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INTRODUCCION

La evoluci6n de las sociedades historicamente ha mostrado que junto a ello

tambien cambian las formas de pensar de los individuos, las costumbres, las

normativas, en una manera importante, estos cambios son producidos por la

evolucion economica reflejada en los metodos de production, las necesidades

de consumir y de negociar bienes y servicios.

Las leyes tratan de regular aquellas actividades humanas que necesitan ser

organizadas para un bien comun, en materia economica, estas leyes van

encaminadas a la forma de tributar al Estado, asi como a la determination de la

politica monetaria, cambiaria y crediticia de un pais, velando por la solvencia,

liquidez y crecimiento del sistema, asegurando estabilidad y fortaleciendo el

ahorro nacional.

Es de esta necesidad que surge en cada pais un sistema de banca, cuya

responsabilidad fundamental es contribuir a la creation y mantenimiento de las

condiciones mas favorables al desarrollo ordenado de la economfa nacional,

promoviendo estabilidad en el nivel general de precios.

En el caso particular de Guatemala el sistema es de banca central, y esta

conformado por la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos (ente

supervisor) y el Banco de Guatemala (Banco Central), que en su conjunto

regulan las operaciones de las instituciones que prestan el servicio de banco

(bancos, sociedades financieras, almacenes generates de deposito, banca off-

shore, entro otros), a traves de la normativa legal correspondiente y enfocado a

estandares internacionales. Este tema es desarrollado en el capitulo I del

presente documento.



En el capitulo II, se aborda el tema de los metodos para realizar una evaluacion

financiera en base a los estados financieros y otra informacion similar, cuya

aplicacion ira dirigida al otorgamiento y reestructuracion de activos crediticios en

una institucion bancaria.

Como complemento al analisis financiero y cualitativo, en el capitulo III, el tema

tratado es sobre el sistema de calificacion del riesgo de credito, basado en

criterios y modelos calificatorios con mitigantes y castigos, ponderando a cada

activo crediticio con una calificacion o grado de riesgo, que de ser relevante,

implicara la creacion de reservas que afectaran el capital complementaho de la

institucion bancaria.

En el capitulo IV, se explican los procesos de identificacion, medicion, monitoreo

y control que se deben tener en cuenta en el proceso administrativo del riesgo

de credito, esto implica desde la evaluacion de metodologias de administracion,

desarrollo del ambiente crediticio adecuado, procesos aprobatorios solidos, los

distintos procesos de monitoreo y seguimiento y la constitucion de reservas o

provisiones.

Por ultimo, en el capitulo V, se propone y desarrolla un modelo calificatorio

interno, que contiene los requerimientos de las normativas legales y otros

aspectos de mayor alcance en el analisis financiero asi como en la evaluacion

del mercado, la atencion a la deuda y la suficiencia de las garantias. Asi mismo

a traves de la matriz de riesgos, se evalua la cartera de creditos asi como el

control interno dentro del departamento de gestion de riesgos.

La metodologia utilizada en el desarrollo del modelo calificatorio interno esta

basada en los requerimientos de la resolucion JM-93-2005 "Reglamento para la

Administracion del Riesgo Crediticio"; en la cartera de creditos se utilize la



metodologfa de matriz de riesgos para evaluar el control interno y verificar los

procedimientos utilizados en la calificacion de activos crediticios.

Los cinco capftulos en conjunto proveen una base comprensible para afirmar el

supuesto fundamental, crear una adecuada estructura de credito asi como

mejorar las practicas en la administration del riesgo crediticio en una institution

bancaria, todo ello con el fin de otorgar creditos que sean recuperables, segun

las necesidades de los sectores economicos y minimizando el riesgo de

irrecuperabilidad.

in



EVOLUCION DEL SISTEMA
BANCARIO NACIONAL Y LAS
NORMATIVAS
INTERNACIONALES

Estructura del capitulo:

1.1 Desarrollo historico del sistema bancario guatemalteco
1.2 Estructura del sistema bancario guatemalteco
1.3 Desarrollo y analisis de los acuerdos de Basilea I y II
1.4 Estandares para efectuar una supervision bancaria efectiva
1.5 Aplicacion de los acuerdos de Basilea en el sistema

bancario guatemaiteco



Obietivos del capituio

Exponer las bases de los acuerdos de Basilea como normativa para una

supervision bancaria efectiva, asi como los efectos de su aplicacion en el

sistema bancario nacional.

Todo ello con el proposito de comprender la importancia de la aplicacion de

estos acuerdos en la administracion del riesgo crediticio de una institution

bancaria nacional, para identificar ios aspectos fundamentales en su evaluation.

Introduction del capituio

Las instituciones bancarias se rigen principalmente por normativas emitidas por

los organos que vigilan el comportamiento del sistema financiero, los mismos

que atienden estandares internacionales en relation a la supervision bancaria.

Con el proposito de dar a conocer cual ha sido el desarrollo del sistema bancario

guatemalteco y la aplicacion de los acuerdos de Basilea I y II, a continuation se

tratan los aspectos mas destacados que intervienen en el proceso, iniciando por

los antecedentes, conceptos basicos y organos que la integran.



1.1 Desarrollo historico del sistema bancario guatemalteco

Posteriormente a ia Independencia de Centroamerica (1821), Guatemala inicio

un proceso de transition hacia un sistema monetario national, que pretendia

desligarse de las regulaciones, signos e influencias de la metropoli espanola.

Al disolverse la Federation Centroamericana, no se establecio de inmediato un

sistema monetario. A lo largo de algunos afios, circularon simultaneamente

moneda federal y diversas monedas extranjeras. En 1853, surgio el acuerdo de

acunar la moneda propia del pais, pero por limitation de recursos, solamente se

acuno una pequena cantidad. En 1864, se autorizo la fundacion de un banco

privado, que serfa el unico emisor de billetes; sin embargo, los prestamistas

impidieron que el proyecto prosperara. Igual fracaso sufrio el banco que en 1867

fundo un grupo de ciudadanos guatemaltecos.

Dentro de este esquema monetario surgieron los bancos particulares de

emision, deposito y descuento. Al inicio del siglo XX funcionaban seis bancos de

este genero: Agricola Hipotecario, Colombiano, Americano, de Guatemala,

International y de Occidente. Entre 1924 y 1926, sucedieron circunstancias

propicias para llevar a cabo la Primera Reforma Monetaria y Bancaria

trascendental del siglo XX, que puso fin a un largo periodo de desajustes en el

valor de cambio de la moneda nacional, causados por la emision incontrolada de

signos monetarios carentes de respaldo.

