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RESUMEN

E n  el p resen te  estu d io  se ev a lú an  las co n d ic io n es  de co m p eten cia  en  la  in d u stria  b an ca ria  y  el 
d esem p eñ o  del sec to r du ran te  los ú ltim o s 15 años.

L a  d in ám ica  de la  b an ca  g u a tem alteca  se h a  o rig inado  en  fu erzas  p rivadas, m ien tras  que la  
b an ca  p ú b lica  h a  sido m arg ina l desde  la  décad a  de 1990, y  h a  co n trib u id o  a la  in n o v ac ió n  y 
am pliac ión  del espacio  financiero . L a  lib e ra lizac ió n  de las ta sas  de in te rés  y  del tip o  de cam bio , 
d ec re tad a  en  1989, así com o  re fo rm as co n stitu c io n ales  de im p o rtan c ia  fin an c ie ra  que p o ten cia ro n  
el papel de los b an co s p riv ad o s com o  acreedores de la  h ac ien d a  púb lica , h an  ten id o  u n  efecto  
im p o rtan te  en  el desa rro llo  del sector.

Se estab lece  que la  m ay o r co m p eten cia  se o b serv a  en tre  los b an co s que a tien d en  al sec to r 
co rp o ra tiv o  m oderno , u b icad o  p rin c ip a lm en te  en  los n eg o c io s  en  c iudad  de G u a tem a la  y  las 
c iudades secundarias m ás im portan tes. L a  co m p eten cia  se ha  ac recen tad o  p o r la  d isp u ta  de los 
c lien tes m ás g randes. E n  la  b ú sq u ed a  de nu ev o s segm entos, los b an co s co m p en san  d ichas 
in v ersio n es con  sob re tasas con cen trad as sobre to d o  en el fin an c iam ien to  del consum o.

E l s is tem a b an cario  está  ex p lo ran d o  nu ev o s segm entos, com o  el créd ito  al consum o, el 
créd ito  p ara  sec to res m ed io s y  p o p u lare s  y  el c réd ito  a la  m icro , p eq u eñ a  y  m ed ian a  em presa.

E l IH H  m ostró  que re lev an tes  segm en tos del sec to r fin an c iero  — com o el h ipo tecario , 
co nsum o y ta rje ta s  de créd ito—  no  re fle jan  co n cen trac io n es  sign ifica tivas. E ste  tem a  debe 
m o n ito rearse  en  fo rm a constan te , en  v irtu d  de que a la  fech a  de te rm in a r el p resen te  estud io  
(m ed iados de 2 006) estaban  en  p ro ceso  g ran d es m o v im ien to s  de fu sió n  b ancaria , p o r ejem plo , 
en tre  el B an co  Industria l y  el B an co  de O ccidente.

E n  el estud io  se co n c lu y e  que u n o  de los re to s m ás im p o rtan tes  en  m ate ria  de co m p eten cia  
y  reg u lac ió n  es lo g ra r la  ap ro b ació n  de la  ley  de co m p eten cia  y  de u n a  n u ev a  ley  de m ercad o  de 
va lo res  y  m ercancías. E llo  sería  de v ita l im p o rtan c ia  p ara  d em o cra tiza r el c réd ito  y  lo g ra r 
m ayores n iv e les de p ro fu n d izac ió n  del s is tem a fin an c ie ro  en  general. Se p lan tea  adem ás que las 
re fo rm as fin an c ie ras  aún  no  han  arro jad o  m ejo ras su stan c ia les en  el acceso  al créd ito  de g randes 
sec to res de la  p o b lac ió n  y  tam p o co  han  m ejo rad o  los in d icad o res  de aho rro  ni la  d in am izac ió n  del 
m ercad o  de cap itales.
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INTRODUCCIÓN

E n  el p resen te  d o cu m en to  se ab o rd a  la  eva lu ac ió n  de las con d ic io n es de co m p eten cia  en  la  
in d u stria  b ancaria , así com o del d esem p eñ o  del sector. P a ra  ello  se ex am in an  el en to rn o  y  los 
resu ltad o s de la  m o d ern izac ió n  financ iera , em p ren d id a  en  el país  desde  fin es de 1989, fech a  en  la  
cual se o fic ia liza  la  lib e ra lizac ió n  de las ta sas  de in terés  y  del tip o  de cam bio . A dem ás, se estu d ia  
la  in s titu c io n a lid ad  reg u lad o ra  que m o ld ea  la  es tru c tu ra  del sis tem a fin an c ie ro  g uatem alteco .

E n  m ate ria  de o rg an izac ió n  de la  in d u stria  b an caria , el aná lis is  se co n cen tra  en  las 
en tidades p rivadas, en  p a rticu la r en  las de cap ita l nac iona l, en  v irtu d  de que a d ife ren c ia  de lo  que 
aco n tece  en  o tras rea lid ad es  cen troam ericanas, la  b an ca  estata l no  tien e  u n a  in flu en c ia  
sign ifica tiva . L a  b an c a  tran sn ac io n al p rivada , p o r su parte , rec ién  en  los ú ltim o s años co m ien za  a 
m o stra r in te rés p o r p artic ip a r d irec tam en te  en  el m ercad o  fin an c ie ro  guatem alteco .

E l es tu d io  tam b ién  se h a  nu trid o  de ob serv ac io n es p ro v en ien tes  de dos ta lle re s  reg iona les 
o rg an izad o s p o r los coo rd in ad o res del p ro y ecto  de la  C o m isió n  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  
y el C aribe  (C E P A L ), Sede S ubreg ional en  M éx ico , ap o y ad o  p o r el C en tro  In tern ac io n al de 
In v estig ac io n es para  el D esa rro llo  (ID R C , p o r sus sig las en  in g lés) y  de en trev istas  rea lizad as  con 
expertos fin an c iero s  guatem altecos. A sim ism o , se llev ó  a cabo  u n a  reu n ió n  de trab a jo  con 
esp ec ia lis tas en  el tem a  de la  co m p eten c ia  b ancaria . 1

C abe destacar la  im p o rtan c ia  de u n  trab a jo  rec ien tem en te  e lab o rad o  p o r el B an co  de 
G uatem ala , a in ic ia tiv a  de la  Ju n ta  M o n etaria , el cual se cen tra  en  tem as de estruc tu ra , y  cuya 
p reo cu p ac ió n  p rincipa l es e lab o rar u n  p rim er en foque  sectoria l, b asad o  en datos apo rtad o s p o r la  
S uperin ten d en cia  de B an co s de G uatem ala , 2 y  fue p rep arad o  p o r el D ep artam en to  de A ná lis is  
B an ca rio  y  F in an c ie ro  del B an co  de G uatem ala.

E n  m ate ria  de estruc tu ra , re sa lta  la  am p liac ió n  del espac io  financ iero , con  los in ic io s  del 
p ro ceso  de lib e ra lizac ió n  de las tasas de in terés y  del tip o  de cam bio . E llo  im p u lsa  tan to  la  
c reac ión  de nu ev o s b an co s com o  la  in sta lac ió n  de agencias b an carias  en  el in te rio r de la  
repúb lica , cu y a  fu n c ió n  p rincipa l es cap ta r depósitos.

E l aná lis is  co n so lid ad o  rep o rta  a la  fech a  in d icad o res  acep tab les en  m ate ria  de ac tivos 
im pro d u ctiv o s, riesg o  de la  ca rte ra  con tam inada , así com o el g rad o  de so lv en cia  y 
ap a lan cam ien to  en  la  industria .

1 Los expertos entrevistados fueron los siguientes: a) Douglas Borja, exsuperintendente de 
bancos de Guatemala y actual Asesor Corporativo del Banco de Comercio; b) Edgar Barquín, Gerente de 
Riesgos de Corporación de Occidente y exfuncionario de Superintendencia de Bancos de Guatemala;
c) Hugo Villavicencio, excontralor Financiero de Corporación de Occidente; d) José Alejandro Arévalo, 
exsuperintendente de Bancos y actual V icerrector Académico de la Universidad Rafael Landívar; e) Edgar 
José Reyes Escalante, Director del área de promoción de la competencia, del M inisterio de Economía. 
Finalmente, se contó con la valiosa colaboración de W illy Zapata Sagastume, con quien se intercambiaron 
diversos puntos de vista en relación con el trabajo concluido en un buen porcentaje.

2 Dicho documento se titula Guatemala: Tendencia del sistema bancario, 1990-2004.
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E n  m ate ria  de ren tab ilidad , se ad v ierten  in d icad o res  a ltam en te  sa tisfac to rio s p ara  el 
s is tem a b an cario  a m ed iad o s de los años n oven ta , cuando  lu eg o  de la  lib e ra lizac ió n  las  tasas  de 
in te ré s  m o stra ro n  aum en tos co n sid erab les  en  té rm in o s reales. L as  q u ieb ras b u rsá tile s  en  1998, las 
q u ieb ras  de d iversos b an co s  en  los años sigu ien tes, el co n tin u ad o  estan cam ien to  económ ico , así 
com o las n u ev as reg u lac io n es, ab rie ro n  u n a  n u ev a  etapa, que h a  deriv ad o  en  la  necesid ad  de 
p erfecc io n a r los anális is  en  m ate ria  de co m p eten cia  y  co n cen trac ió n  bancaria .

E l aná lis is  p erm ite  asev era r que los m ayores b an co s son  los que a tienden  el sec to r 
m o d ern o  de la  eco n o m ía  y, p o r supuesto , el sec to r co rporativo . Se trata , tam bién , de los b an co s 
m ejo r p o sic io n ad o s re sp ec to  de los n eg o c io s  fin an c ie ro s  con  el E stad o , p rin c ip a lm en te  en  cuan to  
a re c ib ir in v ersio n es fin an c ieras  de en tes com o  el segu ro  social y  las d iversas em p resas públicas. 
D e  acuerdo  con  d irec trices con tab les y  fin an c ie ras  del E stado , los en tes p ú b lico s  que ten g an  
rem an en tes  de liq u id ez  deben  in v e rtir  en  los en tes que o frecen  m ay o r seg u rid ad  y  so lvencia , y 
e llo  ocu rre  p rec isam en te  con  los b an co s m ás grandes.

C om o se o b serv ará  en  la  sección  re feren te  a la  co n cen trac ió n  bancaria , el aná lis is  se 
fo ca liza  en  cinco  bancos, los cua les cam bian  lev em en te  según  el an á lis is  del m ercad o  que se 
trate , p ero  que la  m ay o ría  de las v eces  co n cen tran  m ás del 50%  de los ac tivos o p asivos 
ana lizados.

E n  el es tu d io  se m u estra  que la  m ay o r co m p eten c ia  se reg is tra  en tre  los b an co s que 
a tien d en  al sec to r m oderno , u rbano , co rpo rativo , u b icad o  p rin c ip a lm en te  en  la  c iudad  de 
G u a tem ala  y  las c iu d ad es secundarias m ás im portan tes. Se co n c lu y e  así que la  co m p eten cia  se ha  
ac recen tad o  en  la  d isp u ta  de los c lien tes m ás g ran d es e im portan tes; m ien tras, con  nuevos 
segm en tos los b an co s co m p en san  los costos de la  com petencia , in co rp o ran d o  u n a  p rim a  de riesgo  
m ayor.

E jem p lo  de ta les  segm entos, que son  ob je to  de n u ev a  ex p lo rac ió n  m ercad o ló g ica  
b an caria , son  los sigu ien tes: el créd ito  al consum o, el créd ito  p ara  sec to res m ed io s  y  popu lares, y 
el créd ito  a la  m icro , p eq u eñ a  y  m ed ian a  em presa . A dem ás, se reco n o ce  que la  lu ch a  com petitiva  
d en tro  del sec to r co rp o ra tiv o  m o d ern o  h a  ob lig ad o  a los b an co s m ed ian o s y  g ran d es a d iseñ ar e 
im p lem en ta r p ro y ec to s  de m ercad eo  a segm en tos de la  m icro , p eq u eñ a  y  m ed ian a  em presa , para  
lo  cual en  estos m o m en to s  se está  rec ib ien d o  u n a  d iv ers id ad  de asis ten c ia  técn ica  y  fin an c ie ra  del 
B an co  In teram erican o  de D esa rro llo  (B ID ) y  del B an co  M undial.

E n  el caso  de los m ercad o s ana lizados, el m ercad o  del c réd ito  h ip o teca rio  m u estra  un  
ascen so  en  los n iv e les de concen trac ión , m ed id o s p o r el IH H , que ascen d ió  de los 585 pu n to s en 
el año  2000  a 867 pu n to s en  2005. A  este  respecto , debe ac la rarse  que en  el p resen te  estud io  se 
u tiliza  u n a  esca la  que v a  de cero  a 10.000 pun tos. L o  im p o rtan te  de reca lca r es que, p o r tra ta rse  
de u n  m ercad o  con  h o rizo n te s  de tiem p o  de la rg o  a lcance, sob resa len  aquí dos b an co s que 
trad ic io n a lm en te  han  estad o  m ás v in cu lad o s con  el desarro llo , es decir, el C réd ito  H ip o teca rio  
N ac io n a l (C H N ) y  B anru ral. É sto s  tien en  d iversas v in cu lac io n es  con  n eg o c io s  del E stad o  y  de 
g ru p o s o rg an izad o s de la  sociedad  civil.

E n  el caso  del m ercad o  de ta rje ta s  de c réd ito  se rep o rta  u n  d escen so  en el ín d ice  de 
concen trac ión , tem a  que d en o ta  el in terés  que h an  m o strad o  los b an co s m ás im p o rtan tes  p o r 
in se rta rse  en  este  m ercado , con  u n a  g ran  can tid ad  de inno v acio n es. E n  este  caso  se o b serv a  que la
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q u ieb ra  del B an co  E m p resa ria l g en e ró  u n  in c rem en to  de la  co m p eten c ia  en  este  sector, en  v irtud  
de que d ich o  b an co  cu b ría  u n  im p o rtan te  segm en to  de ta rje ta s  de c réd ito  p ara  consum o, adem ás 
de que es tab a  lig ad o  con  d iversos en tes fin an c iero s  no  b an cario s  no  regu lados. E llo  se re sa lta  a 
e fec to s de ten e r en  cu en ta  la  im p o rtan c ia  del sec to r fin an c ie ro  no  b an cario  en  fu tu ro s estud ios 
sob re  co m p eten c ia  fin an c ie ra  en  G uatem ala. E l IH H  p asó  en tonces, en  el m ercad o  de ta rje ta s  de 
créd ito , de 2 ,179  pu n to s  en  el año  2000  a 1,467 pu n to s en  2005.

E n  re lac ió n  con  el m ercad o  de consum o, 3 los repo rtes p ú b lico s  de su p erin ten d en cia  
n ecesitan  de d iversos a finam ien tos, en  v irtu d  de que la  in fo rm ac ió n  co n so lid a  las tran sfe ren c ias  
en tre  bancos. E s p o r ello  que se so lic itó  in fo rm ac ió n  d irec ta  de superin tendencia , la  cual tan  sólo 
fu e  p re sen tad a  de m an era  agregada. E n  este  m ercad o  el IH H  se elevó  de u n a  p o sic ió n  de 599 en 
el año  2001 a 810 pu n to s  en  2005. N o  se pudo , sin em bargo , co n ta r con  in fo rm ac ió n  
desag regada , para  d e te rm in a r los líd eres del sector.

E n  re lac ió n  con  el m ercad o  de en tidades fu e ra  de p laza , so lam en te  se rep o rtan  cifras 
g lobales, siendo  im p o sib le  d e te rm in a r la  situación  p o r banco . C abe ag reg ar que d icho  m ercad o  se 
en cu en tra  aún  m u y  p oco  ex p lo rad o  en G uatem ala , a sp ec to  que h a  sido ab o rd ad o  pú b licam en te  en 
fech a  recien te , a ra íz  de la  q u ieb ra  de la  em p resa  es tad o u n id en se  R efco , en  donde se rep o rtó  u n a  
in v ersió n  de la  filia l o f f  sh o re  de B an ca fé  p o r el eq u iv a len te  de 176 m illo n es de dó lares. A  
m ed iad o s de 2006, las au to rid ad es  de B an ca fé  co m u n ica ro n  a la  o p in ión  p ú b lica  que se tra ta  de 
u n a  in v ers ió n  p o r con d u c to  de u n a  filial de R efco  que se o cu p a  de  la  in te rm ed iac ió n  y  cu sto d ia  de 
v a lo res  p ú b lico s  del g o b ie rn o  estadoun idense .

L a  S u p erin ten d en c ia  de B an co s en tregó  ún icam en te  u n  estado  de b a lan ce  y  de re su ltad o s 
co n so lid ad o  de to d o s los b an co s fu e ra  de p laza  del país, d e te rm in án d o se  que sus ac tivos están  en 
u n a  re lac ió n  de 1,4 con  el s is tem a b an ca rio  co n so lid ad o  gu atem alteco , lo  cual d en o ta  que se tra ta  
de tran sacc io n es  de p eso  fu n d am en ta l en  el aná lis is  de la  s ituac ión  b ancaria , lo  que adem ás hace  
m ás co m p le jo  el aná lis is  en  v irtu d  de  la  co n tin u a  m o v ilid ad  de recu rso s en tre  am bas p lazas.

F in a lm en te , con  re sp ec to  a la  reg u lac ió n  de la  b an ca  en  G uatem ala , el p resen te  estud io  
an a liza  el p rincipa l cuerpo  regu la to rio , su rg ido  en 2002, el cual en  com p arac ió n  con  la  m ay o ría  
de cuerpos reg u la to rio s  cen tro am erican o s es ap ro b ad o  en  fo rm a tard ía , tem a  que ob ed ece  a 
m ú ltip les causas, tal y  com o  se h ace  v e r  en  el trabajo .

Según entrevista realizada con el Superintendente de Bancos.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, LEGALES E INSTITUCIONALES

1. La regulación prudencial

C o m p arad o  con  o tros p a íses  el nu ev o  m arco  legal b an cario  se h a  d esarro llad o  ta rd íam en te . E llo  
se debe  p rin c ip a lm en te  a p ro b lem as in stitu c io n a les  y  p o lítico s  p ro p io s  de G uatem ala. 
E sp ec íficam en te , el P ro g ram a  de M o d ern izac ió n  F in an c ie ra  in ic iad o  en  el perío d o  1993-1995 no 
p ro sp e ró  d eb ido  a la  crisis in stituc iona l que afectó  al o rg an ism o  leg isla tivo . E n  v irtu d  de lo  
an terio r, la  au to rid ad  m o n e ta ria  p uso  en  m arch a  u n a  serie  de acuerdos g u b ern a tiv o s  y 
re so lu c io n es  de la  Ju n ta  M o n e ta r ia  que fuero n  p rep aran d o  el cam ino  p ara  las m o d ificac io n es 
lega les de 2002.

L a  L ey  m onetaria , la  L ey  de lib re  n eg o c iac ió n  de d iv isas, la  L ey  o rg án ica  del B an co  de 
G uatem ala , la  L ey  de b an co s y  g ru p o s fin an c iero s, la  L ey  de superv isión  fin an c ie ra  y  la  L ey  del 
m ercad o  de v a lo res  y  m ercancías, ad em ás de la  C o n stitu c ió n  P o lítica , co n fo rm an  el m arco  
in stitu c io n a l del s is tem a fin an c iero  guatem alteco . D ich as  leyes, salvo  la  a tinen te  al m ercad o  de 
va lo res, han  sido re fo rm ad as en  el año  2002. L a  fisca lizac ió n  b an ca ria  es tá  co n ten id a  no  sólo  en 
la  L ey  de sup erv is ió n  financ iera , sino  tam b ién  en la  L ey  o rg án ica  del B an co  de G uatem ala , que 
co n tien e  a lgunas n o rm as re fe ren tes  al fu n c io n am ien to  de la  S u p erin ten d en cia  de B ancos. E sta  
ú ltim a  en tidad  m an tien e  u n a  re lac ió n  de d ep en d en c ia  resp ec to  de la  Ju n ta  M o n etaria , que es el 
m áx im o  ó rgano  de dec isión  del s is tem a fin an c ie ro  g uatem alteco .

E l tem a  de la  au to n o m ía  real de en tes com o  el B an co  C entral y  la  p ro p ia  S uperin ten d en cia  
de B an co s es o b je to  de co n tro v ers ias  en  el m o m en to  actual. Y  es que la  C o n stitu c ió n  P o lítica  se 
co n stitu y e  en  u n a  especie  de candado , en  v irtu d  de que en  és ta  se d e te rm in a  el s is tem a de 
g o b ern ab ilid ad  de la  b an c a  central, asig n án d o le  u n  núm ero  de sillas a las cám aras em presaria les, 
a en tes del g o b ie rn o  central, al C o n g reso  de la  R ep ú b lica  y  a la  U n iv ers id ad  E sta ta l de San 
C arlos.

L a  C o n stitu c ió n  P o lítica  v ig en te  desde enero  de 1986 estip u la  que la  Ju n ta  M o n e ta ria  se 
in teg ra rá  de la  sigu ien te  m anera:

a) E l p residen te , qu ien  tam b ién  lo  será del B an co  de G u a tem ala  (B angua t), n om brado  
p o r el P resid en te  de la  R ep ú b lica , p o r u n  p erío d o  de cua tro  años.

b ) L o s  m in is tro s  de fin an zas  púb licas, eco n o m ía  y  ag ricu ltu ra , que du ran  en  sus 
ca rg o s el tiem p o  que e jercen  el m in is te rio  respectivo .

c) U n  m iem b ro  elec to  p o r el C o ngreso  de la  R epúb lica .

d) U n  m iem b ro  elec to  p o r las aso c iac io n es  em p resaria le s  de  com ercio , in d u stria  y 
agricu ltu ra.

e) U n  m iem b ro  e lec to  p o r la  A so c iac ió n  B an ca ria  N acional.
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f) U n  m iem b ro  elec to  p o r el C o n se jo  S up erio r de la  U n iv ersid ad  E sta ta l de San 
C arlo s de G uatem ala.

L o s tres  ú ltim o s du rarán  u n  año  en sus funciones. E n  el caso  del m iem b ro  e lec to  p o r el 
C o n g reso  de la  R ep ú b lica , ex iste  u n  v ac ío  legal en  cuan to  a la  du rac ió n  de sus fu n c io n es en  la  
Ju n ta  M o n etaria , tem a  éste  que re sa lta  los v ac ío s  leg a le s  de la  g o b ern ab ilid ad  de la  b an c a  central 
en  G uatem ala . E n  tal sentido, hay  m iem b ro s que du ran  u n  año  en sus funciones, o tro s que duran  
el tiem p o  de su cargo  m in iste ria l y  o tros que ad u cen  g o za r de p erp e tu id ad  en el cargo.

L o s o rg an ism o s in te rn ac io n a les  p ro p u g n an  p o r la  ex is ten c ia  de en tes au tó n o m o s e 
in d ep en d ien tes  de po d eres  fác tico s  y  co rpo rativos. S in em bargo , tal y  com o  q u ed a  estab lec id o  en  
la  C o n stitu c ió n  P o lítica , la  co n fo rm ació n  de la  Ju n ta  M o n e ta ria  g u a tem a lteca  es co rp o ra tiv a  y 
a tad a  a a ltos in te re ses  políticos.

L a  S u p erin ten d en cia  de B an co s (S B ) está  su p ed itad a  en  v ario s  aspectos a la  Ju n ta  
M o n e ta r ia  y  al o rg an ism o  ejecu tivo . P o r ejem plo , la  ley  estab lece  que la  SB es u n  ó rgano  de la  
b an c a  cen tral, que ac tú a  b a jo  la  d irecc ió n  general de la  Ju n ta  M onetaria . E l S up erin ten d en te  de 
B an co s es n o m b rad o  p o r la  P res id en c ia  de la  R ep ú b lica  sobre la  b ase  de u n a  te rn a  p ro p u esta  p o r 
la  Ju n ta  M onetaria .

E l m arco  reg u la to rio  b ásico  com enzó  a ser ob je to  de rev is io n es  y  re fo rm as en  la  m ed id a  
en  que se a fian zab a  en  el país  la  lib e ra lizac ió n  de las ta sas  de in te rés y  del tip o  de cam bio  du ran te  
la  década  de 1990. C abe reco rd a r que tan to  la  L ey  o rg án ica  del B an co  de G u a tem a la  com o la  L ey  
m o n e ta ria  fu e ro n  in ic ia lm en te  red ac tad as  y  ap robadas a m ed iad o s de los años cuarenta.

A  p artir  de 1990 se a fian zó  la  n ecesid ad  de m an ten e r u n a  p o lítica  m o n e ta ria  m ás ac tiv a  
con  el fin  de lo g ra r u n  efec tivo  con tro l de los m ed ios de p ag o  y  de la  em isión  m o n e ta ria  del 
d inero . A sim ism o , la  lib e ra lizac ió n  del s is tem a de p agos in te rn ac io n a les  y  la  o cu rren c ia  de un  
p ro ceso  m ás ace lerado  de su stitu c ió n  de m o n ed a  h ac ían  n ecesarias m o d ificac io n es  en  la  L ey  
m o n e ta ria  p a ra  p erm itir  los dep ó sito s  en  m o n ed as fuertes.

