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13 Inspñndphsdd(&£T&ladhumñn
Aunque la Ronda de Uruguay no se ha concluido, para efectos de este trabajo es

posible derivar ya los principios claves que ésta involucra, así como lecciones relevan—

tes para el Pacto Andino. De hecho, las diferencias actuales en el GATT se dan entre
los países desarrollados -principalmente los EU- y los países en vía de desarrollo, y
no tanto entre éstos. Por esta razón, los principios reconocidos por los países del Pacto
Andino se podrían aplicar también entre ellos, independientemente del resultado del
GATS.
Inicialmente se trató de incluirlos principios del GATT en el GATS. Sin embargo,

las características de los servicios y las distorsiones ¿de estos mercados exigieron ajustes
y cambios sustanciales. Los principios claves son:
- Transparencia: los países tienen que anunciar y publicar todas las leyes, res-

tricciones, legislaciones, etc., relativas al comercio y la oferta de servicios. La
disponibilidad de la información tiene que ser tal que no discrimine entre ex—

tranjeros y nacionales. Con este fin, se necesita una clara definición de servi-
cios, que no es fácil. El texto se basa en la concepción de que el comercio de
servicios se define como el suministro de un servicio. Este suministro incluye
los siguientes aspectos:

a. Suministro transfronterizo.

b. Movimiento transfronterizo de los consumidores.

c. Movimiento de personas indispensable para el suministro del servicio.

d. Presencia comercial.

- Acceso al mercado: implica que los países no pueden restringir el ingreso al
sistema de telecomunicaciones, ni el movimiento de factores de producción
necesarios para la oferta del servicio. Esto tiene importantes implicaciones so-
bre las reglas de inmigración, de inversiones directas o del libre comercio de
servicios de telecomunicaciones. Sobre esos derechos, y particularmente el
último, no hay una opinión unánime.

- Trato nacional: significa que las regulaciones de un país no pueden prohibir a
un extranjero el acceso ala infraestructura necesaria para la producción de su
servicio. Esto es relevante, por ejemplo, en los casos del acceso a la bolsa de
valores.

- Nación Más Favorecida (NMF)/ no—discriminación incondicional: es el fun-
damento del GATT. Un país que garantiza reglas más favorables a otro -un fa—

vor, privilegio, inmunidad, etc.,— tiene que aplicar la misma preferencia a todas

4. Para una discusión sobre los principios del CATS véase Marconini (1990) y Varona (1991). El principio dela
participación creciente de los países en desarrollo no se incluye en la siguiente discusión por no ser relevante para un
pacto entre los países del Pacto Andino.

5. Para una lista de los servicios que incluye el GA'IS véase Correa (1989).
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las naciones del acuerdo. Los otros países, a su turno, no están obligados a aplicar
reglas similares para los productos del primero.

Este principio generó siempre graves problemas, pues en virtud de él los países no
tenían ningún incentivo para acordar condiciones favorables a otro. De hecho, ello
equivalía % conceder condiciones favorables al resto del mundo sin esperar un trato
rec1proco .

En la práctica, la incondicionalidad del principio nunca fue aplicada y el trato de
Nación Más Favorecida siempre se otorgó con la condición de que los favores no
cubrieran sino a un número limitado de naciones beneficiarias. En el GATS se espera
aplicar el principio incondicional, pero se consagra al país que lo otorgue el derecho
de excluir de éste sectores e5pecífioos.

- Liberalización progresiva: esta liberalización se llevará a cabo gradualmente,
teniendo en cuenta la situación inicial del sector y el grado de desarrollo de la
economía.

- Salvaguardias y excepciones: el GATT permite suspensión de obligaciones o
modificaciones de concesiones cuando las fluctuaciones de las importaciones
amenacen la economía nacional. Esas excepciones deberian ser temporales. Sin
embargo, como en el caso de las restricciones cuantitativas por crisis en la ba-
lanza de pagos, hay el peligro de que las excepciones se utilicen para limitar
el comercio de manera permanente.

- Situación en materia de reglamentación: las regulaciones en los servicios
son muy diferentes entre países. Por razones de prudencia o de seguridad, se
reglamentan en el sector financiero la protección de consumidores, ahorrado—
res y acreedores, etc. Esas reglas no van contra el acuerdo GATS. Este acuerdo
tampoco prohíbe el establecimiento de nuevas reglas prudenciales para dismi—
nuir la asimetría en el sistema de regulaciones. Prevé consultas a nivel de go-
bierno entre países que comercien. En caso de abuso, se puede recurrir a medi—
das de retaliación.

1.4 Conclusiones: los temas centrales

La revisión de los principios centrales del GATS permite identificar los problemas
fundamentales que enfrenta un acuerdo para el libre comercio de servicios. Estos
principios en un pacto regional pueden ser más amplios que los consagrados por el
GATS, pero en ningún caso pueden imponer mayores restricciones que las que alli se
acepten. Por eso se puede pensar en el GATS como una referencia mínima para la
integración regional.
Según esto, los países del Pacto Andino deberían considerar los siguientes puntos:

1. Para comenzar, la definición que hace el GATS de servicios parecería también
útil para el Pacto Andino.

6. Una excelente discusión del problema del principio de la Nación Más Favorecida se encuentra en Snape (1988).



21

2. La necesidad de transparencia implica el desarrollo de un sistem ade infor—
mación confiable entre los países miembros del acuerdo. Es posible que en—

tre los países del Pacto Andino la consolidación detal sistema requiera de
esfuerzos adicionales a los realizados para el GA'IT.

3. Los principios de la Nación Más Favorecida y del trato nacional surgen del es-
píritu mismo de la integración. De hecho, la intención de un pacto debería im-
plicar el deseo de los países por hacer generales los acuerdos bilaterales en la
región.7 En el caso del Pacto Andino, estos principios no deberían ofrecer tan-
tos problemas como presentaron a nivel mundial en el GATT, dada la mayor
similitud en las estructuras económicas de los miembros del acuerdo. Esto si
se restringe los mismos al concierto de integrantes del pacto.

Resta, sin embargo, el problema de las relaciones de los países miembros con
terceros países. En este caso, el Pacto Andino debería aplicar y regular dichos
principios de manera condicional.

Los otros tres principios (gradualismo, salvaguardias y excepciones y reglas
prudenciales) tratan de ajustar el proceso de integración a los diferentes grados de
desarrollo de los países. Aunque el nivel de progreso en el Pacto Andino es más
homogéneo, es necesario diseñar un cronograma de integración. En línea con esto, si
bien las salvaguardias y excepciones tienen una aplicación útil, es importante prevenir
que éstas se conviertan en barreras permanentes de entrada. Finalmente, es preciso
destacar la importancia del marco institucional que garantice el funcionamiento del
Pacto Andino para que tenga viabilidad un acuerdo en materia de servicios.

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INTEGRACION
DE LA COMUNIDAD EUROPEA (CE)

2.1 Antecedentes

La integración europea hoy no puede entenderse sin considerar la historia y la
experiencia de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la organización que la
precedió. La razón de su fundación fue tanto política como económica y significó el
establecimiento de un nuevo orden económico después de la Segunda Guerra Mundial.

Otras instancias internacionales, con metas similares, fueron también fundamentales
para la configuración de la actual CE: el GATT fue siempre un importante foro de
discusión sobre el libre comercio; la OEEC (después OECD) era, y sigue siendo, un
foro importante entre los países industrializados, en el cual se discuten y controlan las
políticas macroeconómicas, la cooperación macroeconómica y la relación entre países;

7. Sin embargo, se podría pensar en un ”sub—pacto" entre países miembros que avancen más rápido con la integración.
Esta era la idea de la integración europea a dos velocidades. Pero los "sub-pactos" no pueden constituir acuerdos para
tratar de modo menos favorable los otros miembros del pacto.
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en el Banco Internacional de Pagos (BIS) y con el acuerdo de "Bretton Woods" varios
de los a5pectos de una política monetaria, incluyendo las reglas sobre los flujos de
capital, fueron coordinados entre países. Esto último ayudó a estabilizar las relaciones
de las diferentes monedas europeas y a reducir las fluctuaciones en las tasas de cambio,
facilitando el desarrollo de relaciones comerciales benéficas para todos los participan—

tes.

La integración europea avanzó más rápidamente, en la consecución de su propio
espacio de libre comercio, que los acuerdos internacionales, e incluyó también el
mercado libre de trabajo, la política agropecuaria, la formación de instituciones
comunes como la Comisión de la CE y su administración en Bruselas, el parlamento
europeo y la corte jurídica europea.

Sin embargo, al inicio de la década de los años 80 las economías de la CE se
recuperaban muy lentamente de las crisis petroleras. Una de las explicaciones consiste
en que, si bien no existían barreras aduaneras, el comercio libre seguía siendo impedido
por una red de barreras no-tarifarias, tales como normas y estándares de producción y
comercialización y diferentes formas de segmentar el mercado común.

La CE como institución se encontraba en una situación de estancamiento. Establecía,
en lo fundamental, un marco legal para una zona de libre comercio y un mercado de
trabajo libre y se habían dado algunos pasos hacia la liberalización de los flujos de
capital. La mayor parte de las energías y los recursos eran absorbidos por el sistema
de subsidios a la producción agrícola. En el marco político la CE no era un bloque,
sino más bien un foro de discusión. Su influencia sobre las políticas nacionales de los
países miembros se limitaba al sistema agr0pecuario y a algunos problemas marginales.

2.2 La estrategia de las negociaciones

2.2.1 La iniciativa de Delors: el libro blanco y Europa '92

La necesidad de dar un mayor impulso a las economías regionales avivó el interés
de los países miembros por el establecimiento de un sistema integrado más fuerte y, a
mediados de los años 80, dos grandes hitos marcaron el nacimiento de la actual CE.

En 1985 la Comisión de la CE -el poder ejecutivo de la CE-, bajo la presidencia del
francés Jacques Delors, presentó el "libro blanco": Completing the internal Market:
White Paper from the Commission to the European Council, que marcó el cambio de
la política de la CE hacía una "Europa común" en términos económicos y políticos. Un
año después los gobiernos firmaron el Acto Unitario Europeo, un acuerdo entre los
países miembros, basado en los acuerdos de Roma y en el libro blanco.

8. En los acuerdos de Roma se reunieron la comunidad de carbón y acero del año 1951,la comunidad europea de la

energía atómica y la Comunidad Económica Eumpca.

9. Para el texto del Acto Unitario Europeo y para una presentación de las ideas en el libro blanco, véase Pensamiento
Iberoamericano (enero—junio 1989).
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En el libro blanco y en el Acto Unitario Europeo se acordó el principio clave de la
integración: el reconocimiento mutuo. Según ello cada país debe acoger las leyes de
los otros países miembros como equivalentes a las leyes nacionales. Con la aceptación
del reconocimiento mutuo, la estrategia de la CE ya no siguió centrándose en encontrar
una armonización total de las leyes nacionales, sino en conseguir una armonización de
estándares esenciales. Se admite además el principio de que donde no hay una
legislación de la CE, las diferencias en las leyes nacionales no pueden ser causa para
restringir el comercio de bienes y servicios (principio de reciprocidad erga omnes).

El libro blanco, el Acto Unitario y el caso Cassis de Dijon10 significaron un paso
más para consolidar la integración de la CE, tal como preveían los acuerdos de Roma,
y empezar la unificación económica y política de sus países miembros. La meta de la
iniciativa Delors era el cumplimiento de la visión de los fundadores de la CEE:
establecer un mercado común donde la gente de los países miembros tuvieran los
mismos derechos a través de las fronteras.

Esto incluye tres aspectos centrales:
- La garantía de cuatro libertades fundamentales: el libre movimiento de perso-

nas, capital, bienes y servicios. El mercado común se establecerá completamen-
te al finalizar 1992. Obviamente, esta meta supera con creces a la unión adua—

nera
1

. Una parte integral de ella consiste en la unificación de las normas para
evitar las barreras no-arancelarias. También se estableció la igualdad de las per-
sonas de cada país miembro en toda la CE.

— Una moneda única, el ECU, que deberá remplazar las monedas nacionales. Se
prevén tres etapas para alcanzar la unificación monetaria:

1. Tasas de cambio que fluctúen dentro de una banda;

2. tasa de cambio fijo y

3. moneda común, el ECU.

- El fortalecimiento de las instituciones comunes, particularmente el parlamento
y la administración Europeos.

La CE insiste en que los tres aspectos son partes integrales de un concepto general.
Aún se discute, y hay fuerte oposición, en lo que respecta a la unificación monetaria y
la integración política. No se pueden abstraer estos dos aspectos cuando se analiza el
primer punto. Muchas directivas —particularmente en el marco de la libertad de los
flujos de capital y de los servicios, y también en lo que concierne a las reglas
institucionales- son diseñadas para la integración total. En un anexo a este capítulo se

10. La corte europea decidió que Alemania no tenía derecho a impedir las importaciones de Cassis de Dijon, producido
por los franceses con estándares diferentes a los alemanes, invocando el principio de que un país miembro debe aceptar
los estándares de los otros.

11. Qué tan ambiciosa es esta meta se refleja muy claramente en los estudios sobre los "Costos de la No Europa",
Al respecto, véase Cecchini (1988), para un resumen.



presenta un resumen de las directivas de la Comunidad más relevantes sobre el sistema
financiero.

La idea principal de la iniciativa de Delors era la de minimizar acuerdos especiales
y excepciones. Solamente dos tipos de éstos pueden incluirse en cada directiva: en
algunos casos existe un parágrafo en los contratos que permite a un país más tiempo
para cumplir con las reglas; además, algunas directivas posibilitan a un país la
restricción de la libertad cuando ésta afecta el interés nacional. Sin embargo, este tipo
de limitaciones están siempre claramente especificadas. En el caso de los servicios
financieros, por ejemplo, se incluyen problemas con la balanza de pagos como causal
de excepción.
El país que invoca razones para la excepción tiene que informar ala administración

central y justificarse frente a una comisión. Cada desviación de las libertades tiene que
ser removida en un plazo de seis meses. Las reglas son muy estrictas para evitar que
un país introduzca barreras a la entrada.

Finalmente, es importante mencionar que también hay una posición clara frente a las
relaciones comerciales con terceros países. Un acuerdo de un país miembro con un
tercer país es válido para todos los países de la CE. Por eso, los acuerdos bilaterales
requieren de ahora en adelante la ratificación de la Comisión de la CE. Ello ha evitado
conflictos con el principio de la "nación más favorecida incondicional". Sin la
ratificación el tercer país podría beneficiarse del mercado común sin abrir sus puertas
a todos sus miembros.

2.3 Los temas principales

2.3.1 Los costos de una no-integración: ventajas del mencado común

La iniciativa política fue sustentada por una serie de estudios realizados en la década
de los años 80 sobre los "Costos de No—Europa" en los que se efectuaron algunos
cálculos sobre las ganancias esperadas de la CE. Se distinguen tres tipos de beneficios:

- Menores costos administrativos gracias a economías de escala;

— menores precios por aumento de competencia, y

- menores tasas, sobretasas,etc., por aumento de competencia.

Las ganancias macroeconómicas se estimaron en un crecimiento esperado del 1,5%
del PIB de 1985 y una reducción del 1.4% anual en los precios. También se estimó una
reducción del gasto público de 1% del PIB por la reducción en la deuda.

Con respecto a los más importantes servicios ñnancieros (bancos, seguros, mercados
de valores), se calculó una reducción en los costos de 22 billones de ECU (l ECU :
800 pesos) para los ocho países más grandes.

El estudio destaca las principales razones de estos enormes efectos sobre los costos
de los servicios financieros. Una política común bajaría los costos asociados con los
controles y limitaciones de los flujos de capital. Otras restricciones costosas que serían
eliminadas son las relacionadas con las fusiones y participaciones, la publicidad de un
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banco en otro país, las inversiones y negocios en las bolsas locales o el costo de una
sede en una bolsa local.
Pero el factor más importante es la disminución de la segmentación de los mercados

nacionales para diferentes servicios. Se esperan ganancias en el consumo suntuario
por precios más bajos y una alta diferenciación de productos. El efecto se multiplica
dado el alto porcentaje de la producción de servicios en la producción total de los países
miembros.

El valor agregado de bancos y seguros equivalía al 6,5% del PIB de la CE en 1985
y su participación sobre el empleo total era del 3% (lo que implica una productividad
por encima del promedio). Sin embargo, como se ve en el Cuadro No. 1.1, en los cinco
países más grandes, solamente entre el 0.5% y el 2% de estos servicios era exportado.
El cuadro muestra también que no hay una diferencia importante entre las expor—
taciones de países de la CE y las de terceros lo que confirma que, hasta el comienzo
de la iniciativa Delors, no había un mercado integrado de servicios pese al enorme
potencial para un comercio intra CE que éstos presentan, según se desprende de las
cifras anteriores.

CUADRO No. 1.1

COMUNIDAD EUROPEA
COMERCIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 1980—1986

(Incluye Servicios Bancarios y de Seguros)
(Porcentaje)

weon 1951 1982 1983 1954 1965 was —

Francia

FX 99.0 9! e 9! 0 98 5 98 6 98.6 96 5
MI 0 5 º 6 º 6 O 6 0 6 O 7 0 7
ME 044 0 0 047 0.6 0 ! 0.7 0 !

Italiu
P-X 955 952 942 966 961 964 97!
M! 1.1 1 1 l 2 0.7 º 8 0 ! º 0
NE 34 3.7 4.5 2.7 20 2.8 17

Holanda
FX ”5 967 394 988 981 978 990
M! o 7 0 0 0 7 º Z [0 1 2 | !
ME D.! 0 7 0.9 l 0 0.9 to 0.8

Reino Unido
P—X n ¡. n |. n.l4 vu. u.. n.:. n.|.
Ml n ¡. n ¡. n ¡. n.|4 ru. n |. ru.ME ru. ".|. n... n... n.|. n.:. n...

Alemama G::ldental
PX 99 5 99 5 99 6 99 6 90 5 99 5 99 0
MI 0 2 0 2 0 2 D.! 0.2 0 2 0 2
NE o.: 0.3 0.3 o.:¡ 0.3 0.3 0.3

n... - not unilubln
Source ¡ : EUROSTAT: Nullonul Accounts ESA. lanºufpm lel“ 1980. Luxembourg 1986; EUROSTAT: The European Community"!Int-mulional Trade in Servlcos.1979 — 1958. Pm!immary nepon m mun by Ms. Maio Pm|e Bonnssl. Unit CJ - Bulma o! Plymonl: ¡nd Internuliorulnm And… luxemboulg 1090; EUROSTAT: Some Statistics on Servicos. Them 7. Services Ind Tunsporu, Sorin C. Accounu, Survm ¡ndSt.-uuu. CA52—88—009-2A-C. 0fTIC. du Pubhc|lioru 0Nicicllu del Communautks Euroo“mu. Lunvnbouvg 1990: mm calcula…
Fuente: Langhammcr, 1991, p.279
P—X:Producción Nem Doméstica
MEzlmportaciones de otros países miembros de la CE
Mlzlmportaciones de países no-micmbros de la CE
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Los efectos de las economías de escala están relacionados con el volumen y la

ubicación de los servicios en los diferentes países de la CE. El análisis sobre los
"Costos de un No-Europa" estimó el impacto de la abolición de las diferentes barreras
de entrada (arancelarias y no arancelarias) sobre los precios. En los Cuadros Nos. 1.2,
1.3 y 1.4 se reproducen los resultados de dicho estudio.

Todos estos estimatívos sirvieron de sustentación adicional sobre la importancia de

acelerar la integración de la Comunidad.

CUADRO N0.1.2

EFECTOS ECONOMICOS DE LA INTEGRACION EUROPEA
Disminución potencial y estimada en los precios

de los servicios financieros

Reducción Grado Puntos medios
potencial en estimado de del grado
los precios reducción en estimado de

porcentaje los precios reducción en
precios

porcentaies*

ESPANA 34 16-26 21

ITALIA 28 9-19 14

FRANCIA 24 7-17 12

BELGICA 23 6- 16 11

ALEMANIA 25 5-15 10

LUXEMBURGO 17 3-13 8

REINO UNIDO 13 2—12 7

PAISES BAJOS 9 0- 9 4

'Se han supuesto grados de amplitud de 10 puntos de porcentaje, tomando como puntos medios las reducciones de

precios esperadas.

Fuentc:Cccchini, 1988, p.79, 82
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CUADRO No. 1.3

EFECTOS ECONOMICOS DE LA INTEGRACION EUROPEA
Ganancias estimadas en el excedente del consumidor, resultantes
de la integración de los mercados europeos de crédito y seguros

Miles de Millones
de Ecus

BELGICA 0,7

ALEMANIA 4,6

ESPANA 3,2

FRANCIA 3,7

ITALIA 4,0

LUXEMBURGO 0,1

PAISES BAJOS 0,3

REINO UNIDO 5,1

TOTAL T
Fucnte:Cecchiní, 1988, p.79, 82

2.3.2 Aspectos problemáticos de una integración de países con estructuras
económicas diferentes

La estructura económica de los países eur0peos difiere bastante. En el campo
financiero, las desemejanzas más importantes son las siguientes:

- Hay dos sistemas bancarios diferentes en Europa. Los alemanes, por ejemplo,
tienen el de banca universal. Los ingleses, en cambio, conocen la separación es-
tricta entre banca comercial y banca de inversión.

