
SEGURO EN AMERICA LATINA 
No obstanie el difícil panorama que vive e l  continente, los inversionistas de todo el  mundo tienen 

sus ojos pueslos en la región. Williom R. Fadul y Raffaele Tiano Sombo opinan a l  respecto. 

A pesar de las dificultades econóinicas, poli~icas y sociales que 
afrontan desde hace varios años los países latinoamericanos, 
las perspectivas de crecimjento de la región, en lo referente al 
desempeño de la industria aseguradora. son halagüeñas hacia 
el futuro. 

Los ojos de los inversionisias extranjeros están puestos en e1 
mercado latinoamericano. aun a pesar de los déficits 
presupuestales, la inflación, la devaluación, la corrupción, las 
recesiones econónijcas generalizadas y los enfkntamientos 
entre naciones vecinas por zonas fronterizas. A ello se suman 
los conflictos internos (como las guerrillas & Colombia y 
México), las catáctrofes naturales que golpean el área. como 
el fenómeno de El Niño, el huracán Miich, qne afectó 
Centroamérica y MExico y el terremoto que azoto al eje cafe- 
tero colombiano. 

Según David Baxter'. analisla de la revista especializada de 
reasegums The Review, el interks actual en la región no mues- 
tra señales de menguar. "Los reasegundores se han fijado en 
el mercado primario de seguros América Latina que está cre- 
ciendo a una tasa compuesta del 18% anual". 

En este mismo sentido. en el tradicional rendez-vous de 
Montecarlo2, que se realizó en julio de 1998, donde se reunie- 
ron alrededor de 2.000 aseguradores y reasegundores de todo 
el mundo, se le preguntó a cerca de cien ejecutjvos deia indus- 
tria en cuáles regiones vieron aumenlar sus riegacios en el 61a- 
rno afio. Del total, un 25% de los entrevistados indic6 que fue 
América Latina, mientras que un 21 5% contestó que fueEuropa 
del Este, el 15% Europa del Oeste, el 14% Amé643 cid Noae, 
el 7% Asia y el 7% Austria - Padfica. Además, casi la tutali- 
dad de 1m encuestados consideró que dicho awbento ccmti- 
miarla hacia el futuro en sus respectivas regiones. con Latino- 
améñca como Ilda emergente entre ellas. 

De hecho, la producción de primas de los países de la regi6n 
en su conjunto ha mostrado un destacado progreso en los Últi-  
mos años. Segdn datos de FIDES, comparado con un volumen 
de primas de US S 18,7 mil millones logrado en 1992, los paí- 
ses miembros de la región regis tmn un priniaje de US $35,2 
@8illtcwl~sen 1997 (ver gráfica 1 y tabla 1). 

Fuente: FIDES 

Proyectando estas cifras, en 1998 se habrá alcanzado la cifra 
de los US $37 mil millones, aun ;onsiderando las dificultades 
monetarias de Brasil y Ecuador. 

Las proyecciones hacia el futuro también son aleniadoras. El 
Secretario General de FíDES y Residente Ejecutivo de Fase- 
colda, Williarn R .  Fadul, en el Roundtable on Insurance 
Conditions in Latin America, evenlo internacional realizado 
en Estados Unidos el pasado mes de febrero, señaló que a me- 
diano plazo, el volumen de primas de los seis principales mer- 
cados de la regón pasará de US $ 3 4 3  mil millones a 43.7 mil 
millones en el año 2000. En cuanto a las proyeccjones a largo 
plazo, agreg6, "la participación actual de la región en el primaje 
mundial, acluaufiente del 1,5976, podría ser del 25% en el 201 0, 
con un valumen total de primas del orden cbe los US $90 mil 
millones. En cuanto al reaseguro de no-vida, este aumentaría 
de US $5 d d o n e s  en 1995 a una cifn entre US $14 mil 
millones (si es restringjdo) y US E 0  mil millones (si no se 
restringe) en el aiio 2010. Es decir, de un 5% pasaria a repre- 
sentar aire un 6 y un 8% del mercado mundial". 