E n  el año  2003 se p ro ced e  a la  m o d ificac ió n  de cu a tro  cuerpos lega les básicos: L ey  
m onetaria , L ey  o rg án ica  del B an co  de G uatem ala , L ey  de superv isión  fin an c ie ra  y  L ey  de b an co s 
y  g ru p o s financieros. L as o rien tac io n es  b ásicas  son las sigu ien tes:

R esp ec to  de la  L ey  m o n eta ria  y  L ey  de lib re  n eg o c iac ió n  de d iv isas destacan  los 
sigu ien tes aspectos:

•  E l B an g u a t re tien e  el m o n o p o lio  de la  em isión  de m oneda.
•  L a  u n id ad  m o n e ta ria  s igue siendo  el quetzal.
•  Se g aran tiza  la  lib re  co n v e rtib ilid ad  ex tern a  de la  m o n ed a  nac ional, así com o la  lib re  

m o v ilid ad  de capita les. 4

Como se sabe, la libre m ovilidad de capitales es uno de los presupuestos básicos de los 
modelos actuales de política monetaria. La m edida perseguía, además, evaluar la posibilidad de una 
antesala para la dolarización de la economía, permitiendo los depósitos en monedas duras, que 
anteriormente estaban prohibidos.
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•  C o m p atib ilid ad  con  la  lib e rtad  de ten en c ia  y  m an ejo  de d epósito s y  cuen tas en  
m o n ed a  ex tran jera , así com o  o p erac io n es de in te rm ed iac ió n  fin an c ie ra  en  m o n ed a  
ex tran je ra  en  los b an co s au to rizados.

A  d ife ren c ia  del caso  panam eño , en  donde es ta  ú ltim a  re stricc ió n  es im pensab le , n ó tese  lo  
tard ío , en  té rm in o s de g lo b a lizac ió n  financ iera , de los cam bios b an cario s  en  G uatem ala , 
do m in ad a  p o r g rupos in d u stria les  y  ag ríco las  que in ic ia lm en te  se ex tend ie ron  al n eg o c io  b an cario  
p o r razo n es de te so re ría  y  p ro v is ió n  de serv ic ios fin an c iero s  b ara to s  p ara  su g iro  b ás ico  de 
negocios. C abe ag reg ar que la  m ay o ría  de q u ieb ras  ocu rrid as en  el s is tem a b an cario  g u atem alteco  
en  el cu rso  de su h is to ria  se debe a la  escasa  d iv ers ificac ió n  de  la  ca rte ra  c red itic ia  y  a la  fuerte  
p re sen c ia  de los créd ito s re lacionados.

D e  acuerdo  con  la  ley  m o n e ta ria  se p rescrib e  tax a tiv am en te  la  lib re  conv ertib ilid ad  
ex tern a  de la  m o n ed a  nac iona l, así com o  la  m o v ilid ad  de cap ita les, lo  cual es co m p lem en tad o  p o r 
la  L ey  de lib re  n eg o c iac ió n  de d iv isas, que ap o y a  la  m o d ern izac ió n  cam biaria . Se p rescrib e  así la  
lib re  d isposic ión , tenenc ia , con tra tación , rem esa, tran sferen cia , com pra, ven ta , cob ro  y  pag o  de y 
con  d iv isas, y  co rrerán  p o r cu en ta  de cad a  p e rso n a  ind iv idua l o ju ríd ica , nac ional o ex tran jera, las 
pérd id as  y  los riesg o s que se deriven  de las op erac io n es de esa natu ra leza .

A dem ás, se au to riza  la  lib re  ten en c ia  y  m an ejo  de d epósito s y  cuen tas en  m oneda  
ex tran jera , así com o  op erac io n es de in te rm ed iac ió n  financ iera , tan to  en  b an co s n ac io n a les  com o 
en  b an co s  del ex terior. E s  im p o rtan te  ag reg ar que  las d isp o sic io n es a la  lib re  n eg o c iac ió n  de 
d iv isas fu e ro n  p rev ias (año  2 001) a las m o d ificac io n es  fu n d am en ta les  del s is tem a legal fin an c iero  
g uatem alteco .

P o r su parte , re sp ec to  de la  L ey  o rg án ica  del B an co  de G u a tem ala  (B angua t) se debe 
re sa lta r lo  siguiente:

E n  m ate ria  de o to rg am ien to  de créd ito s a los bancos, la  ley  re fu erza  d iversos tem as 
in c lu id o s en  la  p rim era  e tap a  de m o d ern izac ió n  fin an c ie ra  del p erío d o  1993-1995. E n d u rece  el 
o to rg am ien to  de créd ito s a los bancos, aco m p añ án d o se  de u n  seguro  de p ro tecc ió n  a los 
d ep o sitan tes  y  m o stran d o  sus p re fe ren c ias  p o r el in s tru m en to  de op erac io n es de m ercad o  ab ierto  
en  co n trap o sic ió n  al encaje  bancario . 5

L a  ley  am plía  el có m p u to  del enca je  y  cub re  o tras o p erac io n es  de las en tidades que 
co n fo rm an  el g ru p o  financ iero , ad ic iona les al banco . E n  tal sentido , p rescrib e  que ciertas 
o p erac io n es pasivas, p rin c ip a lm en te  de las  financ ieras, deben  encajarse . P o r e jem p lo , las 
so c ied ad es fin an c ieras  su jetas a la  v ig ilan c ia  e in sp ecc ió n  de la  S u p erin ten d en cia  de B an co s (SB ) 
que no  fo rm en  p arte  de u n  g ru p o  financ iero , estarán  su jetas a u n  d ep ó sito  legal cuando  se estim e

Por ejemplo, en la Resolución JM -160-2004 (29 de diciembre de 2004) se subrayan las 
operaciones de estabilización monetaria en condiciones de mercado y se mantiene vigente la tasa de 
encaje bancario en 14,6%. Este tem a está siendo objeto de controversia en la discusión actual de política 
m onetaria y com petencia bancaria en virtud del alto nivel de pérdidas que tal procedimiento ocasiona. En 
otras realidades latinoamericanas como la peruana, el alto organismo monetario ha comenzado a 
reaccionar por la vía de los encajes de depósitos en dólares, apuntando a una baja de las tasas de interés 
como una de las metas principales.



10

que ta les  o p erac io n es co n stitu y en  cap tac io n es de recu rso s financieros. E n  té rm in o s de regu lación , 
es ta  co n sid erac ió n  es fun d am en ta l y  es tá  en  fu n c ió n  de la  tip if ic ac ió n  del m arco  de ac tu ac ió n  de 
u n  g ru p o  financiero .

E n  cuan to  al o to rg am ien to  de créd ito s a los bancos, endurece  la  ac tuac ión  del B an co  
C en tral com o  p restam ista  de ú ltim a  in stancia , e s tab lec ien d o  p o r ejem plo , en  el a rtícu lo  48, que el 
B an co  de G u a tem ala  p o d rá  o to rg ar c réd ito  a los b an co s del s is tem a ú n icam en te  p ara  so lv en tar 
d efic ien c ias tem p o ra le s  de liqu idez. E l p lazo  no  p o d rá  ser m ay o r de 30 d ías y  d eb e rá  ten e r com o 
co n trap artid a  g aran tía  p ren d aria  o h ip o teca ria  de créd itos.

P o r o tra  parte , se con sid eran  aspectos com o  los sigu ien tes:

•  Se o to rg a  la  m áx im a p rio rid ad  a la  m eta  an tiin flac ionaria .
•  Se p riv ileg ia  el in stru m en to  de op erac io n es de m ercad o  ab ierto  (O M A ) en  m ate ria  de 

p o lítica  m onetaria , así com o  la  co m p ra  de m o n ed a  ex tran jera. 6
•  E l encaje , adem ás de ap lica rse  a los depósitos, se ex tiende  a o tras o p erac io n es  pasivas, 

co n tin g en tes  o de servicios.
•  Se red efin e  el o to rg am ien to  de créd ito  a los bancos.
•  Se am p lían  los m ecan ism o s de d iv u lg ac ió n  de in fo rm ación .
•  Se tras lad an  al fisco  las p érd id as  op era tiv as acu m u lad as y  se am p lía  el costo  social de 

éstas a fu turo . 7

R esp ec to  de la  L ey  de superv isión  financ iera , destaca  lo  siguiente:

C on  la  fig u ra  de “ G rupos F in an c ie ro s” , la  ley  am p lía  la  superv isión  h ac ia  d ichos g ru p o s y 
re a liza  la  v ig ilan c ia  e in sp ecc ió n  sobre la  b ase  de u n a  superv isión  conso lidada .

A sim ism o , p re sen ta  las s igu ien tes carac terísticas:

•  E l esp íritu  de la  ley  asum e los 25 p rin c ip io s  b ásico s  del C om ité  de B asilea  p ara  u n a  
su p erv isió n  e fec tiv a  (co n ten id o s en  B asilea  I).

•  In c rem en to  de la  capacidad  san c io n ad o ra  y  de la  ap licac ió n  de la  ley.
•  M ay o r in d ep en d en c ia  del ó rgano  superv iso r, aunque d ep en d ien d o  to d av ía  de la  Ju n ta  

M onetaria .

E n  cuan to  a la  L ey  de b an co s y  g ru p o s financ ieros, se estipu la:

•  E n  m ate ria  de com petencia , la  in te rv en c ió n  del en te  su p erv iso r en  los g rupos 
fin an c ie ro s  es u n o  de los tem as de m ay o r trascendenc ia .

6 Esta doble acción: uso ampliado de las OMA y com pra de dólares, en un contexto de alta 
entrada de divisas y de presiones hacia la apreciación de la moneda, viene ocasionando serias presiones de 
competitividad en el sector productivo guatemalteco y, a la vez, el incremento de los costos de la política 
fiscal.

7 De acuerdo con la ley, se prescribe que las pérdidas operativas anuales deben trasladarse al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y tales pérdidas equivalen a más de un 3% de los 
ingresos estatales.
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•  E l ho ld ing , es el re sp o n sab le  del g ru p o  financiero .
•  C u an d o  ex is ta  em p resa  con tro ladora , los g ru p o s financ ieros, in d ica  la  ley, estarán  

in teg rad o s p o r ésta  y  p o r dos o m ás de las em presas sigu ien tes:
- B an co s
- S ociedades fin an c ieras
- C asas de cam bio
- A lm acen es g en e ra les  de d epósito
- C o m p añ ías  aseg u rad o ras
- C o m p añ ías  afianzadoras
- E m p resas  esp ec ia lizad as  en  em isión  y /o  ad m in is trac ió n  de ta rje ta s  de créd ito
- E m p resas  de arren d am ien to  fin an c iero
- E m p resas  de fac to ra je
- C asas de b o lsa
- E n tid ad es  fu e ra  de p laza  u  o f f  shore
- O tras que ca lifiq u e  la  Ju n ta  M onetaria .

L a  ley  determ ina , adem ás, las  sigu ien tes m aterias:

•  L a  S uperin ten d en cia  de B an co s ten d rá  acceso  a la  in fo rm ac ió n  de op erac io n es y 
ac tiv id ad es  del g ru p o  financ iero , p o r em p resa  y  de fo rm a conso lidada .

•  L a  p o sib ilid ad  de p resu n ció n  de la  ex is ten c ia  de g ru p o s financieros.
•  L im itac ió n  a las op erac io n es y  serv ic ios que pu ed en  ser o frec id o s p o r los b an co s

au to rizados.
•  L a  red u cc ió n  del p o rcen ta je  de fin an c iam ien to  d irec to  o in d irec to  con  re lac ió n  al 

p a trim o n io  co m p u tab le  a u n a  so la  p erso n a  ind iv idua l o ju r íd ic a  de ca rác te r p riv ad o  y  a 
u n a  u n id ad  de riesgo .

•  L a  o b lig ac ió n  de los b an co s de ce rc io ra rse  razo n ab lem en te  de que los so lic itan tes 
ten g an  cap acid ad  de g en e ra r flu jos de fondos p ara  a ten d e r el pag o  o p o rtu n o  de sus 
ob ligaciones.

•  E l seg u im ien to  m ás ad ecu ad o  a la  cap ac id ad  de pag o  del deudor.
•  L a  o b lig ac ió n  de los b an co s de co n tar con  p ro ceso s m ás in teg ra le s  p ara  la  

ad m in is trac ió n  de los riesg o s de créd ito , m ercado , tasas de in terés, liqu idez, 
cam biario , de tran sfe ren c ia  operacional y  otros.

•  L a  ex is ten c ia  de u n  com ité  de ad m in is trac ió n  de riesgos.
•  L a  o b lig ac ió n  de los b an co s de d iv u lg ar al p ú b lico  in fo rm ac ió n  su fic ien te  sobre sus 

ac tiv id ad es  y  su p o sic ió n  fin an c iera , la  cual debe ser p recisa , co rrec ta  y  oportuna, 
co n fo rm e a las in stru cc io n es  g en era les  que les  co m u n iq u e  la  SB.

•  L a  o b lig ac ió n  de que el fondo  p ara  la  p ro tecc ió n  del aho rro  cub ra  to d o s los d epósito s 
h as ta  p o r u n  m o n to  de 20 .0 0 0  q u etza les o su eq u iv a len te  en  m o n ed a  ex tran jera.

•  L a  m ejo r tip if ic ac ió n  del delito  de in te rm ed iac ió n  financiera , ex ten d ién d o lo  a 
en tid ad es del sec to r fin an c ie ro  no  bancario , com o  en el caso  de las en tid ad es de 
m icrocréd ito .

•  L a  am p liac ió n  y  p erso n a lizac ió n  del rég im en  de sanc ión  h ac ia  los e jecu tiv o s  de las 
en tid ad es financieras.
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E l artícu lo  116 de la  L ey  de b an co s y  g ru p o s fin an c iero s  (D ecre to  1999-2002 del C ongreso ) 
reg u la  las dec isiones de la  Ju n ta  M o n e ta ria  en  es ta  m ateria . L a  c itad a  ley  define  a u n  g rupo  
fin an c ie ro  com o  “ la  ag ru p ació n  de dos o m ás p erso n as ju ríd ic a s  que rea lizan  ac tiv idades de 
n a tu ra leza  financ iera , de las cuales u n a  de ellas d eb e rá  ser banco , en tre  las  cua les ex iste  control 
com ún  p o r re lac io n es de p rop iedad , ad m in is trac ió n  o u so  de im ag en  co rpo rativa , o b ien  sin 
ex is tir  estas re laciones, según acuerdo , dec iden  el con tro l co m ú n ” . 8 Se le  p erm ite  en tonces al 
g ru p o  ex p an d ir sus ac tiv id ad es de m ercad eo  financ iero , in c lu y en d o  aquí a las ac tiv idades fu e ra  
de p laza , que com o se d em o strará  m ás adelan te, co n stitu y en  u n  cam po  p u jan te  de tran sacc io n es  
f in an c ieras  que han  p erm itid o  u n  m ay o r acercam ien to  con  la  g lo b a lizac ió n  financiera . D e  hecho , 
en  la  ac tua lidad  só lo  d ichas ac tiv idades rep resen tan  u n a  re lac ió n  de 1 a 4 con  las tran sacc io n es 
p ro p iam en te  b an carias  del g ru p o  financiero .

2. La participación de la banca en áreas consideradas tradicionalmente no bancarias

3. La evolución de la industria: una mirada global de los últimos 15 años

L as p ro p u esta s  in c lu id as  en  el P ro g ram a  de m o d ern izac ió n  fin an c ie ra  en  su p rim era  e tap a  
(1 9 9 3 -1 9 9 5 ) co n stitu y en  la  an tesa la  de las leyes fin an c ie ras  del p e río d o  2 0 0 1 -2 0 0 2  exp licadas 
arriba. E l P ro g ram a  fu e  ex ito so  en  su p rim era  etapa, en  v irtu d  de que au to rizó  al s is tem a b an cario  
la  rea lizac ió n  de op erac io n es que fo rta lec ie ro n  la  co m p eten c ia  en  el m ercad o  financiero .

L a  m o d ern izac ió n  fin an c ie ra  se in ic ia  en tre  agosto  y  n o v iem b re  de 1989 con  la  
lib e ra lizac ió n  de las tasas de in te rés y  del tip o  de cam bio . Su trad u cc ió n  in stitu c io n a l tien e  lu g ar 
m ás ade lan te , el 22  de sep tiem bre de 1993, al em itir la  Ju n ta  M o n e ta r ia  la  R eso lu c ió n  JM -647-93  
que ap robó  el p rim er p ro g ram a de m o d ern izac ió n  fin an c iera , p arc ia lm en te  fin an c iad o  p o r el 
B an co  In teram erican o  de D esa rro llo  (B ID ).

E l P ro g ram a  de m o d ern izac ió n  fin an c ie ra  no  o b tuvo  la  ap ro b ació n  parlam en taria , p o r lo  
que su av an ce  estuvo  restr in g id o  a las p o sib ilid ad es  que p erm itían  acu erd o s gubernativos, 
re so lu c io n es de la  Ju n ta  M o n e ta ria  y  los reg lam en to s em itid o s p o r la  SB. P ese  a las res tricc io n es  
seña ladas, su ap ro b ació n  en 1993 im p licó  la  co n so lid ac ió n  in stituc iona l del en fo q u e  m o n eta ris ta  
o fic ia lizad o  con  la  lib e ra lizac ió n  de las tasas de in te rés  a fin es de 1989.

E n  el p lan o  m o n etario  p ers ig u e  aco m o d ar el s is tem a de las O M A , in ic iad o  en 1990, 
p rep aran d o  u n  p ro g ram a p ara  la  red u cc ió n  g radual de los enca jes ban cario s , im p lem en tad o  en 
fo rm a co o rd in ad a  con  la  p ro g ram ació n  m o n e ta ria  y  la  p o lítica  fiscal. L a  finalidad , según  sus 
fo rm uladores, e ra  “p ro m o v er la  m o d ern izac ió n  fin an c ie ra” . 9

8 Artículo 27 de la Ley de bancos y grupos financieros, Decreto 19-2002 del Congreso.
9 Esta m edida form a parte de la conformación de nuevas relaciones entre banca privada y 

Estado. Resulta que, con la m odificación del artículo 133 de la Constitución Política a mediados de los 
años noventa, se prohíbe al Banco Central otorgar financiamiento al gobierno central. Con ello se abre la 
puerta a una antigua modalidad de financiamiento de las finanzas públicas, cuyo abuso llevó a la prim era 
reforma m onetaria del siglo pasado (1926), que trató de solucionar los problemas ocasionados por los 
bancos privados como acreedores primordiales del Estado.
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A sí, en  m ate ria  de p o lítica  c red itic ia  la  R eso lu c ió n  que se co m en ta  in c lu y e  “p ro p o n er 
m o d ificac ió n  leg is la tiv a  que p ro h íb a  o lim ite  el créd ito  del B anguat, p a ra  co n tro la r esta  fu en te  de 
d eseq u ilib rio  m o n e ta rio ” . 10

E n  este  con tex to , la  re so lu c ió n  busca:

•  R eco n o c e r ex p líc itam en te  o p erac io n es  que n o  estaban  m en c io n ad as en  la  ley  de 
b an co s  de ese tiem po.

•  P ro m o v er las  re fo rm as leg a le s  n ecesaria s  p ara  am p lia r op erac io n es b an carias  que 
h as ta  esa fech a  estab an  p roh ib idas.

•  P rep a ra r las co n d ic io n es  p ara  p asa r de u n  esq u em a de b an c a  espec ia lizad a  a u n o  de 
b an c a  m últip le . 11

•  A u to riza r a los b an co s el p ago  de in te reses en  cuen tas de d ep ó sito s a la  v is ta  g irab les 
con  cheques. 12

•  E s tab lecer, v ía  acuerdo  gubernativo , la  fo rm a  de fac ilita r la  fu sió n  en tre  in stitu c io n es 
b an carias, ex p lic itan d o  crite rio s y  m ecan ism o s p ara  tal fin. 13

•  R eg lam en ta r m ecan ism o s p ara  fac ilita r la  ad q u is ic ió n  de acc io n es en tre  in s titu c io n es 
bancarias.

•  H a ce r m ás ex p ed ita  la  en trad a  al m ercad o  de las en tidades financieras.
•  A poyar, b a jo  crite rio s sim étricos y  a rm ónicos, la  suscripc ión  y  ra tificac ió n  del 

C o n v en io  de In teg rac ió n  F in an c ie ra  C en troam ericana , que in c lu y e  la  reg u lac ió n  de 
sucu rsa les b an carias  en  los p a íses  del área.

•  A u m en ta r los req u erim ien to s  m ín im o s de capital.
•  R e fo rza r la  n o rm ativ a  para  v a lu ac ió n  de ac tivos y  las n o rm as p ara  d e term in a r y 

c las ifica r los ac tivos de recu p erac ió n  dudosa.
•  R eg lam en ta r m ás es tric tam en te  las  op erac io n es con  em presas re lacionadas.
•  E s tab lece r n o rm ativ as  p ara  el es tab lec im ien to  del F o n d o  de P ro tecc ió n  al A h o rro  y

n u ev as n o rm as p ara  ev ita r  que la  Ju n ta  M o n e ta ria  in te rv en g a  y  aporte  fondos en  
b an co s  con  p rob lem as.

10 Tomado de Banco de Guatemala, Revista Banca Central, N° 19, octubre-diciembre de 1993, 
año V, Guatemala, p. 6.

11 Este punto es tam bién de especial trascendencia en la organización industrial bancaria. Su 
desarrollo originó la nueva ley de bancos y de supervisión financiera, que consideran la presencia de 
holdings financieros, con sus respectivas entidades controladoras y la creación de satélites empresariales 
operando en la variada gam a de servicios financieros de hoy día.

12 Como se observa en el análisis financiero comparado moderno, las cuentas NO W  (Negotiable 
Orders o f  Withdrawal) constituyen el punto de partida de la innovación financiera. Dichas innovaciones 
representan a la vez el m ayor dolor de cabeza de la política monetaria de corte monetarista, tan 
im posibilitada de lidiar con el control monetario strictu senso, por las grandes dificultades que luego de la 
innovación representó la definición de M (dinero líquido).

13 M edida crucial en m ateria de organización industrial bancaria, que recientemente ha venido 
siendo perfeccionada en Guatemala. El dilem a aquí es: ¿producen las fusiones m ayor com petencia en el 
sistema financiero o éstas impulsan las fuerzas monopolísticas con m ayor intensidad que antes?



14

C abe subrayar, p o r ú ltim o , que en  u n  tím id o  acáp ite  final la  re so lu c ió n  m en cio n ad a  
d e term in a  “p rep ara r el p ro y ecto  de ley  co rrespond ien te , que fac ilite  el d esa rro llo  del m ercad o  de 
va lo res  y  de cap ita le s .” 14 P asad o s 12 años, la  eva lu ac ió n  de lo  ac tuado  a este  re sp ec to  es 
negativa , y a  que la  L ey  del m ercad o  de v a lo res  y  m ercancías, ap ro b ad a  en  el año  1996, no 
resistió  la  c risis bu rsá til de 1998 y  d esde esa  fech a  hasta  el p resen te  la  ac tiv id ad  bu rsá til no  ha  
co n sis tid o  m ás que en  n eg o c io s  de in te rm ed iac ió n  de o p erac io n es  b an carias  y  de n eg o c iac ió n  de 
títu lo s  p ú b lico s  p o r m ed io  de reportes, lic itac io n es  de v a lo res  p ú b lico s  y  o tras op erac io n es 
re lac io n ad as con  el m ercad o  de dinero .

Según el an á lis is  de R o b erto  C an cin o  (2002), la  crisis fin an c ie ra  de 1998 ev id en c ió  las 
d efic ien c ias  y  m alos m an ejo s  fin an c ie ro s  y  adm in istra tivos, en  el m arco  de u n a  leg is lac ió n  que se 
m o strab a  o b so le ta  an te  las in n o v ac io n es fin an c ieras  observadas.

L a  crisis  de 1998 fue u n  p ro d u c to  de in v ersio n es riesg o sas  en  em p resas ag ro ex p o rtad o ras  
de p ro d u c to s  trad ic io n a les  com o  el café y  cardam om o, que su frie ron  fu e rtes  b a jas  en  d ich o  año, 
de la  in v ers ió n  de b an co s im p o rtan tes  en  v a lo res  afec tados p o r la  llam ad a  “ crisis asiá tica” , com o 
fu e ro n  los b o n o s del E stad o  ru so  que cay ero n  en situación  de no  p ag o  y  la  ap a ric ió n  de 
fen ó m en o s n a tu ra les  com o  el h u racán  M itch . E n  con jun to , esto s fen ó m en o s p ro v o caro n  u n a  crisis 
de liq u id ez  en  el s is tem a bancario , que aum en tó  ráp id am en te  la  s ituac ión  de riesg o -p a ís  y 
d e term in ó  la  q u ieb ra  de u n  b u en  n ú m ero  de em p resas financieras.