A traves del Decreto No. 879, del 26 de noviembre de 1924, el Gobierno del

General Jose Maria Orellana emitio la Ley Monetaria, segun la cual la unidad del

sistema monetario de la Republica de Guatemala se denominaria Quetzal.

Ademas, el 30 de junio de 1926, es creada una entidad con funciones de Banca

Central, respaldada por capital mixto (estatal y privado): el Banco Central de

Guatemala, con atribuciones de unico emisor.



Guatemala consumo, en 1945 y 1946, la Segunda Gran Reforma Monetaria y

Bancaria del siglo XX, gracias a la cual se creo el Banco de Guatemala, de

capital totalmente estatal y que, en sustitucion del anterior Banco Central de

Guatemala, surgio a la vida economico-financiera el 1 de julio de 1946. Fruto de

esta reforma cobra vida una legislacion avanzada, contenida en la Ley de

Bancos, la Ley Monetaria y la Ley Organica del Banco de Guatemala.

El Banco de Guatemala nacio con un concepto moderno de banca central y con

la responsa bill dad fundamental de contribuir a la creacion y mantenimiento de

las condiciones mas favorables al desarrollo ordenado de la economia nacional,

propiciando condiciones monetarias cambiarias y crediticias que promuevan la

estabilidad en el nivel general de precios.

Este cumulo legal y normativo, con las reformas innovadoras que los cambios

nacionales e intemacionales demandaron en su momento, rigio hasta 2002,

porque el 1 de junio de ese mismo ano nace la Tercera Reforma Monetaria que

rige al actual sistema bancario y financiero del pais. Dicha reforma preciso de la

siguiente normativa:

1.1.1 Ley Organica del Banco de Guatemala (Decreto No. 16-2002). Su

objetivo es normar lo referente a la estructura y funcionamiento del

Banco de Guatemala, como banco central de la republica.

1.1.2 Ley Monetaria (Decreto No. 17-2002). Esta es complementaria a la

anterior, estableciendo las responsabilidades de la emision monetaria, la

definicion de reservas intemacionales y la determinacion de las especies

monetarias.



1.1.3 Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto No. 19-2002). Orientada a

propiciar la estabilidad del sistema financiero, permitir una mayor

eficacia en la canalizacion del ahorro, fortalecer el sistema de pagos y

aumentar la solidez y solvencia del sistema financiero. Para el efecto

debia establecer un marco general, agil y flexible para el funcionamiento

de los grupos financieros, que permitiera la supervision consolidada,

favoreciendo la administracion de riesgos y la atencion agil y ordenada

de bancos con problemas,

1.1.4 Ley de Supervision Financiera (Decreto No. 18-2002). Orientada a

favorecer la solidez y solvencia del sistema financiero, a traves de la

constitucion de un organo supervisor, para propiciar la confianza del

publico en el sistema bancario y viabilizar la estabilidad del sistema

financiero.

Las cuatro leyes fundamentales, cuya vigencia inicio el 1 de junio de 2002, en

conjuncion con la Ley de Libre Negociacion de Divisas (Decreto No. 94-2000),

que cobro vigencia en mayo de 2001, constituyen un cuerpo integral y

consistente de regulacion financiera. Esta legislacion nace de los cinco objetivos

del programa de modemizacion financiera que son:

Objetivo 1 Estabilidad monetaria por el crecimiento y desarrollo economico;

Objetivo 2 Liberacion financiera y diversificacion de la oferta de productos y

servicios bancarios;

Objetivo 3 Fortalecimiento de la normativa prudencial;

Objetivo 4 Modemizacion de la supervision financiera; y

Objetivo 5 Regulacion del mercado de valores y capitales.



1.2 Estructura del sistema bancario guatemalteco

"La Banca, o el Sistema Bancario, es el conjunto de entidacfes o instituciones

que, dentro de una economia determinada, prestan el servicio de banco." (21:

25)

Las leyes guatemaltecas establecen que las actividades monetarias, bancarias y

financieras estan organizadas bajo el sistema de banca central y que "es

potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, asf como formular y

realizar las politicas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y

crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economia nacional." (1: 26)

1.2.1 Sistema bancario regulado

A continuacion, se describen brevemente las instituciones que conforman la

banca central y el sistema bancario regulado guatemalteco.

1.2.1.1 Junta Monetaria

Es la institucion encargada de dirigir el sistema de banca central. Tiene a su

cargo la determinacion de la politica monetaria, cambiaria y crediticia del pais y

vela por la solvencia y liquidez del sistema bancario, asegurando la estabilidad y

fortaleciendo el ahorro nacional.

La Junta Monetaria esta integrada por los siguientes miembros:

- El presidente, que tambien lo es del Banco de Guatemala, nombrado por el

Presidente de la Republica;

- Los ministros de Finanzas Publicas, Economia y Agricultura, Ganaderia y

Alimentacion;

- Un miembro electo por el Congreso de la Republica;

- Un miembro electo por las Asociaciones Empresariales de Comercio,

Industriay Agricultura; (CACIF)



- Un miembro electo por fos Presidentes de los Consejos de Administracion o

Juntas Directivas de los bancos privados nacionales; y,

- Un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos

de Guatemala.

1.2.1.2 Superintendence de Bancos

Es el organo que ejerce la vigilancia e inspeccion de bancos, instituciones de

credito, empresas financieras, entidades afianzadoras, de seguros y las demas

que la ley disponga.

Su objetivo principal es supervisar a las entidades del sistema financiero y otras

que la ley dispone, para propiciar que se mantengan sanas, fuertes y confiables

Se constituyo el 1 de septiembre de 1946 y es un organo de banca central

organizado conforme a la Ley de Supervision Financiera, es eminentemente

tecnica, actua bajo la direccion de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e

inspeccion de los siguientes entes:

- Banco de Guatemala;

- Bancos;

- Sociedades financieras;

- Afianzadoras y aseguradoras;

- Almacenes generales de depositos;

- Casas de cambio;

- Grupos financieros; y

- Empresas controladoras de grupos financieros.