Aunque sorprende que. una zona econ6micamen<e tan atribula 
da pueda presentar Indices tan constrtntes & crecimiento pro- 



ellas Munich Re. General y Cologne Re, Mapfre Re, Swiss Re 
y Transatlaii~ic Re- ya se establecieron localmente en aras de 
captar clientes". 

Sobre la apertura de los mercados. destacd que las estrictas 
normas de inspecciones y de conmles de clausulados de póli- 
zas, de tarifas y de reaseguro fueron reeriiplazas por la moder- 
nización de las leyes del seguro y por normas relacionadas con 
índices de solvencia, patrimonios diijrnos, depósitos en ga- 
ranlía y eslnc~a rcglamenlación a los regímenes de inversio- 
nes, dejando al buen criterio y sana capacidad técnica de la 
administración y dirección de la aseguradora su subsistencia, 
su recapitalización o su desaparición. 

Es así como en México, por citar un ejemplo. desde 1994 han 
sido autorizadas para trabajar 24 filiales exlranjeras y la Comi- 
sión Nacional de Seguros y Fianzas tiene registradas pard ope- 
rar a más de 200 reaseguradoras foráneas. en un mercado con- 
formado por 67 compañias de seguros y 3 de reaseguros. Fuenle: ASSAL 

Gráfica 3 
TOTAL PRIMAS EMITIDAS 199!i - 2000 

SEIS PRINCIPALES MERCADOS OE SEGUROS 

También varias aseguradoras latinoamericanas Iian iniciado su 
expansión en el k a ,  adquiriendo otras conipa1Uas o fusionándo- 
se con socios esuatégicos. teniendo en cuenta el potencial de estos 
mercados con la aparición del Grupo de los Tres, la Comunidad 
Andjna de Naciones. el Mercosur o el NAFTA manifesió Tiano. 

EL FENOMENO DE W FUSIONES 

Pero, jcó~iio protegerse del aliid de adquisjciones derivado de 
la globalización? En opinión de Tiano. "la respuesta espontá- 
nea es aumentando el capital, onsigujendo techos de capilali- 
zación que no pueden ser alcanzados por escaladores nomia- 
les. Sin embargo, esto exige enomes sacrificios económicos a 
los cuales no siempre quiere o puede sujetarse el grdn accio- 
nista y desmejoran las relaciones con el pequeno, quien se ve 
obligado a meterse la mano en el bolsillo. Y esio en el mejor de 
los casos, porque la rentabilidad de la actividad aseguradora 
latinoamericana no es tan alta como para que los accionistas 
mayoritarios no se dejen encantar por un agresivo inversionis- 
ta foriíneo y, por el contrario, hay muchos que lo buscan". 

Fuente: FIOES. Las proyecciones no bichryen tas primas de seguridad 
social para Brasil a partir de 1998. (e) estimado. 

gresivo, para el Delegado Regional de Assicurazioni GeneraIi 
para América Latina, Raffaele Tiano Sambo. "se disipa la duda 
si se observa que las crisis de Brasil y Penj fueron ampliarnen- 
te compensadas por los simultheos desarrollos de Chile, Ar- 
gentina y Panami; las dificultades de Venezuela en 1994 fue- 
ron balanceadas por los aumentos de Brasil y Perú, así como 
los aprietos de Mdxico y de Argentina en 1995 enconwaron 
equilibrio en los avances de Chile, Penj, E1 Salvador, Guate- 
mala y Repdblica Dominicana". 