14 Banco de Guatemala, Revista Banca Central, N ° 19, octubre-diciembre de 1993, año V, 
Guatemala.
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II. LA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA

1. La banca pública en los años noventa

A  d ife ren c ia  del caso  costarricense , la  b an ca  p ú b lica  g u a tem alteca  h a  d esem p eñ ad o  u n  papel de 
m en o r im portancia . E llo  d eriv a  de d iversas ex p erien c ias in stitu c io n a les  n eg a tiv as  de los años 
ochen ta , en  las cua les la  C o rp o rac ió n  F in an c ie ra  (C orfina) y  el B an co  N acio n al de la  V iv ien d a  
(B an v i) cayeron  en  situac iones de in so lv en c ia  y  deb iero n  ser re sca tad o s p o r la  b an ca  central.

E n  la  décad a  de 1990, tan  só lo  el C réd ito  H ip o teca rio  N ac io n a l de G u a tem ala  y  el B an co  
N ac io n a l de D esa rro llo  A g ríco la  (B andesa) operaron  com o b an co s estata les. E l p rim ero  está  
ac tu a lm en te  en  u n  p ro ceso  de red iseñ o  in stituc iona l, m ien tras  que el segundo  es parte  de atención  
m ás esp ec ífica  en  u n  apartad o  p o ste rio r de este  in fo rm e, p o r ser co n sid erad o  en  A m érica  L a tin a  
com o  p arte  de u n a  ex p e rien c ia  ex ito sa  y  e jem p lificad o ra  de tran sic ió n  de u n  sistem a estata l a u no  
de b an c a  m ix ta  de desarro llo .

2. La inversión extranjera en la banca

A  co n tin u ac ió n  se an a liza  la  p re sen c ia  de la  b an ca  ex tran je ra  en  G uatem ala . C abe d es tacar en  
p rim er lu g ar la  C o rp o rac ió n  U B C  In tern ac io n al, la  em p resa  h o ld in g  p ro p ie ta ria  del G rupo  
C u scatlán  que cu en ta  con  operac io n es en  E l S alvador, G uatem ala , C o sta  R ica , H o n d u ras , P an am á 
y  E stad o s U nidos.

E n  G uatem ala, u n a  de las acc io n es im p o rtan tes  de d ich a  co rp o rac ió n  h a  sido  la  com p ra  de 
los ac tivos y  pasiv o s de L lo y d s T SB , u n  b an co  p eq u eñ o  de g ran  trad ic ió n  co rp o ra tiv a  en  el 
m edio . D ich a  com p ra  sirv ió  p ara  co n so lid ar las op erac io n es del G ru p o  C u sca tlán  G u a tem ala  
S. A ., a p a rtir  de ju n io  de 2004.

E n  el caso  de o tros g ru p o s la tin o am erican o s con  in terés  en  G uatem ala , sob resa le  el B an co  
de A ntigua, que al igual que en  el caso  co n trastad o  de B anru ra l, se h a  u b icad o  sobre to d o  en 
segm en tos de sec to res popu lares.

E l B an co  de A n tig u a  fo rm a p arte  del p lan  de co n so lid ac ió n  del G rupo  A ltas C um bres e 
in ic ia  sus o p erac io n es  en  G u a tem ala  en  1997, con  p ro g ram as de créd ito s p ara  perso n as con 
escaso  acceso  al s is tem a bancario . E l G rupo  A ltas C um bres tien e  su d om icilio  en  C h ile  y  fue 
estab lec id o  en  1976, y  desde h ace  u n a  décad a  tien e  u n  p ro g ram a de ex p an sió n  en  d iversos países 
de A m érica  L atina .

E l G rupo  C red o m atic  com enzó  su in cu rsió n  fu e ra  de N ica rag u a  a in ic io s  de los años 
ochen ta , 15 m ed ian te  las den o m in ad as operac io n es fin an c ie ras  no  b an carias  que fuero n

15 Para una explicación más detallada de los procesos de ampliación de los grupos 
empresariales centroamericanos, véase IDC (s/f).
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co n fo rm an d o  p au la tin am en te  el sec to r bu rsá til de la  reg ión . E l g rupo  C red o m atic  se ha  
co n stitu id o  en  u n o  de los líd eres  en  el m ercad eo  de las m arcas M astercard , V isa  y  A m erican  
E xpress. E l sigu ien te  paso  fu e  el es tab lec im ien to  de b an co s co m erc ia les en  H onduras, C o sta  R ica  
y  E l S a lvador y, fina lm en te , en  G uatem ala , co n stitu y en d o  el G rupo  F in an c ie ro  C redom atic /B A C .

3. Los procesos de fusiones y adquisiciones y sus características durante los años noventa y 
los primeros años de la presente década. La evolución de la concentración 1994-2004

E n  re lac ió n  con  las cau sas y  efectos de las fu sio n es y  su im pacto  en  la  o rg an izac ió n  de la  
industria , es p rec iso  sub ray ar in ic ia lm en te  las  fu sio n es re feren tes  a los g ru p o s sigu ien tes: B an co  
A g ro -A g ro m ercan til y  B an co  G ranai &  T o w nson-C on tinen ta l. D ich as co n so lid ac io n es 
p erm itie ro n  la  co n stitu c ió n  de dos de los m ás im p o rtan tes  g rupos fin an c ie ro s  en  la  actualidad .

P o r o tra  parte , las  fu sio n es  del B an co  del C afé con  M u ltib an co  y  el B an co  de la  
C o n stru cc ió n  con  el B an co  R efo rm ad o r fu e ro n  re su ltad o  de g rav es crisis fin an c ie ras  de 
M u ltib an co  y  el B an co  de la  C onstrucc ión , o cu rridas com o  p arte  de la  cris is  de 1998. L as 
fu sio n es p erm itie ro n  u n  m e jo r p o sic io n am ien to  de B an ca fé  y  R efo rm ad o r, aunque  p o r ser los 
b an co s ab so rb id o s de tam añ o  p eq u eñ o  no  tu v ie ro n  la  re lev an c ia  de las  op erac io n es desc ritas  en  el 
p árrafo  an terior.

H a sta  m ay o  de 1995 el a rtícu lo  10 de la  L ey  de b an co s (D ecre to  315 del C ongreso ) 
reg u lab a  las o p erac io n es de fusiones, e s tab lec ien d o  que  se d eb e rían  o b serv ar los m ism o s trám ites  
leg a le s  y  reg lam en tario s  req u erid o s p ara  el estab lec im ien to  de u n  n u ev o  banco , en  lo  que le  fu e ra  
ap licab le . Se debe  ac la ra r que en tonces, según  la  ley, la  ap ro b ació n  de u n a  fu sión  en tre  
in stitu c io n es  b an carias  le  co rresp o n d ía  al o rgan ism o  ejecu tivo , p rev ia  au to rizac ió n  de la  Ju n ta  
M onetaria .

D esd e  el 31 de m ayo  de 2002  las fu sio n es  en tre  en tidades b an carias  se reg u lan  b a jo  d icho  
artícu lo  m o d ificad o  de la  L ey  de bancos. S egún esta  m o d ificac ió n  le  co rresp o n d e  a la  Ju n ta  
M o n e ta ria  acced e r a la  co n stitu c ió n  y  a la  fu sió n  de in stitu c io n es  b an carias  nac iona les, así com o 
ap ro b ar el es tab lec im ien to  de sucu rsa les de b an co s ex tran jeros, p rev io  cu m p lim ien to  de los 
req u is ito s  reg lam en tario s  em itid o s p ara  el efecto.

D esd e  1991 las  fu sio n es  se han  rea lizad o  m ed ian te  tres  m ecan ism os: las cesiones, las 
abso rc io n es y  las conso lidac iones.

a) Cesiones

E n  m arzo  de 1991 el B an k  o f  A m erica , sucursal G u a tem ala  (puesto  16 en  el m ercado), 
tran sfie re  sus ac tiv o s y  p asiv o s ne tos al B an co  U n o  (p rev io  a un  d ic tam en  que con c lu y e  que la  
ca rte ra  c red itic ia  del B an k  o f  A m erica  re fle jab a  u n a  situación  sana). A l B an co  U n o  la  fu sió n  le 
p erm itió  co n ta r con  u n a  ca rte ra  desde  el in ic io  de sus op erac io n es y  ab so rb er u n  n eg o c io  y a  
estab lecido , u b icán d o se  en  el p u esto  15 en  el m ercad o  con  u n  ac tivo  de 158,3 m illo n es de 
quetzales. D e  acuerdo  con  el aná lis is  del B an g u a t es ta  op erac ió n  im p licó  “ el cam bio  de u n a
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in v ers ió n  ex tran je ra  a u n a  in v ersió n  nac ional, con  el co n sig u ien te  e fecto  p o sitiv o  en  el aho rro  de 
d iv isas p ara  el país, dad o  que las u tilid ad es  y a  no  se estarían  rem esan d o  a la  casa  m atriz .” 16

E n  abril de 2004  el L lo y d s TSB  B ank , Sucursal G uatem ala , cede la  to ta lid ad  de sus 
ac tiv o s cred itic io s a fav o r del B an co  C u sca tlán  de G u a tem ala  (p rev io  d ic tam en  que ce rtifica  
com o  p o sitiv a  la  p o sic ió n  p atrim on ial de am bos bancos, adem ás de co n tar con  n iv e les de 
so lv en cia  y  liq u id ez  adecuados). A sí, el B an co  C u sca tlán  sube del pu esto  u n d éc im o  al octavo  en 
el m ercado , in c rem en tan d o  su ac tivo  en  50%  (2 .540 ,8  m illo n es  de q u etza les después de la  
cesión).

b) Absorciones

E n  ju lio  de 1999 el B an co  del C afé ab so rb e  el M ultibanco , con  lo  que sus ac tivos crecen  
de 2 .473 ,3  a 3 .407 ,2  m illo n es de q u etza les (37% ), p asan d o  de sex to  a segundo  lu g a r en  el 
m ercado . P a ra  la  SB “ el in crem en to  del cap ita l co n tab le  del B an co  del C afé, S. A. estaría  
fo rta lec ien d o  su so lidez  pa trim on ia l, p erm itién d o le  u n a  m ay o r cap ac id ad  de ex p an sió n ” . 17

L a  fu sió n  p o r ab so rc ió n  del B an co  de la  C o n stru cc ió n  p o r el B an co  R efo rm ad o r se realizó  
en  ag o sto  de 2000. P a ra  la  SB “el B an co  R efo rm ad o r, S. A. m ejo ra ría  el n ivel de sus ac tivos y 
fo rta lecería  su situación  de liqu idez, so lv en cia  y  so lid ez” . 18 E l ac tivo  del B an co  R efo rm ad o r 
p asó  de 2 .001,1  m illo n es de q u etza les a 3 .139 ,2  m illones, lo  que sign ificó  u n  c rec im ien to  del 
57% , que lo  u b icó  en  el cuarto  p u esto  del m ercad o  tras de hab erse  u b icad o  en  el octavo.

E n  n o v iem b re  de 2002  se con cre tó  la  fu sió n  p o r ab so rc ió n  del B an co  del E jé rc ito  p o r 
p arte  del C H N . É ste  es u n  caso  especial, y a  que el B an co  del E jé rc ito  (puesto  23 en  el m ercado) 
p re sen tab a  p ro b lem as que las au to rid ad es m o n etaria s  p e rseg u ían  aislar. Según el d ic tam en  de la  
SB, “ el C H N  h ab ía  m an ifestado , p o r u n a  parte , que la  fu sió n  so lic itad a  ten d ría  u n  costo  cero, to d a  
v ez  que se estarían  ab so rb ien d o  ac tivos y  pasiv o s p o r u n  m ism o  m onto ; y, p o r otra, que se 
o rig in arían  ven ta ja s  al ad q u irir  u n a  m ejo r p o sic ió n  y  al au m en ta r su tam añ o  en el m ercad o  
fin an c ie ro ” . 19

E n  ta l c ircunstancia , “ d ich a  fu sió n  co n stitu ir ía  u n  m ecan ism o  a lte rn o  ad ecu ad o  para  
p ro p ic ia r el san eam ien to  del s is tem a fin an c ie ro  nac ional, y a  que se a is la rían  los p ro b lem as del 
B an co  del E jé rc ito  y  se m in im iza ría  u n  p o tencia l riesg o  sistém ico , al im p ed ir el con tag io  a o tras 
en tidades fin an c ieras, lo  cual ev ita ría  m ay o res  costos al E s tad o  y  al país; y, p rin c ip a lm en te , se 
m an ten d ría  la  co n fian za  del p ú b lico  dep o sitan te  en  el s is tem a b an cario  n ac io n a l” . 20 A dem ás, “ la  
s ituac ión  fin an c ie ra  del C H N , al in c lu ir el re su ltad o  de la  ab so rc ió n  de los b ienes, derechos y 
ob lig ac io n es  del B an co  del E jérc ito , p re sen ta ría  u n a  p o sic ió n  p o sitiv a  en  su liqu idez  y  en  su

16 Banco de Guatemala, “Guatemala: Tendencia del Sistema Bancario 1990-2004”, Dictamen 
CT-4/2004, Anexo B, elaborado por el Departamento de Análisis Bancario y Financiero. Guatemala,
2004.

17 Ibídem.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Ibídem.
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so lv en cia  leg a l” . 21 E stas  co n sid erac io n es d iero n  v ía  lib re  a la  absorción . C om o resu ltado , el 
ac tivo  del C H N  se u b icó  en  2 .504 ,8  m illo n es de q u etza les con  u n  c rec im ien to  del 30% , p asando  
del n o v en o  al o c tav o  p u esto  en  el m ercad o  bancario .

E n  feb rero  de 2003, el C H N  ab so rb e  n u ev am en te  o tro  banco , esta  v ez  el B an o ro  (puesto  
25 en  el m ercado). E s ta  v ez  la  d ec is ió n  de la  SB es m ás exp lícita : “ se au to riza  la  fu sión  
C H N -B anoro , b asán d o se  en  lo  siguiente: a) que el E stado , p a ra  ev ita r u n a  crisis b ancaria , h ab ía  
dec id id o  asu m ir cu a lq u ie r co n tin g en c ia  de p érd id a  que p u d ie ra  deriv arse  de la  operación ; b ) que 
la  red  fin an c ie ra  de seg u rid ad  b an ca ria  p rev is ta  p a ra  fac ilita r la  sa lida  de en tidades p o r la  v ía  del 
m ercad o  aún  no  es tab a  constitu ida ; y  c) que, deriv ad o  de lo  an terio r, h ab ía  u n a  a lta  p ro b ab ilid ad  
de a fec tar al s is tem a de p ag o s del país  m ed ian te  u n a  co rrid a  de d epósito s a n ivel s is tém ico ” . 22 
A quí se om ite  la  p arte  in c lu id a  h ab itu a lm en te  en  los d ic tám enes re sp ec to  de que se cum ple  con 
los req u is ito s  y  ex ig en c ias  estab lec idos en  la  n o rm ativ a  p rev ista . L o s ac tivos del C H N  en ese año 
pasan  de 2 .81 9 ,6  m illo n es  de quetza les a 3 .098 ,2  m illo n es (in crem en to  del 10%).

c) Consolidaciones

E n  sep tiem bre de 2000  se au to rizó  la  fu sió n  p o r co n so lid ac ió n  en tre  el B an co  del A g ro  y 
el B an co  A g ríco la  M ercan til, que co n stitu y ero n  el B an co  A gro m ercan til de G uatem ala. El 
in fo rm e de la  SB asev era  que la  re fe rid a  fu sió n  “ cum plía  con  los req u is ito s  y  ex igencias 
estab lec idos en  la  n o rm ativ a  p rev is ta” , 23 pero  co n d ic io n ó  la  fu sió n  a que se m o d ifica ra  el 
p ro y ec to  de esc ritu ra  p ara  que el b an co  ú n icam en te  p u d ie ra  em itir acciones com unes y 
nom inativas. P o r o tra  parte , “ el in fo rm e de m érito  in d ica  que la  fu sió n  cu m p lía  con  los requ isito s 
de liq u id ez  y  so lvencia ; que los ac tiv o s co m b in ad o s de  la  n u ev a  in stitu c ió n  la  p o sic io n aría  en  el 
segundo  p u esto  del sistem a; y  que el in crem en to  sig n ifica tiv o  del cap ita l fo rta lecería  su p osic ión
p a trim o n ia l” . 24

M ed ian te  esta  conso lidac ión , el B an co  A g ríco la  que estaba  en  el pu esto  onceavo  en el 
m ercad o  con  u n  ac tivo  de 1 .599,9 m illo n es de quetza les, y  el del A gro  en  el pu esto  octavo , con 
2 .437 ,1  m illo n es  de quetza les, pasa ro n  a fo rm ar el b an co  A g ro m ercan til con  u n  ac tivo  de 4 .037 ,0  
m illo n es  de quetza les, lo  que lo  u b icó  en  el segundo  p u esto  en  el m ercad o  en el año  2000.

E n  m arzo  de 2001 se fu sio n aro n  el B an co  G ranai &  T o w n so n  y  el B an co  C on tinen ta l 
m ed ian te  la  c reac ión  del B an co  G  &  T C on tinen ta l. N u ev am en te  la  SB con c lu y ó  que am bos 
b an co s cu m p lían  con  los requ isito s de liq u id ez  y  so lv en cia  y  que se a ten d ía  la  n o rm ativ a  legal. 
D ich o s  b an co s p asa ro n  del p u esto  u n d éc im o  y  qu in to  al p rim er lu g a r del m ercad o  al co n so lid ar 
sus ac tiv o s (de 3 .877 ,6  m illo n es de quetza les y  3 .438 ,6  m illones, re sp ec tiv am en te), que 
to ta liz a ro n  7 316 ,2  m illo n es de quetzales.

P o r o tra  parte , en  el perío d o  1990-2004 el m ercad o  bancario , com o  co n secu en c ia  de la  
cris is  de 1998, reg is tró  la  q u ieb ra  de u n  b an co  estata l y  la  in te rv en c ió n  de tres b an co s privados.

21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
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L a  qu ieb ra  del b an co  estata l B an v i se o fic ia lizó  el 1 de oc tu b re  de 1997 m ed ian te  un  
p ro ceso  de d iso lución , liq u id ac ió n  y  sup resión  que se rea liza ría  en  el p lazo  de u n  año. D ich o  
p lazo  fue p ro rro g ad o  en  d iv ersas o p o rtu n id ad es h as ta  que finalm en te , m ed ian te  el D ecre to  
25-2004 , se creó  la  “L ey  de ad ju d icac ió n  de b ien es  in m u eb les u b icad o s en  p ro y ecto s  e jecu tados 
p o r el ex tin to  B anv i, a fav o r de fam ilias en  s ituac ión  de p o b reza  y  ex trem a p o b reza” . E n  ese 
in stru m en to  legal se au to rizó  la  ad ju d icac ió n  y  v en ta  de fincas o fracc io n es de fin cas in scritas  en 
los reg is tro s  de la  p ro p ied ad  a no m b re  del E stado , p ro v en ien tes  del ex tin to  B anvi.

L as in te rv en c io n es ad m in is tra tiv as  afec taro n  a los s igu ien tes b an co s privados:

•  B an co  E m presaria l: feb rero  de 2001
•  B an co  M etropo litano : m arzo  de 2001
•  B an co  P rom oto r: m arzo  de 2001

A l p resen te , d ichos b an co s  se en cu en tran  p en d ien te  de p ro ceso s de e jecu ció n  co lec tiva , 
co n fo rm e el a rtícu lo  23 del D ecre to  5-99, L ey  p ara  la  p ro tecc ió n  del ahorro.

4. La expansión de la industria hacia el resto de la región: principales estrategias
y mecanismos

E n  la  lite ra tu ra  sobre reg u lac ió n  fin an c ie ra  ex iste  u n  consenso  teó rico  que co n c lu y e  que la  
reg u lac ió n  debe irse  red efin ien d o  en  aras de aco m o d arse  a la  in n o v ac ió n  financ iera , cuya 
d in ám ica  en  las ú ltim as décadas es cada v ez  m ás sorprenden te.

C on  re sp ec to  a la  rev is ió n  de las alianzas estra tég icas  reg iona les, la  co rp o rac ió n  
In v e rs io n es  y  D esa rro llo  de C en tro am érica  (ID C ), que m an tien e  im p o rtan tes  lazos con  el sec to r 
co rp o ra tiv o  de la  reg ión , m an ifies ta  lo  sigu ien te en  cu an to  a la  innovación : “L a  leg islación , 
lam en tab lem en te , n o  perm ite  to d av ía  el m arco  de reg u lac ió n  ap ro p iad o  p ara  el fu n c io n am ien to  de 
u n  v erd ad ero  concep to  de b an ca  reg ional, y a  que las reg u lac io n es y  los ó rganos de contro l 
co n tin ú an  ac tu an d o  separadam en te  en  cada país, y  la  leg is lac ió n  b an ca ria  tien e  to d av ía  un  
ca rác te r nac ional. E n  la  p ráctica , sin em bargo , los p rin c ip a le s  g rupos fin an c iero s  de la  reg ió n  
co m p iten  en tre  sí, con  o sin p re sen c ia  fís ica  en  cada país, p o r a ten d e r a los p rin c ip a le s  c lien tes 
co rp o ra tiv o s de la  reg ió n  cen tro am erican a” . 25

D ad a  la  co m p o sic ió n  de los recu rso s h u m an o s de las altas esferas de dec isión  de los 
b an co s cen tra les y  las su p erin ten d en cias  cen tro am erican as (con fo rm adas p o r p ro fesio n ales  que 
tien en  n exos d iversos con  la  b an c a  de cad a  país), cabe esp erarse  que en  el m ed ian o  p lazo  los 
m ecan ism o s de co o rd in ac ió n  a trav és  de en tes com o  el C o n sejo  M o n eta rio  C en tro am erican o  
co n c lu y an  de u n a  fo rm a m ás ráp id a  d iversas d iscu sio n es que se h an  m an ten id o  desde p rin c ip io s  
de los años n o v en ta  re sp ec to  de la  h o m o lo g ac ió n  de la  leg is lac ió n  fin an c ie ra  y  fac iliten  la  lib re  
m o v ilid ad  del cap ita l, in c lu y en d o  u n a  en trad a  y  sa lida  m ás ex p ed ita  de las em presas fin an c ieras 
reg ionales.

25 Ibídem.
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D e acuerdo  con  do cu m en to s del C o n se jo  M o n eta rio  C en tro am erican o  (L ow enthal, 1993), 
la  lib e rtad  en  los m o v im ien to s  de  cap ita les, que in c lu y e  ab rir sucu rsa les b an carias  en  países 
socios y  ab rir cuen tas en  m o n ed as ajenas, es p arte  im p o rtan te  del p ro g ram a de trab a jo  de la 
co o rd in ac ió n  fin an c ie ra  reg ional. P a ra  ello, los do cu m en to s o fic ia les apun tan  a u n a  
in stitu c io n a lid ad  co m p atib le  con  las  n o rm as in tern ac io n ales  v igen tes, siendo  el m arco  de 
B asilea  I y  sus p rin c ip io s  p arte  de la  d iscu sió n  com ún  en m ate ria  de im p lem en tac ió n  en la  región.

L o s do cu m en to s ac la ran  que no  es n ecesario  a lcan zar u n a  co m p le ta  h o m o lo g ac ió n  de las 
reg u lac io n es  y  m ecan ism o s den tro  de la  zona, tal y  com o  lo  seña la  la  exp e rien c ia  rec ien te  de la  
U n ió n  E uropea. E l p ro p ó sito  com ún, según  este  en foque, d eb e rá  ser el ap o y o  a la  lib re  m ov ilidad  
de cap ita les, a p esa r de c iertas d ife ren c ias regu la to rias.

D e  acuerdo  con  u n  d o cu m en to  de la  S ecre taría  del C o nse jo  M o n e ta rio  C en tro am erican o  
(s/f), lu eg o  de efec tuarse  u n  exam en  de las  m o d ificac io n es  lega les fin an c ieras  a n ivel reg ional, se 
con c lu y e  lo  sigu ien te  en  cuan to  a la  co o rd in ac ió n  y  convergencia :

•  Se h a  p u esto  énfasis  en  los po stu lad o s de la  n ecesaria  au to n o m ía  de la  b an c a  central. 26
•  P ers is te  el com ún  d en o m in ad o r de u n a  m eta  an tiin flac io n a rio  com o p rincipa l ob je tivo  

de la  p o lítica  m onetaria .
•  Se h a  b u scad o  a lg u n a  so lución  al p ro b lem a de los d éfic it cuasifiscales. 27
•  E n  el ám bito  b an ca rio  las  re fo rm as p rin c ip a le s  se cen tran  en  in c rem en ta r el g rad o  y 

n ivel de cap ita lizac ió n  b an ca ria  y  en  el fo rta lec im ien to  de las p o testad es de 
su p erv isió n  y  sanc ión  de los en tes reg u lad o res, e sp ecia lm en te  con  resp ec to  a los 
g ru p o s financieros.

•  A dem ás, se en cu en tran  m ecan ism o s m ás m o d ern o s de in te rv en c ió n  de b an co s con 
p ro b lem as y  liq u id ac ió n  de en tidades.