1.2.1.3 Banco de Guatemala

Es el Banco Central de la Republica, "tiene como objetivo fundamental contribuir

a la creacion y mantenimiento de las condiciones mas favorables al desarrollo

ordenado de la economla nacional, para lo cual, propiciara las condiciones

monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad en el nivel

general de precios." (11:2)

Dentro de las funciones principales del Banco Central estan:

- Ser el unico emisor de la moneda nacional;

- Procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema

bancario;

- Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos;

- Recibir en deposito los encajes bancarios y los depositos legales; y,

- Administrar las reservas monetarias internacionales, segun lineamientos

dictados por la Junta Monetaria.

1.2.1.4 Bancos

Los bancos son autorizados por la Junta Monetaria y efectuan intermediaci6n

financiera bancaria, consistente en la realizacion habitual, en forma publica o

privada, de actividades que consistan en la captacion de dinero, o cualquier

instrumento representative del mismo, del publico, tales como la recepcion de

depositos, colocacion de bonos, titulos u otras obligaciones, destinandolo al

financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma juridica que

adopten dichas captaciones y financiamientos.

Dentro de los fundamentos legales que rigen a las instituciones bancarias estan

la Constitucion Politica de la Republica, la Ley de Bancos y Grupos Financieros,

Ley Organica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria.



1.2.1.5 Sociedacles financieras

Son instituciones bancarias que actuan como intermediarios financieros

especializados en operaciones de banco o de inversion, que promueven la

creacion de empresas productivas mediante la captacion y canalizacion de

recursos internos y externos de mediano y largo plazo.

Dentro de los fundamentos legates que rigen a las sociedades financieras estan

la Constitucion Politica de la Republica, el decreto ley 208 Ley de Sociedades

Financieras Privadas, resolucion JM No. 7556 Disposiciones reglamentarias a

que deben sujetarse las sociedades financieras privadas y en lo aplicable a la

Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley Organica del Banco de Guatemala y

la Ley Monetaria.

1.2.1.6 Almacenes generates de deposito

Son empresas privadas que tienen el caracter de instituciones auxiliares de

credito, constituidas en forma de sociedad anonima y su objetivo es el deposito,

conservacion, custodia, manejo, distribucion, compra y venta por cuenta ajena

de mercancias o productos de origen nacional o extranjero y la emision de los

titulos valores o titulos de credito, cuando asi lo soliciten los interesados.

Los almacenes generales de deposito, son las unicas instituciones autorizadas

para emitir certificados de deposito y bonos de prenda que podran ser

transferidos por simple endoso. Los certificados de deposito acreditan la

propiedad y deposito de las mercancias o productos que se encuentran

almacenados en los almacenes generales de deposito. Los bonos de prenda

representan el contrato de prestamo en el que figura la mercaderia o productos

depositados como garantia y confieren por si mismos los derechos y priviiegios

de un credito prendario.



Dentro de los fundamentos legates que rigen los almacenes generales de

deposito estan la Constitucion Politica de la Republica, el Codigo de Comercio

en su articulo 270, la Ley de Almacenes Generales de Deposito decreto 1746 y

su reglamento y en lo aplicable a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley

Organica del Banco de Guatemala y la Ley Monetaria.

1.2.1.7 Companias de seguros y fianzas

Son empresas privadas de seguros de naturaleza mercantil, que con fines de

lucro se dedican al negocio de seguro o fianza, del reaseguro o reafianzamiento

o de ambas actividades. Las empresas de seguros obtienen autorizacion para

vender seguros con el proposito de asumir riesgos de terceras personas.

Dentro de los fundamentos legales que rigen las Companias de Seguros y

Fianzas estan la Constitucion Politica de la Republica, el decreto ley 473 y su

reglamento, decreto No. 854 del congreso Ley de Inversiones de Reservas

Tecnicas o Matematicas de las Companias de Seguros y en lo aplicable a la Ley

de Bancos y Grupos Financieros, Ley Organica del Banco de Guatemala y la

Ley Monetaria.

1.2.1.8 Casas de cambio

Son entidades con el objeto de comprar y vender divisas cuyo origen y destino

determine la Junta Monetaria. Estas entidades podran comprar monedas

extranjeras en billetes de bancos, cheques de viajero, giros, transferencias

bancarias y otros medios de pago expresados en divisas, asi como vender

moneda extranjera en efectivo, cheques de viajero y documentos emitidos por

ellas contra sus propias cuentas.

Dentro de los fundamentos legales que rigen las Casas de Cambio estan la

Constitucion Politica de la Republica, el Reglamento para la Autorizacion y
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Funcionamiento de las Casas de Cambio, el Codigo de Comercio y en lo

aplicable a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley Organica del Banco de

Guatemala y la Ley Monetaria.

1.2.1.9 Emisores detarjetas de credito

Esta es una fuente alterna de financiamiento por medio de la cual se proveen

servicios de pago a comerciantes y consumidores, utilizando como medio un

dispositivo plastico denominado tarjetas o simplemente plastico. La tarjeta de

credito es un medio de pago muy aproximado a la moneda universal.

1.2.1.10 Banca Off-shore

La Banca Off-shore es un intermediario financiero, constituido en un pais

generalmente denominado paraiso fiscal o centro financiero internacional, en el

cual realiza de forma preponderante transacciones bancarias que surten sus

efectos en el exterior.

1.2.2 Sector informal o banca paralela

Son todas aquellas instituciones que realizan intermediacion financiera y cuya

autorizacion legal se basa en el Codigo de Comercio; no se encuentran

supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Dentro de esta figura se

encuentran las siguientes:

1.2.2.1 Financiadoras o financieras comerciales

Prestan servicios tradicionales de captacion de fondos y otorgamiento de

creditos. Ofrecen a sus clientes el descuento de facturas cambiarias, administrar

o comprar cartera de creditos; dentro de este marco se encuentran las

companias arrendadoras, quienes ofrecen financiamiento por medio de

contratos de arrendamiento con opcion a compra, dicha operacion es conocida

como Leasing.
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1.2.2.2 Casas de Boisa

Realizan operaciones de compra y venta de valores, prestan asesoria en

materia de valores a empresas y publico inversionista. Asesoran a las empresas

sobre la colocacion de valores en la bolsa.

1.2.2.3 Organizaciones No Gubernamentales (ONG's):

El fin primordial de dichas organizaciones es el de cubrir necesidades de la

poblacion que debiera proporcionar el Estado, tales como la educacion, apoyo a

microempresas, agricultura y otros sectores. Son entidades no lucrativas y se

mantiene por donaciones hechas de otros pafses.