- Los instrumentos y regulaciones sobre bolsas de valores son muy diversos. En-
tre Londres y Luxemburgo, de un lado, y los mercados de capital de los países
del sur de Europa, de otro, hay diferencias enormes con respecto al volumen,
los instrumentos financieros, los impuestos y los costos de transacciones. Las
bolsas de Francfort, Milán, París y Amsterdam se encuentran en un rápido pro-
ceso de cambio.

- Las reglas de prudencia y supervisión entre los países no varían mucho por-
quela mayoría de ellos participaron en las negociaciones del Acuerdo de Basi-
lea y mantienen una gran cºmunicación a través de grupos de estudio sobre el
tema.

12. Para una descripción de los secretos financieros en la CE véase Grilli (1989).
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CUADRO No. 1.4

EFECTOS ECONOMICOS DE LA INTEGRACION EUROPEA
Diferencias de porcentaje en los precios de productos financieros tipo,

en comparación con la media de los cuatro precios nacionales más bajos *

B D E F I LUX PB RU **

Banca n…d.

Créditos al consumidor ...... ! —4l 186 39 105 (l) —26 Jl lll
Tar¡elas de crédiio ............. 2 79 60 26 — 30 R9 — IZ 43 lo
Hip-¡iecas ......................... 3 3! 57 118 78 —4 n.d. —6 — 20

("mas de crédito ............... 4 22 — lº 59 —7 9 27 I7 R

('amhro exiran¡ero ............ 5 6 31 ¡96 56 23 33 —46 lo
(Mques de via¡e ............... 6 35 —7 30 39 22 — 7 33 - 7

Préslamm comercxales ........ 7 —5 6 19 — 7 9 6 4.1 46

Seguro:
Vida ................................ l 78 5 37 33 83 H» —9 — 30
Vivienda .......................... 2 —'l() 3 -4 39 Xi 57 17 …

Vehiculos ......................... 3 30 15 ¡(X) 9 l48 77 —7 “
Robo e incendio comerciales 4 —9 43 24 ¡53 145 — l5 —I 27

Responsabilidad pública ...... 5 13 47 60 ¡[7 77 9 — lo — 7

Valore!
Valores privados ................ l 36 7 65 — ¡3 —-3 7 114 123

Valores privados garaniiza-
dos .............................. 2 ¡4 90 2l7 Zl —m 27 lb! 36

Valores insuiucnmales ¿ ..... 3 26 69 153 — S 47 68 26 — 47

Valores msu!ucmnales garan-
iizadosi ....................... 4 284 —4 60 57 92 — 36 2! nd

' Las Cifras muestran el grado en el cual los precios de los produdoí ñnancierm csián.
en cada pais. por encima de un nivel de referencia bajo. Cada una de estas dilerenci35 de
precios implica un descenso de precms porencul leónco de los niveles de precnos ensien—

tes. al nivel de referencia bajo
(|) No disponible

“B: BELGICA

D: ALEMAN1A

E: ESPANA

F: FRANCIA

¡: ITALIA

LUX: LUXEMBURGO

PB: PAISES BAJOS

RU: REINO UNIDO

Fuenle:Cecchini, 1988, p.79, 82-
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- El grado de concentración del sector bancario difiere entre los países. Sin em-
bargo, los pequeños bancos tienen en cada nación mucha importancia regional
y son muy activos en el retail banking. No hay evidencia de que la integración
inducírá a los bancos grandes de un país a entrar en este segmento del mercado
de otro. La red de bancos paneuropea se desarrolló rapidamente en las décadas
pasadas. No se e5peran muchos cambios en este aspecto.

- La influencia de la integración sobre la estructura de los servicios financieros
tiene lugar a través de los precios. Se observa ya una disminución de las dife-
rencias en las tasas de interés a raíz de la política monetaria común y el libre-
tlujo de capitales. También se e5pera una igualación de los costos de diversos
servicios financieros que hasta ahora eran muy distintos.

A pesar de las enormes diferencias mencionadas, las políticas de armonización
parecen estar llegando a buen término.

2.3.3 El mercado común para los servicios financieros : La libertad de
pago, el libre comercio de servicios y de los flujos de capital.

Con respecto a los servicios financieros hay tres libertades relevantes:

— La libertad de pagos;

- la libertad de movimientos de capital, y

- la libertad de movimientos de servicios financieros.

La primera obliga a los países miembros a aceptar pagos en la moneda donde vive
el acreedor. Esa ley constituye una de las más viejas regulaciones en la CE y se
encontraba ya en la legislación de la CEE. Esa libertad es más relevante para servicios
que para bienes, ya que implica un libre cambio de monedas.

Con una directiva reciente se concreta un parágrafo en el Acuerdo de Roma que pide
la liberalización de los flujos de capital. En la legislación actual se incluyen la inversión
directa, los negocios en bolsas de valores, el negocio inmobiliario, las inversiones en
fondos mutuos, los negocios a término, los préstamos, etc., y se exige a los países
miembros ajustar sus legislaciones para fines de 1992.

Dos restricciones se han incluido en la legislación: en caso de un desequilibrio en el
mercado de capitales y cuando haya fluctuaciones anormales de las tasas de interés o
de cambio el país puede -con el permiso de la comisión de la CE— controlar los flujos
de capital. Segunda, una nación con un mercado de capitales débil puede protegerse
contra el endeudamiento del gobierno de otro con un mercado de capitales fuerte.

Con el libre comercio de servicios se establece la igualdad de toda la oferta
-financieros y otros- proveniente de un país en los otros países miembros.
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Cºmº el GATS, la CE reconoce que la particularidad de lºs servicios exige que nº
sºlamente se libere dichº comercio, sino también el derechº de abrir y sostener
sucursales. El libre movimiento de personas garantiza que la transferencia y el
comercio de servicios nº se pueda impedir.

2.3.4 Las normas de control y supervisión

Hay al menºs dºs argumentos que explican la necesidad de un sistema general de
cºntrºl y supervisión. Primero, la filºsºfía de aceptar diferentes legislaciones
naciºnales, que tienen que cumplir cºn estándares mínimºs, implica que se cºntrºle si
las nºrmas naciºnales ºbservan la legislación de la CE y si el principiº de la igualdad
se aplica. Las consideraciones instituciºnales sºn, pºr esº, de máxima importancia.
Segundº, y particularmente relevante para lºs servicios ñnancierºs, las externalidades
de las fluctuaciºnes en el mercadº de un país sºbre el otrº exigen una cººperación y
un sistema de cºntrºl.
Tres principios regulan el libre comercio de servicios y el libre mºvirnientº de capital.

La directiva clave es la segunda sºbre la cººrdinación bancaria. Allí se condensa -para
el sector bancariº- el principiº de la aceptación general de las diferentes legislaciones
naciºnales, bajo la cºndición de que éstas cumplan cºn las estándares mínimos de la
legislación de la CE. Con respectº a las nºrmas de cºntrºl y supervisión, esa directiva
regula:

- La armonización de las condiciones para la ºferta del servicio (coeficientes de
solvencia, de liquidez, etc.). Esto es muy similar a lºs Acuerdos de Basilea
dentro del BIS, º a lºs términºs de comportamiento de las OECD.

- El principiº del cºntrol de la superintendencia del país en dºnde se encuentra la

casa matriz (home—land control).

- La ºbligación de las diferentes superintendencías e instancias de cºntrºl de
cººperar y prestar la infºrmación relevante a las administraciones de lºs otrºs
países. Se excluye de este principiº infºrmación pºr razón de impuestºs, pues-
to que las leyes tributarias nº sºn parte del prºgrama de integración.

Para los diferentes participantes del mercadº financiero existen reglas que piden
información muy detallada cºn re5petº a balances, ingresº—egresº, cambiº en la
prºpiedad, etc.

2.4 Otras experiencias eurºpeas para cºnsiderarse

Hay dºs experiencias de integración en Europa que pueden ser interesantes para la

situación actual del Pactº Andinº, en la medida en que están lºs principales a5pectºs
relevantes del prºgrama actual de la CE, perº sin ser tan ambiciºsas. Particularmente,
nº incluyen la meta de la unificación pºlítica y jurídica, y nº tienen la meta de una
unión mºnetaria.
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La primera experiencia de interés es la AELC”13 Su meta era únicamente establecer
un libre comercio. Se excluía el mercado de trabajo, los servicios y especialmente
cualquier integración política. La AELC mantiene la independencia de las regulaciones
nacionales de los contratos multilaterales. AELC no tiene un parlamento o una corte
jurídica, sino solamente una secretaria que coordina las diferentes ruedas de
negociación. En su diseño la AELC fue concebida exclusivamente como una unión
aduanera. Con esa meta muy pragmática y poco ambiciosa, pero muy ventajosa para
los países, constituía una alternativa a la CEE. Esta Asociación cumplió su propósito
mientras sus objetivos mantuvieron vigencia.

Las diferencias entre el concepto de una unión aduanera y una integración
económica y política se reflejaron muy claramente en las discusiones sobre un EEE,
la segunda y más reciente experiencia. La EEE incluye a los países europeos del AECL
en el mercado común de Europa, sin la obligación o el derecho de participar en los
gremios políticos 14. La EEE contiene las cuatro libertades de la CE -el comercio de
bienes, de servicios, el libre mercado de trabajo y el libre flujo de capitales- sin las
instituciones políticas. Se adopta, entonces, entre los países europeos, la posición clave
de aceptar los estándares de los otros países como equivalente a los nacionales, dado
el marco jurídico del acuerdo sobre el EEE.

2.5 Los temas centrales

Las experiencias europeas sugieren el estudio de cuatro aspectos claves para las
negociaciones entre los países del Pacto Andino:

- Si la meta es una integración más amplia que una unión aduanera, deben ñjarse
instituciones políticas y jurídicas para desarrollar y controlar dicho proceso.

- En el desarrollo de una integración económica se debe contemplar la necesidad
de ajustes que respondan a la dinámica de las naciones. Las diferentes Rondas
del GATT, por ejemplo, han sido mecanismos importantes de ajuste y de revi-
sión de los principios de acción, en respuesta a cambios en las condiciones
económicas de los países miembros y un mecanismo similar ha sido adoptado
por la EEE.

- Una unión aduanera tiene sus limitaciones. Esa fue la experiencia de la CE y de
la AELC, pues las restricciones arancelarias fueron remplazadas por restriccio-
nes no-arancelarias. Además, al excluir del esquema al sector financiero se sa-

13. Una corta descripción de la historia de la AELC se encuentra en Panorama Suiza (1992).

14. Para una discusión sobre las ventajas y los efectos económicos de la EEE para los países de la AELC véase
Krugman (1988), Norman (1989), Gardener, Teppett (1990), Abrams, Cornelius, Hedfors, Tersman (1990). Un cono
resumen de la idea del EEE se encuentra en Thalmann (1992). Las negociaciones eran multilaterales e incluyeron la
CE y los países individuales de la AECL
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3.1

critica buena parte de las posibles ganancias de la integración. En el caso del
EEE, las ganancias más grandes se esperan justamente en este sector.

Aún si formalmente, ni la AELC, ni el EEE, incluyen la obligación de una po-
lítica monetaria coordinada, debe tenerse en cuenta que, tanto la AELC, como
la CE, se desarrollaron bajo el sistema de tasa de cambio fija heredada de Bre—

tton Woods. En cuanto a la EEE, ésta incluye, de una parte, países del SME
(Sistema Monetario Europeo) y, de otra, países de la AELC cuya política mo—

netaria utiliza como patrón, sea el ECU o el marco alemán. La pregunta que
surge de lo anterior es si esta forma de coordinación de la política cambiaria es
fundamental para el éxito de la integración. Nuestra hipótesis es que si lo es,
pero hace falta un mayor análisis al respecto.
La armonización de estándares mínimos con el principio erga omnes facilita un
acuerdo general y da suficiente libertad a los países para diseñar un marco legal
apropiado a sus circunstancias económicas.

LA EXPERIENCIA DE LA NEGOCLACION ENTRE CANA-
DA Y ESTADOS UNIDOS .16

Bases y antecedentes de la negociación

El lo. de enero de 1989 entró en vigencia y por 10 años, un Tratado de Libre
Comercio entre Canadá y Estados Unidos.

Los objetivos básicos de la marcha del Tratado por parte de Canadá son los
siguientes:

Ampliar para Canadá el acceso a su mercado más importante, en un entorno de
fuerte competencia de otros bloques económicos y en medio de un proceso
agresivo de globalización.

Incrementar la inversión extranjera directa de parte de empresas americanas
hacia Canadá.

Dirigir” la inversión canadiense en el exterior, prioritariamente hacía el mercado
americano.

En lo que concierne al sector financiero, los canadienses visualizaron el siguiente
panorama comparativo:

La banca americana está constituida por un número muy grande de bancos de
distinto tamaño (12.300 bancos), especializados y regionales. Mientras los
grandes bancos americanos presentaban una situación generalizada de altos

15. Véase Koopman (1991).

16. Esta parte del documento se basa en los siguientes trabajos: W. W. Koo el al. (oct. 1991), Suárez Dávila (agosto
y sept. 1991). Ministerio de Comercio Exterior de Canadá (oct. 1991), Morris Miller (1990) y J. J. Schott (1989).
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costos, mala cartera y bajas utilidades, los bancos pequeños se encontraban en
un proceso de fusiones. Por otra parte, se trata de un mercado muy proteccio-
nista.

- La banca canadiense, en cambio, está integrada por pocos bancos universales
grandes (65 bancos) con una situación financiera más sólida, con redes de sis-
temas y comunicaciones muy desarrolladas y gran cobertura geográfica. Estos
bancos están a su vez muy especializados en crédito de consumo, y de pequeña
y mediana empresa.

- Por otra parte, la experiencia de la banca extranjera en Canadá indica que ésta
sólo está interesada en penetrar el mercado de la banca corporativa (atención a
empresas transnacionales, empresas nacionales fuertes y grandes patrimonios)
y sólo en forma modesta. De 58 bancos extranjeros sólo uno Opera en el mer—
cado de banca personal y de empresas pequeñas y medianas. En 1967 había en
Canadá un solo banco extranjero.

Con este diagnóstico los canadienses percibían que abrir su mercado significaba
nuevas Oportunidades para la banca canadiense en USA, siempre y cuando se optara
por una estrategia orientada a segmentos de mercado bien seleccionados y en cambio
no se esperaba una fuerte amenaza a las entidades financieras canadienses, con-
solidadas en su país en los campos mencionados.

3.2 Estrategia de negociación

Los antecedentes anteriores indican que hubo un proceso de evolución del sector
financiero y preparación de parte de los canadienses, de manera que, cuando la
negociación se produjo, había ya un diagnóstico, unos objetivos y unos principios muy
definidos por parte del país pequeño; en este caso: Canadá.

El tratado celebrado entre Canadá y Estados Unidos se puede caracterizar así desde
el punto de vista de estrategia:

- El tratado se buscó siempre como algo compatible con las negociaciones en el
GATT, de manera que se aseguren sus principios.

- Se quiere ante todo promover el libre comercio y no etapasy procesos más
avanzados de integración.

— Debe asegurarse la mejora en establecer mecanismos de resolución de disputas.

3.3 Temas y principios de negociación

Los canadienses hicieron énfasis en que para lograr el objetivo de un efectivo acceso
al mercado es necesaria la igualdad de oportunidades competitivas, basándose en los
siguientes principios básicos:
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3.4

3.5

El Principio del trato nacional: busca darle a los nacionales del otro país lo
que se le da a los propios nacionales. Este principio actúa aquí como una espe-
cie de elemento proteccionista frente a terceros países 0 bloques.

El Principio de reciprocidad relativa: los bancos de Canadá reciben en USA
como mínimo facilidades similares a las que obtengan bancos extranjeros en
ese país, eliminando regulaciones discriminatorias.

A ello se añade el trato Nación Más Favorecida , mediante el cual cada
parte otorga a los servicios financieros y proveedores de servicios de la otra
parte un trato no más favorable que el que concede a los servicios y proveedo—
res de cualquier otro país.

Evitar aplicaciones normativas de carácter extraterritorial.

Concesiones logradas por las partes

3.4.1 Concesiones de Canadá a Estados Unidos:

Derecho de establecimiento: libre constitución de sucursales bancarias en el
territorio canadiense.

Se eliminó el límite máximo del 25% para realizar inversión extranjera en un
banco.

Se permitió el control mayoritario por parte de extranjeros, al suprimir el ex-
tremo máximo del 10% de inversión en un banco por parte de una persona na-
tural o jurídica.

Se elimina el tope máximo del 16% de los activos totales en el sistema finan—

ciero como posibilidad de inversión extranjera.

3.4.2 Concesiones de Estados Unidos a Canadá:

La posibilidad de que la banca canadiense participe más activamente en la ne-
gociación de la deuda de Canadá en el mercado americano.

La expectativa de que, si se aprueba una nueva legalización bancaria, la banca
canadiense tendría un acceso más libre, superando barreras entre estados, y en-
tre banca comercial y de inversión.

Conclusiones principales

Esta es una negociación entre un país pequeño y uno grande con estructuras
financieras y normas bancarias bien diferentes, que permite derivar algunas lecciones
importantes para el caso del Pacto Andino y que se desarrollarán en el Capítulo III en
lo referente a negociaciones bilaterales.
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Ante todo, es preciso identificar con claridad cuál es la posible ventaja comparativa
con la apertura del comercio de servicios financieros en términos de segmentos de
mercado de un país con respecto al Otro. Esta ventaja debe asegurarse con el proceso
de integración.

4. EL PROCESO DE NEGOCIACION MEXICO-ESTADOS
UNIDOS "

4.1 Bases y antecedentes de la negociación

Como ya se indicó, esta es una negociación que está en curso y que en lo posible se
espera concluir en 1992.

México ha venido efectuando un análisis interno sobre las posibilidades de competir
con la apertura de los servicios financieros e identificando con claridad sus ventajas y
desventajas, dentro del objetivo de tener acceso a un mercado financiero más amplio.
Los banqueros y analistas coinciden en términos generales en el siguiente análisis.

4.1.1 Ventajas competitivas del sistema financiero mexicano

— Estructura competitiva del sistema financiero:

Un proceso de liberación de los servicios financieros es justificable si el marco
regulatorio otorga la misma ventaja competitiva a los intermediarios de ambos
países.

El sistema financiero mexicano está basado en pocos bancos universales con
alta cobertura nacional (20 instituciones). Por su parte, los bancos pueden rea—
lizar Operaciones de bolsa e invertir en acciones del sector industrial.

El sistema americano es especializado y regional, no puede invertir en el sector
industrial, ni realizar operaciones de bolsa.

— Nivel prudente de desregulación:

La desregulación del sistema financiero mexicano busca asegurar el funciona—
miento del mercado, de manera competitiva y eficiente, con el fm de que los
ahorradores tengan acceso a la tecnología financiera más avanzada.

- Adecuados niveles de solvencia, capitalización y rentabilidad.
— Exposición actual a la competencia internacional:

En la práctica los bancos mexicanos están compitiendo con la banca extranjera que
capta y coloca a través de oficinas de representación.

17. Trabajos consultados para las negociaciones entre México y USA: Véase al final de este capítulo.
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Así las cosas, se considera que el sistema fmanciero mexicano tiene suficiente solidez
interna como para competir en los segmentos de mercado que son de interés de la banca
extranjera, siempre y cuando se adopte la estrategia que se menciona adelante.

4.1.2 Desventajas competitivas del sistema financiero mexicano

- Rezago tecnológico en cuanto a inversión en sistemas y comunicaciones.

- Bajo grado de diversificación de productos y esquemas de ingeniería financiera
que acerquen más los bancos a las necesidades de los clientes.

- Elevados niveles de márgenes financieros en términos internacionales (ver
Gráfico No.1.1).

- Altos costos de operación en términos internacionales (ver Gráfico No.1.2).

GRAFICO No.1.l
MARGEN FINANCIERO DE ALGUNOS SISTEMAS BANCARIOS, 1988

(Porcentaje de activos totales medios)

Tomado de "El Mercado de Valores", sept.]99l, p.17
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GRAFICO No.l.2

COSTO DE OPERACION DE ALGUNOS SISTEMAS BANCARIOS, 1988
(Proporción de activos totales medios)

-loa … -nnuum …A …A

Tomado de "El Mercado de Valores", sept.]99l, p.17

4.2 Estrategia de negociación

En las intervenciones oficiales sobre la negociación se ha hecho hincapié en los
siguientes objetivos:

- Beneficiar en primer lugar a los usuarios del sistema financiero.

— Beneficiar en segundo lugar a quienes prestan el servicio.

Los aspectos centrales de la estrategia de negociación pueden compendíarse como
sigue:

- Con el tratado se busca conformar un bloque proteccionista regional que le
haga frente eficazmente a otros bloques internacionales de comercio:
Norteamérica vs. Comunidad Económica Eur0pea, o Japón, por ejemplo. Esto
es posible restringiendo las operaciones de bancos extranjeros provenientes de
otros bloques.

Deben establecerse con precisión los tiempos de ajuste de la estructura del sis-
tema financiero, asegurando una apertura gradual. Mientras el sistema fi—

nanciero de USA está en un proceso de reestructuración legal que aún no ha
concluido, el mexicano está en proceso de privatización.
Dado que México es un país de menor desarrollo relativo que Estados Unidos y
Canadá, se busca establecer criterios e instrumentos que permitan reconocer
esta situación. Para ilustrar esta "asimetría", del total de activos financieros
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4.3

de América del Norte el 85% correspondía a USA en 1990, el 14% al Canadá y
sólo el 1% a México.