E n  té rm in o s de la  ten d en c ia  de los m ecan ism o s de a rm o n izac ió n  y  coo rd in ac ió n  
fin an c ie ra  cen troam ericana , destacan  los sigu ien tes, según el an á lis is  del desen v o lv im ien to  
b an ca rio  e fec tu ad o  p o r el C o nse jo  M o n e ta rio  C en troam ericano :

•  L a  ta rea  perm an en te  de fo rta lec im ien to  de la  superv isión  p o r m ed io  de las s igu ien tes 
acciones:

- S uperv isión  sob re  b ase  conso lidada .
- M ed id as leg a le s  de p ro tecc ió n  ap ro p iad as p ara  los superv iso res.
- A m p lia r facu ltad es  de in sp ecc ió n  y  sanción.

26 Al evaluar la eficacia de la com petencia bancaria es necesario destacar que pareciera existir 
un rasgo distintivo en la región al identificar la palabra “autonom ía” con la independencia de las políticas 
respecto del gabinete económico, pero no en relación con los grandes grupos corporativos de la región. La 
proveniencia y la forma de las decisiones financieras en Guatemala, El Salvador y Costa R ica así lo 
confirman, a juicio de analistas económicos como es el caso de este autor y de Juan M anuel Villasuso en 
Costa R ica y de otros no menos importantes.

27 En Guatemala el déficit se ha trasladado como un costo social importante (como parte de los 
presupuestos de la hacienda pública), aspecto que merece ulteriores análisis en relación con su impacto en 
las tasas de interés, la com petencia financiera, entre otros indicadores.



21

- D isp o n er de g aran tías  exp líc itas  p ero  lim itadas h ac ia  los depósitos.
- N o rm a tiv a  b ás ica  p ara  liq u id ac ió n  ex p ed ita  de b an co s con  p rob lem as.

•  P ro m o v er u n  m ay o r g rad o  de cap ita lizac ió n  de los en tes financ ieros. P a ra  e llo  se 
estab lece  u n  p arám etro  cen tro am erican o  de req u erim ien to  m ín im o  de cap ita l de 
15 m illo n es de dó lares y  u n  po rcen ta je  de adecu ac ió n  del 12%.

•  R ég im en  de sanciones fuerte , e fec tivo  y  ágil co n tra  fraudes.
•  M ejo ra r la  o p o rtu n id ad  y  ca lidad  de la  in fo rm ac ió n  al público .
•  P ro m o ció n  de m ayores fu sio n es  de bancos.
•  P ro m o v er u n a  superv isión  conso lidada , nac ional y  reg ional.

E l B an co  de O cciden te  fue ab so rb id o  rec ien tem en te  p o r el B an co  Industrial. Se tra ta  de la  
m ás jo v e n  fu sió n  p o r abso rc ión  que no  se es tu d ió  en  este  trab a jo  p o r ser p arte  de la  actual 
coyun tura . E n  sus ú ltim o s años el B an co  de O ccid en te  se v o lv ió  u n  b an co  m uy  conservador, que 
n o  se ex p an d ió  reg ionalm en te .

5. La constitución de los conglomerados financieros

L a  ac tiv idad  fin an c ie ra  en  to rn o  a la  b an ca  g u a tem alteca  es tá  sigu iendo  los m ism o s p a tro n es de 
sus pares cen troam ericanos; es decir, se req u ie re  de g ru p o s fin an c ie ro s  m ás fu e rtes  y 
co n so lid ad o s para  en fren tar no  sólo  la  co m p eten cia  in terna , sino tam b ién  los re to s de la  
co m p etitiv id ad  in ternacional. A l respecto , es p rec iso  sub ray ar que G uatem ala , siendo  u n  p a ís  de 
m ay o r tam añ o  eco n ó m ico  que E l S a lvador y  C o sta  R ica, cu en ta  con  g ru p o s fin an c ie ro s  de m en o r 
tam añ o  que los u b icad o s  en  esos países.

E n  tal sentido, la  p ro m u lg ac ió n  de las n u ev as leyes fin an c ie ras  en  el año  2002  ha
p erm itid o  u n  g rad o  de p rep arac ió n  m ay o r h ac ia  la  co m p etitiv id ad  financiera . N o  obstan te , será
fu n c ió n  de u n a  au to ridad  de co m p eten c ia  en  el fu tu ro , in v es tig a r si la  p re sen c ia  de m enos en tes 
fin an c ie ro s  p u ed a  llev ar a p ro b lem as de com petencia . L a  teo ría  a este  re sp ec to  ap u n ta  a afirm ar 
que la  so la  p re sen c ia  de m enos g ru p o s fin an c ie ro s  no  es causa  su fic ien te  de la  ap aric ió n  de 
co m p o rtam ien to s  an ticom petitivos. Sin em bargo , sí se acep ta  que la  p resen c ia  de m en o s g rupos 
p u d ie ra  fac ilita r co lusiones, acuerdos de p rec io s  y  o tras v io lac io n es a la  com petencia .

D esd e  la  ap ro b ació n  en 2002  de la  L ey  de b an co s  y  g ru p o s financ ieros, h as ta  m ayo  de 
2006, se h ab ía  au to rizad o  la  op erac ió n  de 14 g rupos fin an c iero s, en  cu y o  seno se han  estab lec ido  
54 em presas d is trib u id as  en tre  los g rupos, com o se m u estra  en  el cuad ro  1.

D a to s  rec ien tes  in d ican  que el ac tiv o  co n so lid ad o  de los g ru p o s fin an c ie ro s  asc ien d e  a 
82 .900  m illo n es de  q u etza les u b icad o s  en  su m ay o ría  en  los b an co s del g ru p o  (67 ,6% ) y  en 
en tid ad es o f f  sh o re  (24 ,1% ). L as o tras em p resas de los g ru p o s rep resen tan  m o n to s m enores de 
activos.
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Cuadro 1

EMPRESAS DEL GRUPO POR TIPO DE ENTIDAD

Alma-

Grupo
financiero Total

Finan
ciera

Casa
de

cambio

cén
de

depó
sito

Asegu- Afianza- 
radora dora

Emisora
tarjetas
crédito

Arrenda
miento

Casa
de

bolsa

O ff
shore Otras

Industrial 9 X X X X X X X X X

Occidente 7 X X X X X X X a

Agromercantil 5 X X X X X

América
Central

5 X X X X X

Bancafé 5 X X X X X

Cuscatlán 4 X X X X

G & T 
Continental

4 X X X X

Banquetzal 3 X X X

Banex-Figsa 3 X X X

Internacional 3 X X X b/

SCI 2 X X

Reformador 2 X X

De la 1 X
República

De Inversión 1 X

Total 54 10 1 4 4 2 8 4 14 11 2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala. 
a/ Operadora de remesas familiares. 
b/ Apoyo al crédito para el consumo.

E n  el m arco  de la  re fo rm a fin an c ie ra  y  con  b ase  en  el a rtícu lo  113 de L ey  de b an co s  y 
g rupos fin an c ie ro s  y  sus reg lam en tos, se estab lece  que las en tidades o f f  sh o re  que no  ob tengan  
au to rizac ió n  de la  Ju n ta  M o n eta ria  o que no  cum p lan  con  los req u is ito s  no  p odrán  rea liza r 
in term ed iac ió n  fin an c ie ra  en  G uatem ala , ni d irec tam en te  ni p o r m ed io  de terceros. P o d rán  
rea liza r en  G u a tem ala  ú n icam en te  las op erac io n es en  m o n ed a  ex tran je ra  que les au to rice  la  
licen c ia  ex ten d id a  en  el país  de su co n stitu c ió n  y  que sean  leg a lm en te  perm itid as  en  G uatem ala.

A l p resen te , o peran  11 en tidades o f f  sh o re  con  u n  ac tiv o  co n so lid ad o  de 20 .000  m illo n es 
de quetza les, de  los cua les m ás de la  m itad  (54 ,9% ) se co n cen tran  en  em p resas del B an co  
Industria l, G  &  T C on tinen ta l y  B ancafé . L a  co m p o sic ió n  de sus ac tivos es la  sigu ien te: carte ra  
de créd ito s 43 ,6% , in v ersio n es a la rg o  p lazo  27 ,9 %  e in v ersio n es tem p o ra le s  19,9% .
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E l caso  de la  C o rp o rac ió n  B an co  In d u s tria l. E ste  caso  es de p rim er o rden  en  G u a tem ala  en 
v irtu d  de que en  su co m p o rtam ien to  co n so lid ad o  cu en ta  con  m ás de 3 ,000  m illo n es de quetza les 
sobre su co m p etid o r m ás cercano . 28 E l b an co  fu e ra  de p laza  adscrito  al g rupo  lo  co lo ca  com o 
u n o  de los p rin c ip a le s  del área  cen troam ericana , con  ac tivos to ta les  m ayores a los 1.300 dólares. 
A dem ás, h a  co n so lid ad o  su in fo rm ac ió n  fin an c ie ra  con  la  de sus su b sid ia rias W estru st B an k  
In terna tional L td . y  F in an c ie ra  In dustria l S.A ., la  cual es líd e r en  el m ercad o  guatem alteco .

C om o u n  e jem p lo  de la  es tru c tu ra  co rp o ra tiv a  m o d ern a  en  G uatem ala , se hace a 
co n tin u ac ió n  u n a  descrip c ió n  de la  C o rp o rac ió n  B an co  In dustria l (BI). 29 D ich o  en te ocu p a  el 
p rim er lu g ar en  de la  m ay o ría  de in d icad o res  fin an c iero s  de p eso  y  tam año.

•  L a  estru c tu ra  es tá  o rg an izad a  b a jo  el concep to  de b an ca  un iversa l.
•  L a  C o rp o rac ió n  está  g o b ern ad a  p o r u n a  asam b lea  general, ta l com o  lo  p rescrib e  la

leg is lac ió n  m ercan til y  b an c a ria  g uatem alteca .
•  L a  asam b lea  n o m b ra  a u n  co n se jo  de ad m in is trac ió n  de la  C orporación .
•  E l co n se jo  de ad m in is trac ió n  n o m b ra  a u n  d irec to r co rpo rativo , qu ien  rec ib e  la

aseso ría  de tres  áreas p rincipa les: ju ríd ica , recu rso s  h u m an o s y  con tro l de calidad.
•  L a  co rp o rac ió n  se com p o n e de c in co  g ran d es d iv isiones:

- D iv is ió n  b an ca ria
- D iv is ió n  fin an c ie ra
- D iv is ió n  de con tra lo ría
- B an ca  de in v ersió n
- T ecno l ogí a y  tel ecom uni caci one s

•  L a  D iv is ió n  b an ca ria  se com p o n e de lo  siguiente:

- E l B an co  Industrial. É ste  es el b an co  m ás g ran d e  del país, cu y a  im p o rtan c ia  y  peso
se an a liza  en  o tra  p arte  de este  estudio . D ich o  b an co  está  o rg an izad o  p o r m ed io  de
las  sigu ien tes áreas:

- A ten c ió n  al p úb lico
- O p erac io n es
- In ternac ional
- B an ca  personal
- F in an c ie ra

•  L a  D iv is ió n  F in an c ie ra  se com p o n e de las  sigu ien tes so c ied ad es anónim as:

- F in an c ie ra  Industria l, la  cual es u n a  en tidad  reg u lad a  que o p era  com o  b an co  de
inversión .

- C on técn ica , S. A. cu y o  g iro  de n eg o c io  es el créd ito  de consum o.

28 Véase M ONEDA, 31 agosto de 2001.
29 Información tom ada de la página web del Banco Industrial de Guatemala, actualizada a

marzo de 2005.

Nueva estructura organizativa: dos ejemplos contrastantes
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- M ercad o  de tran sacc io n es, que es la  p rincipa l C asa  de B o lsa  del G rupo.
- F o n d o  d o rado  de inversión , d ed icad o  al n eg o c io  de fo n d o s de pensiones.

•  L a  D iv is ió n  de b an c a  de in v ersió n  está  d ed icad a  al desa rro llo  de p ro y ecto s  de 
in v ersió n  de to d a  la  co rporac ión . B a jo  esta  D iv is ió n  se han  co n stitu id o  las d iversas 
a lianzas estra tég icas  ad ic iona les y  las op erac io n es in tern ac io n ales  o f f  shore , s iendo  los 
lo g ro s m ás im p o rtan tes  los sigu ien tes:

- U n a  a lian za  es tra tég ica  en  n eg o c io s  de S eguros y  F ian zas  con  la  em presa  
g u a tem alteca  S eguros E l R oble.

- D esa rro llo  de b an ca  o f f  sh o re  p o r m ed io  de la  em p resa  estab lec id a  en  las 
B aham as, M ay a  H o ld in g  Trust.

- D esa rro llo  de ac tiv id ad es  de a lm acenaje , a trav és  de A lm acen ad o ra  In tegrada.

C om o se o b serv a  en  la  an te rio r d esc rip c ió n  o rgan izativa , la  b an ca  co rp o ra tiv a  
g u a tem alteca  p resen ta  rasgos sim ilares a sus p ares  cen troam ericanos, adem ás de h ab er 
es tab lec id o  d iv ersas a lianzas estra tég icas  en  m ate ria  de te leco m u n icac io n es , p agos d iversos, 
com pensac iones, en tre  o tras, com o  se d esc rib e  en  las m em o rias  de ac tiv idades de los p rincipa les 
bancos.
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III. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COM PETENCIA EN LA INDUSTRIA
BANCARIA Y EL DESEM PEÑO DEL SECTOR

301. Indicadores de profundidad y solvencia de la banca

E n  el p resen te  trab a jo  se o to rg a  u n a  im p o rtan c ia  especial a la  ac tuac ión  de la  p o lítica  m o n eta ria  
com o d e term in an te  del co m p o rtam ien to  fin an c ie ro  en  el país, p o r lo  que es im p o rtan te  
co rre lac io n a r el in ic io  de la  lib e ra lizac ió n  fin an c ie ra  con  la  am p liac ió n  del esp ac io  fin an c ie ro  y  la  
en trad a  al m ercad o  de nu ev o s bancos.

E n tre  1989 y  1997 el nú m ero  de b an co s  p asó  de 20  a 34, lo  que rep resen ta  u n a  ta sa  de 
c rec im ien to  de 70%  y co inc ide  con  u n  p rim er rep u n te  de las  ac tiv id ad es  fin an c ie ras  no  b ancarias , 
in c lu y en d o  las bu rsá tiles , lo ca lizad as en  el m ercad o  de d inero . L uego , a p a rtir  de la  c risis de 
1998, se p ro d u ce  u n a  in flex ió n  a la  baja , al dec la rarse  u n a  serie  de qu ieb ras bancarias. E l 
aum en to  en  el nú m ero  de b an co s co inc ide  con  el m o m en to  cuando  la  b rech a  en tre  tasas  ac tivas y 
p asiv as  a lcanzó  su p u n to  m áx im o  y  cu an d o  la  p re sen c ia  de las O M A  lleg ó  a n iveles 
sign ificativos.

A  p artir  de 1999 al p resen te  el d escenso  en  el n ú m ero  de b an co s fue de u n  25% , hasta  
a lcan zar u n a  c ifra  de 25 en tidades en  el año  2004. M ás ad e lan te  se hará  especial re fe ren c ia  a 
c iertas esp ecific id ad es del p ro ceso  de q u ieb ras bancarias.

N o  só lo  las  q u ieb ras b an carias  ex p u lsaro n  a d iversas em p resas fin an c ieras  del m ercado , 
tam b ién  la  ap e rtu ra  e im p u lso  de la  n u ev a  leg is lac ió n  de fu sio n es y  ad q u isic io n es fue u n  fac to r de 
im p o rtan c ia  en  la  red efin ic ió n  de la  es tru c tu ra  del m ercado . L a  sa lida  del m ercad o  del 25%  de las 
em p resas no  deriv ó  en  u n a  m erm a de la  ac tiv idad ; p o r el con trario , p o r ejem plo , el n ú m ero  de 
ag en cias p asó  de 259  en  1990 a 1.315 en el 2004.

E n  el p erío d o  1989-1997 el to tal de ag en cias se in crem en tó  en  u n  243% , lo  que p erm ite  
a firm ar que la  década  de los n o v en ta  rep resen tó  u n  im p o rtan te  p aso  en  la  m o d ern izac ió n  del 
sec to r y  pu d o  h ab e r p ro d u c id o  u n  aum en to  de la  co m p eten cia  in traem p resaria l en  el sector. E llo  
perm ite  in fe rir  tam b ién  que el in crem en to  de los g asto s  ad m in is tra tiv o s y  o p erac io n ales h a  sido 
sign ificativo , sobre to d o  si se to m a  en cu en ta  que en  u n  país  tan  in seg u ro  com o G u a tem ala  el 
costo  de c reac ió n  de agencias tien e  u n  peso  im p o rtan te  en  la  es tru c tu ra  de costos de la  banca.

D u ran te  el perío d o  1998-2004 el nú m ero  de ag en cias c reció  34,4% , d en o tan d o  ello  u n a  
d in ám ica  b as tan te  m en o r que en  el p rim er p e río d o  observado . C om o y a  se v io , es p rec isam en te  
en  d icho  perío d o  cuando  el p ro ceso  de fu sio n es  y  ad q u is ic io n es  adq u iere  u n a  m ay o r fuerza.

30 Los datos consolidados por medio de cuadros y gráficos contenidos en este apartado y en los 
apartados siguientes de este capítulo, han sido tom ados del estudio del Banco de Guatemala, “Guatemala: 
Tendencia del Sistema Bancario 1990-2004”, D ictamen CT-4/2004, Anexo B, elaborado por el 
Departamento de Análisis Bancario y Financiero, Guatemala, 2004.
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L a  b an c a  g u a tem alteca  h a  segu ido  el patró n  de d esarro llo  desigual y  co n cen trad o  que 
ca rac te riza  a la  eco n o m ía  y  la  sociedad  g uatem alteca . Sin em bargo , dad o  el a traso  que el sec to r 
b an cario  p resen tab a  en  cuan to  a la  co b e rtu ra  reg ional de sus serv ic ios du ran te  los años p rev ios a 
1989, es s ig n ifica tiv a  la  d in ám ica  o b serv ad a  en  años rec ien tes  en  reg io n es com o  el a ltip lan o  y  las 
V erap aces  (donde el n ú m ero  de ag en cias aum en tó  en  787% ), sup eran d o  en  c rec im ien to  al área 
m etro p o litan a  (454% ), en  donde ap arecen  signos de u n a  sa tu ración  bancaria .

E n  sín tesis, en  to d as  las reg io n es del país  se n o ta  u n a  crec ien te  p en e trac ió n  de los b an co s 
co m erc ia les  com o  co n secu en c ia  del in crem en to  de  la  d em an d a de los serv ic ios b an cario s  a n ivel 
rural, lo  que p erm ite  re flex io n ar sobre el fu tu ro  de o tros serv ic io s fin an c iero s  com o  las 
m icro fin an zas  y  sobre las rec ien tes  es tra teg ias  de b an co s ex ito sos en  m ate ria  de p en e trac ió n  rural, 
com o  el caso  de B anru ral. E ste  banco , que en  1997 no  o frec ía  n in g u n a  p ro sp ec tiv a  c la ra  de 
su p erv iv en cia  ni m u ch o  m en o s de crecim ien to , es en  estos m om en to s el segundo  b an co  en 
im portanc ia , en  té rm in o s de ren tab ilid ad  (v éase  el g rá fico  1).

Gráfico 1

SISTEMA BANCARIO: NÚMERO DE AGENCIAS POR REGIONES: 1989 Y 2004

Metropolitana Nor Oriente Sur Oriente Norte

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Banco de Guatemala.

Si b ien  es c ierto  que G u a tem ala  es u n a  eco n o m ía  con  u n  am plio  segm en to  de po b lac ió n  
sin  acceso  a los serv ic ios financ ieros, se pu ed e  a firm ar que la  m o d ern izac ió n  in ic iad a  en  1989 ha 
perm itid o  u n  m ay o r acceso  a d ichos servicios. U n  in d icad o r de este  h ech o  es la  re lac ió n  del 
n ú m ero  de h ab itan tes  con  re sp ec to  al nú m ero  de agencias. L a  re lac ió n  p o b lac ió n /n ú m ero  de 
agencias, que en  1990 era  de 33 .780 , d ism inuyó  a 9 .184  en 2004, es decir, 72%  en el período .

D e  acu erd o  con  el aná lis is  trad ic iona l de la  evo lución  b ancaria , en  el cuad ro  2 se m uestra , 
en  té rm in o s nom inales, la  ev o lu c ió n  g lobal de los ac tivos del s is tem a b an cario  en tre  1990 y  2004. 
L os ac tivos se e lev aro n  914% , c ifra  b as tan te  m ay o r que el in crem en to  de los p rec io s en  el m ism o 
período , y  e llo  re fle ja  u n  aum en to  de la  p ro fu n d id ad  financiera.
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D e nuevo  sobresalen  las g randes d iferencias en  los dos períodos identificados. E n  el período  
1990-1997 el aum ento  a lcanzó  329% ; en el período  sigu ien te llegó  sólo  a 104%, lo  cual reconfirm a 
que el pun to  de in flex ión  de la  d inám ica fin an c ie ra  g u a tem a lteca  se u b ica  en la  crisis de 1998.

P o r su parte , el cap ita l con tab le  c reció  920%  du ran te  el p e río d o  1990-2004. A l su bd iv id ir 
los p erío d o s se ev id en c ian  cam bios en  las tendencias: m ien tras que en tre  1990 y  1997 el 
c rec im ien to  fue de 272% , en  el p e río d o  1998-2004 se u b icó  en  129% .

2. Principales indicadores de la industria

C om o co n secu en c ia  de los d iv erso s  fac to res que se han  v en id o  seña lando  en  el p resen te  traba jo  
— com o los p ro g ram as de m o d ern izac ió n  financ iera , la  p o lítica  m onetaria , el n u ev o  m arco  
regu la to rio , las crisis en fren tadas, el reaco m o d o  de las in stitu c io n es b an carias— , el p an o ram a 
g enera l del sec to r p resen ta  cam bios sign ificativos en  su desem peño . E n tre  estos cam bios, 
d estacan  a lgunos com o  los que se ap rec ian  en  el cuad ro  2.

Cuadro 2

SISTEMA BANCARIO CAPITAL CONTABLE /ACTIVOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

(Millones de quetzales)

Año
Capital contable 

activos
Capital

contable
Activos
totales

1990 9,01 651,6 7233,3
1991 7,73 872,0 11275,0
1992 7,38 104,.4 14088,8
1993 7,88 1291,3 16384,3
1994 7,89 1577,7 9989,9
1995 8,59 1933,6 22499,4
1996 8,47 2129,1 25138,9
1997 7,81 2426,4 31060,5
1998 8,08 2896,2 35854,4
1999 9,99 3891,8 38964,0
2000 9,08 4521,7 49812,5
2001 8,71 4868,7 55910,2
2002 8,99 5529,8 61510,5
2003 9,00 5960,4 66217,3
2004 a/ 9,06 6652,4 73405,0

A partir de 2001 sin bancos intervenidos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala. 
a/ Octubre.

E n  lo  re fe ren te  a b an carizac ió n  y  p ro fu n d izac ió n , com o  se v io  antes, el n ú m ero  de b an co s 
se e lev ó  de 20 a 25 en  el período , lleg an d o  a u n  m áx im o  de 34 en tidades en  1997. E n  m ate ria  de 
am p liac ió n  de la  cobertu ra , el nú m ero  de agencias tu v o  u n  in c rem en to  no tab le , p asan d o  de 259  a 
1315 agencias. E l 67%  de d ichas agencias co rresp o n d en  a seis bancos; en  p rim er lu g a r se sitúa
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B an ru ra l con  273 , segu ido  p o r el B an co  del C afé  con  170, In dustria l 143, G  &  T C on tinen ta l 135, 
C H N  82 y  A grom ercan til con  77 agencias.

A dem ás, d iversos b an co s  han  v en id o  sa liendo  pau la tin am en te  del m ercado , m ien tras que 
o tros han  sido fusionados. L o s b an co s que han  sa lido  del m ercad o  eran  re la tiv am en te  pequeños, 
lo  cual no  afec ta  en  m u ch o  el cap ita l co n tab le  to tal, en  tan to  que los b an co s  que se han  fu sio n ad o  
han  in crem en tad o  el cap ita l de los b an co s adqu irien tes.

L a  fu en te  de los recu rso s  d ep o sitad o s en  los b an co s  tam b ién  h a  p re sen tad o  cam bios 
s ign ifica tivos en  los ú ltim os 15 años. L as cap tac io n es  de recu rso s fin an c iero s  del p ú b lico  han  
c rec id o  en  p ro m ed io  18,2%  anual. M ien tras  que en  1990 el 67 ,2%  de las cap tac io n es lo  
co n stitu ían  los d ep ó sito s de ahorro , con  u n  m áx im o  de 71 ,7%  en 1992, ac tu a lm en te  éstos 
rep resen tan  so lam en te  el 27 ,1% . E n  con traste , los dep ó sito s  m o n etario s  han  aum en tad o  su 
p artic ip ac ió n  de 25%  a 40 ,7%  y los d epósito s a p lazo  de 4 ,2 %  a 27,9% .

a) Activos improductivos: efectos sobre el riesgo y la solvencia

P ara  1990 la  p ro p o rc ió n  de ac tiv o s im p ro d u ctiv o s  31 con  resp ec to  a los ac tivos to ta les  era 
de 5% , y  se elevó  a 13,4%  en 1999. L a  ten d en c ia  re c ien te  es a la  b a ja  y  rep resen ta  u n  8,2% . L a  
co m p o sic ió n  de los ac tivos im p ro d u ctiv o s  en  2004  era  de 46 ,5 %  en ac tivos fijos, 10,4%  en 
ac tiv o s ex trao rd inario s, 23 ,3%  en ca rte ra  v en c id a  y  19,8 en  ca rte ra  en  m ora, en  tan to  que en  1990 
se u b icab a  en  14,4% , 7 ,1%  y 78,5% , resp ec tiv am en te , lo  cual pe rm ite  a firm ar que se h a  avanzado  
en  el p ro ceso  de saneam ien to  del sistem a.