1.2.2.4 Cooperativas de ahorro y credito

Son asociaciones de personas cuyos objetivos primordiales son fomentar el

ahorro a sus asociados y otorgar creditos de acuerdo con sus formas de ahorro,

creando servicios de credito agil e intereses razonables, eliminando el lucro y

sustituyendolo por el de prestaciones de servicios que reparten los excedentes.

1.2.2.5 Bolsa de valores

Es una institucion privada de caracter comercial que proporciona una

infraestructura y condiciones necesarias para que se realicen negociaciones de

titulos valores. A la bolsa recurren inversionistas y empresas por medio de sus

corredores autorizados para cubrir sus necesidades de financiamiento o

capitaiizacion.

1.3 Desarrollo y analisis de los acuerdos de Basilea I y II

El Comite de Basilea fue creado a finales de 1974, los miembros del comite son

Belgica, Canada, Francia, Alemania, Italia, Japon, Luxemburgo, Paises Bajos,

Espana, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Los pafses son

representados por su banco central y por los organismos de supervision con la
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responsabilidad formal para la vigilancia prudencial del negocio bancario donde

este no es el banco centra!.

El Comite no posee ninguna autoridad formal de supervision y sus conclusiones

no tienen fuerza legal. Formula normas de supervision y recomienda

declaraciones de mejores practicas con la expectativa que las autoridades

individuals tomen los pasos para llevarlos a cabo de acuerdo a sus propios

sistemas nacionales. De esta manera, el Comite alienta la convergencia hacia

los acercamientos comunes y las normas comunes, sin intentar una

armonizacion detallada de las tecnicas de supervision de paises miembros.

1.3.1 Principios Basicos de Basilea

Los Principios Basicos fueron emitidos por el Comite de Basilea en septiembre

de 1997, y aprobados por la Comunidad Financiera Internacional en octubre de

1997. Estos proveen a la Comunidad Financiera Internacional un punto de

referenda para evaluar la efectividad de los regimenes de supervision bancaria.

"Los Principios Basicos para una Supervision Bancaria Efectiva se han

convertido en la norma mundial mas importante para la regulacion y supervision

prudencial. La gran mayoria de los paises se han suscrito a los Principios

Basicos y han declarado que tienen la intencion de implementarlos. El primer

paso para su implementacion consiste en realizar una evaluacion de la situacion

actual respecto del cumplimiento de un pais con los Principios. Esta evaluacion

deberia identificar las debilidades en el sistema existente de supervision y

regulacion y ser la base para las medidas correctivas de las autoridades

gubernamentales y los supervisors bancarios." (4: 3)
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Los Principios Basicos de Basilea comprenden veinticinco pronunciamientos

basicos que deben establecerse para que un sistema de supervision sea

efectivo. Los principios se relacionan con:

- Precondiciones para una supervision bancaria efectiva - Principio 1

- Otorgamiento de iicencias y estructura - Principio 2 al 5;

- Normativa y requerimientos prudenciales - Principio 6 al 15;

- Metodos para la supervision bancaria en la marcha - Principios 16 al 20;

- Requerimientos de informacion - Principio 21;

- Poderes formales de los supervisors - Principio 22; y,

- Banca transfronteriza - Principio 23 al 25

1.3.2 Basilea I

En 1988, el Comite emitio un acuerdo de medicion y estandares minimos de

capital de los bancos internacionales conocido como "Acuerdo de Capitales",

tambien llamado "Basilea I", el cual tenia como finalidad que el sistema bancario

operara con un capital adecuado a los riesgos asumidos.

1.3.3 Basilea II

En mayo 2004, se aprobo el "Nuevo Acuerdo de Capital" llamado tambien

Basilea II, el cual busca poner mas enfasis en la gestion de riesgo y fomentar

mejoras continuas en la capacidad de los bancos para evaluar riesgos; se

trasiada a las practicas supervisors y a la discipline de mercado mediante la

mejora en divulgacion de la informacion referida al riesgo y al capital.

"El nuevo acuerdo esta compuesto portres pilares:

Pilar 1: Requerimientos minimos de capital.

Pilar 2: Revision supervisora.

Pilar 3: Informacion al mercado." {5: 4)
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1.4 Estandares para efectuar una supervision bancaria efectiva

Las debilidades en el Sistema Bancario de un pais, desarrollado o en vias de

desarrollo, pueden amenazar la estabilidad financiera en esa nacion y en el

exterior. La necesidad de aumentar la fortaleza de los sistemas financieros ha

atraido un interes mundial creciente.

El documento que trata los Principios Basicos para la Supervision Bancaria

Efectiva contiene:

- Un conjunto comprensivo de principios basicos para la supervision bancaria

efectiva (Los Principios Basicos de Basilea); y

- Un compendio de recomendaciones, gutas y estandares ya existentes del

Comite de Basilea, mismos que en su mayoria son objeto de referenda en el

documento de los Principios Basicos.

Los principios de Basilea insisten sobre las condiciones que deben crearse para

lograr una supervision eficaz. Ademas de las condiciones macroeconomicas, se

plantea la necesidad de una legislation, congruente con los principios, que

determine las funciones del supervisor, asignandole la facultad para decidir

sobre el destino de las entidades con problemas. De igual manera, el supervisor

queda facultado para decidir los Ifmites de crecimiento de cada entidad

financiera, toda vez que la creation de nuevos activos de riesgos esta sujeta al

excedente de capital normativo,

Una vez logrado el conjunto de condiciones, la supervision bancaria debe

realizarse en dos formas: una supervision en el lugar de trabajo y la otra de

gabinete. Esta ultima, se efectua mediante el control y monitoreo a traves de las

informaciones estadisticas, que permitan identificar las trregularidades a tiempo.
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Este tipo de supervision, cuando se tienen todos los mecanismos necesarios, es

eficaz, dado que la deteccion de las anomalfas implica el envfo de un supervisor

al lugar de trabajo, con la mision de investigar las causas de los problemas

determinados, proponiendo la forma de solucionarlo.

1.4.1 Precondiciones para una supervisidn bancaria efectiva (Principio 1)

Este principio considera que un sistema efectivo de supervision bancaria tendria

claras responsabilidades y objetivos para cada una de las entidades

involucradas en la supervision de instituciones financieras. Cada una de estas

entidades debe poseer independencia operacional y recursos adecuados.