Debe asegurarse una negociación que garantice la autonomía mexicana en
lo que se refiere a política monetaria y financiera.

Deben aprovecharse al máximo las ventajas relativas del sistema financiero
mexicano, ya comentadas.

“

Debe asegurarse que dentro del convenio de libre comercio se hagan con-
cesiones relativas al grupo financiero para obtener privilegios en otros sectores.
Por eso la negociación sobre servicios financieros debe ser completamente in-
dependiente.

Temas y principios básicos

La negociación se ha basado en los siguientes principios básicos:

4.4

Principio del Trato Nacional: se hace mucho énfasis en el concepto de "inte—

rés nacional" para limitar, por ejemplo, fusiones y adquisiciones.

Reciprocidad Relativa: se interpreta como una manera de asegurar el recono-
cimiento del menor desarrollo relativo de México.

Selectividad: busca predeterminar los servicios que las entidades financieras
pueden ofrecer.

Instrumentos

Para asegurar la autonomía se busca que las instituciones financieras más im-
portantes permanezcan como propiedad nacional mayoritaria.

Se busca institucionalizar y formalizar más el sistema excluyendo las oficinas
de representación e impulsando la creación de filiales o sucursales.

Se espera colocar algunos límites a la inversión extranjera en la banca:

Definir un porcentaje de participación de la banca extranjera en activos totales
de la banca.

Reglamentar y limitar apertura de sucursales, pero de manera gradual.

Definición de un marco jurídico eSpecial para la prestación de servicios finan-
cieros por parte de extranjeros.

Revisar niveles actuales y normas vigentes sobre:

Encaje legal

Tasas de interés

Régimen fiscal

Mercado cambiario
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5. OTRAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACION

5.1 La experiencia centroamericana

Algunos países centroamericanos, como Guatemala, Honduras y El Salvador, han
celebrado Acuerdos de Libre Comercio tendientes al establecimiento de una zona de
libre comercio. Sin embargo, de la lectura de los textos de dichos acuerdos no se
desprenden aún reglas detalladas en lo que concierne a la integración en materia de
servicios financieros .

En el acuerdo entre Guatemala y Honduras, celebrado e128 de abril de 1992, se dice
(en el artículo 7º) lo siguiente:

"Los Bancos Centrales de ambos países emprenderán de inmediato las acciones
necesarias para que, de manera recíproca y eficiente, se facilite:

— El establecimiento y operación de sucursales y subsidiarias de bancos y finan-
cieras nacionales en los territorios de las partes contratantes…

- La coordinación necesaria para la integración de las bolsas de valores de ambos
países.

- La revisión de la legislación financiera y el tratamiento fiscal de los instrumen—
tos e instituciones financieras, a fm de lograr su armonización" .

5.2 Declaración de Roma20

En diciembre de 1990 se firmó esta Declaración que rige las relaciones entre la CE
y el Grupo de Rio. Se trata de una instancia que institucionaliza un diálogo entre las
partes mediante consultas bíanuales a nivel ministerial. En la declaración se señalan
áreas prioritarias de cooperación mediante proyectos concretos en el campo financiero
y de inversión. '

De todas maneras, estos acuerdos de cooperación deben ser consistentes en el
cumplimiento de los principios adoptados por la Comunidad en materia financiera,
tales como el reconocimiento mutuo de las legislaciones de cada país y la reciprocidad
referida a la libre prestación de servicios en el sector financiero y la apertura de los
mercados a empresas de terceros países.

18. Desde 1974 los Bancos Centrales de Guatemala, Salvador, Honduras, Nimngua y Costa Rica habían firmado el
"Acuerdo Monetario Centroamericano" cuyo objetivo bísico consistía en "armonizar y coordinar sus políticas
monetarias y cambiarias" hacia una unión monetaria centroamericana. El Acuerdo preveía como instrumentos básicos
un Consejo Monetario Centroamericano, una Cámara de Compensación Centroamericana para facilitar los pagos
intencentroamericanos y un Fondo de Estabilización Monetaria. Este Acuerdo no se refiere, sin embargo, a la integración
de servicios financieros entre las entidades financieras de los países.

19. "Acuerdo de libre comercio, inversión e integración económica entre los presidentes de las repúblicas de
Guatemala y Honduras" Mimeo.

20. Ver J . Grandi: "Las dimensiones del Mercado Unico Europeo y América Latina: Implicaciones y Reflexiones
sobre algunos interrogantes". Pensamiento Iberoamericano No. 19 (1991).



Según J. Grandi: "Los acuerdos que tienen los países de América Latina (AL) con
la CE son no preferenciales y están sujetos a la obtención de beneficios o ventajas
mutuas, aunque se especifique en ellos que2se tendrá en cuenta el grado de desarrollo
del país en la aplicación de estos términos" .

Pero la evolución futura de la relación entre la CE y AL depende principalmente de
los resultados de la mencionada Ronda Uruguay en materia de servicios financieros.
Pese a que la CE -a diferencia de los Estados Unidos- no ha abogado por una
liberalización efectiva de los servicios, como se aboga en materia de bienes, sí pretende
incluir en la negociación los servicios bancarios en el mismo paquete con los otros
servicios, lo que colocaría en una situación vulnerable los sistemas bancarios de AL
que no estén preparados para añontar una situación de libre competencia extranjera.

6. ALGUNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LOS CA-
SOS ESTUDIADOS

6.1 Escenarios posibles

El proceso de integración del Pacto Andino está aún en etapa de consolidación y
sufre con frecuencia altibajos, como ha ocurrido recientemente a raíz de los sucesos
políticos en Perú.

Simultáneamente, Colombia viene iniciando la negociación de acuerdos de libre
comercio también con México y Chile, además de impulsar el Grupo de los Tres:
Venezuela, México y Colombia.

Los hechos estudiados permiten plantear por el momento tres escenarios posibles de
negociación con el Pacto Andino y dependiendo de cuál se adopte será más o menos
relevante alguna de las experiencias examinadas:

- Puede haber una negociación multilateral a nivel de principios básicos y una
negociación bilateral para los aspectos operativos del tratado, partiendo de un
mínimo común (como en el caso de la CE).

- Puede existir una negociación multilateral para principios y operación.

- Se puede tener un conjunto de negociaciones bilaterales (como en el caso de
EU y Canadá, 0 México frente a EU).

De prosperar las dificultades con algunos países del Pacto Andino las negociaciones
bilaterales serían las más probables.

Un punto de partida que se puede considerar probable bajo cualquiera de los tres
escenarios es la aceptación de los principios acordados en el marco de las negociaciones
del GATS sobre los cuales no hay problemas entre los países en vía de desarrollo.

21. Ibid., p. 278.
_

22. En el Capítulo III se presentarán otros dos escenarios.



41

6.2 Agenda de temas a estudiar para la negociación dentro del Pacto
Andino, derivada de los casos examinados.

6.2.1 Antecedentes:

Ventajas vs. Desventajas: - Actuales

- Potenciales

Estructura: - Banca universal vs. Banca especializada
- Cobertura geográfica
- Red internacional de oficinas

Normas sobre - Relación del sistema financiero con la bolsa de valo-
estructura res

- Inversión extranjera en el sector

- Supervisión ' Capital-Solvencia-Segurº Depósito
' Riesgo de Cartera

- Fusiones, absorciones, transformaciones

- Nivel de desregulación

- Participación del capital bancario en otros sectores
- Barreras a la entrada

Regulación sobre — Marco macroeconómico
dinámica de sistema - Tasas de interés
financiero — Estatuto cambiario

— Régimen fiscal

- Encajes
- Flujo de capitales

Coyuntura del Sector - Diseño producto-cliente

- Ingeniería financiera

- Tamaño de entidades y número, economías de escala

- Tamaño del mercado

- Margen financiero

- Calidad de la cartera

- Costos de operación

- Modernización en sistemas y comunicaciones

- Modernización administrativa
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Ventajas potenciales

- Niveles de rentabilidad y solvencia

Precio de venta de bancos en caso de privatizaciones

Plazos de créditos

Riesgo - país

- Eficiencia asignativa

6.2.2 Preparación Proceso de Apertura

6.2.3 Temas _de Negociación

Objetivos:

Restricciones:

Principios de
negociación

- Libre comercio regional

- Beneficiar a los usuarios del sistema financiero

- Ampliación del mercado (volúmenes diferentes pro—

ductos)

- Posición común frente a otros bloques económicos

- Mayor eficiencia de factores

- Obligaciones de países individuales con otros paíseS/
pactos

— Autonomía vs. coordinación en política monetaria y
financiera

- Asimetría del nivel de desarrollo

- Relación libre comercio de bienes y libre comercio
de servicios. Es posible integrar el sector financiero a
un comercio libre?

- Transparencia
- Trato Nacional entre los países del Tratado

Igualdad de ºportunidad competitiva

Efectivo acceso al mercado

Nación Más Favorecida

Reciprocidad relativa

Derecho de establecimiento

- Reconocimiento mutuo

' Relación entre libre comercio de servicios y - Libemd de pagos

- Libertad de CIqu de capital
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' Reglas de licencias de otros países

' Reglas de ºperación sin discriminación del
país donde se opera

Con banca - Evitar aplicaciones normativas extraterritoriales
transnacional

Banca extraterritorial - Evitar aplicaciones normativas extraterritoríales

Sistema eficaz de solución de controversias — Control político

- Instituciones jurídicas
Sistema de preferencia para compensar asimetrías

Salvaguardias
Dinámica del Pacto: - Cómo integrar nuevos temas?

— Cómo ajustar a cambios en leyes nacionales?

6.2.4 Estrategia:

Se trata de una estrategia basada en principios?

Negociación especial sobre el sector financiero: orden de temas, marco jurídi-
co especial.

Evitar ceder en este sector por obtener concesión en otros.

Selectividad: definir productos financieros y reglas de prudencia y supervisión.
Gradualísmo: cronograma para aumentar la credibilidad.

Transparencia: garantizar acceso a la información para todos los países miem-
bros, base estadística.

Asimetría.

Salvaguardías.

Problemas que deben evitarse (experiencias negativas).

6.2.5 Instrumentos:

Eliminación de barreras a la entrada (o al menos armonización)
Revisión de normas legales sobre estructura y dinámica del sistema financiero
Enfasis en normas sobre inversión extranjera.
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AI.1 Segunda Directiva del Consejo del 15 de diciembre de 1989
para la coordinación delas disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas relativas al acceso a la actividad delas entida—

des y a su ejercicio (89/646/CEE).1

En esta directiva se regulan los puntos claves para un mercado común de servicios
financieros. Desde el punto de vista económico los siguientes son los a5pectos más
importantes de la misma:

a. La realización de la armonización de normas que permitan llegar a un recono-
cimiento mutuo de los permisos y de los sistemas de supervisión prudencial,
que permita la concesión de una autorización única, válida en toda la com-
unidad, yla aplicación del principio de supervisión por el estado de orígen.

b. Las medidas de liberación de los servicios bancarios deben estar en armonía
con las medidas de liberación de los movimientos de capitales, con la excep-
ción de salvaguardias temporales.

0. Integración de otras directivas (fondos prºpios, coeficiente de solvencia, con-
diciones de saneamiento y liquidación de entidades, instrumentos necesarios
para el control de riesgos)…

d. El derecho de los estados de dictar normas nacionales más rigurosas.

e. Laresponsabilidad en materia de supervisión: la supervisión de la solidez
financiera de una entidad de crédito corresponde a la autoridad del estado de
origen de la misma.

f. Permitir a las entidades de crédito autorizadas en un estado miembro el ejerci-
cio en toda la Comunidad de todas o parte de las actividades financieras .

g. Las sucursales de entidades de crédito en terceros países no se benefician de la
libre prestación de servicios ni de la libertad de establecimiento en estados
miembros distintos de aquel en que se hallen establecidas. Pese a esa provisión,
la autorización está sujeta a un procedimiento que tiene como objetivo garanti-
zar que una empresa de la Comunidad se beneficie de un régimen de reciproci-
dad.

]. En la Primera Directiva del Consejo del 12 de diciembre de 1977 para k coordinación de las d'sposiciones legales,
reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades y a su ejercicio (77/780/CEE) el
Consejo estableció las definiciones de una entidad de crédito y reguló las preeondiciones de autorización de es-
tablecimiento (fondos propios separados y suficientes, buena reputación y experiencia). Las sucursales de bancos cuya
casa matriz se encontraba en otro país miembro estaban sujetas alas leyes nacionales. La directiva prohibió quela
autorización de establecimiento fuera rehusada con el argumento de que la casa matriz estaba establecida en otro pa'5
miembro. Además, la directiva propuso la colaboración entre las diferentes superintendencias nacionales. Para un
anílisis de las diferentes directivas véase Guerrem. (19921).

2. Se debe notar que el sistema de banca universal no se menciona explícitamente. Pero ese parágrafo de la directiva
implica que un estado con una banca especializada tiene que aceptar la banca universal en su mercado. El anexo de la
directiva define las actividades que se benefician del reconocimiento mutuo. El concepto implícito es el de banca



h. El funcionamiento armonioso del mercado requiere una coºperación bilateral
y multilateral de las autoridades.

La meta de la directiva es garantizar un mercado más competitivo y eficiente, la
oferta de una mayor gama de productos financieros a precios más bajos y al mismo
tiempo un aumento en la estabilidad de los mercados financieros.

La autorización única garantiza la entrada de todas las entidades financieras en los
mercados nacionales. Los efectos que se esperan varían según los diferentes segmentos
del mercado. Para el retail banking, por ejemplo, no se esperan grandes cambios
—aspectos naturales (como idioma, tradición) y económicos (margen financiero bajo,
altos costos administrativos del retail banla'ng) ponen limites a la integración.

En los mercados de bolsa y capitales internacionales se eSperan efectos diferentes y
en apariencia contradictorios, por tipo de servicio. En efecto, para aquellos servicios
con altas economías de escala, o externalidades positivas relacionadas con el volumen
de negocios y la concentración geográfica de diferentes negocios financieros inter-
relacionados, la integración significará, en un primer momento, un aumento en la
competencia (básicamente por la disminución en las barreras de entrada a los mercados
nacionales). En el proceso, sin embargo, aquellos oferentes con mayor capacidad para
apropiarse de economías de escala o externalidades positivas ganarán para si el
mercado integrado 0, lo que es lo mismo, aumentará la conmntración.

La probable concentración en al menos algunos servicios parece una contradicción
con la meta de aumentar la competencia y bajar los precios. Sin embargo, los
economistas de la CE argumentan que la libre entrada a todos los mercados garantiza
menores precios, aun si el número de competidores sigue siendo limitado.

Para otros servicios con menores economías de escala y externalidades se espera un
aumento en la competencia a través de la diferenciación de productos: es decir, que
nuevos oferentes de negocios financieros se especialicen en servicios particulares o
diferencien sus "productos" con respecto a factores como madurez, seguridad, etc. '

La directiva propone una política muy estricta para la autorización de salvaguardias
(y sugiere la aplicación simultánea de otras directivas que se discutirán más adelante).
Con ello se trata de minimizar el riesgo de "barreras de entrada no-tarifarias" con el
fin de mejorar la posición de un mercado de capitales de un país a wsta de los otros.

3. Grilli (1989) se refiere a estas externalidades como 'thick market externalia'es'. Un mercado con muchos actores
que manejan un alto volumen de negocios financieros (como la "City” de Londres ejercerá una mayor atracción sobre
los oferentes y captarí un mayor volumen de los nuevos negocios que un mercado más pequeño.

4. Véase Grilli (1989) y The Economist (mayo 2, 1992).

5 . Este concepto se basa en la teoría del mercado conlestable. Si en un mercado altamente concentrado existen
ganancias extraordinarias otros participantes serán atraídos (en ausencia de barreras de entrada) y/o un oferente ya
establecido comenzará a bajar sus precios (competencia de Bertrand). Ello inducir-¡ a los otros a bajar sus precios
también hasta el punto en que las ganancias se estabilicen a un nivel "normal”; véase p. ej. Bauzol, Panzar, Willig,
1982, o Tim]e, 1988, para una discusión de estas teorías.

6. Véase también la discusión en The Economist (mayo 2, 1992).



Los aspectos problemáticos de un mercado financiero integrado (con un sistema de
tasas de cambio fijas o una moneda común) se relacionan con el aumento en la
vulnerabilidad de los mercados financieros nacionales &ente a crisis financieras en
otros mercados. Una crisis financiera es una extemalidad negativa para otros mercados
financieros. Para evitar este "costo" de la integración, la directiva diseñó un sistema de
supervisión y control.

En esta directiva hay dos aspectos importantes de destacar desde el punto de vista
económico. Primero, la posibilidad de reglamentaciones nacionales más estrictas que
las comunitarias implica que las diferencias entre los sistemas de regulación nacionales
no van a desaparecer completamente. Los países que quieran adquirir una reputación
particular podrán diseñar, dentro de los limites de la directiva, su propio sistema de
regulación.

Segundo, las directivas prevén el control de la superintendencia de la casa matriz.
En caso de dificultades de una sucursal, aquélla es responsable por el ajuste. Pero hay
un conflicto entre este principio y la meta de igualar la situación competitiva de los
bancos. Estas entidades con regulaciones más restrictivas se verán en una situación
competitiva desventajosa frente a los bancos de países con regulaciones menos
estrictas.

Este dilema no se puede resolver. El concepto implica que los beneficios en seguridad
del sistema de home country control son más altos que los costos relacionados con las
diferencias en la situación competitiva. La justificación para los límites inferiores para
todo el mercado común está dada por la necesidad de evitar el "dumping en materia de

regulaciones". Con los límites se prohíben legislaciones nacionales demasiado laxas,
las cuales aumentarían el riesgo de crisis. En efecto, sin una regulación general un país
podría tratar de atraer servicios bajando sus estándares de prudencia. Dado que una
crisis nacional, en un mercado integrado afectaría la totalidad de las economías
involucradas se justifica, desde el punto de vista económico, una regulación general.

Hay otro punto que vale la pena destacar. La idea general de la directiva es promover
la libre entrada de las entidades financieras en los mercados. Esta política, según se-
vio, puede implicar procesos de concentración que se toleran. Sin embargo, la directiva
exige información detallada sobre la identidad de los accionistas o socios de cada
entidad y sobre los cambios en sus participaciones. La necesidad de estas regulaciones
se basa no tanto en la supervisión o el control del mercado, como en la política
anti-monopólica de la CE. Hay una paradoja en esta actitud: los economistas de la CE
argumentan que con la libre entrada los precios se mantendrán en niveles de competen-
cia independientemente del número de agentes. Ahora bien, si esto es así, sobraría
entonces la necesidad de supervisar la situación de los accionistas.

7. El ejemplo más interesante es el mercado para fondos mutuos. La directiva sobre fondos mutuos es una de lasmis
viejas de la CE en el área del mercado ñnanciero, Luxemburgo ajustó su legislación nacional al mínimo permitido en
la directiva, mientras otros países como Alemania se demoraron en el ajuste y ponían regulaciones más estrictas. Los
años siguientes mostraron un impresionante crecimiento de fondos mutuos en el mercado de Luxemburgo a costa del
desarrollo del mercado en Francfort o países no-miembms como Suin.

8. Hay una enorme discusión sobre el nivel óptimo de la regulación. Para el caso del mercado financiero, véase
Neumann (1989).
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AI.2 Directiva del Consejo del 17 de abril de 1989 relativa a los Fon-
dos Propios de las Entidades de Crédito (89/299/CEE) y Directi-
va del Consejo del 18 de diciembre de 1989 sobre el Coeficiente
de Solvencia de las Entidades de Crédito (89/647/CEE) y el
Acuerdo de Basilea de julio de 1988.

Estas son las directivas que especifican en detalle las normas, definiciones y modo
de calcular los fondos propios y el coeficiente de solvencia como parte del sistema de
seguridad y control.

En la introducción a la directiva sobre los fondos propios se justifica la necesidad de
armonizar la definición de los fondos propios de las entidades (absorber las pérdidas
no cubiertas por un volumen suficiente de beneficios; criterios para evaluar la solvencia
de la entidad; evitar distorsiones de competencia en un mercado común). La definición
contiene un máximo de elementos y cantidades limitativas, dejando al poder dis-
crecional de los estados la utilización de la totalidad o de una parte de dichos elementos
y la fijación de límites inferiores a dichas cantidades limitativas.

La directiva sobre el coeficiente de solvencia establece el modo de calcularlo y las
distintas ponderaciones a aplicar por tipo de riesgo. El numerador del coeficiente son
los fondos propios. Para calcular el denominador se asignan grados de riesgo a los
diferentes activos y se suman estos valores. Además, se incluyen las cuentas de orden
y los riesgos de interés y cambio. Para los activos existen cuatro clases de riesgo con
ponderación 0, 20, 50 y 100, respectivamente. Los estados pueden fijar ponderaciones
más elevadas. Además, existe una medición para dichas cuentas y para los riesgos
relacionados con los tipos de interés de cambio. Para las cuentas de orden distintas de
los riesgos de interés y cambio hay una ponderación doble.

Las directivas permiten una armonización de los costos de prudencia en el mercado
común. Los fondos propios constituyen una seguridad para los depositantes; en el caso
de insolvencia del banco, dichos fondos se usan para repagar a los depositantes.