Consideró además que la fusión. elemento esencial de la glci- 
balización. es el método que permite sobrevivir en un mundo 
en rebajas. aumentando la rentabilidad patrimonial y el vohi- 
men de produccióii y reduciendo al mismo tiempo los costa 

En una conferencia dictada por este directivo en Panamá sobre 
las "Perspectivas del Mercado Asegurador Latinoamericano", 
el pasado 18 de marzo de este aiio, dijo que en la actualidad. 
"los países de la región: exceptuando Nicaragua y Costa Rica. 
han abierto sus puertas al capital extranjero en materia de se- 
guros. Mención aparte merece Brasil, donde sigue el monopo- 
lio del IRB. autoridad estatal vigrlanre, intermediaria y. hwta 
ahora, algo permisiva. Mientras tanto, a la expectativa de la 
apenura una decena de reaseguradoras internacionales - entre 

Quedan otras alternativas, como adelgazar la organizaei50 
orientiíndola hacia la especialización en ramos particolaes o 
dedicarse a nichos especiales, tales como cooperativas, sindi- 
catos, gremios e instituciones financieras. 

Según aseveró, grande es la oportunidad de ganar o perder que 
se ha abierío en los países en donde e4 Estado se ha retirsdo de la 
Seguridad Social, compartiendo o dejando totalmente en manos 
del sector privado los riesgos de enfermedades, maternidad, ac- 
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País 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 
- 

Honduras 

México 

Panamá 

Paraguay 
- - -  

Perú 

República Dominicana 

Venezuela 

Subtotal miembros 
de América Latina 

Espatia 

Estados Unidos 

18,746 
-- 

23,190 

541,771 
.............. -, ....... 

Total miembros FIDES 583,707 

Fuente: FIDES. (ND) - No disponible 

cidentes de trabajo y 1% pensiones de in- 
validez, vejez y de sobrevivientes. 

Considerando que los negocios corpora- 
tivos son siempre más cautivos y compe- 
titivos, el ejecutivo asegurador rnanifes- 
16 que se esth presentando una tendencia 
generalizada de retorno a la búsqueda del 
pequeño pero fiel negocio personal, don- 
de se destaca la bancaseguros y la venta 
por Intemer. También se observa un inte- 
rés hacia este tipo de negocios por parte 
de los grandes "brokers", quienes han 
abierto depanamentos especiales para 
promover y atender, exclusivamente, esta 
actividad mediante la comercialización de 
producios masivos. 

Destacó, ademzís, el impulso que algunos 
aseguradores, con verdadera vocación 
internacional, están promoviendo en los 

mercados mediante un servicio multina- 
cional que interesa, particularmente, a 
esta área geográfica. 

"La apertura hansfonnó los mercados, am- 
pliándolos de nacionales a regionales y de 
regionales a globales y varias empresas 
b-ansfiiemn parte de sus unidades pmduc- 
tivas hacia zonas cuya mano de obra re- 
sultara menos cara", comentó. 

Dicho fenómeno está originando un nú- 
mero mayor de empresas con sedes 
ramificadas en otros países. Han surgido 
aseguradores calificados que ofrecen un 
servicio internacional y profesional, que 
no se h t a  a las mdicionales ofertas de 
seguros, ya que se complementa con acti- 
vidad de asesoría en  "loss control 
engineering", en "risk financinglself 
financing" y de "captive managenienr". 

En opinidn de Timo Sambo, para 1999 las 
perspeclivas indican que continuarán las 
pnvahaciones, las compras, las fusiones y 
las incursiones en los mercados, así como 
seguirá la competencia desmedida y algu- 
nas compañías se hunduán debido a eUa. 

"La liberación de los mercados obligará a 
las aseguradoras, con el beneplácito de mu- 
chas reaseguradoras, a asumir y mantener 
los riesgos reduciendo sus t d f a s  y aumen- 
tando sus perdidas iécnicas. que ya no 
siempre podrán ser compensadas por la 
rentabilidad financiera que deberá sopor- 
tar el aumento de los costos y los desfases 
de los intereses técnicos de algunos anti- 
guos seguros de vida", concluy6. I% 

1 "Oppominity Knocks". The Review. Julio 1998. 
2 'Changing Currents under a Calm Sea". The 

Review. Septiembre 1998. 