Tambien es necesario, un esquema legal adecuado para la supervision

bancaria, incluyendo provisiones relacionadas con la autorizacion de

instituciones bancarias y su continua supervision; poderes para asegurar el

cumplimiento de las leyes asi como aspectos de seguridad y solidez; y

proteccion legal para los supervisores. Debe existir el intercambio de informacion

entre supervisores y proteger la confidencialidad de la misma.

1.4.2 Otorgamiento de licencias y estructura (Principio 2 al 5)

La entidad que otorga la autorizacion de constitucion de bancos, debe tener el

derecho de establecer una serie de criterios y de rechazar solicitudes de

instituciones que no cumplan con los estandares establecidos. El proceso de

otorgamiento de licencias debe comprender, una evaluacion de la estructura

propietaria de la institucion bancaria, de sus directores y gerentes principales, de

su plan de operacion y sus controles internos, y de la condicion financiera

proyectada, incluyendo la base de capital.

Deben estar claramente definidas las actividades permitidas a instituciones

legalmente constituidas y que son supervisadas como bancos.
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1.4.3 Requerimientos y regulacion prudencial (Principio 6 al 15)

Dentro de los requerimientos solicitados por la entidad supervisora figuran los

siguientes:

- Suficiencia de capital prudente y apropiado;

- Evaluacion de politicas, practices y procedimientos reiacionados con

operaciones activas;

- Evolucion de la calidad de los activos y la suficiencia de las provisiones y

reservas;

- Establecimiento de limites prudenciales para restringir las exposiciones del

banco a deudores individuales o grupos de deudores reiacionados;

- Establecimiento de sistemas que de manera precisa midan, vigiien y

controlen adecuadamente los riesgos de mercado, de credito, de liquidez y

otros;

- Evaluar la adherencia a los controles internos establecidos, asi como a las

leyes y normas aplicables; y,

- Determinacion de politicas, practicas y procedimientos adecuados,

incluyendo reglas estrictas de conocimiento del cliente.

1.4.4 Metodos de supervision en marcha {Principio 16 al 20)

"Un sistema efectivo de supervision bancaria debe estar constituido tanto por

supervision in-situ como extra-situ." (4: 41)

Los supervisores bancarios deben tener contacto frecuente con la gerencia de

un banco y un pleno entendimiento de las operaciones de la institucion. Deben

tener los medios para recolectar, revisar y analizar informes prudenciales y

rendiciones estadisticas de los bancos, tanto en bases individuales como

consolidadas.
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Los supervisores deben tener meclios para validar de manera independiente la

informacion de supervision, ya sea mediante inspecciones in-situ o con auditores

externos. Un elemento esencial de la supervision bancaria es la habilidad de los

supervisores para supervisar un grupo bancario sobre bases consolidadas.

1.4.5 Requerimientos de informacion (Principio21)

Los supervisores bancarios deben asegurarse que cada banco mantenga

registros adecuados, realizados conforme a politicas contables uniformes, que

permitan al supervisor obtener una vision verdadera y justa de la condicion

financiera del banco y la rentabilidad de sus negocios; asi mismo, que el banco

publique estados financieros que reflejen fielmente su condicion de manera

periodica.

1.4.6 Poderes formales de los supervisores (Principio 22 al 25)

Los supervisores bancarios deben tener a su disposicion medidas adecuadas

para realizar acciones correctivas oportunas en instituciones que no cumpian

con los requerimientos prudenciales (como los coeficientes minimos de

suficiencia de capital), cuando hay violaciones a las reglamentaciones o cuando

los depositantes estan amenazados de algun otro modo. En circunstancias

extremas, estas deben incluir la habilidad para revocar la licencia bancaria o

recomendarsu revocacion.

Deben practicar la supervision consolidada en las organizaciones bancarias,

vigilar adecuadamente y aplicar normas prudenciales apropiadas a todos los

aspectos de los negocios realizados por estas instituciones bancarias,

incluyendo las sucursales, empresas conjuntas y subsidiarias en el extranjero.

Un elemento clave de la supervision consolidada es establecer contactos e

intercambiar informacion con otras autoridades supervisoras involucradas. Los
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supervisores bancarios deben requerir que las operaciones locales de los

bancos extranjeros sean realizadas con los mismos altos estandares de las

instituciones nacionales y deben intercambiar la informacion que el supervisor

extranjero requiere de esos bancos para poder realizar la supervision

consolidada.

1.5 Aplicacion de los acuerdos de Basilea en el Sistema Bancario

Guatemalteco.

La necesidad de fortalecer la supervision bancaria ha sido acentuada como una

alta prioridad ya que se ha reconocido que "las debilidades en los sistemas

bancarios han sido una de las principals causas de las crisis financieras en

muchos paises durante la ultima decada." (4: 5)

Para minimizar dichas debilidades, la banca guatemalteca ha adoptado e

implementado metodos de supervision que incluyen una serie de requerimientos

relacionados con leyes, regulacion prudencial, lineamientos de supervision,

revisiones de campo y analisis de gabinete, reportes de supervision e

informacion publica y evidencia de la aplicacion o no aplicacion.

A continuacion, se describen los principios basicos para la supervision bancaria

efectiva y en que parte de la legislacion de la banca nacional se encuentran

fundamentados.

1.5.1 La supervision bancaria en la legislacion de la banca guatemalteca

El principio No. 1 de Basilea que se refiere a las precondiciones que se deben

dar para una supervision bancaria efectiva, se ven reflejadas en los articulos 1,

15 y 17 de la Ley de Supervision Financiera, en los cuales se establece la

naturaleza y objeto de la superintendencia de bancos, como la entidad que
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ejerce la vigilancia e inspeccion de la banca guatemalteca, asi como su

independencia operacional y adecuados recursos para operar.

{Principio 1. Artfculos 1, 15 y 17 de la Ley de Supervision Financiera)

1.5.2 El otorgamiento de licencias y estructura del sistema financiers en la

legislacion de la banca guatemalteca

Los principios No. 2, 3, 4 y 5 de Basilea, que se refieren a las actividades

permitidas para que realicen los bancos, asi como a la autorizacion para operar

y la obligatoriedad de utilizar la palabra "banco" para su denominacion comercial,

se ven reflejados en los artfculos 2, 3 y 12 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros.