Definir una relación mínima de resolución -como se regula en la directiva sobre el
coeficiente de solvencia- implica imponer costos explícitos para cada entidad. La meta
de armonizar la posición competitiva de las bancas nacionales exige la reconciliación
de estos costos. También, la integración de los mercados exige una armonización del
nivel mínimo del riesgo para los clientes que depositan su dinero en cualquier banco.

La necesidad de una política de estándares comunes de capital, sin embargo, está
sujeta a serias críticas. Primero, se cuestiona si los fondos propios son suficientes para
garantizar el valor de los depósitos en una situación de crisis financiera. Si esto no es
así, la directiva estaría imponiendo costos a los bancos sin garantizar con ello el
beneficio en términos de seguridad a los usuarios. Segundo, se argumenta que una
diferenciación en los estándares da la oportunidad a los depositantes de elegir un banm
con un riesgo de insolvencia más alto, por lo cual se le paga una tasa de interés mayor

9. Esta directiva sigue los principios y definiciones del Acuerdo de Basilea de 1988.
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(un premio de riesgo). La armonización, según este punto de vista, no permitiría a los
depositantes diversificar su portafolio de una manera óptima.

AI.3 Propuesta de Directiva del Consejo sobre Vigilancia y Control
de las Operaciones de Gran Riesgo de las Entidades de Crédito

Esta directiva hace parte de las regulaciones de la vigilancia y control de los riesgos
y de la supervisión del sector financiero. El control de grandes riesgos se justiñca por
la posibilidad de pérdidas inaceptables que conlleva la concentración excesiva de
riesgos en un único cliente o grupo de clientes relacionados (la independencia de
diferentes riesgos disminuye la probabilidad de pérdidas). Se considera que un riesgo
asumido por una entidad constituye un gran riesgo cuando su valor alcanza o supera
el 10% de los fondos propios. La directiva pide, con base en las definiciones de los
términos técnicos de las directivas anteriores, que las entidades notifiquen su situación
de grandes riesgos.

AI.4 Directiva del Consejo del 8 de diciembre de 1986 relativa a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y
otras entidades financieras (86/635/CEE) y Directiva del Conse—
jo relativa a la'supervisión de las entidades de crédito sobre una
base consolidada.

En estas directivas se regulan las normas de las cuentas y la consolidación de éstas
para los conglomerados financieros. Las directivas son muy detalladas y desde el punto
de vista económico ofrecen poco interés. En la primera se considera una armonización
muy detallada como prerrequisito para las condiciones de autorización. Además se
establece que las cuentas deben servir para construir indicadores con fines de
supervisión, aunque se reconocen excepciones en la estructura y contenido de los
balances determinados por las leyes y regulaciones nacionales.

La gran heterogeneidad de los diferentes sistemas nacionales exige grandes esfuer—

zos de definiciones en la directiva que no son relevantes para el caso del Pacto Andino.
Fundamentalmente, se define el esquema de la presentación del balance y de la cuenta
de pérdidas y ganancias. La implicación más notable de esta directiva es la restricción
en la forma de reservas ocultas. Además, se pide la valorización de las diferentes
posiciones según el principio del “valor fijo" (fair and true view) y no según el principio
del valor máximo (o principio de prudencia).

La segunda directiva regula la supervisión de grupos bancarios consolidados, in-
cluidos aquellos cuya empresa matriz no sea una entidad de crédito y da a las
autoridades competentes el instrumento jurídico necesario para el ejercicio de dicha
supervisión. Se fijan técnicas de consolidación adecuadas para el grupo, normas que
limiten los riesgos asumidos por una entidad de crédito frente a la sociedad mixta de
cartera, y la colaboración entre las autoridades responsables sobre la supervisión de
los diferentes entes financieros. En su contenido trata de garantizar la aplicación
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adecuada de las directivas sobre fondos propios, coeficientes de solvencia y gran riesgo
para grupos financieros.

ALS Directiva del Consejo del 10 de junio de 1991 relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blan-
queo de capitales (91/308/CEE)

Aunque la Comisión justiñca también esta directiva con el argumento de la solvencia

y la seguridad de los mercados financieros, las razones básicas son la reputación y un
"comportamiento ético" de los mercados financieros europeos.1 La directiva exige a
las entidades financieras información sobre flujos de capitales cuando haya motivo

para suponer que éstos vengan del tráfico de estupefacientes. Exige información sobre
la identidad de los clientes y el apoyo entre entidades financieras y autoridades
competentes en caso de lavado de dineros. Dado que el código penal no hace parte de
la jurisdicción de la CE, no se pueden fij ar ni acciones contra delincuentes ni acciones
contra entidades financieras que no cumplan con la directiva. Estos aspectos hacen
parte de las legislaciones nacionales.

En teoría, una política más restrictiva contra el lavado de dinero aumenta los costos
de transacciones para los delincuentes y disminuye -dependiendo de las elasticidades-
el volumen de estas transacciones en el mercado de capitales eurºpeos. Para los bancos
investigar el origen del capital aumenta los costos administrativos para la totalidad de
los flujos de capitales.

Los costos directos e indirectos dependen de las legislaciones nacionales más que de
la directiva. Si una legislación nacional exige solamente la identificación de la persona
que entrega el dinero y el monto de capital, los costos serán bajos. Si, además, no hay
altas multas para el banco en casos en los que no se identifique una causa de lavado de
dinero, los costos del riesgo de no-cumplir son bajos. De otro lado, si la legislación
nacional exige investigar sobre el origen del dinero e impone altas multas en caso de
no-identiñcación, el banco tendrá altos costos directos e indirectos. En este último caso
hay tres implicaciones interesantes para la banca nacional y el mercado financiero.
Primero, los costos de administración para todas las captaciones y colocaciones
aumentan por la necesidad de información. Segundo, dependiendo de la severidad de
la multa la banca tratará de disminuir su riesgo de error en la identificación del dinero
sucio no aceptando dinero limpio si no le es posible saber con seguridad el origen de
éste.

Se puede pensar en el siguiente caso hipotético. El país A asume una reglamentación
suave con reSpecto de la identificación de su cliente y no cobra multa si el banco prueba
que tenía esta identificación. El país B pide investigación sobre el origen del dinero y
verificación de la identificación. Además, en caso de que se presente lavado de dinero,
el banco tiene que probar que era imposible localizar el origen de este dinero. Los
costos de investigación son, evidentemente, más altos para el país B. Si se supone que

10. La directiva no se refiere tanto al problema económico, como a los aspectos jurídicos, que parecen mucho más

difíciles de resolver; véase Guerrero (1992b).
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no es posible identificar con seguridad el origen del dinero, cada transacción implica
para el banco un riesgo alto de verse involucrado en un proceso de negligencia de sus
obligaciones prudenciales. En consecuencia, el banco va a declinar un número excesivo
de negocios, entre los cuales se encontrarán muchos negocios limpios.

La tercera implicación es un cambio de flujos de capitales "sucios" hacia el mercado
financiero del país con las regulaciones menos estrictas. Para el usuario, las reglamen-
taciones implican oostos de transacciones que se minimizan al usar los servicios del
mercado financiero con las regulaciones menos severas.

Se deduce que el éxito de la directiva dependerá crucialmente de la armonización de
las reglamentaciones nacionales con respecto a los requerimientos de información y el
sistema penal. Si persisten grandes diferencias el efecto de la directiva será muy
limitado.

Esta regulación se basa en el principio de la regla de "Conozca a su cliente" que se
fijó en la declaración de principios adoptada en Basilea, en diciembre de 1988, por el
comité de Regulaciones y Supervisión Bancaria del Grupo de los Diez.

Los esfuerzos internacionales de coordinación de las políticas contra el lavado de
dinero se reflejan también en los Acuerdos sobre servicios financieros en el marco del
Grupo Andino y del Grupo de los Tres (México,Venezuela, Colombia).

Una integración financiera en el Pacto Andino avanzaría sin duda con la creación de
un Centro Regional Andino de Coordinación e Información para la Lucha contra el
Narcotráfico, como ha sido previsto en los diferentes acuerdos. Además se puede
esperar una coordinación y cooperación de los esfuerzos entre las diferentes
autoridades.

11. Véase Guerrero, (1992b), para una discusión detallada de los diferentes merdos.
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En este capítulo se presentan los principales rasgos comparativos de los sectores
financieros de los países miembros del Pacto Andino.

Inicialmente se consideran algunos aspectos cuantitativos que permitan obtener una
visión global sobre el tamaño relativo de los distintos sectores en el conjunto del Grupo
Andino, así como la estimación de algunos indicadores financieros agregados para
cada país de los cuales puedan derivarse elementos comparativos.

Igualmente se presenta una relación de la estructura institucional y fundamentos
predominantes de la regulación financiera en los cinw países.

Finalmente, con base en los elementos comparativos anteriores y algunos
adicionales de la historia reciente del sector financiero de cada país, se llega a unas
conclusiones preliminares sobre el nivel de homogeneidad de los sectores ñnancieros
que se integrarían y las posibles ventajas y desventajas relativas identificadas.

2.1 Elementos cuantitativos comparativos

2.1.1. Introducción

Como se puede deducir del análisis de las experiencias de los países de la CE y de
los tres países del norte del continente americano (Canadá, Estados Unidos y México),
la integración de mercados bancarios no depende principalmente del tamaño de los
diferentes sistemas. Más importantes son las estructuras de los mercados, las
características de los bancos y los servicios que ofrece la banca de cada país.

Con respecto al último punto, las experiencias mencionadas señalan que las con-
secuencias de la integración varían según los servicios ofrecidos. La integración afecta
al retail banking, por ejemplo, más por sus efectos indirectos sobre la tasa de interés
y sobre las regulaciones nacionales, que por vía una mayor competencia directa. Por
lo tanto, muy pocos bancos extranjeros tratan de abrir una red de sucursales en otro
país tras un proceso de integración. Este ha sido el caso, tanto en Norteamérica, como
en la CE. Sin embargo, en el Investment banking se espera una intensificación de la
competencia directa para la financiación de exportaciones y otros servicios bancarios.

Esta consideración produce evidentemente resultados diferentes en la banca univer-
sal, más no en la banca especializada. Si se incluyen las corporaciones financieras en
el proceso de integración, éstos efectos esperados son distintos y muy probablemente
más fuertes. El análisis que sigue se centra en el sistema bancario. Sus conclusiones,
por lo tanto, no deben aplicarse al caso de-otras entidades ñnancieras.

2.1.2. El mercado bancario del Pacto Andino (PA)

En 1985 el mercado bancario consistía en un total de activos de 29.000 millones de
dólares. Entre este año y 1990 su tasa de crecimiento anual fue del 4%, para alcanzar,
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en esta última fecha, un tamaño de 36.000 millones de dólares (Cuadro No. 2.1).1 Sin
embargo, los préstamos y descuentos se desarrollaron más lentamente: en 1985 la
banca del PA prestó 16.800 millones de dólares; en 1990 17.200 millones de dólares.
La tasa anual de crecimiento fue, pues de 05%.
Los países miembros actúan de manera diferente en el volumen de activos, depósitos

y préstamos de la banca del PA. En los dos años considerados, Venezuela era el más
importante mercado bancario nacional, con una participación de 50% en activos y
préstamos (Gráficos Nos. 2.1 y 2.2). Colombia, el segundo mercado en importancia,
colaboraba en la cartera total con 31.4% (1985) y 25% (1990). Los mercados de los
otros países son mucho más pequeños pero vale la pena destacar el crecimiento de los
mercados de Bolivia y de Perú en el período considerado. Bolívia aumentó su
asociación en el total de los activos de 1.1% en 1985 a 4.1% en 1990 y Perú de 4.6%
a 14.6%.

Es interesante notar que esta distribución de las participaciones nacionales no se
refleja en el número de bancos por país (Gráfico No. 2.3). Tanto Venezuela, con el

mayor número absoluto de bancos, como Colombia, contribuyen con un número de
bancos menor que el que se esperaría, dada su participación en los activos y la cartera.
Ecuador y Bolivia, mercados bancarios pequeños, tienen un mayor número de bancos;
en Ecuador hay más instituciones bancarios que en Colombia y en Bolivia.

CUADRO No. 2.1

MERCADO BANCARIO ANDINO

(1 º B 5)

BOLMA COLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA TOTAL

ACTTVOS 313 9.031 2,147 1,351 16,495 29.338

CAPITALY RESERVAS 41 282 94 129 347 1.382

PRESTAMOS Y DESCUENTOS 91 5,275 1.121 515 9,804 16,506

UT1UDADES 2 40 12 ¿'S M 131

(1 9 9 D)

BOLMA COLOMBIA ECUADOH PERU VENEZUELA TOTAL

CTWOS 1,474 9,352 1,759 5.270 15,199 35.094

CAPÍTALYHESEHVAS 125 518 132 375 953 1102

PHE5TAMOSYDESCUEPUOS 1.014 Á.906 775 2.421 8,107 17.222

WLJDADES 2 156 25 35 97 329

FUENI'E; Calculo: con base en clhu do FELABAN

]. Las cifras presentadas están en dólares corrientes. Los cálculos de tasas de accimicnto, en consecuencia, incluyen
la tasa de inflación en Estados Unidos (35% anual entre 1985 y 1990). La compareció entre países del Pacto, o entre
componentes del mercado monetario de] mismo, sin embargo, no debe afectarsc por ello.
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GRAFICO No. 2.1.

PAISES PACTO ANDINO

VOLUMEN DE ACTIVOS DE LOS BANCOS - 1985 Y 1990
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GRAFICO No. 2.2

PAISES PACTO ANDINO

VOLUMEN DE CARTERA BANCARIA - 1985 Y 1990
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GRAFICO No. 2.3

PAISES PACTO ANDINO

NUMERO DE BANCOS 1985Y 1990
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Esta breve revisión de algunos indicadores de la banca del PA sugiere la siguiente
consideración principal:

- la banca venezolana es la más grande en términos de volumen y de número de
bancos. Perú, Bolivia y Ecuador tienen un sistema bancario mucho más peque-
ño. Sin embargo, los primeros dos crecieron de manera importante en los últi-
mos cinco años. Notable en el caso de Ecuador es su alto número de bancos,
relativo a su tamaño.

2.1.3. El marco macroeconómico

Una hipótesis que se base en la experiencia de la unión europea consiste en que una
asociación económica, más avanzada que una unión aduanera, presupone la
coordinación de la política monetaria. Esa coordinación depende a su vez de una
homogeneidad mínima entre los diferentes países del acuerdo de integración.

El PIB sumado de los cinco países del PA era de 76.3 mil millones de dólares en
1985 y creció a una tasa anual de 8% (incluye la tasa de inflación de Estados Unidos,
ver nota 1) para llegar a 111.5 mil millones de dólares en 1990. Así, las economías del
PA crecieron más rápidamente que sus mercados bancarios, expresados éstos en el
crecimiento de activos y préstamos.

Venezuela y Colombia sumados conforman el 70% del PIB regional en 1985 y el
72% en 1992.

La tasa de crecimiento agregada oculta diferencias marcadas en las tasas de
crecimiento nacionales. Colombia y Ecuador tuvieron tasas relativamente más es—

tables y altas; en el otro extremo, Bolivia, en 1985, y Perú en 1990, mostraron tasas de
crecimiento negativas y Venezuela se recuperó de una aguda crisis solamente en 1990.

Pero de una mayor importancia es la heterogeneidad de los países en términos del
comportamiento de las variables macroeconómicas. Como sugieren los datos del
Cuadro No. 2.2, hay grandes desigualdades en los grados de estabilidad de las cinco
economías. Las variaciones en las tasas de inflación son considerables -hiperinflación
en Bolivia en 1985 y en Perú en 1990- y grandes diferencias de las tasas de inflación
en cada país entre 1985 y 1990. La devaluación de la moneda se refleja en las
disparidades de las tasas de interés y en el desarrollo de la tasa de cambio.

Una unión que presuponga una alta homogeneidad del marco monetario no parece
una opción viable en un mediano plazo. Ello no implica, sin embargo, que una
participación más avanzada de los mercados bancarios sea imposible. Los datos
sugieren la necesidad de una estrategia más pragmática que la seguida por la CE. Por
ejemplo, dada la mayor similitud entre algunos de los mercados considerados, se podría
pensar en una integración y una coordinación monetaria entre Colombia, Venezuela y
quizás Ecuador. En el capítulo III se discuten diferentes posibilidades de procesos de
unión que tengan en cuenta las asimetrías mencionadas.



CUADRO No. 2.2

PAISES DEL PACTO ANDINO

MARCO MACROECONOMICO

BOLIVIA (DLOMBIA ECUADOR PERU VENEZUEJA

1985 1990 1985 1990 1985 1990 1935 1990 1985 1990

PIB (En precios de 1985 - Mil Mlh. MIL) 187 3.12 4,96600 6,204.40 1,110.C0 1,725.00 189.(X) 17200 449.03 516.13
PIB (Mil M1h. $US) 1.59 5.16 218 35.58 7.58 9.51 13.52 16.35 30.97 44.94
T… de crecimiento de! PIB (% ) (am) (102 (1) 3.10 4.210 4.30 7.00 (1) no (4.30 1.40 5.70

Tu- de Cambio (M/L por $US — Fin de ano) 1,692,(IX) 3.40 21911) 568473 146.50 87&m 13.94 516,Y¿S.CXJ 14.50 50.36
Tu: de ¡mera pnivn (%) n... n.:. 29.5 (2) 2350 21.39 43.55 n... ¡L.. 8.93 27.78
Tun de ¡Mem |cúva (%) ILL n_n. n... 8.15 18“) 37.50 40.50 4,790.20 8 49 28.3
Tan de lnflacion (IPC) (%) 11,750 17.30 24.00 310 28.(D 48.50 163.40 7,458.C0 11440 40.80
Tn; de 1nñ.oion(?recion ll productor) (%) 10,447 20.00 24.90 1120 26.10 n.:. ¡LI. ILL 15.20 Z7.N

(1) Calculo¡ de lo; nutorel
(2) Bunco de la Republica

FUENTE: IMF, Intern-dom! Financial Statistics, Yearbook 1991 ¡nd May 1992

€9



2.1.4. Caracterización de la banca delos países miembros

Las diferencias macroeconómicas no hacen imposible una integración, pero imponen
límites al grado de la unificación de los diferentes países. En el Cuadro No. 2.3 se
presenta la estructura global del sector bancario de los países miembros.

Para analizar el grado de concentración -una aproximación al poder en el mercado—

se calculó el índice de Herfmdahl. Una comparación de los valores del índice muestra
que en 1985 la estructura del mercado bancario estaba altamente concentrada en Perú
y muy poco en Venezuela. Los mercados de Colombia, Bolivia y Ecuador eran muy
similares, con la excepción del mercado para captaciones en Bolivia. Los valores para
1990 sugieren una tendencia de convergencia; la concentración en Venezuela ha
aumentado haciéndose más similar a la presentada por los otros tres países. La
concentración en Perú sigue siendo especialmente alta, pero mucho menor que en 1985.
Dada la situación económica en Perú no es sorprendente que no se registren entradas
de nuevos bancos en el mercado en todo el período considerado. Esto, sin embargo,
deberá cambiar una vez se recupere la economía.

El proceso de convergencia, aunque menos obvio, se manifiesta también en la
profundización del mercado. Las razones Activos/PIB, Depósitos/PIB y
Préstamos/PIB reflejan el uso de servicios bancarios por unidad de PIB. En 1985, las
diferencias entre países eran importantes: Venezuela con una razón de 53% y Colombia
con una de 40% de activos por unidad de PIB mostraban una intensidad de servicios
bancarios por unidad de producto real mucho más alta que Bolivia con 2% y Perú con
10%. En 1990 se nota una convergencia de los valores (con la excepción de Perú con
3%). Colombia, Bolivia y Ecuador tienen activos entre 19 y 29% del PIB, mientras
Venezuela posee 41%. Un hecho interesante es la disminución en la profundización
financiera en los tres países estables (Colombia, Ecuador, Venezuela). La misma
tendencia se observa con respecto a los préstamos y depósitos.

La disminución en la profundización no necesariamente es negativa. Esta podría
explicarse por un uso más eficiente del sistema financiero, el desarrollo de nuevos
servicios, y de otras instituciones financieras, cambios en los patrones de ahorro e
inversión de los hogares, etc.

Uno de los aspectos más interesantes de la estructura de la banca en los países del
PA se presenta en los Gráficos 2.4 a 2.6. En el Gráfico 2.4 se muestran los activos de
todos los bancos de los países miembros ordenados según tamaño. Se nota que los
bancos bolivianos y ecuatorianos son pequeños en relación con los grandes bancos
venezolanos, peruanos y colombianos. En el Gráfico 2.5 se presentan los 20 bancos
más pequeños de cada país. Se destaca que los pequeños bancos colombianos son
grandes con respecto a los pequeños bancos de los otros países.

En el Gráfico 2.6 se muestran los 20 bancos más grandes.2 Es claro según este gráfico
que las grandes instituciones venezolanas (y un banco peruano) son más grandes que
las instituciones colombianas. Pero la diferencia no es tan grande y, con respecto a la

2. La comparación no se invalida por el hecho de que, salvo en Venezuela, algum de bsbmcos pequeños también

entran en la lista de los veinte más grandes.



CUADRO No. 2.3.

