDGV���������Z��B6):�SGI�

6KHDULQJ�� &��\� :RRG�� -�� �������� 1RGDO� *RYHU-
nance, Democracy, and the New ‘Denizens’. 
-RXUQDO� RI� /DZ�DQG�6RFLHW\, 30����� ���������
GRL�������������������������
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Ă6XQVWHLQ��&��5�� ��������$IWHU� WKH� ULJKWV� UHYROX-

WLRQ��5HFRQFHLYLQJ� WKH�UHJXODWRU\�VWDWH. Cam-
EULGJH��+DUYDUG�8QLYHUVLW\�3UHVV�

6XQVWHLQ�� &�� 5�� �������� 7KH� &RVW�%HQHÀW�
6WDWH�� &KLFDJR� :RUNLQJ� 3DSHUV� LQ� /DZ�
DQG� (FRQRPLFV�� ���� 2EWHQLGR� GH� � 8QLYHU-
VLW\� RI� &KLFDJR� /DZ� 6FKRRO�� KWWS���FKLFD-
gounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.
FJL"DUWLFOH ����	FRQWH[W ODZBDQGBHFRQR-
mics

6XQVWHLQ�� &�� 5�� �������� 9DOXLQJ� /LIH�� +XPDQL-
]LQJ� WKH�5HJXODWRU\�6WDWH��&KLFDJR��8QLYHUVLW\�
RI�&KLFDJR�3UHVV�

6XQVWHLQ��&��5��\�/HEUyQ��-��0����������5LHVJR�\�
UD]yQ�� VHJXULGDG�� OH\� \�PHGLRDPELHQWH��%XH-
QRV�$LUHV��.DW]�

7DOD�� -�� �2FWXEUH�GH�������� %HWWHU� 5HJXODWLRQ�
7KURXJK�3URJUDPV�DQG�4XDOLW\�6WDQGDUGV²$UH�
New Perspectives Needed? /HJLVSUXGHQFH, 
���������²�����2EWHQLGR��GH�LQJHQWDFRQQHFW��
http://www.ingentaconnect.com/content/
hart/legis/2010/00000004/00000002/
DUW�����

7DPDQDKD��%ULDQ�=����������/DZ�DV�D�PHDQV�WR�
DQ�HQG��WKUHDW�WR�WKH�UXOH�RI� ODZ. Cambridge: 
&DPEULGJH�8QLYHUVLW\�3UHVV��

7RQHU�� +�� �������� ,PSDFW� DVVHVVPHQWV� DQG�
IXQGDPHQWDO� ULJKWV� SURWHFWLRQ� LQ� (8�/DZ. (X-
URSHDQ�/DZ�5HYLHZ�����������������2EWHQLGR�

de Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2033402

8UXHxD�� 5�� �������� 7KH� ULVH� RI� WKH� FRQVWLWXWLR-
nal regulatory state in Colombia: The case 
RI� ZDWHU� JRYHUQDQFH�� 5HJXODWLRQ� 	� *RYHU-
nance, 6����� ��������� GRL�� ��������M������
����������������[�

9HUNXLO��3��5����������&RPPHQW��5XOHPDNLQJ�RVVLÀFD-
tion – A modest proposal. $GPLQLVWUDWLYH�/DZ�5H-
view���������������2EWHQLGR de HeinOnline: http://
ZZZ�KHLQRQOLQH�RUJ�+2/�3DJH"KDQGOH KHLQ�
M R X U Q D O V � DGP L Q��	 L G ���	FR O O H F W�
LRQ MRXUQDOV	LQGH[ MRXUQDOV�DGPLQ

Vibert, F. (2011). 'HPRFUDF\�DQG�'LVVHQW��7KH�
&KDOOHQJH�RI�LQWHUQDWLRQDO�5XOH�0DNLQJ. Chelt-
enham: Edward Elgar Publishing.

Vibert, F. (2014). 7KH� 1HZ� 5HJXODWRU\� 6SDFH��
5HIUDPLQJ� 'HPRFUDWLF� *RYHUQDQFH��Chelten-
KDP��8�.���(GZDUG�(OJDU�3XEOLVKLQJ�

9RHUPDQV��:�� ��������&RQFHUQ�DERXW� WKH�4XD-
OLW\� RI� (8� /HJLVODWLRQ��:KDW�.LQG� RI�3UREOHP��
E\� :KDW� .LQG� RI� 6WDQGDUGV" (UDVPXV� /DZ�
5HY, 2�������²����2EWHQLGR�GH�HUDVPXVODZUH-
YLHZ�� � KWWS���ZZZ�HUDVPXVODZUHYLHZ�QO�ÀOHV�
(/5BLVVXH�B����SGI

:LQWJHQV�� /�� -�� �0DU]R� GH� ������� /HJLVSUX-
GHQFH� DV� D� 1HZ� 7KHRU\� RI� /HJLVODWLRQ�� 5D-
WLR� -XULV, ������� ������ GRL�� ��������M������
����������������[