En el articulo No. 2 y 12 de la referida ley, se estipula que unicamente las

instituciones constituidas bajo esa normativa, utilizaran la palabra banco para

usarla en su razon social, denominacion, nombre comercial o descripcion de sus

negocios. En el artfculo No. 3, se define que la intermediacion financiera

bancaria, consiste en la realizacion habitual de actividades de captacion de

dinero del publico y posteriormente destinarlo al financiamiento de cualquier

naturaleza.

(Principios 2, 3, 4 y 5. Articulos 2, 3 y 12 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros)

1.5.3 El requerimiento y regulacion prudencial del sistema financiero en la

legislacion de la banca guatemalteca

Los principios del No. 6 al 15 de Basilea, que se refieren a los requerimientos

minimos de capital para los bancos, a las politicas y procedimientos para otorgar

prestamos y realizar inversiones, asi como al establecimiento de controles

adecuados de riesgo de mercado, de credito y demas, se ven reflejados en los
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articulos 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 66, de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros y los artfculos 12 y 13 de la Ley de Supervision Financiera.

En el articulo No. 47 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros se establecen

los limites que un banco podra otorgar en financiamiento directo o indirecto; en

los articulos del 50 al 58 referentes a la administracion de riesgos, se trata de la

concesion de financiamiento, asi como de los requisitos que deberan cumplir los

solicitantes o deudores de financiamiento y las garantias que deberan de

respaldarlos dependiendo de la certeza de recuperabilidad. Asi mismo se refiere

a la valuacion de activos crediticios, el tratamiento de los activos extraordinarios

y el sistema de information de riesgos.

Por ultimo, en el articulo No. 66 de la referida ley, se expone la position

patrimonial que debera mantener cada institution bancaria.

(Principios No. 6 al 15. Articulos 47, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 66, de la Ley de

Bancos y Grupos Financieros y articulos 12 y 13 de la Ley de Supervision

Financiera)

1.5.4 Los metodos de supervision del sistema financiero en la legislation de la

banca guatemalteca

Los principios del No. 16 al 20 de Basilea referentes a los tipos de supervision a

efectuar en las entidades supervisadas y el tipo de relation que se tendra con

las gerencias de las mismas; asi como la habilidad para efectuar supervisiones a

grupos financieros, se ven reflejados en los articulos 2 y 3 de la Ley de

Supervision Financiera y articulos 60 y 61 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros.

En el articulo No. 2 y 3 de la Ley de Supervision Financiera, se establecen ias

funciones de la Superintendencia de Bancos y el limite de responsabilidades en
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la supervision bancaria; asf mismo en los articulos 60 y 61 de la Ley de Bancos

y Grupos Financieros, se destaca la consolidacion de estados financieros de

empresas que integran grupos financieros y la forma de presentacion de dicha

informacion.

(Principios 16, 17, 18, 19, 20. ArtEculo 2 y 3 de la Ley de Supervision Financiera

y articulos 60 y 61 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros)

1.5.5 Requerimientos de informacion financiera en la legislacion de la banca

guatemalteca

El principio No. 21 de Basilea, que se refiere a mantener registros adecuados,

realizados conforme a politicas contables uniformes, que permitan al supervisor

obtener una vision verdadera y justa de la condicion financiera del banco y la

rentabilidad de sus negocios y a la publicacion de los estados financieros que

reflejen fielmente su condicion de manera continua, se ven reflejados en el

articulo No. 59 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el cual se

establece el regimen de contabilidad y divulgacion de informacion de las

instituciones sujetas a supervision de la Supehntendencia de Bancos

(Principio 21. Articulo 59 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros)

1.5.6 Los poderes formales de los supervisors del sistema financiera en la

legislacion de la banca guatemalteca

Los principio del No. 22 al 25 de Basilea, que se refieren a las supervision global

consolidada en sus organizaciones bancarias internacionalmente activas, vigilar

adecuadamente y aplicar normas prudenciales apropiadas a todos los aspectos

de los negocios realizados por estas organizaciones bancarias en el mundo,

incluyendo sucursales, empresas conjuntas y subsidiarias en el extranjero, asi

como a las medidas adecuadas para realizar acciones correctivas en bancos

que no cumplan con los requerimientos prudenciales, se ven contenidos en el

titulo IX y XV de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en donde se estabiece
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la regularizacion, suspension de operaciones y exclusion de activos y pasivos de

entidades financieras; asi mismo se define a la Banca Off-shore o entidades

fuera de plaza.

(Principio 22 contenido en el titulo IX y principios 23, 24 y 25 contenido en el

titulo XV de la Ley de Bancos y Grupos Financieras)
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EVALUACION FINANCIERA
PARA EL OTORGAMIENTO Y
REESTRUCTURACION DE
ACTIVOS CREDITICIOS EN
UNA INSTITUCION BANCARIA
NACIONAL

Estructura del capitulo:

2.1 Evaluacion para el otorgamiento de activos crediticios
2.2 Estados financieros
2.3 Analisis financiero
2.4 Indices y coeficientes utitizados en el analisis financiero de

soiicitantes y deudores de activos crediticios
2.5 Evaluacion cuantitativa de la capaddad de pago
2.6 Proyeccion del flujo de caja
2.7 Analisis de riesgos cualitativos
2.8 Riesgos crediticios comunes
2.9 Estructura de la evaluacion de activos crediticios
2.10 Modelo de evaluacion basado en calificaciones internas
2.11 Modelo de evaluacion basado en normativas del supervisor

bancario



Obietivos del capitulo

Mejorar las bases del analisis financiero y riesgos cualitativos para lograr mayor

profundidad en la evaluacion para el otorgamiento o reestructuracion de activos

crediticios.

Esto, con el proposito de hacer del analisis financiero una herramienta util y

confiable para la toma de decisiones.

Introduccion del capitulo

En el articulo No. 50 de la Ley de Bancos y Grupos financieros, se establece que

los bancos, antes de conceder creditos, deben cerciorarse razonablemente que

los solicitantes tengan la capacidad de generar flujos de fondos suficientes para

atender el pago oportuno de sus obligaciones dentro del plazo del contrato.

Ademas, deberan hacer un seguimiento adecuado a la evolucion de la

capacidad de pago del deudor o deudores durante la vigencia del

financiamiento.

Debido a la gran variedad de actividades mercantiles, compararlas con un marco

de referenda no seria del todo objetivo, sin embargo existe una serie de analisis

financiero que permite evaluar las areas de alto riesgo en los estados financieros

y determinar las actividades a las que hay que poner mayor atencion en su

desempeno.