CARACTERIZACION DE LA BANCA DE LOS PAISES ANDINOS

"BOLIVIA G)LOMBIA ECUADOR PERU VENEZUELA

1985 1990 1985 “1990 1965 1990 1985 1990 1985 1990

Concentracion (Indice de Heriindahl)
(1)(')

Activo: 0.1085 0.0759 0.0818 0.0824 0.0799 0.0718 0.3110 0.1726 0.0484 0.0639

Deposito¡ 0.3710 0.1017 0.0765 0.0770 0.0838 0.0777 0.3823 0.1755 0.0488 0.0340

Pre;umon 0.1061 0.0758 0.1001 00876 0.068 0.0682 0.2384 0.1620 0.0479 0.0691

Aeu'voo como % del PIB 0.02 0.3 0.40 0.26 0.28 0.19 0.10 0.03 0.53 0.41

Prestamos como % del PIB 001 0.20 0.7.3 0.14 0.17 008 0.04 0.01 0.32 0.18

Depositº! como % del PIB 0.09 0.14 0.22 0.13 0.15 008 007 0.01 0.45 0.27

(1) Cuiculot de lo; nutoru

x-1
2

*Se define como: X ( )

'¡ Xt

Donde x- : variab'le Banco 1'

X1 : va1or variab'le para e1 tota1 de Bancos

FUENTE: Con bue en FELABAN. Guia Bancarin L¡tinomeriuu 1987 y 1992, Bogotn
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PRESENTACION

En los procesos de aproximación comercial que está dando Colombia a otros
países de América Latina, el tema financiero ha sido apenas mencionado. Las
autoridades y el sector privado están analizando las condiciones del comercio
y la concesión de ventajas mutuas con miras a ampliar el espacio de los
intercambios libres. Las negociaciones avanzan en medio de profundas refor-
mas estructurales en cada uno de los países hacia la desregulación y apertura
de sus mercados.

Con el crecimiento del comercio entre Colombia y sus pares latinoamericanos
han venido creciendo los nexos financieros canalizados a través de entidades
de uno y otro origen nacional. Una agenda de negociación del área financiera
en el marco de acuerdos de libre comercio que adelanta Colombia requiere un
análisis previo y por ello la Asociación ha promovido este estudio.

Un primer interrogante que cabe hacer es ¿de qué se está hablando cuando se
menciona la integración financiera? ¿se puede decir que ese es un propósito
válido de la negociación? ¿la integración no se refiere a un estadio último de
la homogeneización del espacio económico, político y cultural entre las
naciones?

¿Estamos pensando en un mercado integrado servido por igual por ins-
tituciones financieras de diferente nacionalidad? 0 el objetivo es más acorde
con la realidad de las barreras naturales en el sector financiero, y se trata más
bien de lograr condiciones de reciprocidad en materia de inversión extranjera
y movimientos paralelos hacia la modernización y la desregulación de la
actividad financiera en los distintos países, en medio de un proceso global hacia
la mayor interrelación entre mercados?

Al igual que en el terreno comercial, los acuerdos financieros multilaterales
tienden hoy a crear las bases de una acción común frente a terceros con el

propósito de competir en mejores condiciones y adecuarse a los cambios



internacionales: ya no se trata de elevar barreras para crecer hacia adentro. De
igual modo, la desregulación universal de los mercados crea la necesidad de
regulaciones supranacionales. Competir y coordinar la supervisión son los
objetivos contemporáneos del acercamiento económico entre naciones.

'

Los acuerdos financieros requieren calendarios más delicados y prolongados
que los comerciales. La negociación de los servicios financieros en el Acuerdo
de Libre Comercio Norteamericano, culminada en agosto de este año es un
ejemplo de ello. El período de transición hacia, en ese caso sí, el mercado
integrado, llega en algunos servicios hasta el final de siglo. A pesar de que el
tema no ha sido objeto de negociación aún, la liberación comercial y de capitales
está creando hechos que llevarán a su inclusión. Un estudio como este da
elementos de juicio a las autoridades y al sector privado del país para la
definición de la estrategia.

En este libro de Luis Alberto Zuleta y Martín Maurer se analizan en primer
lugar, las experiencias de negociación de apertura de los servicios financieros
al interior del GATT, en la Comunidad Europea y en Norteamérica para tipificar
modelos de integración. En segundo lugar, se comparan los sistemas financieros
de los países del Grupo Andino para establecer niveles de competitividad
relativa. El estudio finaliza con un análisis pormenorizado de estrategias de
negociación, dependiendo de los escenarios y de los propósitos de los acuerdos.

La Asociación piensa que este texto es un aporte para la definición de una
agenda de negociaciones de Colombia en el área financiera y espera que los
lectores compartan esta apreciación.



INTRODUCCION

Los procesos de integración y de apertura comercial son un elemento distintivo de
esta etapa de la economía mundial. Colombia no ha estado ausente de estos fenómenos
en materia de libre comercio de bienes. Sin embargo, los procesos de apertura en
materia de servicios financieros son un tema que apenas empieza a perfilarse. En poco
tiempo el país deberá adºptar posiciones claras sobre la materia.

Este trabajo pretende sentar unas bases para una negociación de Colombia en materia
de apertura de los servicios financieros a la competencia extranjera. En particular, se
hace énfasis sobre las perspectivas de una integración financiera con los países del
Grupo Andino. Sin embargo, las bases que se presentan permiten considerar
negociaciones bilaterales o multilaterales, aún con países de fuera del Grupo.

Este documento recoge los resultados de una investigación realizada por los consul-
tores sobre el tema, entre los meses de mayo y agosto de 1992. En este proceso se ha
contado con el valioso apoyo de la Asociación Bancaria de Colombia, en particular de
los doctores Germán Camacho y María Fernanda Guerrero.

Como un elemento adicional, para la realización de este trabajo, se diseñó una
encuesta que fue dirigida a entidades bancarias y autoridades de cada uno de los países
miembros del Pacto Andino, pero que infortunadamente tuvo un bajo nivel de respues-
ta. El texto de esta encuesta se presenta en un Anexo. Los consultores hicieron también
una serie de entrevistas con autoridades y banqueros colombianos que contribuyeron
indudablemente a esclarecer algunos tópicos tratados en este estudio.

El documento está organizado en tres capítulos, así:

El primer capítulo recoge las principales lecciones derivadas de experiencias de
negociación de apertura de servicios financieros: el Acuerdo General sobre el Comer-
cio de Servicios (GATS), las negociaciones en la Comunidad Europea (CE), la
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, y entre
México, Estados Unidos y Canadá. De aquí se derivan los principales modelos de
integración financiera y los temas y principios básicos de negociación.

En el segundo capítulo se evalúa el grado de homogeneidad o heterogeneidad de los
sistemas financieros de los cinco países del Pacto Andino (PA) y sus ventajas o
desventajas comparativas, dentro de las limitaciones de la información disponible.

El capítulo tercero contiene una evaluación de los escenarios posibles de negociación
de Colombia, su mayor o menor probabilidad y una secuencia sugerida para adelantar
tales negociaciones.



CAPITULO I

LECCIONES
DERIVADAS DE
EXPERIENCIAS DE
NEGOCIACION EN
MATERIA DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
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INTRODUCCION

En este capítulo se busca sistematizar en lo posible las experiencias internacionales
de negociaciones en materia de servicios financieros, de manera que sirvan de base

para diferenciar modelos de integración financiera y diseñar una estrategia colombiana
de negociación sobre el mismo tema, en el seno del Pacto Andino.

Es importante anotar que las experiencias seleccionadas tienen diferentes niveles de

complejidad tanto por la diversidad de las partes involucradas como por el hecho de

que algunas de esas negociaciones están aún en proceso, como es el caso del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y la negociación del Tratado de Libre

Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (concluida ya en materia de bienes

y sujeta a las aprobaciones de los respectivos Congresos). Están concluidas las
negociaciones en la Comunidad Europea (CE), y entre Canadá y Estados Unidos. No
obstante, en la CE se continúa aún con un proceso de armonización de normas y
estándares.

Sin embargo, en términos muy amplios, puede advertirse que el elemento más
importante en el caso del GATS es el de la definición de principios de negociación, en
buena medida aplicables al caso que nos ocupa, como se verá. En los otros casos se
tratará de seguir un derrotero común que permita comparaciones.

Los temas comunes que se desarrollarán para cada caso son los siguientes:

— Bases y antecedentes de la negociación.

- Estrategia de negociación.

- Temas centrales de discusión.

- Instrumentos adoptados.

- Conclusiones principales.

No sobra advertir que los temas que aquí se desarrollan tienen que ver principalmente
con la negociación en materia de servicios financieros y no con otros aspectos de la

negociación.

1. LA EXPERIENCIA DE NEGOCIACION EN EL GATS

1.1 Antecedentes

Impulsado sobre todo por los Estados Unidos, el tema del comercio de los 1servicios
comenzó a ser discutido en el seno del GATT en la pasada Ronda Uruguay. Con el

objeto de discutir las posibles formas de inclusión del comercio de servicios en el

GATT, se constituyó un Grupo de Negociaciones sobre Servicios (GNS), dependiente

I. Debe recordarse que por servicios se entiende un agregado muy heterogéneo que incluye. entre otros,

te]ecomunicaciones, turismo, construcción y los servicios financieros.
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del Comité de Negociaciones Comerciales. La meta del GNS era establecer un marco
multilateral2 de principios y normas para el comercio de servicios, aplicando las reglas
del GATT.

1.2 Estrategia de la negociación

El acta final contiene un acuerdo sobre el comercio de servicios que se basa en tres
pilares básicos:

- Un marco de acuerdo que contiene la cláusula del principio de la Nación Más
Favorecida, la transparencia de las regulaciones y las condiciones con respecto al
reconocimiento de estándares y calificaciones. También reglamenta excepciones
y el reconocimiento de los espacios económicos regionales.

- Un conjunto de cuadros anexos sectoriales, entre ellos uno sobre el sector finan-
ciero y otro sobre el libre movimiento de personas, especifica más detallada
mente cuáles son los servicios financieros regulados por el GATS y reconoce
el derecho de los países a establecer estándares propios con respecto a la presta—
ción de servicios.

- El tercer pilar regula el acceso al mercado y el trato nacional. Se prohíben la res-
tricciones cuantitativas y las violaciones de dicho trato, a no ser que se hable de
sectores para los cuales haya reservas específicas.

Los aspectos más importantes son las excepciones del principio de la Nación Más
Favorecida, un período de ajuste de diez años para implementar este principio y la
posibilidad de negociar el trato nacional.

Este último punto merece especial atención pues díñere delo estipulado en el marco
del GATT. El trato nacional es, en el seno del GATS, parte de negociaciones bilaterales
entre los países y no un principio fundamental como en el GATT. Hay dos posibles
estrategias en las negociaciones del trato nacional. Primero, los países incluyen en sus
ofertas condiciones con respecto al acceso al mercado y al trato nacional. Segundo, los
países firman el "Understanding on Commitments in Financial Services" que implica
la congelación de todas las regulaciones nacionales previas a la firma del mismo
(Ocampo, 1992).

2. Para las diferentes rondas del GATT véase Winters (1990), Ocampo (1992) analiza la Ronda de Uruguay desde
el punto de vista de los países en vía de desarrollo, Varona (1991), estudia el GATS más minuciosamente, Rocha (1992),
explica la situación de la Ronda de Uruguay al principio del año 1992. Moncayo y Salazar(l991), describen la primera
parte de la Ronda de Servicios.

3. El trato nacional significa que, en los aspectos regulados por el GATT, la oferta extranjera no puede ser tratada
de forma menos favorable que la oferta doméstica.
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banca boliviana, ecuatoriana y peruana (con una sola excepción), la posición colom-
biana es confortable.

En el anexo a este capítulo se presentan gráficos similares (2.1 a 2.6) sobre los
depósitos y los préstamos. la observación anterior se cºnfirma también para estas dos
categorías eSpecíñcas.

Tres conclusiones se siguen de este análisis:

- Venezuela presenta la mayor profundización del mercado. En el otro extremo,
el sistema bancario peruano muestra una profundización más baja. Si se acepta
usar la profundización como una aproximación a la experiencia y diferencia-
ción de productos de un sistema bancario, se puede concluir que en este aspecto
la banca venezolana tiene una ventaja comparativa.

- Colombia no posee el sistema bancario más fuerte, pero si tiene una posición
confortable frente a la competencia extranjera en términos de tamaño. Sus
pequeños bancos son relativamente grandes; sólamente los grandes bancos
venezolanos (y un banco peruano) son más fuertes en términos de activos,
depósitos y préstamos. Los grandes bancos colombianos son más fuertes que la
mayoría de las instituciones en otros países miembros.

- Los índices de concentración sugieren un alto poder de mercado para los más
grandes bancos peruanos. Ellos se pudieron defender con una política agresiva
contra la entrada de bancos extranjeros. Los otros mercados muestran una
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concentración menor. En el caso peruano, no se puede deducir de la informa-
ción estadística si la concentración resulta de la regulación vigente. Con una
integración de los mercados bancarios la banca peruana podría perder su posi—
ción altamente oligopolístim.

En la introducción a este aparte se prºpuso la hipótesis de que la banca extranjera no
entra en el segmento del retail banking, pero el caso colombiano tiene algunos ejemplos
de ello. También hay que considerar que la fusión o la compra de un banco nacional
son formas más probables de competencia extranjera en el retail banla'ng. Aunque no
se puede excluir que un banco pequeño compre un banco más grande esa situación
parece menos probable que la compra de un banco pequeño por uno grande. Además,
si la integración aumenta la competencia en los mercados bancarios, los pequeños
bancos serán muy probablemente los primeros en buscar una fusión con un banco más
grande.

El anterior argumento señala una posición favorable de la banca colombiana en el
PA. Los pequeños y los grandes bancos colombianos parecen estar en condiciones de
comprar un banco en otro país del PA, incluido Venezuela, el mercado más atractivo.
De otra parte, la única banca que parece capaz e interesada en entrar en el mercado
colombiano es la venezolana (como de hecho ya se está haciendo). Pero también, frente
a la banca venezolana, Colombia nuevamente debería estar en condiciones de competir
sin desventaja en términos de tamaño. Sin embargo, de las entrevistas cºn banqueros
colombianos y venezolanos se infiere que la banca venezolana ha logrado avanzar
notablemente en cuanto a nuevos productos financieros.

La situación en Ecuador y Bolivia es diferente. El gran número de instituciones
bancarias hace frágil -al menos en términos de tamaño- el sistema a la competencia
extranjera. La banca del Perú tiene un segmento pequeño que puede buscar la fusión
si la competencia aumenta.

2.1.5. Estructura de los balances de los bancos

En las secciones anteriores se analizó el sector bancario sin referirse a los bancos
individuales, con la excepción de los gráficos 2.4 a 2.6. Sin embargo, los promedios
y los valores agregados esconden información importante sobre la composición, las
diferencias y la distribución del sistema bancario.

En el Cuadro No. 2.4 se incluyen algunas relaciones claves en la descripción de la
banca de cada país miembro: se presenta el valor mínimo (MIN), el valor máximo
vIAX), el promedio ponderado (AVG) y el coeficiente de variación (CV)3. Esas
cifras permiten tener alguna apreciación sobre la homogeneidad del sector bancario ya
que incluyen la totalidad de los bancos de cada país.

3. El coeficiente de variación esla desviación estindar sobre el promedio ponderado. Esta variable es un indicador
de la distribución de los valores individuales. En un sentido muy estricto se puede aplicar el coeficiente de variación
sólamente cuando la distribución es normal. Se usa el indicador aquí como una aproximación válida.



CUADRO No. 2.4
ESTRUCTURA DEL BALANCE DE LOS BANCOS

DE LOS PAISES ANDINOS

BOUVIA UOL0MB¡A HIIADOR WU …
1955 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990

PRESTAMOS/DEPOSJTOG
Mínimo aoo 0.10 0.66 0.63 uso (m 0.40 (124 o.1e ¡…
Mun'mo 11.01 2.17 1.74 1.44 7.71 123.47 092 5.06 2.34 19.10

Prom-¿io 1.86 1.16 0.99 ¡.en ms 5.49 un 1.09 0.50 226
cv. 1.33 0.36 0.24 am 045 4.07 cm 1.09 0.39 1.67

Toul No. de B..…
.

15.00 17.00 25.00 25.00 noo noo meo noo 55.00 51.00

PRBTAMOSIACI'IVOS
Minimo 0.00 0.04 0.39 (125 0.33 am (124 0.11 0.15 no:
Mm… 0.94 1.43 0.55 0.65 083 (171 ono (166 0.86 (171

Promedio 0.35 (159 0.58 0.52_ ass aw un asa oa ¡141

CV. 071 (… o.¡s nos 0.19 (133 (131 0.37 0.24 usa
¿

Total No. ¿. Bueu 15.00 21.00 25.00 25.00 2300 nou xaoo noo 55.00 52.00
.

1

¡ Deposn'os¡wrmx.
' Mi.¿… ¡no uno s,oo 1.40 5.40 ¡no uso uso uso (un

Mudmo 44.20 11.70 ¡suso 19.60 2160 ¡aoo 27.50 s_s¡.4o 43.40 29.30

P……uº 5.20 me un 9.00 ¡1.00 con mao 74m mou 11.00

cv. 105 un 1.53 (143 un 1159 0.69 107 aa 1170

Ton] No. ¿. B..… 15.00 19.00 25.00 5.00 noo noo meo noo 55.00 51.00

(1) Lo: indica fueron alwhdm por lo: ¡umm
FUENTE: FELABAN, Guin Buncarin Llñno-mcri—an 1987 y 1992, Bogon

Locmm ¡dminbmúvoa, l- ancn donde:; y el mugen íiwdcn ¡. aícuhron con bue de lo- niguicltel (num:
. Bnn=yF' No.21,.A

“ ' P ' def ' “'.,Bogou
. Memoria Anual 19%, Banco de ). Republic: de Boliv'u, L- P::
. El ¡bienn [in.-na'cm wnaohno en lo- ulúmoo miau y tres no: 1989—1991, A¡oeiucion bucan'u de Vencmclg Cancu
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CUADRO No. 2.4
ESTRUCTURA DEL BALANCE DE LOS BANCOS
DE LOS PAISES ANDINOS (CONTINUACION)

0¿

BOLIVIA (X)LOMBIA BGJADOR WU veuazuw
1985 1990 1986 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990

CAPITAIJAC'I'JVOS
Minimo 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.04 0.03 0.00 O.(T¿ 0.03
Mu:ímo 0.40 0.50 0.13 0.22 0.09 0.27 038 0.39 0.48 0.73
Promedio 0.17 0.16 0.04 007 0.06 0.09 0.16 0.12 0.07 0.07
CV. 0.67 0.76 0.65 0.56 0.33 0.61 1.72 084 0.96 1.49
Total No. de Bancos 15.00 19.00 75.00 24.00 z¿w 29.00 10.00 22.00 SS.CK) 5100

COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gusto; Penonales/Deponitm ' 0.06 ' 0.07 ' ' ' º ' 3.67
Gum; Mminth/D<poniboz ' 0.07 ' '_ ' ' ' ' ' 'Gusto! Opcnc¡onulet/Dc po¡ito¡ ' ' ' u17 ' ' ' ' ' 4.98
Onton Penonnlei/Acu'vos ' 0.02 ' 0.04 ' ' ' ' ' 0.84
0.1105 AdminismL/Acuvm ' 003 ' ' ' ' ' ' ' 'Guion Opcnáondu/Acdvm ' ' ' 0.09 ' ' ' ' ' 3.07

CARTERA DUDOSA
Sobre Canon Bruta ' 0.18 ' 0.07 º ' ' ' ' 'Sobre Activos ' 0. 13 ' 0.04 ' ' ' º ' '
MARGEN F1NANCIERO ' 0.05 ' 0.09 ' ' ' ' ' 9.28

(1) Los indica fueron calculado; porlo¡ nulore.|
FUENTE: FELABAN, Guin Buncuziu Litinoamericanl 1987y1992, Bogota

LM conos ndministraúvon, h cartera deudou y el mugen (in-ncien te calculuon con bue de Ion siguiente. fuente::
. Banc: y Finanw, No. 21, Asociacion Bnnaril de Colombia, Bogou
. Memoria Anual 1990, B¡noo de ln Republic4 du BOUV'¡L, Ln Pu
. El si;temn [in-ncicro venezolnno en lo: ultimo. treinh y ue; no: 1989—1991, Atocincion bnneuia de Vcnezuela, Can…
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Para la relación entre préstamos y depósitos -generalmente considerada como un
indicador de iliquidez- el promedio es cercano a uno para la mayoría de los países. Los
depósitos, entonces, se transforman en su totalidad en préstamos pero sin asumir un
gran riesgo de ¡liquidez. Las dos excepciones más notables son Venezuela y Eurador.
Sin embargo, las cifras sobre la distribución muestran que en el caso de Ecuador el

promedio se explica por la alta relación entre préstamos y depósitos de un solo banco
(y por la distribución muy dispersa de esa variable). También en el caso de Venezuela
hay grandes diferencias en las formas como los bancos ajusten su relación entre
préstamos y depósitos. Sin embargo, no se puede excluir que hay bancos venezolanos
que son más agresivos y asumen un mayor riesgo de ¡liquidez para aumentar su
participación en el mercado.

Con re5pecto a los otros países -particularmente Colombia- se nota una alta
homogeneidad en el comportamiento de los bancos. El coeficiente de variación es muy
bajo lo que indica casi la misma relación para todos los bancos.

Referente a la relación entre préstamos y activos, que se usa como aproximación a
la relación entre activos financieros y activos no-ñnancíeros, se nota -otra vez- una
tendencia de convergencia en los promedios ponderados hacia un valor de 40%, con
la excepción de Bolivia cuya recuperación del mercado financiero parece haber
inducido una sustitución fuerte de otros activos por préstamos.