Afonunadamente, la recuperación de vehículos va a la par con 
los hurtos. En 1997. por ejemplo, se recuperaron 17.537 vehi- 
culos. cifra que aumentó a 21.185 vehículos en 1998. Esta no- 
table mejora se debe, en gran parte, a los esfuerzos continuos 
de las autoridades pan combatir dicho fenómeno delictivo y a 
la efectividad del las redadas y retenes que forman parte del 
Plan Cazador (no relacionado con el sistema de rastreo del mis- 
mo nombre). 

Con respecto a los vehículos hunados asegurados. se logró re- 
cuperar un 8% en 1996. 11% en 1997 y 12% en 1998. según 
datos suministrados por las compañías de seguros en una en- 
cuesta realizada por Fasecolda. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 4998 

Fuente: DIJIN. Incluye rnotocicletas. 

Gráfica 2 
VEHICULOS ROBADOS V ASEGURADOS 
HURTADOS EH COLO#IBUI 1994 - 1998 

Destino de los vehículos hurtados 

En cuanto al destino de los vehículos hurtados, Iris autoridades 
estiman que un 49% abastece una creciente demanda por 
autopartes en el mercado negro; un 29% termina en zonas mar- 
ginales, donde es utilizado por la guerrilla. el narcoiráfico y 
los panmili tues; 1 1 % de los vehículos son rematriculados y, 
en muchos casos. vendidos a compradores inocentes; un 8% 
va a parar en países vecinos, entre ellos: Venezuela, Perú, Ecua- 
dor, Bolivia, Bnsil, Antillas y Guayanas; y un 3% se utiliza 
para actividades ilícilas como carrobombas y secuestros, para 
luego ser abandonados estos últimos. 

1887 1- 

segundos Robados -* Total Robados 

Fuente: Fasecolda, DlJlN 
FACCOüES QUE INCIDEN 

~tdflca 3 
PORCEMAJE DE VEHICULOS ASEGURADOS HURTADOS 

FRENTE AL TOTAL DE HURTADOS EN COLOMBIA 1994 - 1998 
Varios factores han contribuido a este aumento en el hurto de 
vehículos. En primer lugar, existen factores estructurales, corno: 

La falta de compromÍso por parte de los ciudadanos y las 
entidades públicas y privadas. Se percibe una actitud gene- 
ralizada de que "este no es problema mío". 

El fenómeno de la corrupción. - La escasez de recursos pwa combatir este ff agelo. 

También hay factores coyunturales, enrre los cuales se pue- 
den enumerar: 

El alto valor de los automotores y de  las autopartes en Co- 
lombia. 

Grbfiw 4 
COSTO PAGADO POR W ASEGURADORAS POR 

EL HURTO DE VEHlCUUK 1994 - 1998 
La internacionalización de las bandas delictjvas, que di.fi- 
culta su seguimiento. 

La escasa capacitación de las personas encargadas de re- 
visar los documentos y los sistemas de identificación en 
las Secretarías de Triínsito. personal de la policía y ase- 
guradoras. 

Las facilidades de ingreso de un vehículo por un tienipo 
indeterminado a países vecinos. 

La delincuencia organizada, como son los pararnilitares, la 
subversión y oms.  



Igualmente, hay los factores Facilitadores. como: Gráfica 5 
TACA DE CllECIMEHTO DE VEHICULOS ROBADOS Y 

A S E G U W  HURTADOS Una nomatividad poco rigurosa en materia de hurto de 
vehículos, que hace que dicho delito sea excarcelable y que 
con.lleve penas muy leves. 

La bueiia fe de las personas también hace que  muclios coin- 
pradores inocentes caigan víctima de los ladrones. 