La utilizacion del marco referencial, presupone el conocimiento de las

actividades que realiza la empresa, significado e interpretacion de cada cuenta

en particular que conforma la informacion financiera, asf como su implicacion

con otras cuentas.
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2.1 Evaluacion para el otorgamiento de activos crediticios

"Los bancos, antes de conceder creditos, deben cerciorarse que los solicitantes

tengan la capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el pago

oportuno de las obligaciones dentro de! plazo de! contrato. Asimismo se debe

hacer un seguimiento adecuado a la evolucion de la capacidad de pago del

deudor o deudores durante !a vigencia del financiamiento." (8: 20)

La evaluacion de solicitantes se basa en los siguientes analisis:

- Analisis financiero: que incluye el comportamiento financiero historico,

capacidad de generar flujos de fondos, experiencia de pago, nivel de

endeudamiento y la relacion entre el monto del activo crediticio y el valor de

las garantias.

- Analisis cualitativo: en el que se evalua la naturaleza del negocio o industria y

las estimaciones del deudor en relacion a su posicion competitiva y riesgos

del sector al que pertenece.

Una de las principales novedades del Basilea II, es la introduccion de tres

opciones distintas para el calculo del riesgo de credito. Estos tres metodos de

sensibilidad creciente, permite a los bancos y supervisors seleccionar el

metodo o metodos que consideren mas adecuados al grado de desarrollo de las

operaciones del banco y a la infraestructura del mercado financiero. En el

siguiente cuadro se recogen los tres enfoques principales para determinar el

riesgo de credito.

Cuadro No. 1 Metodos del Riesgo de Credito

( 1 )
( 2 )
( 3 )

Metodo
Metodo
Metodo

Riesgo de credito
estandar
IRB basico
IRB avanzado

Fuente: Convergencia internacional de medicion de capital y
estandares de capital 26



2.1.1 Metodo estandar para el riesgo de credito

En el metodo estandar los bancos deben clasificar sus exposiciones al riesgo de

credito en categorias, a partir de las caracteristicas observables de dichas

exposiciones (por ejemplo, si el riesgo se asume mediante un prestamo a una

empresa o mediante un prestamo hipotecario para adquisicion de vivienda). El

metodo estandar establece ponderaciones por riesgo fijas que corresponden a

cada una de las categorfas.

2.1.2 Metodo basado en calificaciones internas

Este es un metodo alternative que estarfa sujeto a la aprobacion explicita del

supervisor bancario, y permitirfa a los bancos utilizar sus propios sistemas de

calificacion interna para determinar el riesgo de credito. Este metodo incluye dos

variantes: una version basica y una version avanzada. La principal diferencia

entre el metodo IRB (metodo basado en calificaciones internas} y el metodo

estandar radica fundamentalmente en que en el primero, las evaluaciones

internas de los principales desencadenantes de riesgo realizadas por los bancos

se utilizan como argumentos determinates a la hora de calcular el capital

requerido. Al estar basado este metodo en las evaluaciones internas de los

bancos, el potencial para una mayor sensibilidad al riesgo en los requerimientos

de capital resulta sustancial. Sin embargo, el metodo IRB, no permite que sean

los propios bancos los que determinen todos los elementos necesarios para

calcular sus propios requerimientos de capital, sino que las ponderaciones por

riesgo y por lo tanto las exigencias de capital se determinan combinando datos

cuantitativos proporcionados por los bancos con formulas especificadas por el

supervisor bancario.

La principal diferencia entre los metodos IRB basico y avanzado radica en los

datos que proporciona el banco a partir de sus propias estimaciones y aquellos

que especifica el supervisor. El siguiente cuadro resume dichas diferencias.

27



Cuadro No. 2 Diferencias de los metodos basados en cafificaciones internas

Datos utilizados IRB basico IRB avanzado
Probabilidad de
incumplimiento (PD)

La facilita ei banco a traves
de sus propias exposiciones

La facilrta el banco a traves
de sus propias exposiciones

Perdida en caso de
incumplimiento

Valores establecidos por el
ente supervisor

La facilita el banco a traves
de sus propias exposiciones

Exposicion al riesgo
de credito (EAD)

Valores establecidos por ef
ente supervisor

La facilita el banco a traves
de sus propias exposiciones

Vencimiento (M) Valores establecidos por el
ente supervisor, o bien, sujeto
a discrecionalidad nacional,
facilitado porei banco a partir
de sus propias estimaciones

La facilita el banco a traves
de sus propias exposiciones
(con la posibilidad de excluir
determinadas exposiciones)

Fuente: Convergencia internacional de medicion de capital y estandares de capita!

Indistintamente, la base que utilice la institucion bancaria para medir el riesgo de

credito, es necesario contar con informacion que contenga estandares minimos

que faciliten los analisis financiero y cualitativo con el fin de tomar decisiones al

otorgar o reestructurar activos crediticios.

2.2 Estados financieros

Los estados financieros forman parte del proceso de informacion financiera.

Normalmente, un conjunto completo de estados financieros comprende un

balance, un estado de resultados, un flujo de efectivo, un estado de cambios en

la posicion financiera, asi como notas, estados complementarios y otro material

explicativo que forma parte integrante de los estados financieros.

El objetivo de los estados financieros es suministrar informacion acerca de la

situacion financiera, desempeno y cambios en la posicidn financiera. Se

pretende que tal informacion sea util a una amplia gama de usuarios al tomar

sus decisiones economicas. Entre los usuarios de los estados financieros se

encuentran los inversores presentes y potenciales, los empleados, los
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prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales, los clientes, los

gobiernos y sus organismos publicos, asi como el publico en general.

Los estados financieros constituyen una representation estructurada de la

situacion financiera y del desempeno financiero de una entidad. El objetivo de

los estados financieros con propositos de informacion general es suministrar

informacion acerca de la situacidn financiera, del desempeno financiero y de los

flujos de efectivo de la entidad.

"Un conjunto completo de estados financieros incluira los siguientes

componentes:

a. Balance;

b. Estado de resultados;

c. Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre:

i todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien

ii los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las

transacciones con los propietarios del mismo, cuando action como

tales;

d. Estado de flujo de efectivo;

e. Notas, en las que se incluira un resumen de las politicas contables mas

significativas y otras notas explicativas." (7: 312)

Los estados financieros se elaboraran con una periodicidad que sera, como

minimo, anual.