Ahora bien, aunque los valores promedios son muy similares, se notan diferencias
en la distribución. El coeficiente de variación para los bancos de Venezuela, Ecuador
y Perú es bastante similar, pero la banca colombiana es -una vez más— muy homogénea.
Al otro extremo, la banca boliviana, con una relación mayor tiene también divergencias
más altas entre sus bancos.

Los dos indicadores de solvencia muestran una mayor dispersión entre países. En
1990 Bolivia y Ecuador tenían una relación baja y más o menos homogénea entre los
bancos. Al otro lado se encuentra Perú con una relación más grande, reflejando una
distribución muy dispersa. Reswctivamente dispersa y con un valor del indicador un
poco más alto que Colombia, se encuentra la banca venezolana. Igual que para los
indicadores anteriores, se observa la mayor homogeneidad en la banca colombiana.

Con respecto al indicador capital/activos, se nota un valor promedio más alto para la
banca boliviana y peruana, respectivamente; en el caso de Perú esto también se reñeja
en una dispersión más alta.

Para tres países (Bolivia, Colombia y Venezuela) se encontró así mismo información
sobre los costos administrativos, la cartera dudosa y el margen financiero. Las fuentes
son publicaciones nacionales y las definiciones pueden diverger. Por eso se deben
interpretar con cautela las pequeñas diferencias. Los valores de estas tres variables son
muy similares con dos excepciones en el caso de Bolivia: el margen financiero de este
país es más bajo y su cartera dudosa, como porcentaje de depósitos y activos, más alta.

La evidencia sugiere algunas diferencias entre países, pero éstas parecen pequeñas
en comparación con las existentes entre los bancos de los distintos países. Colombia
tiene la banca más homogénea. La banca de Ecuador también parece relativamente
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homogénea, mientras que la de Perú seria muy heterogénea. Este último resultado es
de esperar dada la alta concentración de la banca peruana.

Para los bancos venezolanos y bolivianos los promedios ponderados de los in-
dicadores sugieren un grado de competencia más alto que en Colombia. Adicional-
mente, el menor margen financiero y la mayor relación de cartera dudosa de Bolivia
corroboran esta hipótesis de una mayor competitividad de la banca boliviana. El que
estos últimos resultados no se obtengan también para Venezuela puede deberse a que
en este país unos pocos bancos sean más competitivos que el promedio de los bancos
colombianos, al tiempo que otros presenten un comportamiento más parecido al
predominante en Colombia. En promedio, en consecuencia, estos indicadores de
competitividad relativa se reducirían.

2.1.6. Indicadores de rentabilidad

Considerando la baja calidad de las estadísticas disponibles sobre utilidades, no es
posible ser concluyente al respecto.

2.1.7. Relaciones intemacionalos

En el Cuadro No. 2.5 se muestran algunos indicadores que ilustran el grado de
"apertura" del sistema financiero y en algunos casos del sistema bancario de los países
miembros del PA. Las cifras no se refieren a los flujos extranjeros totales, sino a los
flujos de capitales de/hacia los grandes centros financieros del mundo.4

Los datos muestran la posición de ventaja del sistema bancario venezolano en
términos de su participación en los mercados de capitales internacionales. La diferencia
no es tan marcada en el volumen de los pasivos y activos externos, pero si en los pasivos
y créditos interbancarios, así como para los créditos bancarios extrafronterizos a
instituciones no bancarias en otros países. Las cifras sobre los depósitos ex-
traf_ronterizos de instituciones no bancarias muestran un alto valor para depositantes
venezolanos, pero un valor menor para depósitos en la banca venezolana.

Este último valor no es más alto que en los otros países, sugiriendo una posición
internacional igual para los cinco países. De los otros países, Bolivia presenta la menor
vinculación a los mercados financieros internacionales, mientras los otros tres países
son bastante similares entre ellos.

4. véase la descripción en IMF, Internacional Financial Statistics, Yearbook 1991, New York.



CUADRO No. 2.5

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA BANCA ANDINA

(Mil Millones de dólares)

BOLIVIA (X)LOM BIA ECUADOR PERU VENELUELA

1985 1990 1985 199) 1985 1990 1% 1990 135 19%

BANCOS DE DEPOSITOS:
Panivon exlemos 0.21 0.07 1.810.) n.:. n.:. n.:. (144 0.390) 2% n.:.
Activos atomo; 0.02 (106 0.84 087(2) ILL |... 0.27 0.6$(3) 7.0! I.!-

PASIVOS INTERBANCARIOS EXTRAFRONTERIZOS EN RESIDENCIA
DE LA BANCA PRESTAMISTA 0.42 0.43 1.68(1) n.; (104 0.02 0.42 0.92(3) 5.54 126

GR.EDITOS INTERBANCARIÚ> DCIMFRON'IERIZOS EN RESIDENCIA
DE LA BANCA PRESTATARIA 0.23 0.41(2) 1.20 3.00 0.64 ¡.|. 7.10 1.45(3) ¿07 8.14

GLEDI'IO BANCARIO EXTRAFRONTERIZD A INSTITUCIONES NO
BANCARIAS POR RESIDENCIA DEM BANG PRESTAMISTA 0.62 (116 5.26 5.82 7.14 1.16 ¿ca 196 2172 14.43

CREDITO BANCARIO EXTRAFRONTERIZO A INS'ITI'UOONB NO
BANCARIAS POR RESIDENCIA DEM BANCA PRESIATARIA [.|. |.¡. (118 (121(2) (00 I... I.;. Ln. |..L ”
DEPOSITOS BANCARIOS EX'IRAFRONTERIZOS DE INSTITUCIONES
NO BANCARIAS POR RESIDENCIA DE LA BANCJÁ PRESTAMISTA 0.05 0.01 0.46(1) ¡.|. ¡.|. La. 0.(B QOI(3) 1.71 0.67

DEPOSITOS BANCARIOS EX'I'RAFRONTERIZOS DE INSTITUCIONES '

NO BANCARIAS POR RESIDENCIA DE LA BANCA PRESTATARIA 041 0.48 183 4.96 1.55 1.85 1.72 7.62 14.59 16.14

(1) 1954
(2) 1988
(3) 1989

FUENTE." IMF, Intern-tion! F'uuneinl Suti:úa, Ycubook 1991 und May1992 €¿
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2.1.8. Conclusiones

La homogeneidad de los índices de los balances de los bancos señalan un sistema
bancario altamente oligopolíst_ico en Colombia.5

Todos los indicadores muestran un mayor grado de competencia para el sistema
boliviano. Pero su sector bancario es pequeño: no es de esperar una tendencia a la
intemacionalización de los bancos bolivianos. El caso venezolano es diferente; algunos
bancos son capaces de entrar a los mercados de los otros países del PA, aunque en
términos de eficiencia no los superen. De otra parte, parecería que los bancos más
pequeños de la banca venezolana no son ni suficientemente eficientes, ni fuertes para
defender su segmento del mercado contra la entrada de bancos extranjeros.

El caso de Ecuador y Perú es más difícil de evaluar. Ecuador tiene un alto número
de bancos pequeños. Pero la mayoría de los indicadores están al nivel de los de los
demás países. La situación en Perú se mejoró mucho en los últimos cinco años, pero
el aspecto macroeconómico del país sitúa a la banca peruana en posición de desventaja.
El sistema peruano está dominado por un banco; los restantes no son más fuertes que
los bancos ecuatorianos y bolivianos.

Qué se concluye de lo anterior para la banca colombiana? Los mercados bancarios
de los países no varían mucho -seguramente menos que en el caso de los países
europeos o norteamericanos-. Por esta razón, no se debería encontrar resistencias
demasiado fuertes a la armonización delas regulaciones del sector bancario.

Las diferencias entre los sistemas, sin embargo, son relativamente altas. La
posibilidad de entrada a los mercados nacionales si puede encontrar grandes resisten-
cias de parte de los bancos más pequeños de cada país. No obstante, a este re5pecto
Colombia se halla en posición de ventaja: en primer lugar, sus bancos pequeños son
relativamente fuertes con re5pecto al universo bancario de la región; en segundo lugar,
los grandes bancos colombianos se encuentran entre los mayores de la región; final—

mente, ]a estructura oligºpolística del sistema bancario nacional deberá permitirle
defender sus segmentos de mercado de la competencia de bancos extranjeros. En
cualquier caso, Colombia sólo debe e5perar competencia de algunos de los bancos
venezolanos.

En cuanto a la posibilidad de intemacionalización de la banca colo nbíana, ésta
dependerá del desarrollo de la oferta de servicios tales como seguros de exportaciones,
inversiones en bolsa, etc., y probablemente, en consecuencia, la misma se vuelque
preferencialmente hacia Venezuela (recuérdese que la experiencia internacional señala
una baja tendencia de incursión bancaria en terceros mercados a través del retail
banking).

5 . La evidencia sugiere que la competencia oligopolística en e] país es de] tipo Stackelberg, es decir que uno o unos
pocos bancos asumen la posición de líderes (determinan precios y cantidades) y los curas son "seguí'lores' que tomm
las decisiones de los "líderes" como un hecho y acomodan ¡ ello su oferta de servicios.
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2.2 Estructura institucional y marco regulatorio dela Banca Andina

Como parte de la investigación de este tema, se realizó un ejercicio comparativo de
la legislación relevante de cada país en materia bancaria, junto con la revisión de
análisis autorizados por parte de expertos de cada país. Las leyes más importantes son
las siguientes:

— Bolivia: "Régimen bancario y financiero."

- Colombia: Ley 45 de diciembre de 1990.

- Ecuador: Codificación de la Ley General de Bancos (mayo de
1991)

— Perú: Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y
de Seguros, Decreto Legislativo No. 637 (abril de 1991).

- Venezuela: Ley General de Bancos y otros institutos de Crédito
(1991).

Como puede advertirse, los países vinculados al Pacto Andino han ejecutado refor-
mas recientes de su legislación bancaria y financiera. Intentaremos ver si estas reformas
van en una dirección común. Por su parte, el gobierno venezolano tramita una nueva
reforma financiera en el Congreso Nacional.

2.2.1 Algunos elementos comunes

De los cinco países, dos de ellos (Bolivia y Colombia) tuvieron crisis financieras
fuertes durante la década de los años ochentgfy ello les exigió impulsar medidas
dirigidas hacia una reforma financiera integral.

Adicionalmente, en los otros países pueden encontrarse diagnósticos de la década de

los años 80 realizados por autorizados profesionales en el sentido de que los sistemas

6. Ministerio de Hacienda y Banco Central de Venezuela: "Proyecto de bey General de Bancos y otras instituciones

financieras", Caracas (Junio 1991).

6A. Ver: The World Bank: Financial Systems and Development. An Overview, Oxford University Press, (1989).

También:

- G. Afcha: Desintermediación y liberación ñnzmciera en Bolivia (1980—88). En "Ahorro y Asignación de Re-

cursos Financiems. Experiencias Latinoamericanas". Ed. Gunther Held, CEPAL, 1990.

- I . Fernández: 'Un marco para el desarrollo del sector financiero. L. Zuleta: 'Una Reforma Fmsnciera pm la

Década de] Noventa", en "Apertura y modernización. Las reformas de los noventa", Ed. E. Lon. Tercer
Mundo, Fedesanollo (1991).
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financieros requerían un proceso importante de modernización y adecuación a una
situación internacional más abierta y a políticas macroeconómicas de ajuste.

Aún superadas las situaciones de crisis, hay varios elementos comunes a los sistemas
financieros de los cinco países dignos de resaltar:

— El primer elemento es la tendencia generalizada hacia un proceso de liberación
financiera, aunque las propuestas de cambio tienen diferente grado. Esto sig-
nifica que hay un consenso en el sentido de que la represión financiera caracte-
rística de una etapa de la economía en la que predomina una intervención muy
fuerte del Estado y protección a los sectores productivos, ha evolucionado
hacia un papel más activo del mercado. Esto se refleja principalmente en una
tendencia a liberar las tasas de interés y a permitir que éstas sean predominante-
mente positivas con respecto a la tasa de inflación. También se manifiesta en
una tendencia a dar un tratamiento igual a los distintos sectores económicos.

Sin embargo, algunos países como Bolivia (con los bancos Agrícola y Minero) y
Perú (con las asociaciones mutuales de vivienda) mantienen un tratamiento eSpecial
en su legislación bancaria a algunos sectores económicos. Este es un elemento que
seguramente aflorará en una negociación sobre integración financiera. De la misma
manera, habrá que considerar las reglas del juego vigentes para la banca estatal, en
comparación con la banca privada.

Por otra parte, hay también diferencias importantes en cuanto a si los niveles de
encajes se definen por ley, como en Bolivia y Perú, y en los grados de liberación del
mercado cambiario.

-El segundo elemento común digno de resaltar es la conciencia de que el modelo de
represión financiera ha producido un sistema ineficiente y poco competitivo referente
a costos de operación, un nivel muy elevado de los márgenes financieros en términos
internacionales y baja competencia interna entre los intermediarios financieros. Sin
embargo, pocas referencias explícitas se encuentran en cuanto a competencia inter—
nacional.

7. Véase por ejemplo:

- R. Hausmann y C. Stark: "Algunas consideraciones para la modernización del sistema financiero venezolano".
Revista Banco Central de Venezuela, V. 2 No. 3, (1987).

- C. Rodríguez: "De la banca especializada a la hana múltiple: consideraciones generales". En "Crecimiento
económico con estabilidad financiera", Banco Central de Venezuela (mayo 1990).

- B. Losada: "Aspectos institucionales y funcionales del sistema financiero venezolano". En "Memorias Fela-
bín", (marzo 1991).

- R. Rosales: "Importancia del sistema financiero para movilización y canalización del ahorro interno". ] .
Valderrama y W. Choy: "El ahorro interno y el sistema financiero: la experiencia peruana". En: "Ahorro inter—

no y sistema ñnanciero'. Fundación Friedrich Ebert, Perú, (1985).

- A. Arizaga y S. Bayas: "El sistema financierº ecuatoriano de los ochenta". En: "Ahorro y asignación de recur—

sos financiems. Experiencias latinoamericanas". Ed. Gunther Held. CEPAL 1990.

- F. Hidalgo, E, Peña Herrera: "Nuevo enfoque de las políticas cambiaria y financien del Ecuador", Monetaria,
CEMLA,(OcL-Dic. 1987).
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En este contexto la modernización de los sectores financieros busca sobre todo
transformar esta situación de ineficiencia y baja competencia.

—La banca de los cinco países tiene una experiencia histórica de banca especializada.
Es clara la influencia de las misiones Kemmerer de comienzos del siglo en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú.9 Sin embargo, las leyes bancarias últimas mantienen un
conflicto entre esta trayectoria histórica y la tendencia en muchos otros países de ayudar
al público con servicios múltiples (banca universal o banca múltiple), ganando
economías de escala.

Pese a que las propuestas de modernización van dirigidas con frecuencia hacia la
banca múltiple, la solución legal ha consistido en mantener la banca especializada,
permitiendo la constitución de filiales o subsidiarias para servicios financieros tales
como arrendamiento financiero, operaciones de fiducia, almacenes de depósito,»
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, etc., y esto en los casos
de Colombia y Perú. Ecuador, Bolivia y Venezuela mantienen una especialización
más tradicional, pese a que en los dos últimos países se ha insistido mucho en la banca
múltiple. El mencionado proyecto de reforma venezolana va dirigido hacia la banca
universal.

Los principales argumentos en contra de la introducción de la banca múltiple en
nuestros países ha consistido en la dificultad de controlar dentro de este esquema la
concentración de crédito que produce un grupo financiero fuerte y los problemas de
solvencia que se presentan en la banca americana comandada por Holdings de
inversión.

En opinión de los consultores, este es un tema que tendrá evoluciones institucionales

muy fuertes en el futuro, y probablemente será materia de discusión en una negociación
sobre integración de servicios financieros, sobre todo si esta integración se mira como
bloque frente a otros bloques.

8. Aunque no fue posible encontrar estadísticas que permitieran calcular indicadores sobre cifras comparables para
los cinco países, cálculos adicionales sobre eficiencia y márgenes financieros se encuentran en los sigueintes trabajos:

- Bolivia: Afcha (1990).

- Ecuador: Arizaga (1990).

- Colombia: "The World Bank: The financial sector and industrial structure and performance". En: "Colombia:
Industrial Competition and Performance", (Dec. 1989). "Sistema financiero: Resultados y Perspectivas". No-
tas Editoriales Banco de la República, (mayo 1990).

- Perú: 1 . P£lucker et al: "Determinación de la tasa de interés y margen financiero". Moneda, Banco Central de
Reserva del Perú, (Agosto 1991).

- Venezuela: E., Velásquez: "El proceso de asignación de recursos. Experiencias latinoamericanas y del Ca—

ribe“. Ed. Carlos Hassad. CEPAL (1990).

9. R. M. Seidal: 'Reformadores americanos en el exterior. Las misiones Kemmerer en Suramérica (1923—1931)'.
Revista del Banco de la República. (abril 1973).

10. Recordar el famoso artículo de Khatkhate D. R. y Riechel K. W.: 'Multipurpose Banking: lts nature, scope and
relevance for less developed countries", Staff Papers, IMF (Sept. 1980).

11. Ver una discusión ampliada en L. A. Zuleta (1991), pp 181-183.
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Es conveniente recordar que en la negociación mexicana con los Estados Unidos el
tener un esquema de banca múltiple ha sido considerado por los mexicanos como una
ventaja comparativa. También vale mencionar la influencia internacional del éxito
chileno con este esquema.

- Uno de los elementos más característicos de la banca universal es la even—
tualidad de que la banca participe directamente en operaciones en el mercado
de capitales. Esta probabilidad sólo se da en los casos de Perú y Venezuela
(con ciertas limitaciones). En el caso de Colombia quizás a través de la crea-
ción de filiales de comisionistas de bolsa. En los casos de Bolivia y Ecuador
no es viable.

Todas estas diferencias dificultan un proceso de integración cuando se define cuáles
normas de operación rigen.

— Otro elemento común es el esfuerzo por modernizar la estructura de supervi-
sión bancaria. En todos los casos se encuentran modificaciones en este sentido,
aunque evidentemente se viene también de niveles diferentes. Colombia tiene
una clara posición de liderazgo regional en este sentido. En otros países es
común todavía la influencia de la política partidista en el nombramiento del su-
perintendente bancario.

- Con respecto a la estructura de solvencia de las entidades, en todos los casos,
excepto en Bolivia, se ha instaurado un esquema de seguro de depósitos y hay
exigencias de capitalización que van desde el establecimiento de capitales
mínimos para autorizar la creación de una entidad financiera (de nuevo con la
excepción de Bolivia) hasta la instauración de algunos criterios de solvencia
basados en el espíritu del Acuerdo de Basilea: este punto es más claro en lo
referente a Colombia y Perú. Sin embargo, no en todos los casos se especifi-
can los tºpes máximos de endeudamiento con un ente individual en función del
patrimonio de la entidad financiera.

- Las barreras a la entrada al sector financiero para un nacional, además de los
capitales mínimos, son de diferente complejidad. Sobresalen las formalidades
exigidas en la legislación ecuatoriana en cuanto a número y dificultad de los
trámites. Estos en Bolivia, Colombia y Perú parecen más sencillos.

Aquí se debe garantizar solvencia financiera, profesional y moral.

2.2.2 El tratamiento al capital extranjero en el sector financiero

En términos generales, Venezuela parece ser el país que menor estímulo directo
pretende otorgar a la inversión extranjera en la banca.

En el artículo 118 de la Ley General de Bancos se dice:
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"A partir de la promulgación de esta Ley, el Ejecutivo
Nacional no autorizará el establecimiento en el país de
sucursales de bancos y de otros institutos de crédito cons—

tituidos en el exterior, ni la constitución de bancos y de
otros institutos de crédito, cuyo capital no sea totalmente
venezolano a excepción de lo previsto en el Parágrafo lº
de este artículo.

"En los bancos e institutos de crédito ya establecidos en
el país no podrá aumentarse la participación porcentual del
capital que tuvieren a la entrada en vigencia de esta Ley
las personas a que se refiere el artículo 117…"

Sin embargo, se exceptúan los bancos de países latinoamericanos:

Textualmente se afirma en los parágrafos del mismo artículo.

PARAGRAFO PRIMERO:
"El Ejecutivo Nacional podrá autorizar el establecimien-

to de bancos y de otros institutos de crédito cuyos capitales
provengan de países latinoamericanos, así como la
participación de capitales de esos paisa en bancos y otros
institutos de crédito establecidos o que se establezcan en
el país y la apertura en Venezuela de oficinas agencias o
sucursales de bancos y de otros institutos
latinoamericanos, siempre que en los respectivos países se
otorgue tratamiento de reciprocidad a los capitales
venezolanos.

PARAGRAFO SEGUNDO:
"Se aplicarán a los bancos y otros institutos de crédito

latinoamericanos las disposiciones del artículo 11 de la
presente Ley en cuanto sea procedente, de conformidad
con lo que establezca el Ejecutivo Nacional en los respec-
tivos regímenes de tratamiento recíproco con los países de
origen de dichos bancos o institutos de crédito.

Para los banqueros colombianos son familiares las dificultades legales que
modificaron algunas normas para abrir una sucursal en Venezuela, pese al fun-
cionamiento de bancos venezolanos en Colombia desde el año pasado (a través de la
reprivatización o constitución de nuevas entidades).