El desempleo, la falia de opomnidades y la expectativa de 
lucro iiiniediaro han convertido el "lialado" de autos en una 
alternativa m u y  alractiva para algunas personas. - 

-5.0% tB IW 

Fuente: Fasecolda, DlJlN Entre los aspectos sociales se encuentra la formación de 
contravalores y la insensibilidad e iiisolidaridad de los colom- 
bianos, cada día más imperante ante la creciente ola de violen- 
cia por la que atraviesa el país. 

BLANCOS COHfRA HURTO DE AUfOMOTORES 

La labor de inteligencia de la DUIN se ha concentrado en tres 
grupos que forman pme de la cadena de huno y comercializa- 
ción de vehículos, a saber: las bandas delincuenciales, los 
falsificadores de  equipo y los receptadores. 

Se han detectado banda deljctivas y caneles especiahados 
en este lucrativo negocio. Varias personas forman parte de di- 
cha cadena: 

El autor ma.teriul. quien hunael vehiculo. 

Los mecánicos, encargados de reacondicionar el vehículo 
y cambiarle los sistemas de identificación pwa darle una 
nueva idenlidad. 

Fuente: DIJIN. Incluye motocicietas. 
El receptador, quien recibe el vehículo y se lo pasa a un 
comercializador, quien vende el vehículo o sus partes. 

Elfinamiodor. quien provee el dinero para lo& la opera- 
ción y maneja la parte de mantenimiento (gasolina m- 
glos, papeles, eic.) 

El jefe de la banda, niuclias veces el mismo financiador. 
quien es el autor intelectual o la cabeza de la bando. Es la 
persona más oculta dentro de todo el proceso. 

Falslfimdorer de equipo 

Se han presentado numerosos casos en los que iramitadores, 
contratados por personas inocentes para realizar whites legí- 
timos ante las autoridades, le enwgan documentos falsos, como 
tajetas de propiedad y pago de impuestos, a la vez que se va- 
len de los documentos originales p a n  encubrir la idenudad de 
un vehículo hurtado. Estas personas trabajan conjuntamente 
con empresas de litografía. 

1984 1085 1996 1997 1998 

m Wbddn O Cali a Barranqutlla Bucaramanga D Obas 



Los recepradores son las personas en- 
cargada de vender autopartes de se- 
gunda a través de un mercado negro, 
que ya no se limita a sectores "badi- 
cionales" como La Playa, Paloqiie- 
mao y La Caracas, en Santafé de Bo- 

atraco Armado 

El atraco armado es la segunda modali- 
dad de hurto de autos. Ocurre en un 34% 
de los casos. Aunque tiende a presentar- 
se por la noche, los ladrones se han vuel- 
to más osados, llegando incluso a atracar 
a plena luz del día y en lugares donde hay 
alta concurrencia de gente. 

Los ladrones se valen de varios mcos 
para lograr que un conductor se baje de 
su vehículo. PoQrftn, por ejemplo. seña- 
larle alguna faUa en ias 1Iantas. O bien, 
chocarlo por detrás, a veces con automó- 
viles lujosos o de último modelo, para no 
despertar sospechas. Otras veces, los cn- 
rninales aborda a la vlctima a pie o en 
niotocicleta. aprovechando el momento 
en que el conductor se detiene ante un 
semáforo. 

Los atracadores acosliunbrap movilizar- 
se en grupos & dos a cuatro miembros, y 
en dos O mes vehicuios, para avisar sobre 
la presencia de policía en el ika. Uno de 
los vehículos, wnpalmente pequeño y 
veloz @ara poder escabullirse en el tr$fi- 

gotá. sino que se ha desplazado a al- 
macenes que utilizan facturas de 
autopanes legítimas para amparar los 
repuestos. La actividad ha afectado 
enormemente las ventas de los comer- 
ciantes legítimos. 