P a ra  m ed ir la  ca lid ad  de los ac tivos cred itic io s se u tilizó  la  re lac ió n  en tre  la  carte ra  
co n tam in ad a  (carte ra  v en c id a  +  ca rte ra  en  m o ra) y  la  ca rte ra  c red itic ia  b ru ta , pues es ta  ecuación  
de tec ta  los n iv e les de in co b rab ilid ad  que p u ed en  co n d u c ir a p ro b lem as de liqu idez, in so lv en c ia  y 
en  ú ltim a  in s tan c ia  a la  qu iebra . E ste  in d icad o r se u b icó  en  2004  en 7 ,59%  y a lcan zab a  7 ,21%  en 
1990 lleg an d o  a u n  m áx im o  de 10,45%  en 1999. E l p u n to  m ás b a jo  ocu rrió  en  2003, con  6 ,45% . 
“ C abe in d ica r que el cam bio  de ten d en c ia  o b servado  en el ú ltim o  año  se exp lica , básicam en te , 
p o r el in c rem en to  en  la  ca rte ra  v en c id a  y  en  m o ra  de 5 b an co s del s is tem a” . 32

E l g rad o  de p ro tecc ió n  está  dado  p o r las re se rv as  que los b an co s están  o b ligados a 
co n stitu ir  p a ra  p réstam os, descu en to s y  o tras in v ers io n es  en  créd ito s de dudoso  cobro  con 
re lac ió n  a la  ca rte ra  con tam inada . E ste  ind icador, que era  de 13,9%  en 1990, se in c rem en tó  a 
35 ,5%  en 2004. C abe h ace r n o ta r que se tra ta  de in d icad o res  co n so lid ad o s p ara  to d o  el sector. El

31 Son los que no generan ingresos financieros y están constituidos por los activos fijos (uso 
normal en las operaciones), los activos extraordinarios, la cartera contam inada (cartera vencida más 
cartera en mora) y otros. Un alto nivel de activos improductivos expone a las entidades a riesgos. “Los 
extraordinarios, aparte de no generar ingresos, requieren de gastos para su mantenimiento y hacen 
necesario la constitución de reservas sobre los mismos, lo cual incide desfavorablemente en la solvencia 
de las instituciones.”Banco de Guatemala, “Guatemala: Tendencia del Sistema Bancario 1990-2004”, 
Dictamen CT-4/2004, Anexo B, elaborado por el Departamento de Análisis Bancario y Financiero. 
Guatemala, 2004.

32 Ibídem. Se incluyen todos los bancos del sistema; tam bién a los intervenidos hasta que no 
hayan sido liquidados.
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estu d io  del B an g u a t ind ica: “R esp ec to  de este  ú ltim o  año  (2004), du ran te  el m ism o  se reg is tró  un  
in c rem en to  de 592,1 m illo n es de quetza les, aunque el 93 ,5%  de este  m on to  se co n cen tra  en  c inco  
in stitu c io n es  b an ca ria s” . 33 E l n ivel de p ro tecc ió n  tam b ién  se h a  in crem en tad o  en cuan to  al 
p o rcen ta je  de reserv as con  re sp ec to  a la  ca rte ra  en  cobro  ju d ic ia l, que creció  de 45 ,2 %  a 110,9%  
en tre  1995 (p rim er año  en que  se reg is tra  esta  subcuen ta ) y  2004.

E l req u erim ien to  m ín im o  de cap ita l sobre los ac tivos su jetos a riesg o  sugerido  p o r el 
C om ité  de B asilea  es de 8% . E n  G uatem ala , co n sid eran d o  que las g a ran tías  b an carias  no 
p resen tan  los req u is ito s  de ca lidad  que ca rac te rizan  a los pa íses  desa rro llados, la  Ju n ta  M o n e ta ria  
(12 de m ay o  de 2 004) fijó  este  req u erim ien to  de la  sigu ien te  m anera: 10%  de los ac tivos y 
co n tin g en c ias p o n d erad o s de acuerdo  con  su riesgo , m ás el 100%  del m on to  de los gastos 
d ife ridos p o r am ortizar, el cual f ija  cinco  ca tegorías de riesg o  (0% , 10% , 20% , 50%  y 100% ). E n  
1990 este  in d icad o r se situó  en  14,2% , y  subió  a 15,2%  en 2004.

L a  re lac ió n  fin an c ie ra  del cap ita l con tab le  re sp ec to  de los ac tivos to ta les m u estra  la  
p ro p o rc ió n  de los ac tiv o s que son fin an c iad o s con  recu rso s p rop ios, sin p o n d era rlo s  p o r riesgo. 
V a lo res  m uy  b a jo s  en  este  in d icad o r im p lican  m ay o res  riesg o s y  v a lo res  b a jo s  m en o res  riesgos, a 
costa  de m en o r in te rm ed iac ió n  financiera . E l ap a lan cam ien to  del s is tem a b an cario  g u atem alteco  
se u b icó  en  9 ,01%  en 1990 y  en  9 ,06%  en 2004, con  su p u n to  m ás b a jo  en  1992 (7 ,38% ) y  m ás 
a lto  en  1999 (9 ,99% ).

L a  p ro p o rc ió n  de la  ca rte ra  b ru ta  que se fin an c ia  con  lín eas  de c réd ito  del ex te rio r ha  
ten id o  u n  c rec im ien to  im p o rtan te  du ran te  los ú ltim o s 15 años, p asan d o  de 3 ,6%  a 18,1% . C abe 
señ a la r que esto  d eriv a  de que m ien tras la  carte ra  b ru ta  de créd ito  h a  aum en tad o  en  u n  p rom ed io  
anual de 16,76% , el c réd ito  ex tern o  lo  h a  h ech o  en 30 ,92% . É ste  es u n  in d icad o r de riesgo  
cam biario  del sistem a, que a lcan zó  su p u n to  m áx im o  en  1991 con  19,9%  de p artic ip ac ió n  en la  
ca rte ra  bru ta.

D esp u és de cu m p lir con  el en ca je  legal, 34 el m o n to  de los recu rso s  ex ced en tes  para  
re a liza r n u ev as in v ers io n es  req u ie re  de u n  n ivel que, al tiem p o  que fav o rezca  la  ren tab ilidad , 
ev ite  riesg o s que co n d u zcan  a la  p é rd id a  de liqu idez. L a  liq u id ez  p ro m ed io  d iario  fu e  de 124,7 
m illo n es de q u etza les (1990-2004). E ste  in d icad o r h a  ten id o  m ejo ras sign ifica tivas, pues pasó  de 
25 ,6  m illo n es de q u etza les en tre  1990 y  1996 a 211,5  m illo n es en tre  1997 y  2004. E n  el p rim er 
su b p erío d o  in c lu so  experim en tó  ca ídas (en  1993, descen d ió  26 ,7  m illo n es de quetza les) 
recu p erán d o se  a 79,9  m illo n es en  1996. E n  la  seg u n d a  e tap a  m en c io n ad a  a lcan zó  423 ,2  m illo n es 
de q u etza les en  2003 , s ituándose  en  147,4 m illo n es  en  2004.

A l m ed ir las u tilid ad es  del s is tem a b an ca rio  con  re sp ec to  a a lgunos rub ros im portan tes, el 
estu d io  del p erío d o  1990-2004 arro ja  los re su ltad o s reco g id o s en  el sigu ien te  cuadro, que ind ican

33 Ibídem.
34 Los niveles de las tasas de encaje legal han tenido variaciones. En 1990 la tasa era 

diferenciada: 41%  a los depósitos a la vista y plazo m enor y 13% para los depósitos de ahorro y plazo 
mayor. A partir de 1991 se unifica en 22%  y se implementa un encaje remunerado (inversión obligatoria), 
lo que propició que la tasa se incrementara hasta situarse en 36,5% en 1993, reduciéndose en forma 
permanente hasta 29,8% en 1997 y 18,6% en 1998. En los años subsiguientes mostró reducciones que 
culminaron en 2001 al fijarse en 14,6%, porcentaje que prevalece actualmente.
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u n a  red u cc ió n  g en e ra lizad a  de este  in d icad o r con  u n a  lig era  ten d en c ia  h ac ia  la  recu p erac ió n  en 
los ú ltim o s años.

Cuadro 3

GUATEMALA: INDICADORES DE UTILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO

Porcentaje de la utilidad 
neta con relación a: 1990 2004

Punto más alto 
(1991)

Punto más bajo 
(2002)

Capital contable 24,0 17,0 27,0 8,0
Capital pagado 55,0 27,0 72,0 11,0
Capital pagado más 

reservas de capital 33,0 24,0 41,0 10,0

Activos netos 2,2 1,5 2,2 a/ 0,71

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala. 
a/ 1990.

b) Gestión bancaria

L o s s igu ien tes in d icad o res  re lac io n ad o s con  la  p ro d u c tiv id ad  labora l y  los g asto s  de 
ad m in is trac ió n  re fle jan  que h a  h ab id o  u n a  m ejo ra  en  la  u tilizac ió n  de los recursos, lo  que se 
trad u ce  en  co m p etitiv id ad  in te rn a  y  ex terna. C abe señ a la r que estos re su ltad o s o cu rren  p ara le lo  a 
u n  g ran  in crem en to  del núm ero  de ag en cias (véase  el cuad ro  4).

Cuadro 4

GUATEMALA: INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA BANCARIO

Indicador Términos 1995 a 2004

Promedio de empleados por 
agencia

Total empleados/número de agencias 21 14

Recursos administrados por 
trabajador (millones de quetzales)

Total del activo/número de empleados 1,6 4,0

Costo de la gestión bancaria (%) Gastos de administración/activo + pasivo 2,96 2,25

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Banco de Guatemala. 
a  Primer año disponible

3. Análisis de la concentración bancaria en Guatemala y de los segmentos más importantes

E l in d icad o r H erfin d ah l-H irsch m an  (IH H ) p ro p o rc io n a  u n a  id ea  de la  to ta lid ad  del sector, y 
ay u d a  a to m ar dec isiones, p rin c ip a lm en te  en  to rn o  a fusiones. S igu iendo  lin eam ien to s  que 
p ro v ien en  de los es tán d ares  in tern ac io n ales , u n  in d icad o r m en o r a los 1.000 pu n to s in d ica  u n a
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situac ión  h o lg ad a  en  m ate ria  de concen trac ión ; u n  in d icad o r u b icad o  en tre  1 .000-2 .000  a lerta  
sob re  con d ic io n es de co m p eten cia  m o n o p o lística , m ien tras  que u n  in d icad o r m ay o r re fle ja  altos 
in d ic io s  de co n cen trac ió n  y  p resen c ia  de fu erzas m o n o p o lís ticas  m uy  im portan tes. A h o ra  b ien , 
a lto s n iv e les  de co n cen trac ió n  no  n ecesariam en te  im p lican  p ro b lem as de com petencia , pero  se 
pu ed e  a firm ar que es m ás fácil que 30 b an co s no  lo  hagan , pero  sí que cua tro  o cinco  b an co s se 
pongan  de acuerdo  con algún  tem a específico  que afecte a los consum idores y  el b ien esta r general.

A l parecer, los b an co s que co n cen tran  la  m ay o ría  de recu rso s  están  en fren tan d o  u n a  
co m p eten c ia  crec ien te  en tre  ellos. E n  efecto , u n  segm en to  im p o rtan te  de los créd ito s o to rg ad o s en 
q u etza les a c lien tes  p re fe ren c ia les  (u n a  espec ie  de  “P rim e  R a te” gu a tem alteca) cob rab an  tasas  de 
en tre  5%  y  6%  en el año  2005, lo  que d eja  en  ev id en c ia  u n a  b rech a  m ás an g o sta  que la  ex isten te  a 
n ivel general, cuando  se las co m p ara  con  las tasas p ro m ed io  ponderadas, in c lu y en d o  a to d o s los 
b an co s p artic ip an tes  del m ercado , que eran  de  13%  a 14%  p ara  2005 E n  tal sentido, los m ayores 
b an co s o peran  en  u n  m ercad o  m ás co m p etitiv o  que el resto , en  p a rticu la r a lgunos m u ch o  m ás 
pequeños, que cubren  segm en tos nuevos, com o  los créd ito s de consum o, créd ito s a peq u eñ o s y 
m ed ian o s em presario s, c réd ito  ag ropecuario , en tre  otros.

N o  obstante, tam b ién  es posib le  sostener que los bancos m ás grandes cum plen  u n a  función  
líder en  m ateria  de fijac ión  de precios, y  que los bancos m edianos y  pequeños tan  sólo  van  
sigu iendo  el p recio  determ inado  po r las casas m ás im portan tes. A sí, a con tinuac ión  los n iv e les  de 
co n cen trac ió n  de a lgunos m ercad o s p articu la rm en te  re levan tes.

U n  p rim er e lem en to  a co n sid era r para  co m en zar a es tu d ia r las d ife ren tes v ariab les  que 
ay u d an  a ex p lica r el g rad o  de co n cen trac ió n  b an ca ria  es el re la tiv o  a la  as ig n ac ió n  del c réd ito  p o r 
reg iones. A l m es de ju lio  del 2000  el D ep artam en to  de G uatem ala , lo ca lizad o  en la  zo n a  central, 
en  d o n d e  se u b ica  el m o to r g eo g rá fico  del c rec im ien to  eco n ó m ico  del país, co n cen trab a  87%  del 
s is tem a bancario . E n  los dep a rtam en to s  restan tes, el de m ay o r recep c ió n  de créd ito s era el de A lta  
V erap az , con  3% .

H a c ia  2005 la  situación  v arió  al cae r la  p artic ip ac ió n  del D ep artam en to  de G u a tem ala  a 
72% ; el segundo  lu g ar fu e  o cu p ad o  p o r el D ep artam en to  de E l P ro g re so  con  7% . Se debe re sa lta r 
el aum en to  de la  p a rtic ip ac ió n  del c réd ito  p ro v en ien te  de fu e ra  de G uatem ala , que a lcan zó  o tro  
7%  y  co rresp o n d ió  p rin c ip a lm en te  a p ro y ecto s  co rp o ra tiv o s de g ru p o s que o peran  con  co b ertu ra  
cen troam ericana . L a  p ro p ia  g ran  p artic ip ac ió n  del D ep artam en to  de E l P ro g re so  o bedece 
fu n d am en ta lm en te  a que en  tal lo ca lid ad  se u b ica  la  p lan ta  de C em en tos P rog reso , que es el 
m o n o p o lio  p ro d u c tiv o  del cem en to  g uatem alteco .

E n  G uatem ala , los p réstam o s co n ced id o s en  los años 2003 y  2004  to ta liz a ro n  en p ro m ed io  
2 6 .8 0 0  m illo n es de quetza les, y  dado  que son 11,2 m illo n es  de h ab itan tes  en  el te rrito rio , la  c ifra  
de p réstam o s co rresp o n d e  a 2.391 q uetza les p o r hab itan te , ap ro x im ad am en te  311 dólares. 35 L a  
m ay o r p arte  co rresp o n d e  al D ep artam en to  de G uatem ala , que co n cen tra  u n  créd ito  p e r cáp ita  de 
8.195 q u etza les  p o r hab itan te . A l e lim in a r esta  reg ión , la  c ifra  in v ertid a  a n ivel nac ional 
d esc ien d e  a 478 q u etza les p o r hab itan te . L os ú n ico s d ep artam en to s  que superan  los 1.000

35 Información elaborada por el Sr. Arturo Villagrán, quien es parte de la Red de Apoyo 
conformada para la realización de este trabajo, sobre la base de cifras oficiales de la Superintendencia de 
Bancos.
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q u etza les de c réd ito  p o r p erso n a  son  E l P ro g re so  (5.961 quetza les) y  E scu in tla  (1 .266  
quetza les). 36 E l sigu ien te  d ep a rtam en to  es P etén , donde el p ro m ed io  d ism in u y e  ab ru p tam en te  a 
643 quetza les p o r persona. L o s d ep artam en to s  con m ay o r p o b lac ió n  in d íg en a  son los que rec iben  
los m enores m on tos de créd ito  p o r persona: A lta  V erapaz , con  tan  só lo  296  quetza les, hasta  
T o to n icap án  con  140 quetza les. L os d ep artam en to s  que rec ib en  las m en o res  in v ersio n es p o r 
p e rso n a  son: San M arco s (157  quetza les) y  T o to n icap án  (140  quetzales). L lam a  la  a tenc ión  que 
lo s  d ep artam en to s a los que se d irige  la  m en o r in v ersió n  p riv ad a  del país  son  p rec isam en te  
aq u e llo s  donde los m o v im ien to s  co n tra rio s  a la  in v ers ió n  p riv ad a  se m an ifies tan  con  m ay o r 
v iru lencia . 37 C o rresp o n d erá  a los econom istas, así co m o  a los so c ió logos y  p o litó lo g o s 
d e term in a r si la  b a ja  in v ers ió n  que se rea liza  en  esto s lu g ares es cau sa  o co n secu en c ia  del 
am b ien te  hostil a la  in v ers ió n  privada.

E n  los ú ltim o s 15 años, com o se m u estra  en  el cuad ro  5, el p o sic io n am ien to  de los b an co s 
h a  cam biado  de fo rm a im portan te . E l g rad o  de co n cen trac ió n  de la  cartera , p o r su parte , ha  
au m en tad o  s ig n ifica tiv am en te  en  el período .

E l IH H  38 p ara  G u a tem ala  en  1990 era  de  0 ,0742  y  subió  a 0 ,086  en 2004  p resen tan d o  su 
p u n to  m ás b a jo  en  1999 con  0 ,0489. L a  ten d en c ia  crec ien te  de este  in d icad o r p u ed e  consta ta rse  
en  el g rá fico  2.

O tra  m ed id a  de la  co n cen trac ió n  es el nú m ero  eq u iv a len te  (v a lo r in v erso  del IH H ) y 
re fle ja  el n ú m ero  h ip o té tico  de b an co s de sim ilar tam añ o  que co m p arten  el m ercado . A sí, en  1990 
este  v a lo r h ip o té tico  era  de 13 (con  20 ban co s) y  en  2004  de 12 (con  25). E n  1999, cuando  el 
núm ero  de b an co s  lleg ó  a su p u n to  m áx im o  de 34, el nú m ero  h ip o té tico  de b an co s de sim ilar 
tam añ o  a ju stad o  p o r la  co n cen trac ió n  de la  carte ra  e ra  de 20. E n  conclusión , la  s ituac ión  actual 
con  re sp ec to  a 1990 es de que ex iste  u n  m ay o r nú m ero  de b an co s (25 con  re lac ió n  a 20) con  un  
núm ero  h ip o té tico  m en o r de b an co s de sim ilar tam añ o  (12 con  re lac ió n  a 13).

A l re sp ec to  nó tese  a in ic io s  de los años n o v en ta  la  fuerte  p re sen c ia  de los tres  b an co s 
trad ic io n a les  guatem altecos, el Industria l, el O ccid en te  y  el G ranai &  T ow nson . E sto s  bancos 
llegaron  a co n cen tra r 58 ,6%  de la  ca rte ra  c red itic ia  en  G uatem ala. D e  acuerdo  con  en trev istas a 
especialistas, hay ev idencia  de que esos bancos ten ían  algunos acuerdos generales de operación  y 
ciertos grados de asociación. L a  p rueba m ás con tundente de ello  era  la  p resencia  hasta  fecha 
recien te de u n a  ac tiv id ad  de b an ca  o f f  shore, d en o m in ad a  W ells  Fargo , operada en  fo rm a conjunta.

36 Cabe suponer que esto corresponde con las inversiones realizadas por las industrias del 
cemento y del azúcar; es decir, inversiones corporativas, correspondientes al mercado del crédito 
corporativo.

37 Cabe subrayar que, en los últimos meses en los departamentos de A lta y Baja Verapaz, San 
M arcos y Totonicapán, se han organizado contundentes protestas populares en contra de la m inería a cielo 
abierto, de la ley de aguas y de la gran posesión agrícola (toma de fincas), lo cual ha venido afectando las 
propuestas oficiales de com petitividad y mejoramiento del clim a de inversión.

38 Este índice resulta de la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de los bancos en el 
mercado y varía entre cero y 10.000; cuando se aproxim a a uno la cartera está dom inada por pocos 
bancos; si tiende a 10.000 está dispersa entre muchos bancos.
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GUATEMALA: CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA 
EN LOS 5 BANCOS MÁS IMPORTANTES

Cuadro 5

(Porcentajes)

1990 2004

Cartera Cartera
Clasificación de bancos crediticia Clasificación de bancos crediticia

Industrial 23,2 Industrial 40,8
Occidente 22,8 G &T Continental a/ 18,0
Granai & Towson 12,6 Banrural 9,1
Agrícola a/ 5,8 Del Café b/ 6,7
CHN b/ 6,7 Occidente 6,0

Concentración 
en 5 bancos

71,1 Concentración 
en 5 bancos

80,6

a/ En 2000 se consolida con el Banco del Agro. 
b / En 2002 absorbe al Banco del Ejército y en 2003 

absorbe al Banoro.

a/ En 2001 se consolida con el Banco 
Continental. 

b / En 1999 absorbe a Multibanco.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala.

Gráfico 2
SISTEMA BANCARIO: ÍNDICE "H" DE LA CARTERA CREDITICIA BANCARIA 

EN GUATEMALA, 1990 - 2004

Fuente: Banco de Guatemala.
Nota: A partir de 2001 sin bancos intervenidos. 
* Octubre.
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E l cam bio  que se co n sta ta  en  el año  2004  d eriv a  fun d am en ta lm en te  de dos sucesos 
im portan tes: a) u n a  reco m p o sic ió n  de las ac tiv id ad es en  B an co  de O cciden te , el cual com o 
p ro d u c to  de nu ev o s lin eam ien to s  estra tég ico s se fo ca lizó  en  u n a  fu n c ió n  m ás co rp o ra tiv a  y 
conservadora , p e rd ien d o  en to n ces te rren o  h ac ia  el 2004; b ) la  fuerte  p re sen c ia  de B anru ra l, el 
cual es u n  b an co  a típ ico  en  v irtu d  de que no  fo rm a p arte  de los p ro ceso s trad ic io n a le s  de 
in flu en c ia  y  to m a de d ec isio n es a n ivel m acro eco n ó m ico  y  de p o lítica  m o n e ta ria  en  G uatem ala. 
E n  tal sen tido , el c rec im ien to  de B an ru ra l p erm ite  av izo ra r s ín tom as de u n a  m ay o r co m p eten cia  
en  el sistem a, en  v irtu d  de que es u n  b an co  cu y a  g o b ern ab ilid ad  es d ife ren te  y  que adem ás 
a tien d e  segm en tos de m ercad o  v in cu lad o s con  ac tiv idades ag ríco las y  p ro d u c tiv as  y  p eq u eñ a  y 
m ed ian a  em presa.

A h o ra  b ien , es n o tab le  la  p artic ip ac ió n  a lcan zad a  p o r el B an co  Industria l, el cual, 
co n ju n tam en te  con  G ranai &  T ow nson , fu sio n ad o  con  el B an co  C on tinen ta l, u n  b an co  de tam añ o  
m edio , a lcan zan  u n a  p artic ip ac ió n  m ay o r al 50%  de la  cartera . M ás aún, en  el m ism o  año  sólo 
tres  b an co s co n cen tran  70%  de la  ca rte ra  c red itic ia  en  G uatem ala. V éase  ah o ra  lo  que sucede con 
los depósitos, 39 com o  u n  in d icad o r ap ro x im ad o  de la  s ituac ión  de los fo n d o s p restab les  en 
G uatem ala.

E n  el año  2000  los p rim ero s cinco  b an co s co n cen trab an  44%  de los fo n d o s p restab le s  en 
G uatem ala , en  este  orden: Industria l, D el C afé, G ranai &  T ow nson , C on tinen ta l y  B anru ral. E sta  
s ituac ión  cam bió  en  2005: los p rim ero s c in co  b an co s co n cen trab an  64%  de los fo n d o s prestab les, 
siendo  éstos los sigu ien tes: Industria l, G  &  T C on tinen ta l, B anru ra l, D el C afé, A grom ercan til. 
L o s cam bios o b serv ad o s resu ltan  del n o tab le  in c rem en to  de op erac io n es del B an co  In dustria l y 
del B anru ra l, y  de las fu sio n es  im p u lsad as p o r G  &  T C on tinen ta l y  A grom ercan til.