Para tener negocios en el sector financiero, en los otros cuatro países (Bolivia,
Ecuador, Colombia y Perú) se exige a los inversionistas extranjeros los mismos
requisitos que a los nacionales. En ninguno de los cinco países existe derecho de libre
establecimiento.

De manera que con respecto a este tema se presentan dos situaciones:
- Establecimiento para países latinoamericanos si hay reciprocidad (Venezuela).
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- Funcionamiento condicionado a ciertos requisitos diferentes a la reciprocidad
(resto de países).

Con respecto a las normas de operación de un banco extranjero en un país del Grupo
Andino, en todos los casos rigen las reglas del país donde se opera, no las del país de
origen como en el caso de la CE.

Como se puede apreciar, si en una negociación de liberación de servicios financieros
en los países del Pacto Andino se pretende obtener Derecho de Establecimiento,
Reconocimiento Mutuo, Trato Nacional, Principio de la Nación Más Favorecída, en
el sentido discutido en el capítulo I, es un campo abierto que requiere de negociaciones
específicas. No obstante, como ya se indicó, es un terreno en cierto sentido avanzado
en las discusiones del GATS.

En cuanto a los principios básicos de operación, el mínimo establecido por la CE en
el Acuerdo de Basilea constituye también un excelente punto de partida para este
cuerpo de discusión.

Como se desprende de la sección anterior, son muchos los elementos comunes que
permiten avanzar en una negociación.

2.2.3 Los principales problemas comunes

Es importante resaltar que la evaluación de los problemas o desventajas comparativas
de los sistemas financieros del Pacto Andino pueden tener dos enfoques diferentes:

- La posición relativa del sector financiero de un país específico con respecto a
otro o al resto de los sectores financieros de los demás países.

- La posición relativa como bloque económico con respecto a odos bloques
económicos.

En el primer enfoque hay una gran diferencia entre los países y es el tamaño relativo
de los sectores financieros, llevando Venezuela la mayor ventaja relativa, seguida de
Colombia, como se observó atrás.

Pero hay también dos importantes desventajas: altos costos operativos y elevados
márgenes financieros.

En el segundo enfoque, los anteriores problemas siguen siéndolo, pero hay que
resaltar, además, que en un entorno internacional de desregulación, los niveles de
regulación pueden seguir siendo muy elevados.

Pero quizá lo más grave consiste en que las normas sobre inversión extranjera en el
sector no parecen reflejar la importancia que puede tener una integración como bloque
para competir con otras regiones. En otras palabras, lo fundamental no debería ser
integrarse para captar recursos financieros, de unos sectores con tamaño limitado, sino
de unirse logrando tamaños mayores para colocar recursos en un mercado más amplio,
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y con mayores posibilidades de diversificar riesgos compartiendo negocios.12 Estos
aspectos serán profundizados en el próximo capítulo.

2.2.4 A modo de resumen y conclusiones preliminares

En el Cuadro No. 2.6 se presenta un resumen que permite visualizar algunos de los
aspectos relevantes comparativos entre los sectores financieros mencionados anterior-
mente.

Si se compara el nivel de homogeneidad de los países andinos con los rasgos
diferentes de las experiencias internacionales analizadas en el capítulo 1 (CE, Canadá,
México, USA), se puede afirmar que son más los rasgos comunes que las diferencias
significativas. Este alto grado de homogeneidad institucional es sin duda un excelente
punto de partida para una negociación multilateral. No obstante, en el siguiente
capítulo se evaluará la viabilidad de dicha negociación.

CUADRO No. 2.6

GRUPO ANDINO

ALGUNOS ASPECTOS COMPARATIVOS DE LOS SECTORES FINANCIEROS
DEFINIDOS EN LA LEY BANCARIA RESPECTIVA

BOL] COLOM ECUA PERU VENE— COMENTARIOS
VIA BIA DOR ZUEIA

ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

' Banca Universal (1) Pueden consti-
tuir filiales o
subsidiarias para

Especializada X X(1) X X(1) X operaciones no
bancarias' La banca participa en el

mercado de valores No X (1) No X X (1) A través de fi-
1i2125

NIVEL DE
REGULACION

' Condiciones de entrada
- Capital mínimo No X X X X
- Capital extranjero' Se reconoce la licencia (1) Sólo países la-
del otro país No No No X(1) tinoamericanos

si hay reciproci-

12. Ver: M. Reyna L: "Integración Financiera ene 1 Mercado del Grupo Andino”, Revisa Fehbin,3 Vol. 1 (1990).
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' Normas de operación del
país donde se opera

' Libre establecimiento

' Requisitos iguales a los
nacionales

' Condiciones de operación

- Requisitos de solvencia

' Seguro de depósitos

- Niveles de riesgo individual
claramente establecidos

» Igualdad de condiciones
bancos estatales

- Tasas de interés libres

- Nivel encajes definiá>s

pºr ley

- Libertad cambiaria

- Libre flujo de capitales

10 veces
patrimo—
nio neto

No

X

No

capital y
reserva (1)

X

X

x (1)

No

(1)

No

12.5 veces;

No

15 veces
capital y
reserva

No

(1)

No

15 veces
patrimo—
nio (1)

(1)

No

x(1)

20 veces
capital y
reserva

X

No

No

No

(1)

No

dades.

(1) Sólo para países
latinoamericanos

(1) Se basa en crite-
rio del Acuer-
do de Basilea

(1) Regulada esporá—
dicamente

(1)Mercado oficial
y libre

FUENTE: Elaborado por los consultores con base en la legislación bancaria de cada país (citada en el texto).
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ENCUESTA A INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
PAISES DEL PACTO ANDINO13

¿Considera que su país debería negociar un tratado de libre comercio en mate—

ria de servicios financieros?.

Por qué si

Por qué no

¿Cuáles son, en su opinión, las ventajas/desventajas de una apertura en el sector
bancario?.

¿Cuáles efectos esperaría usted de una liberación del comercio en servicios ñ-
nancieros? '

Volumen de transacciones más alto

Ampliar la red de sucursales en los otros países (en caso afirmativo
en cuáles: )

Fusión con un banco de otro país del Pacto Andino (Cuál:

Fusión con un banco nacional

Tasas de interés de colocación más bajas /altas

Tasas de interés de captación más bajas /altas

Costos de regulación más bajos / altos__ (costos de iliquidez,
encaje, etc.)

Margen financiero más alto_/ bajo_
Aumento en la oferta de nuevos productos fmancieros.

Aumento en la gestión de portafolio.

Mejores posibilidades de diversificar riesgo.

Desarrollo de una banca universal __ o de una banca e5pecializa
da __
Otros '

13. Ver introducción a este trabajo.



Si su gobierno decide firmar un tratado con los paises del Pacto Andino sobre
la liberación de los servicios financieros, cuáles de los puntos siguientes son
para usted absolutamente importantes y cuáles no puede aceptar:

Importante No acepta

El libre flujo de capital

La libertad de invertir

El libre cambio

Que la sucursal del banco de un país miembro
en otro país miembro acepte las reglas del país
donde es sucursal

Que la sucursal de un país miembro en otro país
miembro acepte las reglas del gobierno del
país de donde proviene la casa matriz

Que se liberalice el comercio de servicios ñnan-
cieros

La libertad de establecimiento de sucursales en
otro país

Otros

Qué tipo de tratado considera mejor para su país con los otros países del Pacto:

Un tratado de principios multilaterales mn negociaciones bilaterales

Un tratado de principios y negociación multilateral

Tratados bilaterales.

¿Preferiría un acuerdo que implicara un ajuste rápido __ o gradual ?

¿Qué instrumentos recomendaría para impulsar el tratado?

¿Cuáles son en la situación actual los impedimentos más graves del sector ñ-
nanciero de su país que dificultan el desarrollo de la banca?



9. ¿Qué nuevos productos financieros se requieren para hacer compatible el sec—

tor ñnanciero con un tratado de libre comercio?

10. ¿Qué normas del sector financiero requerirían modificaciones para adecuarse a
un tratado de libre comercio?

11. ¿Qué normas relativas a la política macroeconómica deben armonizarse dentro
de un acuerdo de liberación financiera?

12. ¿Encuentra aceptable la existencia de leyes supranacionales que rijan sobre el
sistema financiero de su país?



CAPITULO III

BASES PARA UNA
NEGOCIACION
DE COLOMBIA
CON LOS PAISES
DEL PACTO
ANDINO Y
OTROS PAISES
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En esta parte del trabajo se recogen los principales resultados de los capítulos
anteriores. Se perfila la situación colombiana dentro de una eventual negociación y se
plantean estrategias posibles en tomo a la participación colombiana en una perspectiva
de integración financiera.

3.1 Bases de Negociación dentro de algunos escenarios posibles

En este estudio se han perfilado los siguientes escenarios relevantes:

' Escenario No. 1: Negociaciones bilaterales entre los países integrantes
del Pacto.

' Escenario No. 2: Negociación multilateral.

' Escenario No. 3: Negociación multilateral sobre principios básicos y bila-
teral sobre normas de operación.

Escenario No. 4: Negociación multilateral para lograr una posición co-
mún frente a terceros países.

Escenario No. 5 : Mercado abierto (un camino solitario sin pactos).

El escenario No. 5 -no mencionado aún- ha sido la estrategia de aquellos países como
Chile, que han consolidado su posición manteniendo en el largo plazo una economía
abierta en condiciones competitivas, sin negociaciones, con estabilidad
macroeconómica y liberación financiera.

A continuación se trata de diferenciar cada uno de estos escenarios y de calificar su
viabilidad y conveniencia, examinando en cada uno de ellos algunos de los a5pectos
que surgieron como relevantes en las experiencias internacionales estudiadas.

Como punto de partida se evidencia que los países sólo entran en un esquema de
integración si éste les permite obtener beneficios superiores a los que podrían obtener
siguiendo una estrategia solitaria. Así las cosas, las ventajas que cada país puede
obtener al seguir una política sin negociaciones constituyen el límite inferior que un
contrato internacional de integración debe garantizar.

3.1.1 Los tres diferentes niveles de integración

El análisis de varias experiencias internacionales muestra no solamente diferentes
estrategias de negociación, sino también diversos niveles de integración entre países.
Con base en la discusión del capítulo I se pueden distinguir tres de estos niveles.

1. Una integración pragmática: se permite la entrada y salida de capital y ser-vicios
con un mínimo de formalidades. Esta forma de integración aplica los

1. H. J . Fry: "Money, Interest ¡md Banking in Economic Development", Johns Hopkins (1988).
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principios equivalentes a los de una unión aduanera para el caso de los servi-
cios.

2. El acceso al mercado nacional sobre el principio del trato nacional. En el
capítulo I se analizó el tratado entre los Estados Unidos y Canadá y las bases
de negociación de estos dos países con México. Se otorga a los productores de
los otros países el derecho a entrar en el mercado nacional en las mismas con-
diciones de los productores nacionales. Se puede asimilar este nivel de integra-
ción a un área de libre comercio.

3. El acceso al mercado nacional sobre el principio del reconocimiento mutuo,
tal y como está previsto en los acuerdos y directivas de la CE. Esta es la forma
más avanzada de integración. En ella, cada país acepta las leyes y reglas de los
demás. Este nivel se conoce como la integración de los mercados nacionales.

El esquema siguiente se presenta como punto de referencia para hacer énfasis en los
temas centrales que son objeto de negociación en cada uno de los tres niveles (cuadro
No. 3.1).

3.1.2 Diferenciación de objetivos

Es necesario advertir que puede haber discrepancia de objetivos, según la evaluación
de la integración de servicios financieros desde la perspectiva de los gobiernos
individualmente considerados (o incluso entre entes oficiales del mismo gobierno), del
bloque de países en conjunto, de las entidades financieras o de los usuarios de los
servicios.

El objetivo más importante para todos los agentes mencionados es el acceso a un
mercado más amplio. Esta meta es importante para los usuarios porque se amplía la
posibilidad del servicio y si la reducción de costos proveniente de una escala mayor se
traduce en una reducción de los precios de los servicios.

Desde el punto de vista del mercado potencial será más deseable el lugar de mayor
mercado (escenarios 2, 4 y 5), pero esto se supedita a la grande o pequeña probabilidad
de estos escenarios.

En alguna literatura sobre integración2 se nombran como objetivos alternativos el
acceso al mercado o la eficiencia de factores. Se menciona como ejemplo del segundo
objetivo la presencia de bancos americanos en Europa.

Los rasgos descritos en el capítulo 11 sobre los sistemas financieros del PA hacen
pensar que las entidades financieras no tienen en general unos niveles de eficiencia
muy elevados y la razón principal para integrarse no sería por ello una mayor eficacia
en el uso de factores, sino la ampliación del mercado.

2. S. Thomson: "Integration Through Globalisation', Quarterly Review, National Westninster Bank (feb. 1992).
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CUADRO No. 3.1

PRINCIPIOS DE NEGOCIACION PARA
LOS TRES NIVELES DE INTEGRACION

UNION ADUANERA AREA DE LIBRE INTEGRACION DE LOS
COMERCIO MERCADOS NACIONALES

—Principios de GATT -Los mismos puntos que -Segunda Directiva de la
el primer nivel CE iva al reconocimiento mutuo

-Libertad de flujo de capita- —Legislaciones sobre el -El sistema de control (home
les, de servicios y de pagos mercado financiero country)

-No se incluyen el reco— Cooperación de las autoridades
nocimiento mutuo ni el nacionales
control (home country)

-Se aplica el principio de -Sistema común de justicia
la Nación Más favorecida
(NFM) condicional para -Política monetaria coordinada
los miembros del Pacto.

-NFM incondicional para los
miembros del pacto

Entre los objetivos generales enumerados en el capítulo I los beneficios para los
usuarios se consideran como los más importantes desde el punto de vista de la sociedad.
Sin embargo, el óptimo social no necesariamente corre5ponde con el interés particular
del sector financiero. El dilema entre interés general e interés particular podría
determinar qué estrategia seguirá un país.

Ahora bien, también podría haber un dilema entre los bancos nacionales. Una
posición única de la banca se presentaría solamente si los diferentes bancos esperan
las mismas ventajas o desventajas de la integración. En este caso se podría esperar que
la posición de la banca fuese lo suficientemente fuerte como para influir la decisión

política, incluso si los intereses del sector financiero difieren de los intereses sociales.

En cambio, si los costos y beneficios de la apertura se distribuyen de manera desigual
entre los bancos, por ejemplo, si un gran volumen de los costos recae sobre los bancos

pequeños y un mayor peso de los beneficios sobre los grandes, será muy dificil que la
banca nacional pueda formular una posición común.

Del análisis que se presentó en el capítulo II parece desprenderse que este dilema se
presentaría probablemente en la banca de Venezuela, mientras que en los casos de
Colombia y Bolivia, de un lado, y Ecuador y Perú del otro, la homogeneidad bancaria
debería llevar más rápidamente a una posición común. En Colombia y Bolivia el

sector financiero debería apoyar la integración, pero por razones diferentes: en el caso
de Colombia, por la fuerte posición.que sus bancos tienen en la región, y en el caso
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boliviano por la alta competitividad. En los casos de Perú y Ecuador, la debilidad de
sus bancos deberá favorecer una posición única en contra de la integración. En lo que
se refiere a Venezuela la heterogeneidad del sector financiero hace difícil predecir qué
posición (a favor o en contra) deberá prevalecer. El tamaño del mercado y la impor-
tancia relativa de los bancos venezolanos frente a terceros competidores, sin embargo,
deberán actuar en favor de la integración.

3.1.3 Restricciones & la integración de servicios

Si bien del análisis del capítulo II se deriva una alta homogeneidad entre los sistemas
financieros de los cinco países del Pacto Andino, lo cual hace pensar en la posibilidad
de una mayor integración por menores asimetrías, es preciso resaltar algunas restric-
ciones importantes:
' Se destaca el interés colombiano de que la integración en el PA no cierre

las puertas a negociaciones con otros países, tales como Chile y México. De la
misma manera, las otras naciones tienen interés en vincularse con otros Esta-
dos.

' La segunda restricción está dada por el grado de apertura del sector real. Se
puede imaginar una unión aduanera sin integración del sector financiero, pero
es más difícil de imaginar un mercado financiero común sin un libre comercio,
aunque es teóricamente posible.

' La tercera restricción está dada por la heterogeneidad del marco macroeconó-
mico y de la política monetaria. Esto dificulta una integración de tercer nivel, y
probablemente también una integración de primero o segundo nivel que inclu-
ya libertad de pagos, libertad de flujo de capitales y libertad de inversiones di-
rectas.

Todo lo anterior hace pensar que en un escenario multilateral de todas maneras
tenderian a negociarse salvaguardas o excepciones, lo cual hace pensar en una mayor
viabilidad de las negociaciones bilaterales (escenario 1).

3.1.4 Relación entre los niveles de integración y los escenarios plantea-
dos para el PA

En el cuadro 3.2 se vinculan los niveles de integración con las cinco estrategias, dados
los objetivos de la integración para Colombia y las restricciones a la misma.

Una negociación multilateral parece posible solamente si la meta es el primer nivel
de integración. El segundo nivel parece menos viable porque los intereses y las
estructuras económicas son muy diferentes, aunque los sectores financieros y sus
legislaciones sean bastante similares. Se ve muy improbable una integración avanzada
del tipo del tercer nivel en negociaciones multilaterales.

La posibilidad de llegar a una forma de pacto más avanzado que el de primer nivel,
pero sin pasar por negociaciones complicadas para firmar un contrato multilateral del
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CUADRO No. 3.2

NIVELES Y ESCENARIOS DE INTEGRACION

Multi—Bilateral

Escenario No.4
Posición común
frente a terceros
países

Probable; se acepta
la integración prag-
mática a un nivel su—

pranacional y se defr—

nen otras posiciones
bilateralmente

Opción muy prag-
mática para ne—

gociaciones espe—

cíñcas con otros
bloques o nacio—

nes, o para un pro—

blema común con
dimensión interna-
cional (Lavado de
dinero)

Probable; El mismo
procedimiento que
en el caso de la
Unión aduanera
pero con los temas
definidos en el
cuadro 3.1

Imposible porque
por definición un
mercado común
necesita una anno—
nización dentro un
pacto.

UNION ADUANERA AREA DE LIBRE INTEGRACION DE
COMERCIO IDS MERCADOS

NACIONALES

Escenario No.1
Bilateral Posible Posible Improbable

Escenario No.2
Multilateral Posible Improbable por falta Improbable por falta

de homogeneidad en de homogeneidad de:
el marco macro—eco— - Las instituciones
nómico comunes
- En el interés de un
gran mercado fman- - Intereses
ciero

Escenario No.3
Imposible por razones
anteriores

Imposible por la
misma razón

segundo tipo, podría concretarse en una combinación entre negociaciones multi- y
bilaterales. En este caso, puede pensarse en negociaciones multilaterales que se limiten
alos principios del primer nivel -los principios del GATT, las tres libertades (pagos,
servicios, flujo de capitales), y algunas reglas para armonizar el mercado financiero
(similares a las directivas de la CE discutidas en el Anexo al primer mpítulo). Si algunos
países quieren avanzar más rápidamente con la integración pueden negociar bilateral-
mente. Sin embargo, excepciones bilaterales sobre acuerdos al nivel multilateral no
deben ser permitidas.
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Para el PA esta estrategia puede ser una forma atractiva de avanzar. De este modo
podría evitarse el proteccionismo por falta de compromiso entre los cinco países y al
mismo tiempo permitir a países como Colombia y Venezuela, 0 Perú y Bolivia, avanzar
más rápidamente en procesos de integración bilateral.

Las negociaciones bilaterales son la mejor alternativa cuando una negociación
multilateral sobre principios mínimos fracasa. En esta situación es probable que
algunos paises busquen la integración bilateral.

La estrategia de negociar respecto a terceros países se debe analizar a un nivel
diferente. Si la integración del PA fracasa, este aún podría ser utilizado como un foro
para armonizar las posiciones de los países en discusiones supranacionales, o para
definir una posición común frente a otros países u otros bloques en cuestiones
específicas.

3.1.5 Hacia una estrategia de negociación

Bajo cualquiera de los cuatro primeros escenarios es claro que la liberación de
servicios financieros requiere una negociación como tema específico y no dentro de
un paquete general de servicios.

El punto central de la estrategia debe consistir en garantizar el cumplimiento de los
objetivos perseguidos, particularmente el de acceso efectivo al mercado. Otros
elementos diferenciales de los escenarios planteados son principalmente el gradualis-
mo y la negociación de excepciones. En los escenarios multilaterales es posible que
se tenga que hacer énfasis en estos dos aspectos. No ocurre así necesariamente en las
negociaciones bilaterales.

Los objetivos y las restricciones, junto con las posibles estrategias y los diferentes
niveles de integración, sugieren que una integración del tercer nivel no es viable, ni
por negociaciones multilaterales, ni bilaterales ni mixtas.

Hay tres estrategias con un orden de preferencia bien definido, que vale la pena
analizar en detalle:

1. Estrategia mixta (bilateral—multilateral) para llegar a una integración del segun-
do nivel (o al menos del primer nivel).

2. Si no se llega a un resultado positivo, se siguen los mismos principios para
entrar en negociaciones bilaterales.

3. Si los principios no son aceptables para un país (y una negociación no permite
esperar resultados beneficiosos para Colombia), se sigue con una política de
mercado abierto.