MODALIDADES DE HURTO 

Halado 

Hay cuatro modalidades de huno de 

confiados. 

vehículos en Colombia. La más frecuen- 
te. con un 60% de los casos, es el "halado" 
o hurto de autos estacionados en la calle 
o en parqueaderos. Su frecuencia se debe 
a que los colombianos tienden a ser riiuy 

yor concientizxión sobre el tema. No 
ohsianle, la práctica continúa: especid- 
mente con hombres, quienes son muy 
propensos a caer víctimas de una "cara 

Cada dla hay más casos ded'autoroboo', 
' donde un asegurado inescrupuloso 

contacia a un  ladrón y le ofrece su 
carro a cambio de una módica sunia. 
Dos o tres días después de "humdo" 
coloca la denuncia, con el fin de darle 
suficiente tiempo d ladrón para que 
desaparezca el vehículo. Finalmente, 
cobra el seguro y recibe una indemni- 
zación por el huno de su vehículo. 
Solo un 2% de los hurtos se realizan 

Muchos hombres 
son atracados al 
caer víctimas de 

CO). cerrará al conductor. Frecuentemen- 
te, una vez la víctima es abordada, 
encañonada y forzada a permanecer 
inmovilizada en el piso o en el baúl del 
automóvil. los ladrones procederán a ha- 
cer "la ronda" por diferentes cajeros, 
desocupando sus cuentas bancarias. 

Ultimamenie, se ha reportado un nuevo 
agravante a ese  delito. Unos días después 
de haber soltado a la persona los ladro- 
nes la llaman para extorsionarla, exigien- 
do dinero a cambio de su vehículo. Nor- 
malmente el carro no lo devuelven e. 
inforninadameiite, en deniasiados casos, 
la víctima tennina pagado con su vida. 

El uso de escopolamina ocupa el tercer 
lugar,conun4%deloscasos. Estamoda- 
iidad ha disminuido porque hay una ma- 

de esta forma, pero aún así, es 
preocupante porque esta cifra va en au- 
mento y se ha constituido en una nueva 
modalidad. 

LOS CARROS MAS APETECIDOS 

La gran demanda por autopartes en el 
mercado negro es, sin lugar a dudas, el 
factor que m& ha contribuido al huno de 
vehíciilos. Según las autoridades, un ca- 
m vendido por pmes puede valer entre 
cinco y seis veces su valor comercial, y 
más incluso. cuando se irata de modelos 
descontinuados o muy comerciales. 

Según información suministrada por la 
DUIN en los foros de problemática de 
huno de automóviles en Colombia (ver 
recuadro página 29) las marcas más ven- 
didas en el país, Chevrolei (Sprint, Swift, 
taxi Chevetle, Luv 2300 -2600, Troopw) 
y Mazda (323, 626 y Allegro y Ias ca- 
mionetas 8-2000 y B-2600), también 
son las más huriadas, reflejando fielmen- 
te la alta demanda por sus repuestos. 
Otros carros familiares, como los 
Renault de las series R 4, R 9 y R 18,así 
como los Toyota Hilux y Land 
4.5, son muy apetecidos por m m, 
utilizadas para vehfcuios de m.%ig$& 
blico y para microbuses. 



categoría, los vehículos más hurtados en 
Colombia son: Toyota Burbuja, Chevroler 
Blazer, Mercedes Benz, BMW, Aerovans, 
Ford Explorer, Cherokee, Hyundai. 
Daewoo y Camión hternacional. 

EL MERCADO NEGRO 

Cuando de autopanes hurtadas se mta, 
la situación se toma complicada, pues si 
bien en muchos casos la policía conoce 
su paradero, les queda muy difícil probar 
su origen ilícito. 

Un funcionario de la DIJiN explica el 
mecanismo utilizado por los criminales 
para vender su mercancía. "las autopartes 
hurtadas nunca se almacenan en el lugu 
de venta. sino que se traen por encargo. 
Un cliente pide una pieza detenninada y 
le dicen que regrese en una o dos horas. 
Aun si ese cliente fuera un policía. al in- 
dagar sobre su origen, estos comercian- 
tes muestran gruesas carpetas que deta- 
llan salvamentos para roda clase de par- 
tes y vehículos. Y con estas, justifican su 
posesión". 