E s  im p o rtan te  sub ray ar este  aum en to  de la  co n cen trac ió n  de fondos p restab les, en  v irtud  
de que en  el p o s te rio r an á lis is  del IH H  se o b serv a  que el m ercad o  de fondos p restab le s  está  m ás 
co n cen trad o  que el m ercad o  de p réstam os. E sto  pu ed e  esta r aso c iad o  a la  im p o rtan c ia  que tien e  
en  las op erac io n es de los b an co s la  ad q u is ic ió n  de v a lo res  púb licos, tan to  para  fin an c iam ien to  de 
las  ac tiv idades estata les, com o  p ara  la  es te rilizac ió n  m onetaria . E sto  se co n firm a al o bservarse  
que ún icam en te  60%  de las cap tac io n es tien e  u n  destino  cred itic io , m ien tras que el 40%  restan te  
es tá  d irig ido  a in v ersio n es financieras. D estacan  las in v ers io n es  en  b o n o s del M in iste rio  de 
F in an zas  P ú b licas  (en  quetza les y  eurobonos), in v ersio n es en  ce rtificad o s de d epósito  a p lazo  
(C D P ) del B anguat, e incluso , de acuerdo  con  au to rizac ió n  rec ien te  de la  Ju n ta  M o n eta ria , los 
b an co s g u atem alteco s p u ed en  in v e rtir  en  v a lo res de p lazos d iversos, em itidos y  re sp a ld ad o s p o r 
el D ep artam en to  del T eso ro  de los E stad o s U nidos.

E n  re lac ió n  con  el IH H  de los depósito s to ta les , éste  pasó  de u n  v a lo r de 580 en el año 
2000  a u n o  de 1,045 en  2005, lo  cual d en o ta  u n  in c rem en to  de la  concen trac ión , aun  cu an d o  ésta  
se en cu en tra  den tro  de p arám etro s  norm ales. D esag reg an d o  los m ercad o s de fo n d o s p restab les  a 
n ivel b ancario , qu ed a  en  ev id en c ia  que u n o  de los segm en tos m ás co n cen trad o s es el de los 
d epósito s a p lazo  (IH H  de 1,181 en 2005). E sto  rea firm a  la  h ip ó tesis  de que la  es tra teg ia  de  los

39 A continuación se trabajará con datos de 2000 y 2005, en virtud de que no se cuenta con 
información histórica de años anteriores en forma continua con el resto de indicadores. Dichas series, 
2000 y 2005, han servido de base para el análisis de mercados y para establecer la evolución del IHH.
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gran d es b an co s consiste  en  a traer g ran d es cuen tas, en tre  las que destacan  las in s titu c io n es  
p ú b licas  d iversas, p a ra  can alizarlas  b a jo  la  m o d a lid ad  de in v ersio n es  financieras.

D eb e  ag reg arse  que, an te  el d eca im ien to  o b serv ad o  en  las  in v ersio n es  b u rsá tile s  a p a rtir  
de 1998, el m ercad o  de dep ó sito s  a p lazo  do m in ad o  p o r los g ran d es b an co s es u n o  de los lugares 
p re fe rid o s  p o r los fo n d o s de te so re ría  del inc ip ien te  m ercad o  g u a tem alteco  de in v ers io n es  
in stituciona les.

E n  el año  20 0 0  los m ism o s p rim ero s c in co  b an co s co n cen trab an  el 55 ,5%  de los depósitos 
a p lazo  to ta les. S in em bargo , en  este  segm en to  em erge  u n  n u ev o  banco , el B an co  R efo rm ad o r, 
que se ca rac te riza  p o r ser u n  b an co  de tam añ o  m ed iano , pero  que  m u estra  los m ejo res in d icad o res  
de efic ien c ia  y  ren d im ien to  del s is tem a b an cario  gu atem alteco , razó n  p o r la  cual es v is to  com o un  
b an co  seguro  y  so lven te  p o r los in v ersio n is tas  in stitucionales.

E n  el 2005 , p o r su parte , los p rim ero s cinco  b an co s co n cen traro n  62%  de los d epósito s a 
p lazo . N ó tese  aquí tam b ién  la  ap aric ió n  de o tro  banco , el B an co  C uscatlán , que al igual que el 
B an co  R efo rm ad o r es u n o  de  los b an co s p re ferid o s  p o r el am b ien te  co rp o ra tiv o  g uatem alteco .

E l IH H  del m ercad o  de depósito s p asó  de 874 en  el año  2000  a 1,159 en  2005. P o r o tra  
parte , en  m ate ria  de d epósito s a la  v ista , en  tan to  que los p rim ero s c inco  b an co s  co n cen trab an  el 
4 9 %  en el año  2000, en  2005 su p artic ip ac ió n  se e lev ó  hasta  70% . El IH H  en este  segm en to  p asa  
de 671 a 1,182 en  el m ism o  período .

E n  el cuad ro  6 se ob serv a  el IH H  co rresp o n d ien te  al m ercad o  h ipo tecario . E l an á lis is  de 
u n  m ercad o  estrech am en te  v in cu lad o  con  la  in fraestru c tu ra , el d esa rro llo  u rb an o  y  en  genera l con 
la  reac tiv ac ió n  económ ica, in co rp o ra  den tro  del g ru p o  al ú n ico  b an co  estata l que ex iste  en 
G uatem ala , el C H N . E s p rec iso  aco ta r que los dos b an co s m ás p ro c liv es  al fin an c iam ien to  del 
d esa rro llo  (el C H N  y  B an ru ra l) tien en  u n a  p artic ip ac ió n  d e term in an te  en  el m ercad o  h ipo tecario . 
L o s  p rim ero s c in co  b an co s co n cen tran  42%  del m ercado , lo  cual in d ica  que en  d icho  n eg o c io  no 
se p resen tan  los g rados de co n cen trac ió n  ob serv ad o s en  d epósito s y  créd ito s g lobales.

E n  lo  re feren te  al IH H , tal situación  ex p resa  u n  ín d ice  b as tan te  m ás sa tisfac to rio  en 
té rm in o s de co n cen trac ió n  que u n a  b u en a  p arte  de los m ercad o s observados. D ich o  ín d ice  se situó  
en  el año  2000  en 585. S iem pre an a lizan d o  los p rim ero s c inco  bancos, es de n o ta r u n  in crem en to  
de la  concen trac ión , im p u lsad a  p o r el n o tab le  c rec im ien to  reg is trad o  p o r B anru ral. E n  efecto , este  
g ru p o  de b an co s lleg a  a co n cen tra r ah o ra  57%  del m ercad o  c red itic io  h ipo tecario . E n  2005, el 
IH H , p o r su parte , p asó  de 685 a 867.

E n  re lac ió n  con  el m ercad o  de ta rje ta s  de créd ito  (véase  el cuad ro  7), según  in fo rm ac ió n  
ap o rtad a  p o r la  S u p erin ten d en cia  de B ancos, al 31 de agosto  del 2005 , las en tidades in d iv id u a les  
que o peran  com o em iso ras  de ta rje ta s  de créd ito  ten ían  u n a  carte ra  de 742 m illo n es de quetzales; 
p o r su parte , la  ca rte ra  de en tid ad es  adscritas  a g ru p o s fin an c ie ro s  e ra  de 347 m illo n es de 
quetzales. E n  to tal, la  ca rte ra  ascen d ió  a 1 .107,2  m illo n es de quetzales. E sto  re fle ja  la  im p o rtan c ia  
que tien e  en  este  m ercad o  el d en o m in ad o  “ sec to r fin an c iero  no  b an ca rio ” , que co m en zó  a operar 
a m ed iad o s de los años o ch en ta  im p u lsan d o  tran sacc io n es  cam b iarias  y  de créd ito  a consum o, 
p rin c ip a lm en te  p o r m ed io  de ta rje ta s  de créd ito . E m p resas  com o  C redom atic , que ac tu a lm en te  
tien e  u n a  co b e rtu ra  cen tro am erican a  m uy re levan te , fu e ro n  las p io n eras  en  este  tip o  de acciones.
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E l in te rés  m o strad o  p o r los b an co s del s is tem a en el n eg o c io  de ta rje ta s  de créd ito  y  la  
d esap aric ió n  del B an co  E m p resa ria l han  ten id o  u n  fu e rte  im p acto  en  la  es tru c tu ra  del sec to r para  
m ejo ra r la  co m p eten cia  bancaria .

Cuadro 6

GUATEMALA: IHH DE LA CARTERA HIPOTECARIA 

(Con cifras al 31 de julio del 2005)

Banco Monto Q Porcentaje
IHH 

Rango 0-10,000

1 Occidente 276 132 4,23 17,86
2 CHN 617 149 9,44 89,20
3 Inmobiliario 276 335 4,23 17,88
4 Trabajadores 43 143 0,66 0,44
5 Agromercantil 428 123 6,55 42,93
6 G&T Continental 787 238 12,05 145,14
7 Corporativo 191 875 2,94 8,62
8 De Comercio 114 260 1,75 3,06
9 Vivibanco 45 423 0,69 0,48
10 Industrial 649 816 9,94 98,89
11 Banrural 1 160 501 17,76 315,40
12 Internacional 286 877 4,39 19,27
13 Del Café 180 956 2,77 7,67
14 Del Quetzal 92 454 1,41 2,00
15 De República 154 158 2,36 5,57
16 SCI 66 646 1,02 1,04
17 Americano 29 974 0,46 0,21
18 Privado 90 112 1,38 1,90
19 Antigua 2 197 0,03 0,001
20 Exportación 246 813 3,78 14,27
21 Reformador 546 163 8,36 69,86
22 Citybank 56 583 0,86 0,75
23 UNO 3 845 0,06 0,003
24 América Central 108 232 1,66 2,74
25 Cuscatlán 79 483 1,22 1,48

Sistema Bancario 6 534 488 100,00
IHH 866,66

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Superintendencia 
de Bancos.
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Cuadro 7

GUATEMALA: IHH DE TARJETAS DE CRÉDITO

(Con cifras al 31 de julio de 2005)

Banco
Monto

(Quetzales) Porcentajes
IHH

(Rango 0-10,000)

1 Occidente 0 0,00 0,00
2 CHN 6 687 1,93 3,71
3 Agromercantil 50 516 14,56 211,94
4 Inmobiliario 0 0,00 0,00
5 G & T Continental 0 0,00 0,00
6 Trabajadores 4 348 1,25 1,57
7 Industrial 67 273 19,39 375,86
8 Banrural 30 337 8,74 76,43
9 Internacional 29 272 8,44 71,16
10 Del Café 80 488 23,20 538,03
11 Del Quetzal 0 0,00 0,00
12 De Exportación 11 866 3,42 11,69
13 Reformador 0 0,00 0,00
14 Citybank 0 0,00 0,00
15 UNO 0 0,00 0,00
16 Corporativo 0 0,00 0,00
17 Del Comercio 4 504 1,30 1,68
18 Vivibanco 0 0,00 0,00
19 De la República 41 108 11,85 140,35
20 SCI 0 0,00 0,00
21 Americano 0 0,00 0,00
22 Privado del Desarrollo 0 0,00 0,00
23 De Antigua 20 599 5,94 35,24
24 De América Central 0 0,00 0,00
25 Cuscatlán 0 0,00 0,00

Sistema Bancario 346 998 100,00
IHH 1 467,67

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia de Bancos.

P o r o tra  parte , G u a tem ala  cu en ta  con  reg u lac io n es b astan te  rec ien tes  en  m ate ria  de b an ca  
o f f  shore. L a  in fo rm ac ió n  p ú b lica  rep o rtad a  p o r la  S u p erin ten d en cia  de B an co s es m uy escueta, y 
la  in fo rm ac ió n  d isp o n ib le  só lo  p erm ite  an a liza r la  im p o rtan c ia  de este  sec to r con  re sp ec to  a las 
cap tac io n es  y  la  ca rte ra  g lobal b ancaria . A  la  fech a  no  ex isten  rep o rtes  co n so lid ad o s sobre los 
g ru p o s financieros.

L a  b an ca  of f  sh o re  h a  ad q u irid o  u n  p eso  c rec ien te  en  G uatem ala. E n  efecto , sus ac tivos 
rep resen tan  25%  de los ac tivos to ta le s  del s is tem a bancario , que al m es de ju lio  de 2005 
ascen d iero n  a 82 .078  m illo n es de quetzales. L as  u tilid ad es  rep o rtad as p o r la  b an c a  o f f  shore , p o r 
su parte , rep resen ta ro n  ce rca  de 20%  de las u tilid ad es co nso lidadas del s is tem a bancario , que en 
el m ism o  p e río d o  fu e ro n  de 774 ,4  m illo n es de quetzales.

C om o co n secu en c ia  de la  p o lítica  m o n eta ria  y  o tros fac to res que se ana lizan  a lo  la rg o  del 
p re sen te  estud io , la  co m p o sic ió n  de los v a lo res  p ú b lico s  y  p riv ad o s fav o rece  a los p rim eros en
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fo rm a  crecien te . A sí, m ien tras  que en  1990 el p o rcen ta je  de in v ers ió n  en  v a lo res  p ú b lico s  e ra  de 
64 ,1%  (p riv ad o s 35 ,95% ), en  2004  esta  re lac ió n  era  de 93 ,8%  p ú b lico s  y  6 ,25%  privados.

L o s  arg u m en to s con  los que el B an g u a t ex p lica  es ta  situación  son  los sigu ien tes: “L a  
p re fe ren c ia  p o r in v e rtir  en  v a lo res  p ú b lico s  está  d e te rm in ad a  p o r las ca rac te rís ticas  in h eren tes  a 
es ta  c lase  de va lo res, y a  que técn icam en te  son co n sid erad o s lib res de riesgo , son a ltam en te  
líqu idos y  se p u ed en  u tiliza r p lazos m uy  cortos, lo  cual fav o rece  el m an ejo  de los ex ced en tes  de 
liq u id ez  b an caria , los in te re ses  p erc ib id o s p o r los b an co s están  exen tos del im p u esto  sobre 
p ro d u c to s fin an c iero s  y  las tasas de in te rés  que d ev en g an  son atractivas. ...pueden  ad q u irirse  sin 
n in g u n a  lim itac ió n  cu an tita tiv a  con  re lac ió n  al p a trim o n io  co m p u tab le  de los bancos; 
y ,...u tiliza rse  en  el m ercad o  secu n d ario  p ara  g aran tiza r o tro  tip o  de ob ligaciones. ...E n cuan to  a 
los v a lo res  p riv ad o s,...la  in v ersió n  está  lim itad a  leg a lm en te  a u n a  p ro p o rc ió n  del patrim o n io  
co m p u tab le ...y  a la  au to rizac ió n  p rev ia  de la  Ju n ta  M onetaria , d isposic iones que p ro p en d en  a 
m in im iza r el riesg o  en  ta les  in v ers io n es  y  co n secu en tem en te  a p re se rv a r la  so lvencia  de los 
b an co s inversion istas. C abe ag reg ar que, no  o bstan te  los esfu erzo s  que se han  v en id o  h ac ien d o  en 
el país  p a ra  im p u lsa r la  b o lsa  de va lo res, en  el m ercad o  in te rn o  no  se h a  d esarro llad o  la  o fe rta  de 
v a lo res  p riv ad o s y, p o r lo  tan to , é s ta  no  es u n a  opción  s ig n ifica tiv a  p ara  co lo ca r recu rso s 
b an ca rio s” . 40 H ay  que señ a la r que  la  m arcad a  p re sen c ia  de v a lo res  p ú b lico s  en  p o d er de las 
ca rte ras  b an carias  tien e  d iv ersas im p licac io n es, que deben  ser co rreg idas en  fo rm a u rgen te . E n 
p rim er lugar, las ca rac te rísticas de la  p o lítica  m o n e ta ria  ac tual in h ib e  la  em isión  de v a lo res 
p rivados, d eb ido  a que los de tip o  p ú b lico  se o frecen  a tasas  de in te rés a trac tivas para  los bancos. 
E n  segundo  lugar, es ta  situación  in h ib e  la  b ú sq u ed a  de ac tiv id ad es m ás riesg o sas  p o r p arte  de los 
ban co s, p rin c ip a lm en te  el estud io  de p ro y ecto s  c red itic io s  a ac tiv id ad es p roduc tivas. E n  te rce r 
lugar, el d estin ar u n a  in v ersió n  im p o rtan te  en  v a lo re s  p ú b lico s  g en e ra  u n  costo  social de 
im portanc ia , en  v irtu d  de que el costo  de la  p o lítica  m o n e ta ria  se traslada , año  con  año, al 
p re su p u esto  público .

E n  la  m ed id a  en  que se red u ce  la  d ife ren c ia  ab so lu ta  en tre  las ta sas  de in terés  ac tivas y 
pasivas, esto  es, la  b rech a  fin a n c ie ra , m e jo ra  la  e fic ien c ia  y  co m p etitiv id ad  del sistem a. D iv erso s  
facto res, am p liam en te  d iscu tid o s en  el p resen te  estudio , h an  in c id id o  en  que este  in d icad o r 
fin an c ie ro  en  G u a tem a la  p e rm an ezca  alto. A l ex am in a r el p ro m ed io  p o n d erad o  de las tasas de 
in terés ac tivas y  p asiv as  en  m o n ed a  nac iona l, se o b serv a  en  el cuad ro  8 el co m p o rtam ien to  a 
p a rtir  de la  lib e ra lizac ió n  de 1990:

A u n q u e am b as tasas  m u estran  u n a  ten d en c ia  d ec rec ien te  en  el período , al red u cirse  la  
ac tiv a  de 22 ,6%  a 13,6%  y la  p asiv a  de 14,5%  a 4 ,6% , el m argen  de in te rm ed iac ió n  se ha  
in crem en tad o  en tre  1990 y  2004, p asan d o  de 8 ,1%  a 9% .

U n  in d icad o r del tip o  y  p lazo  de los créd ito s que o to rg an  los b an co s lo  co n stitu y e  la  clase 
de g aran tías  que  exige. L a  estru c tu ra  de las g aran tías  h a  ten id o  cam bios im p o rtan tes  en  el perío d o  
de estudio : las h ip o teca rias  (la rgo  p lazo), que rep resen tab an  23 ,3 %  en 1990, se red u je ro n  a 17,1%  
en  2004. L as  fid u c ia rias  (corto  p lazo), que co n stitu ían  46 ,2% , b a ja ro n  a 38%  (lleg an d o  a un

40 Ibídem.
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m áx im o  de 54 ,8%  en  1997). A c tu a lm en te  son las g a ran tías  m ix tas  41 las de m ay o r peso , con 
41 ,2 %  del to tal, en  co n trap o sic ió n  al 28 ,1%  en  1990.

Cuadro 8

COMPORTAMIENTO DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

 Tasa de interés  Margen de
Año Activa Pasiva in te rm ^ m tirá

1990 22,60 14,50 8,10
1991 22,10 14,00 8,10
1992 21,20 11,30 9,90
1993 25,70 13,70 12,00
1994 20,20 7,60 12,60
1995 22,23 10,30 11,93
1996 22,40 11,01 11,39
1997 16,36 6,35 10,01
1998 18,12 7,16 10,96
1999 20,62 11,28 9,34
2000 20,05 10,98 9,07
2001 17,90 8,46 9,44
2002 16,20 6,91 9,29
2003 14,11 4,52 9,59
2004 13,57 4,56 9,01

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de 
Guatemala.

L o s cam bios en  el m arco  reg u la to rio  in tro d u cid o s p o r la  ley  de lib re  n eg o c iac ió n  de 
d iv isas h an  dado  com o resu ltad o  u n  c rec im ien to  sig n ifica tiv o  en  la  ev o lu c ió n  de la  ca rte ra  en  
m o n ed a  ex tran jera. L a  ta sa  m ed ia  anual de c rec im ien to  en tre  2001 y  2004  fu e  de 18,1%  p ara  la  
m o n ed a  ex tran je ra  y  de 7%  p ara  la  m o n ed a  nac ional. A  fin es de 2004, 72 ,1%  de la  carte ra  
c red itic ia  e ra  en  m o n ed a  nac ional y  2 7 ,9 %  en m o n ed a  ex tran jera.

L a  am p liac ió n  de las op erac io n es b an carias  en  el país  no  h a  s ign ificado  u n  in crem en to  en 
el apoyo  c red itic io  a las ac tiv id ad es p roductivas. E l m o v im ien to  de la  ca rte ra  c red itic ia  h ac ia  
ac tiv id ad es  te rc ia ras  es ev idente . A sí, m ien tras que en  1990 el 25 ,7%  de la  ca rte ra  se d estin ab a  a 
la  industria , en  2004  este  in d icad o r se red u jo  a 9,9% . A lg o  sim ilar h a  o cu rrid o  en  la  ag ricu ltu ra , 
con  d escensos del 13,6%  al 7 ,3% , y  en  el sec to r de la  construcción , donde el po rcen ta je  de 
p artic ip ac ió n  d ism in u y ó  de 12,6%  a 8%. E n  con traste , los créd ito s para  el consum o y 
tran sfe ren c ias  au m en ta ro n  de 15,7%  a 46 ,7 %  en los ú ltim o s 15 años. L a  carte ra  c red itic ia

41 Las garantías mixtas representan una m ezcla de garantía fiduciaria con hipotecaria y 
prendaria, y se otorgan dependiendo del tipo de riesgo de cada proyecto. M ediante éstas se persigue, por 
ejemplo, que en un proyecto a ser contratado por una sociedad anónima, uno o varios accionistas se 
constituyan como fiduciarios de una parte de las garantías del proyecto.
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d estin ad a  al com ercio  p asó  de 22 ,9 %  a 19,4% , a lcan zan d o  su p u n to  m áx im o  en 1997 con  un  
32 ,6%  de p artic ip ac ió n  en la  carte ra  c red itic ia  del s is tem a bancario .

L a  ten d en c ia  in d icad a  tien d e  a co n so lid arse . Si se o b se rv a  el d es tin o  eco n ó m ico  de los 
p ré s tam o s n u ev o s  y  las  re n o v ac io n es  (cu y o  c rec im ien to  in te ran u a l p ro m ed io  1990-2003 fu e  de 
22 ,7 % ), la  p a rtic ip a c ió n  de la  in d u stria , la  ag ric u ltu ra  y  la  co n stru cc ió n  d esc ien d en  de  2 6 ,2 %  a 
14,1% ; de  14,6%  a 9%  y de 7 ,1 %  a 6 ,3% , re sp ec tiv am en te . P o r el co n tra rio , la  p a r tic ip a c ió n  del 
co n su m o  y  las  tra n sfe re n c ia s  en  lo s  p ré s tam o s n u ev o s  y  ren o v ac io n es  c rece  de 17%  a 34%  
en tre  1990 y  2004.

E n  re lac ió n  con  el p u n to  an te rio r v a le  la  p en a  ex am in a r el po rcen ta je  del c réd ito  al sec to r 
p riv ad o  com o p ro p o rc ió n  del p ro d u c to  in tern o  b ru to  (P IB ) que, au n q u e  creció  de 12%  a 18,1%  
en tre  1990 y  2004, se en cu en tra  aún  m uy p o r d eb a jo  de p a íses  de sim ila r es tru c tu ra  eco n ó m ica  
(E l S a lvador 40 ,9% , H o n d u ras  37 ,6% , C o sta  R ica  31 ,3%  y N ica rag u a  24 ,1% ). L a  situación  
co m p ara tiv am en te  p recaria  de G u a tem a la  qu ed a  en  ev id en c ia  en  el g rá fico  3.

Gráfico 3

EXPERIENCIA INTERNACIONAL DEL CREDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO
COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2003
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Fuente: Internacional Statistics. FMI 2004.
* Cifras a 2002.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala, estudio Tendencias del sistema 
bancario.

O tro  rasg o  ca rac te rís tico  de  la  lib e ra lizac ió n  fin an c ie ra  y  de la  p rev a len c ia  de altas tasas 
de in terés p ara  créd ito s es la  p resen c ia  cada v ez  m ás s ig n ifica tiv a  de ac tiv id ad es co m erc ia les  y  de 
serv ic ios, en  detrim en to  de ac tiv id ad es  p roductivas. E n  el g rá fico  4 se m u estra  el p red o m in io  de 
las  ac tiv idades te rc ia rias , que cubren  las dos te rce ra s  p artes del d estin o  de  los p réstam os 
ban cario s , según  datos de 2004.
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A lg u n as cifras m acro eco n ó m icas im p o rtan tes  co rresp o n d ien tes  a los ú ltim o s años del 
p e río d o  de estud io  p erm iten  a rrib ar a co n c lu sio n es  sobre el d esen lace  de la  lib e ra lizac ió n  in ic iad a  
y dan  la  p au ta  p ara  la  co n fig u rac ió n  de p ro p u esta s  sobre la  m an era  com o  el s is tem a fin an c iero  
p o d ría  ap o y a r las  p o líticas  fu turas.