Estrategia ]: Negociaciones multi-bilaterales

Las conclusiones de la discusión del GATS (ver capítulo ]) sugieren los temas
centrales que el PA puede considerar como punto de partida y límite inferior para una
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integración de los mercados financieros. La negociación a nivel multilateral debe
contener un acuerdo minimo sobre los siguientes puntos:

a. La definición de los servicios y el desarrollo de un sistema de infomación con-
fiable como base de discusión de los temas de integración (principio de transpa-
rencia).

b. El trato nacional con base en la reciprocidad relativa como forma adecuada

para una integración. Excepciones por razones de interés nacional tienen que
ser definidas claramente.

c. Libertad de flujos de capital entre los países del PA.

d. Libertad de establecimiento y oferta de servicios.

e. Liberalización progresiva, salvaguardias y excepciones.

f. Libertad de pagos entre los países del PA con salvaguardias en caso de proble-
mas monetarios y cambiarios.

g. Las negociaciones deben garantizar la posibilidad de que los países miembros
sigan el camino de mercado abierto en la definición de sus relaciones con ter-
ceros países. En estos casos los demás miembros del pacto deberán poder utili-
zar salvaguardias.

h. Las negociaciones deben permitir que países miembros del Pacto puedan avan-
zar más rápidamente con la integración a nivel bilateral. Sin embargo no se
deben permitir acuerdos bilaterales dentro del pacto dirigidos a reducir el nivel '

de liberalización.

Con base en la información del capítulo II, se pueden derivar algunos elementos
sobre el interés de Colombia y de los otros países en relación con estos temas de
negociación.

Con respecto al punto de definición de los servicios financieros, no deberían
encontrarse mayores divergencias de opinión, dadas las similares estructuras de los
mercados financieros y de capitales (el predominio de la banca especializada). La única
disparidad importante podría ser la participación de la banca en los mercados de valores
que no se permite ni en Bolivia ni en Ecuador (y está restringida en Colombia).
Seguramente existen también diferencias en servicios financieros no-bancarios
(seguros, fondos mutuos, distintas formas de cuentas de orden, leasing, etc.) y su
inclusión en un acuerdo deberá hacer parte de las negociaciones.

En cuanto al tema del trato nacional hay un desequilibrio inherente a las
negociaciones de integración: la igualdad de trato para bancos nacionales y extranjeros
en el país en el que se realizan las operaciones concede, ventajas a los bancos de países
cºn legislaciones más restrictivas. Estos, en efecto, pueden acceder a condiciones más
libres al operar fuera de su territorio nacional, en tanto que los bancos extranjeros que
operan en el país restrictivo deben acomodarse en él a legislaciones menos flexibles.
Esto es particularmente importante para las condiciones de entrada y con respecto de
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los temas de libertad de flujºs, de ºferta de servicios y liberación prºgresiva (puntºs
c, d y e).

Ahora bien, cºmº se mºstró en el cuadrº 2.6, hay una alta homogeneidad en las
legislaciones naciºnales en el caso de lºs países del PA. Existe homogeneidad en el
principiº de aceptación de las nºnnas de ºperación del país dºnde se ºpera, y se exigen
iguales requisitos a nacionales y extranjerºs (Venezuela aplica este principiº a lºs
países latinºamericanºs). La única diferencia se encuentra en el tratamiento del capital
extranjerº, 10 que influye sºbre la relación de cada país frente a tercerºs. Las relaciones
con tercerºs países nº serían parte de un acuerdo (puntº g), perº diferentes legis—
laciones naciºnales tienen impactos indirectºs para los miembros de un pactº. En estas
condiciones se pºdrían permitir salvaguardias para prºhibir que flujºs de capital de
tercerºs países usen el mercadº de capitales de ellos para entrar en el mercadº del país
que restringe estºs flujºs.

Cºn respecto al punto f (libertad de pagºs), también hay alguna homogeneidad en el
nivel de las restricciºnes. Cºn la excepción de Bolivia, tºdºs lºs países tienen alguna
forma de cºntrºl. Liberar el sistema de pagºs (y el sistema de cambiºs) para la moneda
de los países miembros, nº debería constituirse en un gran problema, exceptº en lo que
cºncieme a lºs flujos de capitales de tercerºs países.
Estºs dºs temas (la libertad de pagºs y del sistema cambiariº) parecen ser los más

grandes ºbstáculºs a la integración financiera. En un sistema con libre flujo de
capitales, grandes diferencias en los niveles de inflación, en las tasas de interés o en
las tasas de cambiº (entre lºs países y frente al dólar americanº) inducirán flujos
extraordinariºs de capitales. Sin embargo, cºn pºlíticas ecºnómicas y monetarias más
similares (cºmº entre Colombia, Venezuela, Bolivia y -al menºs según los planes-
Ecuadºr) pºdría pensarse que estas diferencias sean lº suficientemente pequeñas (nº
mayores que las que se presentan entre Grecia y Alemania º entre Méxicº y lºs Estados
Unidºs, pºr ejemplo) cºmº para permitir un mercadº libre.

Pese a las dificultades previstas, el PA debería buscar un acuerdº multilateral sºbre
estºs puntºs. Esto es fundamental para la existencia del mismº. Sobre la base de un
acuerdº mínimº la integración puede proseguir y, si algunºs países al interiºr del PA
quieren avanzar más rápidamente, ellº puede lºgrase mediante acuerdºs bilaterales.

Para hacer ºperativº el pactº, se requiere una armonización de lºs siguientes puntºs:

' Tºdºs los países exigen un capital mínimº de entrada al sector bancario, excep-
to en Bºlivia. Las negociaciones deberían fijar un nivel mínimº cºmún para
equilibrar lºs cºstºs de entrada.

' Se deberían adºptar lºs criterios del Acuerdº de Basilea en lo que se refiere a
coeficientes de solvencia y fºndºs prºpiºs, aunque probablemente se permití-
rían ponderaciones y niveles diferentes para armonizar los cºstºs de ºperación.

' Cººrdinación de la pºlítica de encajes y de inversiºnes fºrzºsas: en dºs países
el nivel del encaje es fijadº pºr ley. Cºmº es difícil pensar que las otras naciº-
nes renuncien al usº de este instrumentº pºr razºnes de pºlítica mºnetaria, prº-
bablemente nº sea necesariº incluir el encaje en las negºciaciones.
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Hay otros tres temas que podrían ser incluidos en las negociaciones del PA. Falta,
sin embargo, información adecuada para poder evaluar el interés de los diferentes
Estados.

' Armonización de la regulación sobre diversificación en las fuentes de cap-
taciones y las posibles colocaciones de las entidades financieras; armonización
sobre fusiones y participaciones.

Concertación de los procesos de control (así se aplique el sistema de control
host country para evitar la desigualdad entre bancos nacionales y extranjeros).

Relaciones entre los diferentes actores de los mercados financieros (participa-
ción de los bancos en otras entidades financieras, multibanco, acceso ala bolsa
de valores, reglas de emisión, acceso de bonos de los estados en los diferentes
mercados, etc.).

Si no hay un acuerdo adecuado sobre estos principios, los países pueden entrar en
negociaciones bilaterales con aquellos que muestran un interés. El principio de la
liberalización gradual sugiere que la integración puede desarrollarse en diferentes
etapas.

Este concepto es similar al de la "integración a dos velocidades" 0 al de la “geometría
variable" que se discute en la CE. Se trata de una forma de asociar sistemas económicos
diferentes minimizando los costos de ajuste. Cada integración -independientemente de
las ventajas y de los beneficios que conlleve- implica, al menos para algunos sectores
o grupos sociales, también pérdidas y costos. Los dos conceptos permiten avanzar más
rápidamente con la integración a algunos países de un pacto. Se puede pensar en una
integración más profunda entre Venezuela y Colombia (y probablemente Bolivia), y
más pragmática entre Perú y Ecuador, pero con un claro cronograma de adaptación
para las naciones que elijan un paso más lento. La "geometría variable" permite que
los países puedan elegir la velocidad de adaptación dependiendo del tema (adelantar
en el comercio exterior de bienes, pero ser más lento en el sector financiero, por
ejemplo).

Se puede concluir que los más grandes impedimentos no son tanto las diferencias en
las regulaciones de los sectores financieros, como el control de la política monetaria y
-en segunda instancia- las diferencias en la estructura de los mercados. El país con
menor probabilidad de entrar en negociaciones es Perú, tanto por el interés de parte de
su sector financiero en mantener la estructura actual del mercado, como por sus
problemas de estabilidad económica. La banca de Ecuador muy probablemente tratará
de prohibir una apertura rápida; sus entidades financieras son pequeñas y no tan
eficientes como las bolivianas, las únicas que presentan un tamaño similar. la banca
venezolana es relativamente fuerte (aunque los pequeños bancos no van a ganar mucho
y probablemente pierdan) y posiblemente la más ágil (si aceptamos el grado de
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integración en los mercados de capitales mundiales como indicador de agilidad). Los
bancos colombianos son fuertes, pero tal vez menos ágiles que sus competidores
venezolanos y con menos experiencia en negocios internacionales. El movimiento
actual de la banca colombiana en favor de la integración, sin embargo, es ya un fuerte
indicador del interés de los mismos por avanzar en un proceso más profundo.

Estrategia 2: Negociaciones bilaterales

Existe la posibilidad de que no se puedan alcanzar resultados aceptables en las
negociaciones multilaterales. "Aoeptables" desde el punto de vista colombiano. En este
caso, se puede abogar por negociaciones bilaterales. Así las cosas, puede pensarse en
una integración con Venezuela, sobre la base de los puntos mencionados anteriormente.
Con Ecuador -por su situación geográfica- en una integración pragmática. Las
relaciones financieras con Bolivia probablemente no se hallen lo suficientemente
desarrolladas como para justificar negociaciones bilaterales. En lo que haz a Perú, es
poco factible que este país, si fracasa el Pacto, tenga interés en negociar de manera
bilateral con Colombia.

Estrategia 3: El camino solitario

Si las negociaciones bilaterales llegaran a implicar para Colombia concesiones
demasiado grandes a un país, o perder su autonomía para determinar su política con
respeto a terceros países, sería recomendable la elección del mino solitario. Colom-
bia, en este caso, se encontraría en una mejor posición, determinando unilateralmente
su política frente al resto del mundo, que entrando en acuerdos bilaterales con
resultados inciertos.

3.1.6 Instrumentos de integración

Aunque con mayor o menor énfasis, según el escenario que se ad0pte dentro de los
cuatro primeros, se requieren cambios que armonicenz

' Las normas sobre inversión extranjera.

' Las normas de prudencia en tomo a criterios similares a los del Acuerdo de
Basilea.

Las leyes bancarias.

' La regulación relativa al marco macroeconómico (política financiera, cam-
biaria, eventualmente fiscal).

3.1.7 Ventajas competitivas

Se ha explicado cómo predominan en los sistemas financieros de los cinco países
altos costos de administración, altos márgenes financieros y se cuenta con una banca
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especializada. Estas desventajas comunes hacen más homogéneas unas condiciones
de negociación multilateral o bilateral, excepto cuando se mirala integración como un
instrumento para hacer frente como bloque a otros mercados más competitivos (es—

cenario 4).

Sin embargo, hay unas ventajas comparativas de Venezuela para cualquier
negociación multilateral, en cuanto al grado de íntemacionalización de su sector
financiero, su tamaño, y aún la modernización en términos de productos financieros e
inversión de sistemas.

Por su parte, Bolivia parece haber avanzado mucho en cuanto al nivel de
desregulación y algunos bancos peruanos tienen ventaja de tamaño.

Hasta aquí se aprecia una serie de ventajas y desventajas no claramente surgidas
hacia alguno de los 5 escenarios.

3.2 Algunas consideraciones adicionales que hacen inclinar el análi-
sis hacia el escenario de negociaciones bilaterales y/o de merca-
do abierto

3.2.1 La situación actual del Pacto Andino

Hay que tener en cuenta las dificultades actuales por las que atraviesa el Pacto Andino
para considerar la mayor viabilidad del escenario bilateral:

Perú y Venezuela tienen difíciles relaciones políticas después de los sucesos
políticos en Perú en abril de este año. Esto ha trascendido a las negociaciones
económicas en el seno del PA.

Perú ha mostrado este año una posición inestable con respecto a las decisiones
conducentes a una zona de libre comercio (cambiando con frecuencia de posi-
ción).

' Bolivia está muy inclinada a hacer parte de Mercosur (integrado por Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay).

' Ecuador, a raíz del cambio de gobierno, ha manifestado interés en dar nuevo
impulso al PA.

' Chile, anterior socio del Pacto, tiene un enfoque de libre comercio hacia toda la
región.

3.2.2 La participación de Colombia en Acuerdos de Libre Comercio

' Colombia y Venezuela han firmado un Acuerdo de Libre Comercio y la exis-
tencia de una zona aduanera es una realidad de gran dinamismo.

' Colombia también está negociando un Acuerdo de Libre Comercio con Chile.
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Colombia hace parte del Grupo de los Tres (con México y Venezuela), que
también avanza en negociaciones sobre este aspecto.
Con el nuevo gobierno ecuatoriano se perfila la posibilidad de un acuerdo en
este país.

3.2.3 Colombia tiene una legislación financiera avanzada en materia de
liberación financiera

Con la ley 45 de 1990 se excluyeron las barreras de entrada al capital extran-
jero, después de los avances de la ley 74 de 1989.

Esta Ley también eliminó muchas de las barreras a la entrada al sector finan-
ciero.

Este es un elemento favorable para el escenario 5.

De hecho, ya han iniciado operaciones en Colombia varios bancos extranjeros y están
en proceso de entrar otros, particularmente de Venezuela.

En Colombia sólo hay oficinas de representación de bancos de países del PA,
procedentes del Perú y de Venezuela.

3.2.4 Algunos bancos colombianos están celebrando alianzas estratégi-
cas con bancos venezolanos para tener reciprocidad de opera-
ciones en los dos países.

Todas las consideraciones anteriores hacen pensar que, de seguirse una estrategia de
negociación (y no de mercado libre) en materia de servicios financieros, el escenario
bilateral es el más conveniente para Colombia. Por otra parte, dicha táctica no debe
restringirse a los países del Pacto Andino, después de impulsar una negociación con
Venezuela, deberían seguir negociaciones con los países en los que están celebrando
Acuerdos de Libre Comercio (Chile y México). Los otros países del PA podrían
adoptar un plan de "seguidores" cuando los acuerdos bilaterales muestren sus buenos
resultados.

Dentro de esta perspectiva se requiere de todas maneras mantener la consistencia
entre las negociaciones bilaterales que se adelantan simultáneamente.

3.3 Bases de negociación en cuatro niveles de relaciones territoriales

3.3.1 Condiciones que deberían cumplir las entidades financieras de
países miembros del PA que aspiren a establecerse en Colombia:

La ley 45 de 1990 coloca en igualdad de condiciones al capital nacional y al extranjero
frente al sistema financiero colombiano. De manera que se cumple el principio de
Trato Nacional. Para ello no se exige ninguna reciprocidad.
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Así las cosas, las entidades financieras extranjeras deben cumplir los mismos
requisitos de entrada y de operación que se exige a las entidades colombianas, sin
ninguna contraprestación.

Estas normas son válidas para el establecimiento de filiales de entidades financieras
extranjeras, no de sucursales. Se considera razonable mantener esta situación, mientras
no se negocie la libertad de flujos de capital, pagos y servicios, y no se adopten patrones
comunes para las normas de supervisión y control en materia de coeficientes de
solvencia y calidad de cartera.

3.3.2 Condiciones que aspirarían a exigir las entidades financieras co-
lombianas para establecerse en países miembros

Como punto de partida, Colombia debería obtener en los otros países el Trato
Nacional que ofrece en su territorio.

Esto significaría que las entidades colombianas puedan establecerse en el otro país
si cumplen las condiciones que se exige a los nacionales (incluyendo autorización de
la inversión, montos de capital, requisitos de profesionalismo y normas de operación
y supervisión).

En una etapa más avanzada se puede negociar la libertad de cambios y la
armonización de normas de operación y supervisión.

3.3.3 Condiciones para actuar en el espacio andino

Si algún país miembro del Pacto otorga una concesión especial a otro (diferentes de
las salvaguardias convenidas en la negociación común), esta concesión debería
aplicarse automáticamente a todos los otros países del Pacto. En otras palabras, a nivel
andino debería regir el principio de la Nación Más Favorecída.

3.3.4 Condiciones frente a terceros países

Las relaciones bilaterales de un país miembro del Pacto con otro no miembro, que
signifiquen un tratamiento diferente y especial, deberían hacer parte de las salvaguar-
dias convenidas en la negociación.

3.4 Secuencia sugerida para el proceso de integración financiera

A modo de conclusión, y de manera esquemática, se sugieren los pasos previsibles
en una negociación de esta naturaleza en la que pueda participar Colombia.

1. Prerrequisitos mínimos para que un país pueda entrar en un proceso de
negociación de integración financiera

- Adoptar un modelo de liberación comercial
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- Programa de estabilización inflacionaria

- Programa de privatización (si es aplicable)

2. Etapa preparatoria de las negociaciones

Cada gobierno y el sector privado respectivo deben predeñnir el alcance y logros
e5perados del proceso de integración financiera, que conduzca a una oferta específica
por país.

Definiciones previas en cada país

- Objetivos y principios ' Acceso al mercado

' TranSparencia
' Trato nacional

' Reciprocidad relativa o reconocimiento mutuo

-Cuáles servicios son susceptibles de negociación?

-Identificación de ventajas y desventajas comparativas nacionales y regionales
' Nichos favorables para la banca nacional

—Predefmir salvaguardias ' Excepciones
' Cronograma

Definiciones fundamentales

-Tipo de integración deseado en el período establecido:

Liberación de flujos de:' capitales
cambios

' pagos
oferta de servicios

' Libre comercio: liberación de flu'os de +Concertación de le isla—8
ca ¡tales ción sobre inversión extran'eraP ]

cambios

pagos
servicios

Integración mercados nacionales:

Liberación de flujos de +Armonización de legislación

capitales sobre inversión extranjera
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cambios

pagos +Líbre establecimiento

servicios +Nonnas mínimas de operación

Definición de una estrategia de negociación sobre un escenario bilateral, multi-
lateral o mixto

Etapas de negociación

Pasos iniciales

Conformar grupo de negociación sobre servicios
financieros ' Sector público

' Sector privado
Congelación de regulaciones nacionales adicionales

Temas

lº Fase: Negociación sobre la aplicación de los principios

- Armonización inicial de temas a partir de las posiciones co-
munes en GA'ITS

- Principios: Transparencia, Acceso al Mercado, Trato Nacio-
nal, NMF

- Salvaguardias y excepciones, asimetrías

- Gradualismo: cronograma de integración, liberalización pm—

gresiva
2'—' Fase: Negociación sobre las características del tipo de integración

- Armonización de legislación sobre sistemas financieros

' Eficiencia y competencia

' Banca universal

' Fusiones, absorciones, transformaciones

' Liberación financiera, cambiaria y de capitales

- Armonización de legislación sobre inversión extranjera

' Apertura sucursales vs. filiales

' Manejo extraterritorialidad

3! Fase: Profundización en el diseño del sistema financiero común

- Sistema de supervisión y garantías

' Capital mínimo

' Coeñcientes de liquidez

' Coeñcientes de solvencia
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' Calidad de cartera
' Seguro de depósitos

-Relaciones entre los distintos agentes del sector financiero

Intermediarios financieros

Bolsas de valores

' Inversionistas institucionales

- Sistemas de coordinación entre las autoridades de control de los paíse
- Armonización de políticas macroeconómims

Monetaria
. Cambiaria

' Fiscal

4. Secuencia de ejecución de un programa

- Ejecución de pasos predefinidos en las negociaciones
- Evaluación y ajuste

Secuencia

A. Acuerdo entre los países del Grupo:
- Diseño de un sistema de información confiable sobre normas (y su aplica—
ción)

Conformación de comisiones bilaterales y/o multilaterales según la estrate—

gia adoptada

Modificaciones requeridas en las legislaciones

Aplicación de normas mínimas de operación

- Armonización de políticas macroeconómicas

B.Acuerdos sobre terceros países

3.5 Un sistema colombiano de pagos internacionales: Un primer paso

Colombia ya celebró un Acuerdo de Libre Comercio con Venezuela que corresponde
a un segundo nivel de integración. Sin embargo, para los banqueros ha constituido una
dificultad mayor la no convertibilidad directa de las monedas. Por su parte, desde el

punto de vista de los bancos centrales de ambos países, esta no convertibilidad se ha
dado para evitar pérdidas en caso de devaluaciones abruptas.

En la actualidad existe un convenio recíproco de pagos entre los dos bancos centrales
que se salda cada cuatro meses. Sin embargo, tanto el incremento del comercio entre
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los dos países, como la perspectiva de celebrar Acuerdos de Libre Comercio con
Ecuador, Chile y México hace necesario agilizar el sistema de pagos con estos países.
Esto para colocarse a tono en términos financieros con la apertura comercial.

Un buen punto de partida podría consistir en que los bancos centrales reciban los
excedentes de monedas provenientes de la banca central de los otros países y realicen
operaciones de saldo de cuentas con los otros bancos centrales, diariamente.

Estos convenios deberían ir unidos a ciertas reglas previamente definidas entre las
autoridades que busquen amenizar la política cambiaria.
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