Hoy en dla, como se comentó, también 
es posible encontrar piezas hunadas en 
&nacenes legítimos de aucopanes, am- 
paradas con facturas legítimas y declara- - de importacián. 

"Lo que compran no es el salvamento, sino 
los documenios que se utilizar;in una y ova 
vez en el fururo", señala el funcionano, 
indicando que a veces el mismo salvamen- 
to determina qué carros sedn hurtados. 
"Si, por decir. compran un carro verde. 
modelo X, entonces los ladrones buscarán 
un  carro con esas caracterísricas. Cuando 
lo encuentren esracionado, lo hurtarán.. y 
si no pueden, entonces seguir5.n a la per- 
sona, la atncarán y se lo quitarán. Los 
Iiurtos no siempre son accidentales.. hay 
mucha planación detrár de estos.." 

Otro gran probieina es que falta un regis- 
tro íinico automotor y un sistema de iden- 
tificación vehicular obligatorio. 

Según los últimos datos disponibles, en 
1997 había un total de dos millones de 
vehículos en el parque aulornotor, cifra 
que puede estar hoy en día rondando los 
tres millones. Sin embargo, la falta de un 
regisfxo único no permite dar una cifra 
exacta y, peor aún, impide que una secre- 
taría de transito verifique si un vehículo 
ha sido marriculado en otra región. 

Afomnadamente, el desconocimiento de 
los empleados, en el sentido de no siem- 
pre reconocer un documento falso, ya se 
ha logrado sanear a trivés de numerosos 
seminarios donde se les iriforma detalla- 
damente acerca de los documentos que 
debcn pedir y las posibles trampas reali- 
zadas por defraudadores. 

Las anteriores acciones han dado buenos 
resultados, al reducir la rematrícula de un 
20 y 25% de vehículos hurtados en años 
anteriores, aun 1 1 % en 1998. 

Fasecolda, por su parte. ha venido uaba- 
jando estrechcamente con la DUiN desde 
hace cinco años para lograr la 
irnplementación de un Registro Unico 
Vehicular, utilizando el VIN, una nume- 
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ración aplicada por las ensambladoras a 
nivel mundial desde 1980 p m  identifi- 
car los vehículos que producen. Vale la 
pena aclarar, sin embargo. que en Coloni- 
bia el Esiaiuto de Transpone ya conside- 
ra la posibilidad de implementar un sis- 
tema de identificación vehicular, pero 
falta su reglamentación. Aun así, varias 
ensambladoras nacionales. como 
Colmotores y Mazda, ya lo está utilizan- 
do de manera voluntaria. 

RECOMENDACIONES 

Como se puede observar, las causas del 
inusitado aumento en el liuno de vehícu- 
los en Colombia son muchas, y sus se- 
cuelas, muy graves. no s61o para la so- 
ciedad sino ~ b i é n  para la economía del 
país. Aún así, las autoridades reconocen 
que hay varias soluciones que pueden 
ayudar a subsanarlo. 

La DUTN considera que un facror con- 
trolable dentro de toda esta problemá- 
tica son los salvamentos y los rema- 
tes, que normalmente son vendidos 
con los sistemas de identificación in- 
tactos. Recomiendan grabarle un se- 
llo indeleble de la aseguradora a las 
seiíales de identificaci6n del vehícu- 
lo, la1 como lo hace la DIAN, para 
evirar que las panes de un salvarnen- 
io sean instaladas en un vehículo hur- 
iado. 