Gráfico 4

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR DESTINO ECONÓMICO, 2004

El m o d elo  su rg ido  p ro fu n d izó  la  ap ertu ra  económ ica, y  p o r ende  im p u lsó  las 
im p o rtac io n es  e in h ib ió  la  industria lizac ión . A dem ás, las altas ta sas  de in terés ob serv ad as en  el 
perío d o  1991-1998 m o tiv a ro n  la  p resen c ia  de u n  p ro ceso  fin an c ie ro  esp ecu la tiv o  que em pu jó  
adem ás al sec to r fin an c ie ro  no  b ancario , el cual no  se an a liza  en  el p resen te  traba jo . E llo  ob ligó  a 
que la  b an ca  cen tra l ex p an d ie ra  sus operac io n es de m ercad o  ab ierto , im p u lsan d o  h ac ia  arriba  las 
tasas de in terés. T odo  lo  an te rio r ac tuó  en  detrim en to  de la  eco n o m ía  real y  en  el auge del sec to r 
com ercia l, fin an c ie ro  y  de serv ic ios en  general, adem ás de que las p riv a tizac io n es llev ad as  a cabo  
en el p e río d o  1996-2000 m o tiv a ro n  a la  em erg en c ia  de u n  sec to r m o d ern o  v in cu lad o  con  las 
te leco m u n icac io n es, la  e lec tric id ad  y  la  in fraes tru c tu ra  v ial.

E n  p rim er lugar, es im p o rtan te  o b serv ar el co m p o rtam ien to  de la  d in ám ica  del P IB  desde 
el in ic io  del segundo  lu stro  de los años noven ta. L a  crisis de 1998 co n stitu y ó  u n  pun to  de 
in flex ió n  h ac ia  la  baja. D ich a  crisis obedeció  a v ario s  facto res, siendo  las a ltas ta sas  de in terés  y 
la  esp ecu lac ió n  fin an c ie ra  o b serv ad a  a lo  la rg o  de los años n o v en ta  u n o  de los m ás im portan tes. 
A dem ás, es p rec iso  d estacar la  p re sen c ia  de p o líticas  re s tric tiv as  de la  d em an d a  agregada, 
p rin c ip a lm en te  en  los c ic los de auge re la tivo , cu an d o  el d éfic it fisca l y  el in c rem en to  del créd ito  
al sec to r p riv ad o  co m ien zan  a m o stra r b u rb u jas  de ex p an sió n  de c ierto s p recios, in v itan d o  a las 
au to rid ad es de la  b an ca  cen tra l a ac recen tar sus m ecan ism o s de defensa, b a jo  el m o d elo  de 
contro l m o n etario  que se in ic ia  con  m ás con sis ten c ia  a p rin c ip io s  del decen io  de 1990.
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A  p esa r de la  reac tiv ac ió n  o b serv ad a  en  el p ro d u c to  g lobal la tin o am erican o  en  el año 
2004 , en  el g rá fico  5 42 se m u estra  la  p re sen c ia  de e lem en tos recesiv o s en  la  eco n o m ía  
guatem alteca , sim ilares a los o b servados en  el resto  de p a íses  cen troam ericanos.

Gráfico 5

GUATEMALA: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REAL

(Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del Banco de Guatemala.

4. El acceso de la PYME al financiamiento bancario

D e acuerdo  con  in v estig ac io n es sobre el en to rn o  fin an c ie ro  de la  m icroem presa , 43 el n ivel de 
p artic ip ac ió n  del s is tem a fin an c ie ro  fo rm al en  apoyo  a las p eq u eñ as y  m ed ian as em presas 
(P Y M E ) es m arg ina l. E n  el caso  de los b an co s p rivados, e scasam en te  el 5%  del v a lo r de los 
créd ito s co n ced id o s se co n cen tra  en  p réstam o s ig u ales o in ferio res  a 20 .0 0 0  quetzales. E llo  
eq u iv a le  a ce rca  de 400  m illo n es de quetzales. D e  d icho  m onto , 92%  se destin a  al consum o y la  
co n stru cc ió n  y  so lam en te  8%  se can aliza  h ac ia  los sec to res de com ercio , serv ic ios, in d u stria  
m an u fac tu re ra  y  ag ricu ltu ra . A dem ás, las n ecesid ad es  fin an c ieras  an u a les de las P Y M E  están  
cu b iertas  p o r el sec to r fo rm al en  tan  só lo  1,8% .

In v estig ac io n es com o  las  que se c itan  en  el ap a rtad o  an terio r concluyen , con  b ase  en 
en trev istas, que la  m ay o ría  de fin an c iam ien to  de las P Y M E  pro v ien e  de recu rso s  p ro p io s  y  de 
p réstam o s de am igos y  fam iliares.

E n  los ú ltim o s años la  p artic ip ac ió n  de fondos de desarro llo  h ac ia  el fin an c iam ien to  de las 
P Y M E  se h a  acrecen tado , en  lo  que sob resa len  el F id e ico m iso  de D esa rro llo  L o ca l de G u a tem ala  
(F D L G ), p ro v en ien te  de la  co o p erac ió n  sueca, y  el F id e ico m iso  de A p o y o  a las P Y M E  del 
M in iste rio  de E conom ía. E sto s  fo n d o s tien en  dos cauces d iferen tes: el p rim ero  se en fo ca  al aporte

42 Datos tomados de la página web del Banco de Guatemala.
43 Véase PROSIGUA (1999).
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de b an ca  de segundo  p iso  al sec to r fo rm al y  el o tro  al sec to r in fo rm al, p rin c ip a lm en te  a 
o rg an izac io n es p riv ad as de desarro llo  (O PD ).

E l M in iste rio  de E co n o m ía  cu en ta  con  u n  v icem in is te rio  de apoyo  a las P Y M E , que 
ac tu a lm en te  se en cu en tra  e lab o ran d o  d iseños n o v ed o so s de ap o y o  financiero , siendo  el m ás 
im p o rtan te  u n a  p ro p u es ta  in c lu id a  d en tro  de los p ro g ram as de m o d ern izac ió n  financiera, 
co n sis ten te  en  la  p o sib ilid ad  de creac ión  de u n  b an co  estata l de segundo  piso , cap ita lizad o  
in ic ia lm en te  p o r el fid e ico m iso  de apoyo  a las P Y M E  m an ejad o  p o r d icho  m in isterio .

Si b ien  el d en o m in ad o  “ sec to r fin an c ie ro  in fo rm al” se h a  rep leg ad o  a p a rtir  de la  crisis 
fin an c ie ra  de 1998, las m icro fin an zas u rb an as y  ru rales, en  ap o y o  al sec to r de desbancarizados, 
tien en  u n a  im p o rtan c ia  fundam en tal en  G uatem ala.

D e  acuerdo  con  R ed  de In stitu c io n es  de M icro fin an zas (R E D IM IF ) (G uatem ala), 44 el 
sec to r in fo rm al en  G u a tem ala  está  co m p u esto  p o r u n  g ru p o  de p eq u eñ as u n id ad es  económ icas 
co n cen trad as en  áreas u rbanas, pero  tam b ién  en el m ed io  rural. D ich as  u n id ad es  p erten ecen  a 
p erso n as que las exp lo tan  de fo rm a ind iv idua l o con  fam iliares, o b ien  con  trab a jad o res  
asa la riad o s ocasionales.

D e  acuerdo  con  datos de R E D IM IF , en  G u a tem ala  ex isten  ce rca  de u n  m illó n  de n eg o c io s  
que em plean  a 1,6 m illo n es  de trab a jad o res , los cuales rep resen tan  44%  de la  po b lac ió n  
eco n ó m icam en te  ac tiv a  (PE A ). D e  ta les  u n id ad es  se de term inó  que ce rca  de 900 .000  eran  
m icro em p resas  que daban  trab a jo  a 1,4 m illo n es de personas. E llo  rep resen ta  40%  del em pleo  
to ta l del país.

E l im p acto  en  la  eco n o m ía  es sig n ifica tiv o  p o rq u e  rep resen ta  a lred ed o r del 39%  del P IB  
de G uatem ala. N ó tese  en to n ces a este  re sp ec to  los g ran d es d esafío s que tien e  el sec to r financ iero  
g u atem alteco , si sus re su ltad o s se m id en  en  fu n c ió n  del fin an c iam ien to  del d esa rro llo  y  no  sólo 
de in d icad o res  trad ic io n a le s  de la  m o d ern izac ió n  financiera.

E n  el caso  de  las en tidades de m icro finanzas, éstas co n stitu y en  20  O PD , que ju n ta s  
cu en tan  con  143 o fic inas y  sucu rsa les y  cub ren  a 105,000 b en e fic ia rio s  d irectos. Su ca rte ra  de 
créd ito  v ig en te  es de ap ro x im ad am en te  52 m illones de dó lares, siendo  el 68%  de ésta  co lo cad o  en 
el á rea  rural, m ien tras  que 67%  de los créd ito s son  o to rg ad o s a m ujeres.

D ich as en tidades han  ten id o  u n  papel p ro ac tiv o  en  la  C um bre  R eg io n al del M icro c réd ito  
p ara  A m érica  L a tin a  y  el C aribe, ce leb rad a  en  S an tiago  de C h ile  del 19 al 22  de abril de 2005.

44 Se trata de la Red de M icrofinanzas de Guatemala, parte de Red de M icrofinanzas 
Centroamericana (Redcamif), y que agrupa a un número importante de las entidades de microfinanzas del 
país, y conjuntamente con Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC) tienen una 
cobertura de singular im portancia en m ateria de financiamiento a micro, pequeños y medianos 
empresarios. En el área rural dicho financiamiento es particularmente significativo ante los obstáculos que 
todavía prevalecen en el sector bancario formal para acceder al crédito.
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Según el B an co  M und ial, 45 la  m ay o r p arte  de los créd ito s p ara  el área  ru ral p ro v ien e  del 
sec to r fin an c ie ro  in fo rm al. P a ra  fines de la  d écad a  de 1990 se es tim ab a  que ce rca  de 71%  de los 
créd ito s o to rg ad o s p ro v en ían  de este  sector. D e  acuerdo  con  el c itado  in fo rm e del P ro g ram a  de 
las  N ac io n es  U n id as p ara  el D esa rro llo  (P N U D ), la  b an ca  com ercia l tien e  p o ca  p re sen c ia  en 
zo n as ru rales, p rin c ip a lm en te  en  re lac ió n  con  los peq u eñ o s y  m ed ian o s p ro d u c to res  ag ríco las y 
n o  agríco las. D el c réd ito  to ta l p restad o  al área  ru ral, só lo  5%  p ro v in o  de la  b an ca  com ercial.

E s im p o rtan te  an a liza r a este  resp ec to  el hech o  de que el sec to r de m icro fin an zas tien e  
com o  m isió n  u n  apoyo  d irec to  a los sec to res de em p ren d ed o res  p o ten c ia le s  pobres, y  sus m etas a 
n ivel m und ial se v in cu lan  con  los d esa fío s de las M etas  del M ilen io , cuyo  p rincipa l ob je tiv o  es la 
red u cció n  de la  p o b reza  m und ial a u n  50%  en  el año  2015.

E n  m ate ria  de estruc tu ra , u n o  de los p ro b lem as fu n d am en ta les  que afro n ta  el m icro créd ito  
en  G u a tem ala  res id e  en  el acceso  oneroso  a fuen tes de captación . E n  v irtu d  de que la  m ay o ría  de 
la  O P D  d epende de fu en tes ban carias, g u b ern am en ta les  y  de co o p erac ió n  fin an c ie ra  in ternacional 
para  operar, sus tasas  ac tivas son  b as tan te  sensib les a las alzas en  las fu en tes de acceso , dado  que 
se tra ta  de en tidades con  e lev ad o s costos de op erac ió n  y  de transacción .

E n  2006  se d iscu tía  en  G u a tem ala  u n  p ro y ecto  de ley  de in te rm ed iario s  fin an c ie ro s  no 
b ancario s, el cual h a  sido  o b je tad o  p o r R ed im if. E l co n ten id o  del p ro y ecto  m u estra  in d ife ren c ia  
con  los tem as sensib les del d esa rro llo  social y  ev id en c ia  u n a  a lta  p reo cu p ac ió n  en  la  co n v ers ió n  a 
la  b an ca  fo rm al de las  p rin c ip a le s  en tidades, m ed ian te  la  es tip u lac ió n  de req u erim ien to s  m ín im os 
de capita l sum am en te  a ltos y  cam b ian d o  la  g o b ern ab ilid ad  de ta les  en tid ad es al im p o n erles  su 
co n v ersió n  en  sociedades anón im as privadas.

45 Citado en el informe: PNUD Guatemala, E l rostro rural del desarrollo humano, 1999.
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E l aná lis is  co m en zó  p o r ex am in a r in d icad o res  trad ic io n a les  de estructu ra. 46 L u eg o  se p ro ced ió  al 
estud io  de la  co n cen trac ió n  b an caria , tan to  en  m ate ria  de cap tac io n es y  créd ito s conso lidados, 
com o  en  lo  co n cern ien te  a p ro d u c to s  específicos. A  la  luz  del trad ic io n a l IH H , la  concen trac ión  
no  aparece com o  p reo cu p an te ; sin em bargo , su e fec to  en  el d esa rro llo  eco n ó m ico  y  social sí 
g en e ra  p reocupación .

D el an á lis is  rea lizad o  surge en  p rim er lu g ar que la  co m p eten cia  en tre  los b an co s está  
so b red eterm in ad a  p o r el u so  p o r p arte  del E stad o  de la  b an ca  com ercia l p a ra  fin an c ia r sus déficit, 
lo  que aseg u ra  a los b an co s m ás g ran d es a ltos in g reso s p o r las in v ers io n es  que rea lizan  en  los 
in s tru m en to s  púb licos.

U n  segundo  aspec to  que re sa lta  en  el caso  g u a tem alteco  es su ex trem a co n cen trac ió n  
g eo g ráfica , en  p articu la r en  la  C iudad  de G uatem ala. E n  las o tras áreas del país  han  com en zad o  a 
o p era r agen tes fin an c iero s  no  b ancario s. D e  esta  fo rm a, el tem a  de las m icro fin an zas y  el del 
p apel de las co o p era tiv as  de aho rro  y  créd ito  adq u iere  g ran  re levancia .

L o s b an co s que a tien d en  — con lid e razg o  en el d en o m in ad o  “ sec to r m o d ern o  de la  
eco n o m ía”— , y  que se d isp u tan  la  c lien te la  co rporativa , están  en fren tan d o  u n a  a lta  com petencia . 
Se tra ta  de los cinco  b an co s que se han  an a lizad o  con  in sisten c ia  en  los apartados sobre 
concen trac ión . T ales b an co s v ien en  d efin ien d o  la  que  se h a  d en o m in ad o  com o u n a  especie  de 
p r im e  ra te  gua tem alteca , que se en cu en tra  ac tu a lm en te  en  tasas  de 5%  a 6%  anual en  quetzales. 
A dem ás, a esos m ism o s c lien tes se o frecen  ce rtificados de d epósito  a p lazo  que in c lu so  superan  
el 7%  anual

E l h echo  de que ta les  b an co s pu ed an  so p o rtar tal b recha , n eg a tiv a  en  té rm in o s de 
resu ltados, se debe a las b a jas  tasas  o frec id as en  los dep ó sito s  m onetario s, y  a n eg o c io s  com o el 
de ta rje ta s  de créd ito , que superan  tasas  del 30%  anual.

D e  acu erd o  con  u n a  en trev ista  ce leb rad a  con  el S up erin ten d en te  de B an co s, W illy  Z apata, 
ex isten  segm en tos de m ercad o  m ás riesgosos, que in v o lu cran  m ay o res  costos adm in istra tivos, y 
que se re lac io n an  p rim eram en te  con  la  ex p an sió n  de la  co b e rtu ra  g eo g rá fica  y  con  la  a tenc ión  de 
segm en tos com o  el de las m icro , p eq u eñ as y  m ed ian as em presas (M IP Y M E ), la  v iv ien d a  p o p u la r 
y  el c réd ito  rural, p rin c ip a lm en te  ag ropecuario , los cua les están  llam an d o  cada v ez  m ás la  
a ten c ió n  del m ercad eo  b ancario , en  v irtu d  de la  dec lin ac ió n  de las  tasas de ren tab ilid ad  en  los 
segm en tos trad ic io n a les  m odernos, sobre to d o  de tip o  co rp o ra tiv o  y  de a tenc ión  de finanzas 
d o m ésticas  de los estra to s p o b lac io n a les  altos.

IV. CONDICIONES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO DEL SECTOR

46 Estos indicadores han empezado a ser sistematizados por la SB debido a preocupaciones 
recientes de la Junta M onetaria guatem alteca sobre el grado de solidez de los bancos guatemaltecos, y las 
posibles consecuencias positivas y  negativas de las fusiones.
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D esd e  esta  perspec tiva , será v ital en  el m ed ian o  p lazo  v ig ila r la  ad ecu ac ió n  de capita l, la  
cual d eb e rá  ser m ás estric ta , en  v irtu d  de que los c lien tes  de serv ic ios b an cario s  h ab rán  de p re fe rir 
los b an co s m ás so lven tes, en  fu n c ió n  de la  d iv ers id ad  de riesg o s que se avecina. E s  así com o 
p o d ría  p red ec irse  u n a  ten d en c ia  h ac ia  u n a  m ay o r co n cen trac ió n  b an caria , lo  que se acen tú a  com o 
efec to  de que el espac io  eco n ó m ico  g u a tem alteco  re su lta  óp tim o  p ara  15 b an co s o m enos, en 
co n trap o sic ió n  a los 25 existen tes.

A  ju ic io  del au to r de este  traba jo , la  p rev a len c ia  de la  b rech a  fin an c ie ra  se deb e  a fac to res 
v in cu lad o s  con  los o lig o p o lio s  y  a la  fuerte  p re sen c ia  eco n ó m ica  y  p o lítica  de los p rin c ip a les 
g ru p o s b an cario s  en  el país. A l respecto , es im p o rtan te  añ ad ir que la  d iscu sió n  en to rn o  a una  
fu tu ra  in stitu c io n a lid ad  de u n a  ley  de co m p eten cia  en  G u a tem ala  ay u d aría  a rea liza r estud ios m ás 
p ro fu n d o s sobre la  es tru c tu ra  del m ercad o  b an cario  en  G uatem ala.

E n  lo  re fe ren te  al m ercad o  de créd ito s guatem alteco , si b ien  el ín d ice  IH H  resu lta  
m oderado , es p reo cu p an te  la  co n cen trac ió n  de la  ca rte ra  en  los cinco  b an co s líd eres  del país  en 
m ate ria  de innovaciones. M ás aún  si se co n sid era  que ex isten  tan teo s  en tre  acc io n istas y 
e jecu tivos de los g ru p o s G  &  T C on tinen ta l y  D el C afé, en  aras de co n fo rm ar u n  g ran  g rupo  
fin an c iero  que p o d ría  im p ac ta r fu e rtem en te  en  el IH H . L as ten d en c ias  in d icad as tam b ién  se v erán  
acen tu ad as p o r el c rec ien te  in te rés de p arte  de g ru p o s tran sn ac io n a les  de en tra r al país, m o tiv ad o s 
p o r la  firm a  del tra tad o  de lib re  co m erc io  con  los E stad o s U n id o s (D R -C A F T A , p o r sus sig las en 
inglés). U n o  de ta les  g rupos es el co n fo rm ad o  p o r el Sco tiabank , el cual h a  ad qu irido  el B an co  de 
C om erc io  salvadoreño , y  m an tien e  en  estos m o m en to s u n a  es tra teg ia  de p en e trac ió n  bastan te  
ag resiv a  en  el v ec in o  p a ís  de El Salvador, adem ás de h ab e r b u scad o  n exos con  b an co s 
guatem altecos.

C on  re lac ió n  a la  ca rte ra  cred itic ia , u n  m ejo r d esem p eñ o  del sec to r h a  sido  observ ad o  en 
v irtu d  de la  p o ten c ia lid ad  y  c rec im ien to  ex p e rim en tad o  p o r B anru ra l, que m an ifies ta  u n a  
ten d en c ia  h ac ia  u n a  m ay o r d em o cra tizac ió n  del c réd ito  y  se expande  h ac ia  zo n as  ru rales y  zonas 
d esbancarizadas, in c lu so  con  p ro g ram as de M IP Y M E  y créd ito  ag ríco la  p ara  peq u eñ o s y 
m ed ian o s p roducto res.

Según aná lis is  efec tu ad o  en to rn o  a las ú ltim as lic itac io n es de ce rtificad o s de d epósito  a 
p lazo , que e jecu ta  el B an co  C en tral p o r co n d u c to  de la  B o lsa  de V alo res, el B an g u a t está  
o frec ien d o  tasas  de h as ta  6 ,5%  p ara  estos in stru m en to s a u n  año. Tal p o sib ilid ad  es 
p rin c ip a lm en te  b rin d ad a  a g ran d es ten ed o res  de d in ero  m ed ian te  las  lic itac io n es  esp ec ia lm en te  
convocadas, u n  d ía  a la  sem ana, en  la  B o lsa  N acio n al de V alores.

E l E stad o  m ed ian te  sus d iv erso s  in stru m en to s m an tien e  tasas  sim ilares, en  p rom ed io , a las 
que los b an co s p riv ad o s o frecen  a los particu la res, afec tan d o  la  as ig n ac ió n  de los recu rsos 
fin an c iero s, en  b en e fic io  de u n  fin an c iam ien to  p ú b lico  tem p o ra l y  de la  ren tab ilid ad  bancaria .

E s éste  el con tex to  para  el aná lis is  de la  concen trac ión . E n  re lac ió n  con  la  ca rte ra  de 
créd ito s se o b serv a  u n a  ten d en c ia  m o d erad a  h ac ia  el aum en to  de la  co n cen trac ió n  a p a rtir  del año 
2000  (860  en 2004). E l aná lis is  desag reg ad o  p erm ite  o b serv ar m ayores v a lo res  en  el ín d ice  IH H . 
Tal es el de la  ca rte ra  h ip o tecaria , que p asó  de 585 en  el año  2000  a 866 en 2005.
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C on  re fe ren c ia  a la  ca rte ra  d estin ad a  al consum o, el IH H  p asó  de 599 en  el año  2000  a 810 
en 2005. P o r las razo n es an o tad as m ás arriba, el m ercad o  de ta rje ta s  de créd ito , con  u n a  
re la tiv am en te  a lta  co n cen trac ió n  en el 2000 , su frió  u n  p ro ceso  de d esconcen trac ión , al p asa r el 
IH H  de 2 .179  pu n to s en  ese año  a 1.467 en  el 2005.

Si el d esem p eñ o  del sec to r fin an c ie ro  g u atem alteco  se m ide en  fu n c ió n  de las n ecesid ad es 
del desa rro llo , aún  tien e  u n  largo  trech o  p o r recorrer. E n  efecto , el sec to r h a  p restad o  u n  re la tiv o  
in su fic ien te  ap o y o  a los sec to res p roduc tivos, o p tando  m ás b ien  p o r co lo cac io n es de co rto  p lazo  
con  d estin o  al sec to r te rc ia rio  de la  eco n o m ía  y, cuando  se tra ta  de apoyos p roduc tivos, éstos se 
ub ican  en el sec to r co rp o ra tiv o  m ás m oderno .

C om o se señaló  an terio rm en te , 60%  de los créd ito s se d estin a  a ac tiv idades te rc ia rias, 
p rin c ip a lm en te  co m erc io  y  consum o, y  ú n icam en te  14%  de los créd ito s lleg a  al sec to r secundario . 
A dem ás, só lo  9%  de la  carte ra  to ta l se en fo ca  al sec to r p rim ario  de la  econom ía , lo  cual es 
p a rad ó jico  p o r ser G u a tem ala  u n  país  agrícola.

L o  an te rio r se re fu erza  con  in fo rm ac ió n  de la  SB. 47 Si se co n sid era  que los créd itos 
p ro d u c tiv o s  tien en  u n a  recu p erac ió n  del cap ita l m ay o r a los tres  años, se in tu y e  que en  su 
m ay o ría  se u b ica rían  en  el rub ro  de g aran tías  h ip o teca rias  que am p aran  la  operación . S egún esta  
fuen te , de los 36 .000  m illo n es de q u etza les  que rep resen tan  la  ca rte ra  to ta l de créd itos, 
ú n icam en te  6 ,4  m iles de m illo n es están  am p arad o s p o r d ichas garan tías, lo  que equ iva le  a 17,7%  
del to ta l de la  cartera . Se ob serv a  en to n ces que, de acuerdo  con  las  g aran tías  apo rtadas, los 
créd itos g u a tem alteco s son  en su m ay o ría  de co rto  p lazo  p ara  req u erim ien to s  m ercan tiles , de 
co nsum o y  cap ita l de trabajo .

E n  re lac ió n  con  el IH H , se h izo  u n  e je rc ic io  re la tiv o  a lo  que sucedería  en  m ate ria  de 
estru c tu ra  de d ep ó sito s si ex is tie ra  u n a  p ro b ab le  fu sió n  en tre  dos im p o rtan tes  g ru p o s financieros, 
com o en  el caso  de los p erten ec ien te s  a B an ca fé  y  A grom ercan til. E n  este  caso, los d epósito s 
to ta le s  en  el año  2005 a lcan zarían  u n  IH H  de 1.155, m ay o r en  110 pu n to s al IH H  p rev io  a la  
fusión . D e  acu erd o  con  están d ares  in ternac ionales, cuando  se es tá  p o r arriba  de los 1.000 pun tos 
es reco m en d ab le  o b serv ar con  cau te la  los p ro ceso s de fu sió n  que aum en tan  en  m ás de 100 pun tos 
u n a  d e te rm in ad a  estructu ra.