Los ladrones. sin son aprehendidos y 
condenados por hurto vehicular, reci- 
bcn penas muy lcves de uno a tres 
años, excarcelables. Es así como la 
policía debe ingeniarse nuevas forma 
de u tras los ladrones. valiéndose de 
cargos, por ejemplo. conio el secues- 
LTO ex~orsivo, en los casos cada día 
más frecuentes en q~ic un conductor 
es secuestrado y lucgo despojado de 
sus pertenencias y de su vehículo. 
OWO cargo utilizdo es el hurto agra- 
vado, cuando hay violencia de por rne- 
dio. Todos estos cargos conllevan pe- 
nas mis altas que el huno vehicular y 
no son excarcclables. Por lo anterior. 
es imperaiivo unificar y haccr mis  ri- 
gurosa la legislación sobre el hurto dc 
vehlculos y delitos conexos. 

Hay otra sene de recomendaciones he- 
chas por la DIIiN. entre las cuales se en- 
cuentran: 

Capacitar al personal de las inshtucie 
nes encargadas del control de vehídos. 

Expedir certificados de autenticidad 
de sistemas y antecedentes de vehí- 
culos antes de conceder una maoícu- 
la, a través de las Salas Técnicas de la 
Policía a nivel nacional. 

* Realizar campañas preventivas para 
aumentar la concientización de la ciu- 
dadanía sobre el problema. 

Jnaementar las labores de Inreligen- 
c i a  especialmente en zonas limítrofes. 

Abrir los canales de coinunicación en- 
tre los países vecinos y Colombia. 

Establecer controles rigurosos en vías 
obligada para el ingreso a Colombia, 
a í  como hacer intercambio de prue- 
bas e información enue países. 

Lograr una mayor coordinacióri entre 
las aduanas. 

Verificar la autenricidad de los docii- 
mentos mediante unificación de cri- 

terios con países vecinos, especial- 
mente en lo que se refiere al  VIN. 

Erradicar el problema de un negocio tan 
lucrativo es. sin lugar a dudas. una tarea 
titánica. No obstante, con un esfuerzo 
mancomunado entre autoridades, 
ensambladoras y aseguradoras, es previ- 
sible que esre fen6meno pueda conuolarse 
hacia el futuro. E 

fORH REGIONALES SOBRE EL HURTO DE AUTOMOVILB 

Teniendo en cuenta la pro- 
blemática del hurto de  vehi- 
culos en el país y atendien- 
do las inquietudes d e  enti- 
dades como la Fiscalla Ge- 
neral de la Nación, el Depar- 
tamento Administrativo de 
Seguridad (DAS), las Secre- 
tarias d e  Transito y las com- 
patiias d e  seguros, la Direc- 
ción de la Policía Nacional y 
la Federaci6n de  Asegura- 
dores Colombianos (FASE- 

I 
COLDA) organizan, en el 
ámbito nacional, una serie de Foros Regionales para analizar el hurto de  auto- 
motores en Colombia. 

Dichos eventos tienen como objetivo ilustrar sobre el conocimiento básico que 
s e  debe tener de los dmumentos que se utilizan para la matrícula d e  vehiculos, 
tanto nacionales como extranjeros, mi corno intercambrar experiencias, cono- 
cimientos y propuestas sobre el fenómeno delictivo del hurto de vehículos. 

Entre los temas por analizar están la problemaiica del hurto de automóviles: los 
principales fraudes cometidos en los tramites de matricula d e  vehículas; cono- 
cimiento de documentos; aspectos para tener en cuenta en relación con los 
autos importados; aspectos legales cobre la falsedad en la marcación de auto- 
motores y el Sistema de Identificación Vehicular (VIN). 

Las ciudades donde tienen lugar tos citados Foros son Santafé de Bogotá (mayo 
6), Medellin (mayo I3), Pereira (junio 17), Cali (julio 15). Barranquilla (agosto 
19) y Bucararnanga (septiembre 16). 

Los foros buscan capacitar al personal de  la policía, funcionarios de las secre- 
tarias de transito, y gerentes de  el área de Automóviles d e  tas aseguradoras. 
La asistencia e s  exclusivamenle por invitación. 