C om o se h a  señalado , la  co m p eten c ia  es m ás in ten sa  en tre  los b an co s que sirven  al sec to r 
co rp o ra tiv o  m ás m oderno ; su im p acto  p o sitiv o  q u ed a  en  ev id en c ia  en  el p ro ceso  co n stan te  de 
in n o v ac io n es de que son objeto . P o r o tra  parte , es la  b an c a  m ú ltip le  la  que p red o m in a  sobre la  
es tru c tu ra  trad ic io n a l de u n  b an co  y  o frece  la  v en ta ja  com petitiva . P o r ejem plo , m ien tras  el 
G rupo  F in an c ie ro  B an co  In dustria l o frece  fin an c iam ien to  a trav és  de su ta rje ta  de créd ito , con 
1,25 %  de in te rés  m ensual, u n  b an co  trad ic io n a l, que n o  esp e ra  rec ip ro c id ad  del c lien te  en  o tros 
serv ic ios co rpo rativos, o frece  su ta rje ta  con  a lg u n o s incen tivos, pero  con  u n a  tasa  m ay o r que 
lleg a  in c lu so  a 3 ,25% . C om o p rin c ip a les in n o v ac io n es  se cu en ta  con  el o frec im ien to  de serv ic ios 
d iversos, in c lu y en d o  seguros, ta rje ta s  de débito , ta rje ta s  de créd ito  con  P IN  que p erm ite  d eb ita r 
de las ta rje ta s  de  créd ito ; adem ás, los serv ic io s de au to b an co  fu n d am en ta les  p ara  in c rem en ta r las 
cap taciones. L o s cinco  b an co s m ás g ran d es han  v en id o  m o d ern izan d o  sus oficinas, con 
te lev iso res , filas  con  sillas co n fo rtab les  y  o tras innovaciones. A sim ism o , los c lien tes pueden

47 Página web de la SB, datos a marzo de 2005.
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rea liza r consu ltas en  lín ea  (on  line) de los sa ldos de las cu en tas m onetarias. E l b an co  líd e r en 
to d o s  estos aspectos h a  sido el B an co  Industria l. M ás aún, este  b an co  trab a ja  a trav és  de B i C red it 
y  B i C lub p ara  re tiro  de d in ero  du ran te  las 24  horas.

L o  que se h a  seña lado  re sp ec to  de la  ex is ten c ia  de u n a  espec ie  de p r im e  ra te  g u a tem alteca  
h a  sido  co rro b o rad o  en  rep o rta jes  de p rensa. 48 E n  el a rg o t u tilizad o  en  el m ed io  b an cario  
g u a tem alteco  los c lien tes p riv ileg iad o s son  d enom inados “ c lien tes  T rip le  A ” (con  excelen te  
réco rd  cred itic io ). L a  d isp u ta  p o r estos c lien tes  es tá  m o stran d o  y a  sus rig id eces  y  lím ites p o r el 
aum en to  de las ta sas  de in terés en  E stad o s  U n id o s y  el in c rem en to  de la  ta sa  líd e r del B an co  
C en tra l, que a ra íz  del fen ó m en o  in flac io n a rio  p resio n an  h ac ia  u n  an g o stam ien to  del m arg en  de 
in te rm ed iac ió n  o b rech a  fin an c ie ra  bancaria .

E n  general se ob serv a  que la  m ay o ría  de los b an co s  d esarro llan  u n  co m p o rtam ien to  de 
segu ido res en  tasas  y  p rec io s de serv ic ios. L os b an co s m ás g ran d es com piten , sobre todo , p o r el 
lad o  de las cap taciones. E llo  es u n  tem a  que si b ien  no  está  s is tem atizad o  en su estu d io  en 
G uatem ala , es p arte  del ju ic io  de experto s en trev istados.

E x is ten  señales de acuerdos ho rizon ta les. P o r ejem plo , en  2002  se im p u lsó  u n a  acción  
co lec tiv a  y  se log ró  d ero g ar la  ley  que fijab a  lím ites a los in te re ses  que cobran  los em iso res de 
ta rje ta s  de créd ito . O tro  e jem p lo  fu e  el re la tiv o  a si los cam bios de in g reso s d eb idos a la  
f lu c tu ac ió n  del tip o  de cam bio  eran  deduc ib les del p ag o  del im p u esto  sobre la  ren ta , lo  que fue 
acep tad o  p o r las au to ridades. A u n  cu an d o  los v a lo res  del IH H  son  m oderados, la  in ex is ten c ia  de 
u n a  ley  de co m p eten c ia  pu ed e  fa c ilita r  co m p o rtam ien to s  an tico m p etitiv o s, m ás aún  si se 
co n sid era  el g ran  p eso  de la  A so c iac ió n  B an ca ria  N ac io n a l en  la  eco n o m ía  y  la  po lítica  
g uatem alteca .

N o  to d o s los b an co s tien en  g ru p o s fin an c ie ro s  y  no  to d o s e je rcen  la  b an ca  m últip le . Se 
co m ien zan  a a ten d e r m ercad o s que h ab ían  q uedado  m arg in ad o s hasta  h ace  poco , com o  el de las 
P Y M E , que h a  em p ezad o  a ser a ten d id o  p o r tres  o cua tro  b an c o s , y  ac tu a lm en te  se co m ien za  a 
in c rem en ta r la  com petencia , g rac ias a p ro g ram as co m o  G U A T E -IN V IE R T E , u n  fondo  de 
g aran tía  gu b ern am en ta l que h a  v en id o  co ad y u v an d o  a que los b an co s  co n o zcan  m ás c lien tes 
p erten ec ien te s  al sec to r de p eq u eñ as y  m ed ian as em presas, p rin c ip a lm en te  ag ríco las y 
ag ro industria les.

O tro  segm en to  im p o rtan te  es el de las ta rje ta s  de créd ito , con  u n a  en o rm e v aried ad  de 
in cen tiv o s y  fac ilid ad es  p ara  la  c lase  m ed ia  y  alta. A dem ás, se h a  de tec tado  u n a  n u ev a  estra teg ia  
del rég im en  de b an ca  u n iv ersa l que deriva  en  la  n ecesid ad  de seg m en ta r m ás los m ercados. Al 
h ab e r n u ev o s serv ic ios, hay  m ás m ercados, y  hay  que segm en tarlo s, p o rq u e  es la  ú n ica  fo rm a de 
d e te rm in a r en  qué m ercad o s co m p iten  los bancos.

48 El periódico Prensa Libre, que es el de m ayor circulación (24-10-2005), indica lo siguiente: 
“Además, hay entidades (las más grandes) que dan préstamos al 8% anual, aunque a clientes llamados 
selectos (que tienen un historial de pago). Sin embargo, no todos pueden darse el lujo de prestar barato. 
Los créditos para financiar consumo o que tienen como garantía el salario de un trabajador, tienen un 
costo más alto (arriba del 40%, en algunos casos). Según los bancos porque su nivel de riesgo es m ayor” . 
Véase Competencia p o r  ofrecer la tasa más baja, reñida disputa entre el sistema bancario, Prensa Libre, 
24 de octubre de 2005.



49

Sin em bargo , es p rec iso  ad v e rtir que la  co n cen trac ió n  y  la  co m p eten cia  no  han  sido u n a  
p reo cu p ac ió n  de p eso  p o r p arte  de las  au to rid ad es  de la  S u p erin ten d en cia  de B an co s y  de la  Jun ta  
M onetaria . H a sta  el m om ento , la  ag en d a  de d ichos en tes h a  estado  cen trad a  en  la  so lv en cia  y  la  
liq u id ez  del s is tem a financiero . E n  esas in stitu c io n es  se v ien e  trab a jan d o  con  la  v is ió n  de que 
b an co s m ás g ran d es co ad y u v arán  a u n  sistem a m ás so lven te  y  com petitivo  h ac ia  el ex terior. Si 
b ien  se h a  trab a jad o  con  el IH H , los re su ltad o s de sus índ ices, que h as ta  ah o ra  han  sido  poco  
p reo cu p an tes  p ara  las au to ridades, no  han  ob lig ad o  a rea liza r estu d io s sobre co n cen trac ió n  o 
am en azas a la  com petencia .

L a  in stitu c io n a lid ad  reg u lad o ra  se h a  adecuado  m uy len tam en te  a la  n u ev a  rea lidad  
p lan tead a  p o r los g rupos financieros. U n  e jem p lo  es n u ev am en te  el B an co  Industria l con  sus 
f ilia les  C on técn ica , S. A. con  sus ta rje ta s  B i C red it y  B i C lub  y  o tros serv ic ios com o  ta rje ta s  de 
créd ito , leasing , fac to ra je  y  b an ca  de inversión , que se han  resis tid o  a en tra r en  u n a  reg u lac ió n  
m ás fo rm al. Y  es que el a rtícu lo  cuarto  de la  L ey  de B an co s y  G rupos F in an c ie ro s  in d ica  que para  
d iversos “ serv ic ios fin an c iero s  no  b an ca rio s” , com o  los ind icados, h ab rá  u n a  reg u lac ió n  
e sp e c ífica . L a  op in ió n  de las au to rid ad es  reg u lad o ras  es que, en  la  m ed id a  en  que se ten g a  
tip if ic ad a  cad a  ac tiv id ad  con  u n a  reg u lac ió n  específica , se p o d rá  in co rp o ra r cada ac tiv id ad  a la  
reg u lac ió n  del h o ld in g  com o  u n  todo . A  ju ic io  del au to r de este  traba jo , este  p aso  es fundam en tal, 
y a  que u n a  serie  de ac tiv id ad es se en cu en tran  aún  fu e ra  del m arco  ju risd icc io n a l d irec to  de la  
S u p erin ten d en cia  de B ancos. E n  la  m ed id a  en  que ta les  ac tiv idades se in co rp o ren  a la  m atriz  del 
d en o m in ad o  “ G rupo  C o n tro lad o r” se p o d rá  ab o rd ar p ro g resiv am en te  tem as a tinen tes a la  
co n cen trac ió n  b an c a ria  y  financiera.

E n  sum a, B i C red it, au n q u e  rep o rta  in fo rm ac ió n  a su en tidad  co n tro lad o ra  del H o ld in g  
B an co  Industria l, o p era  con  b as tan te  in d ep en d en c ia  y  aún  su fu n c io n am ien to  es tá  poco  
s istem atizad o  d esde el lad o  regulador.

L a  S u p erin ten d en cia  de B an co s h a  v en id o  m o d ifican d o  sus reg u lac io n es  en  re lac ió n  con 
cap ita l in ic ia l y  req u erim ien to s  m ín im os de cap ita l y  re fo rzan d o  las d isp o sic io n es  sobre v a lu ac ió n  
de ac tiv o s cred itic io s  y  riesg o s financ ieros. N o  obstan te , m ás que b arre ra s  legales, p reo cu p an  las 
b arreras  m acroeconóm icas. Y  es que si b ien  hay  u n a  estab ilid ad  m acro eco n ó m ica , la  po lítica  
m o n e ta ria  h a  sido recesiva , lo  que au n ad o  al c lim a de in seg u rid ad  p rev a lec ien te  en  el país, hace 
riesg o sa  la  en trad a  a este  m ercado . A  m ed iad o s de la  d écad a  del 2000  ex istía  u n a  sob re liq u id ez  
en  la  econom ía , y  el sec to r b an cario  a fro n tab a  u n a  e tap a  m uy crítica  en  m ate ria  de co locaciones. 
Se d iscu tie ro n  en 2006 leyes m uy im p o rtan tes  com o  la  re fo rm a del catastro , fun d am en ta l p a ra  los 
nu ev o s rum b o s de los m ercad o s h ip o teca rio s  y  de v iv ienda. M ien tras  esto  no  se c larifique, es 
d ifícil e sp e ra r la  lleg ad a  de n u ev o s g rupos financieros. P ese  a lo  an terio r, es in m in en te  la  en trada  
del B an co  A zteca, que o p era rá  a trav és  de sus agencias E lec tra  en  to d a  la  repúb lica . L a  
ex p ecta tiv a  es que ello  fav o rezca  el créd ito  popu lar, esp ecia lm en te  al consum o. L a  ag resiv idad  
con  la  que em piece  el B an co  A z teca  irá  dando  la  p au ta  de n uevas in n o v acio n es y  n u ev a  
co m p eten cia  p ara  en tes com o  los p erten ec ien te s  a B anru ra l, B an co  de los T rabajadores, B an co  
del C afé, B an co  G ranai &  T ow nson.

El d en o m in ad o  “m ercad o  in stitu c io n a l” , esto  es, la  cap tac ión  de los d epósito s a p lazo  de 
las  in stitu c io n es  púb licas, es sum am en te  re lev an te  p ara  los g ran d es bancos, lo  que au m en ta  la  
im p o rtan c ia  de la  esfera  de lo  p ú b lico  en  la  d e term in ació n  de las  ta sas  de in terés. A dem ás, un  
g ru p o  de bancos, lid erad o s tam b ién  p o r el Industria l, com o el C itybank , C uscatlán ,
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A g ro m ercan til, han  in ten tad o  lo g ra r u n  m ay o r acceso  al m ercad o  co rp o ra tiv o  de las g randes 
em presas p riv ad as y  a ho g ares  acom odados, o frec ién d o les  serv ic ios d iversos de b an ca  o f f  shore  
con  las re sp ec tiv as  v en ta ja s  fiscales. Sobre este  tem a  no  se han  h echo  estu d io s recien tem en te .

P a rece  in d isp en sab le  an a lizar las fu sio n es  de operad o res im p o rtan tes  desde la  p ersp ec tiv a  
de su im p acto  sobre la  concen trac ión . P a ra  ello  es m uy im p o rtan te  la  ap ro b ac ió n  de la  ley  de 
com petencia . H a sta  aho ra  el crite rio  que h a  g u iad o  el aná lis is  de  las fu sio n es  h a  sido  la  
p reo cu p ac ió n  resp ecto  de los b an co s pequeños, que se ca rac te rizan  p o r ten e r u n  n ivel m uy  alto  de 
créd ito s re lac io n ad o s y  p u ed en  en fren ta r c risis de liq u id ez  y  de so lvencia . E n  tal sen tido , se les ha  
inducido , de d iversas form as, a acced e r a fu siones, com o p rincipa l m ed io  p ara  ab a tir los altos 
costos tecn o ló g ico s  de la  n u ev a  industria .

L a  reg u lac ió n  de b an co s y  g ru p o s financ ieros, v ig en te  desde el año  2002, d e lim ita  los 
créd itos re lac io n ad o s y  v in cu lad o s, pero  no  ex iste  h asta  el m o m en to  u n a  en tid ad  de aná lis is  de 
riesgos. C ada en tidad  b an ca ria  tien e  em p resas  re lac io n ad as a las que o to rg a  p rio ridad . L u eg o  
a tiende  o tros esfuerzos sin  esfo rzarse  p o r com petir, p u es  tien e  a la  m an o  los v a lo res  p úb licos y 
las o p erac io n es  de m ercad o  ab ierto . L os g ru p o s fin an c iero s  en  su m ay o r p arte  re sp o n d en  a los 
req u erim ien to s  de fin an c iam ien to  de las em p resas de su sec to r y  los b an co s que n o  fo rm an  g rupo  
re sp o n d en  a las n ecesid ad es  de las em p resas re lacionadas. E ste  fen ó m en o  reduce la  in ten sid ad  de 
la  co m p eten c ia  en  segm en tos o n ich o s im portan tes, a lo  que se sum a lo  p eq u eñ o  del m ercad o  para  
co lo ca r créd ito s y /o  fin an c ia r p ro y ecto s  de im portancia . L o s reg u lad o res  son, sin em bargo , de la  
op in ión  que la  L ey  de  b an co s y  g ru p o s fin an c ie ro s  co n tem p la  tax a tiv am en te  esta  s ituac ión  y  los 
ex am in ad o res  b an cario s  la  están  m o n ito rean d o  co n tin u am en te  en  to d o s los bancos.

E n  el p resen te  trab a jo  se m an tien e  la  tesis  de que la  em erg en c ia  del m ercad o  b u rsá til es 
u n a  fu en te  de m ay o r co m p eten c ia  en  los m ercad o s financieros. L a  fa lta  de d iscu sió n  sobre este  
tem a, al igual que con  re sp ec to  al tem a  de la  com petencia , rad ica  en  que el p o d ero so  sec to r 
b an cario  o rg an izad o  h a  im p ed id o  la  d iscusión  en el seno  de la  Ju n ta  M onetaria , m ien tras que la  
b o lsa  de v a lo res  se en cu en tra  co o p tad a  p o r in te reses acc io n ario s bancario s. A m b as d iscusiones 
p erten ecen  al á rea  de in flu en c ia  del M in iste rio  de E co n o m ía , cu y a  ag en d a  está  co lm ad a  p o r el 
D R -C A F T A . O tras áreas del m in iste rio , com o  las  que tien en  que v e r con  el reg is tro  de v a lo res  y 
la  com petencia , se en cu en tran  m in im izadas.

C on  re sp ec to  a la  A so c iac ió n  B an ca ria  N ac io n a l, su in flu en c ia  h a  sido p erm an en te  en  la  
h is to ria  de la  v id a  in d ep en d ien te  guatem alteca , y  se acen tuó  a p artir  de la  re fo rm a libera l a fines 
del sig lo  X IX . E n  los años de la  p rim era  re fo rm a m o n e ta ria  (1926), la  re lac ió n  b anqueros 
o rg an izad o s-g o b ie rn o  era  m uy estrecha, y  m an ten ían  in n u m erab les  tran sacc io n es fin an c ieras 
en tre  sí. A  p a rtir  de la  n u ev a  co n stitu c ió n  de 1986 y  la  irru p c ió n  de la  dem ocracia , la  p o d ero sa  
A so c iac ió n  B an ca ria  N ac io n a l h a  ten id o  u n a  in flu en c ia  de p rim er o rden  en m ate ria  de po lítica  
m onetaria , en  los p ro g ram as de m o d ern izac ió n  financ iera , en  el d iseñ o  e im p lem en tac ió n  de las 
n u ev as leyes fin an c ieras  y  en  el n o m b ram ien to  de fu n c io n a rio s  de im p o rtan c ia  com o p resid en te  y 
v icep resid en te  del B an co  de G u a tem ala  y  S uperin tenden te  de B ancos. L a  A so c iac ió n  B an ca ria  
N acio n al o p era  con  b ase  en  re lac io n es fo rm ales e in fo rm ales. L as re lac io n es in fo rm ales  son  las 
m ás im portan tes, p u es  im p lican  n u m ero so s n ex o s de ín d o le  p o lítica  y  el reco n o c im ien to  y 
p restig io  de u n  selecto  g rupo  de tecn ó cra ta s  que han  p asad o  de la  esfera  p ú b lica  a la  p riv ad a  y 
v icev e rsa  en  m ú ltip les  ocasiones. L a  A so c iac ió n  se d iv ide  en  dos g ran d es cen tros de poder: los 
du eñ o s o acc io n istas p rin c ip a le s  y  los g eren tes  y  tecnócra tas. E stos ú ltim o s dom inan  la  esfe ra  de
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d ec is io n es de p o lítica  m onetaria , y  son m u ch as v eces  los in te rm ed ia rio s  con  esferas com plejas 
del E stado , com o  es el caso  del C o n g reso  de la  R epúb lica .

C on  re lac ió n  a la  n ecesid ad  de d e lim ita r in s titu c io n a lm en te  las tran sacc io n es  y 
reg u lac io n es de la  b an ca  y  el m ercad o  de va lo res, se reco m ien d a  u n  estu d io  p o s te rio r en  to rn o  a 
la  s ituac ión  de este  ú ltim o , que no  se abo rdó  con  d eta lle  en  el p resen te  trabajo . E l sec to r bu rsá til 
g u a tem alteco  aún  se m an e ja  con  las ob so le tas  d isp o sic io n es m ercan tile s  v in cu lad as  al C ód igo  de 
C om ercio , y  b a jo  la  ég id a  de u n  R eg is tro  de V a lo res  y  M ercan c ías  y  del M in is te rio  de E conom ía , 
am bos su m am en te  d éb iles en  el p lan o  regu la to rio . L a  q u ieb ra  de d iversas casas de b o lsa  tras lad ó  
los fo n d o s del sec to r b u rsá til h ac ia  el bancario . E n  el p erío d o  1998-2005 las dos b o lsas  de v a lo res 
han  ac tuado  b ásicam en te  com o  co rred o res  de op erac io n es b ancarias . L a  reg u lac ió n  b an ca ria  ha  
avanzado , p ero  la  reg u lac ió n  de seguros y  v a lo res  y  o tros m ercad o s fin an c ie ro s  sigue estancada, 
p o r lo  que se p o d ría  p ro p ic ia r el arb itra je  in te rm ercad o s y  que la  superv isión  no  sea co n so lid ad a  
sino  d ispersa.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

1) E l P ro g ram a  de m o d ern izac ió n  fin an c ie ra  p rep aró  las con d ic io n es p ara  p asa r de un  
esq u em a de b an c a  esp ec ia lizad a  a u n o  de b an c a  m últip le , y  ello  e jerc ió  u n  im p acto  de especial 
tra scen d en c ia  en  la  o rg an izac ió n  industria l b an ca ria  al p e rm itir  la  op erac ió n  de filia les  b an carias  
en  las d iversas ac tiv idades. T am b ién  es u rg en te  fo rta le cer los con tro les de la  d en o m in ad a  b an ca  
o f f  sh o re  p a ra  a seg u ra r u n a  m ejo r in serc ió n  de G u a tem a la  en  la  g lo b a lizac ió n  financiera.

2) E n  m ate ria  de m o d ern izac ió n  financ iera , m ás lig ad a  al desa rro llo , u n  m arco  
m o d ern o  de co m p eten cia  y  co m p etitiv id ad  se aso c ia  a la  em erg en c ia  de u n  sec to r fin an c ie ro  no 
b an ca rio  fuerte , operan d o  con  in v ers io n es  b u rsá tile s  y  en  la  co n so lid ac ió n  del m ercad o  de 
cap ita les, que perm ita  n u ev as fo rm as de fin an c iac ió n  de em p resas  y  co n trib u y a  a la  co m p eten cia  
financiera .

3) U n o  de los re to s m ás im p era tiv o s es el de lo g ra r la  ap ro b ació n  de ley  de 
co m p eten c ia  y  de u n a  n u ev a  ley  de m ercad o  de capita les. E llo  es v ita l p a ra  p ro p ic ia r la  
d em o cra tizac ió n  del c réd ito  y  los serv ic ios fin an c ie ro s  en  general y  p ara  in cen tiv ar v is io n es  
f in an c ie ras  de m ás la rg o  p lazo  cen tradas en  p ro y ecto s  p roductivos.

4 ) Si b ien  es im p o rtan te  a seg u ra r la  “ au to n o m ía” de en tid ad es  reg u lad o ras  resp ec to  
del g o b ie rn o  cen tral y  su g ab in e te  económ ico , e llo  tam b ién  se req u ie re  en  re lac ió n  con  los 
g ran d es g rupos co rpo rativos, p rin c ip a lm en te  los bancario s.

5) L as re fo rm as h an  p u esto  én fasis  en  la  estab ilidad , seguridad  y  saneam ien to  del 
s is tem a b ancario , p ero  h a  sido escasa  la  p reo cu p ac ió n  po r lo g ra r u n a  reb a ja  de costos en 
b en e fic io  de los usuarios.

6) E n  este  con tex to , p reo cu p a  la  b rech a  en tre  las  ta sas  de in terés  ac tiv a  y  pasiva , los 
e lev ad o s costos de tran sacc ió n , el sesgo  de la  ca rte ra  c red itic ia  h ac ia  el sec to r te rc ia rio  y  los ba jos 
n iv e les  del c réd ito  al sec to r privado .

7) C om o co n secu en c ia  de u n a  serie  de fu sio n es  y  qu iebras, el nú m ero  de b an co s se 
h a  reducido , al tiem p o  que crece  el ín d ice  de co n cen trac ió n  de dep ó sito s  y  co locaciones. E n  este  
reaco m o d o  de la  in d u stria  b an ca ria  en  su con jun to , debe sub rayarse  la  em erg en c ia  y  efectos de 
las  cris is  fin an c ieras  en  donde el sec to r g an ad o r fue el sec to r b ancario , en  d e trim en to  del sec to r 
bu rsá til. E n  con traste , no  se h a  estab lec id o  u n a  au to rid ad  de com petencia , ni ex iste  u n  m on ito reo  
de los in ten to s  de co lusión  y  o tros acuerdos que p erju d ican  la  co m p eten cia  del sector.

8) E n  caso  de no  abordarse  con  ce le rid ad  la  tem á tica  in stituc iona l de la  co m p eten cia  
b an caria , tan to  la  p re sen c ia  de  in v ers ió n  ex tran je ra  en  la  ad q u is ic ió n  de b an co s  n ac iona les, com o 
la  p ro p ia  d in ám ica  b an ca ria  in terna, p u ed en  au m en ta r el riesg o  de m ay o r co n cen trac ió n  y 
co lu sió n  bancaria .
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