2.2.1 Balance general

El balance general es como una fotografia de la empresa que muestra, en una

fecha determinada, el conjunto de inversiones que se han efectuado y la forma

en que estas han sido financiadas (por ejemplo, con credito de proveedores o

prestamos bancarios).
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Los activos y pasivos son los bioques que componen al balance general. A su

vez, el activo y el pasivo se redistribuyen en bioques o grupos principales cacla

uno. La entidad presentara sus activos corhentes y no corrientes, asi como sus

pasivos corrientes y no corrientes, como categorias separadas dentro del

balance.

Un activo se clasificara como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes

criterios:

- Se espera realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso dei

ciclo normal de la operacion de la entidad, se mantenga fundamentalmente

con fines de negociacion y se espere realizar dentro del periodo de los doce

meses posteriores a la fecha del balance; o

- Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilizacion no

este restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo al

menos dentro los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Un pasivo se clasificara como corriente cuando satisfaga alguno de los

siguientes criterios:

- Se espere liquidar en el ciclo normal de la operacion de la entidad;

- Se mantenga fundamentalmente para negociacion;

- Deba liquidarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del

balance; o

- La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelacion del

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demas activos y pasivos se clasificaran como no corrientes.
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2.2.2 Estado de resultados

Las empresas realizan una serie de operaciones a fin de generar fondos o

ingresos provenientes fundamentalmente de las ventas que realiza. Para llevar

a cabo dichas operaciones se originan costos y gastos.

En el estado de resultados se incluiran, como minimo, rubros especfficos con los

importes que corresponda a las siguientes partidas para el periodo:

- Ingresos ordinarios (o de operacion);

- Costos financieros;

- Participacion en el resultado del periodo de las asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen segun el metodo de la participacion;

- Impuesto a las ganancias;

- Un unico importe que comprenda el total de: (i) el resultado despues de

impuestos procedente de las actividades discontinuadas y (ii) el resultado

despues de impuestos que se haya reconocido por la medida a valor

razonable menos los costos de venta o por causa de la venta o disposition

por otra via de los activos a grupos en desapropiacion de elementos que

constituyan la actividad en discontinuation; y,

- Resultado del periodo

"Existen dos formas para presenter el estado de resultados, la primera forma se

denomina Metodo de la Naturaleza de los Gastos. Los gastos se agrupan en el

estado de resultados de acuerdo con su naturaleza, por ejemplo, depreciation

compra de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados,

publicidad y no se redistribuyen atendiendo a las diferentes funciones que se

desarrollan en el seno de la entidad." (7: 330)
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Un ejemplo de clasificacion utilizando el metodo de la naturaleza de los gastos

es el siguiente:

Por la naturaleza de los gastos
Ingresos ordinarios (o de operacion)
Costo de las ventas
Margen bruto
Gastos de operacion

Sueldos
Comisiones
Energia electrica
Gastos por depreciation
Gastos papeleria y utiles
Otros gastos de operacion

Resultado del periodo

X

X

X

X

X

X

X

(x)
X

(x)
X

"La segunda forma se denomina Metodo de la Funcion de los Gastos o Metodo

del Costo de las Ventas y consiste en clasiftcar los gastos de acuerdo con su

funcion como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los gastos de las

actividades de distribucion o administracion." (7: 331)

Siguiendo este metodo, la entidad revelara su costo de ventas con

independencia de los otros gastos, Este tipo de presentacion puede suministrar

a los usuarios una informacion mas relevante que la ofrecida presentando los

gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribucion de los

gastos por funcion puede resultar arbitraria, e implicar la realizacion de juicios

subjetivos.

Un ejemplo de clasificacion que utiliza el metodo de gastos por funcion es el

siguiente:
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Por la funcion de los gastos
Ingresos ordinarios (o de operacion)
Costo de las ventas
Margen bruto
Gastos de operacion
Gastos de distribucion
Gastos de administracion
Margen en operacion
Otros gastos e ingresos no operacionales
Otros ingresos
Otros gastos
Resultado del periodo

X

(x)
X

(x)
(X)

X

X

(X)

X

Las entidades que clasifiquen sus gastos por funcion revelaran informacion

adicional sobre la naturaleza de tales gastos, que incluira al menos el importe de

los gastos por depreciation y amortizacion y el gasto por beneficios a los

empleados.

2.2.3 Estado de cambios en el patrimonio neto

Los cambios en el patrimonio neto de una entidad, entre dos balances

consecutivos, reflejan el incremento o disminucion sufridos por sus activos

netos. La entidad presentara un estado de cambios en el patrimonio neto que

muestre:

- El resultado del periodo;

- Cada una de las partidas de ingresos y gastos del periodo que se haya

reconocido en el patrimonio neto;

- Los efectos de los cambios en las politicas contables y en la correccion de

errores;

- El saldo de las ganancias acumuladas al principio del periodo y en la fecha

del balance, asi como los movimientos del mismo durante el periodo; y
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- Una conciliacion entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, de

cada clase de patrimonio aportado y de cada clase de reservas, informando

porseparado de cada movimiento habido en los mismos.

2.2.4 Estado de flujo de efectivo

La informacion sobre los flujos de efectivo suministran a los usuarios las bases

para la evaluacion de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y

otros medios liquidos equivalentes, asi como la necesidad de la entidad para la

utilizacion de esos flujos de efectivo.

"El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo

habidos durante el periodo, clasificandolos por actividades de operacion, de

inversion y de financiacion." (7: 367)

La entidad podra utilizar uno de los siguientes metodos:

2.2 A A Metodo directo: Segun el cual se presentan por separado las principales

categorias de cobros y pagos en terminos brutos; o bien,

2.2.4.2 Metodo indirecto: Segun el cual inicia presentando la ganancia o perdida

en terminos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las

transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y

acumulaciones (o devengos) que son a causa de cobros y pagos en el

pasado o en el futuro, asi como las partidas de perdidas o ganancias

asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de

inversion o financiacion.
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2.2.5 Notas a los estados financieros

Las notas se presentaran en la medida en que sea practicable, de una forma

sistematica. Cada partida del balance, del estado de resultados, del estado de

cambios en el patrimonio neto y del estado de flujo de efectivo contendra una

referenda cruzada a la informacion correspondiente dentro de las notas.

Normalmente las notas se presentaran en el orden siguiente:

Una declaracion de cumplimiento sobre NIIF o la base contable utilizada;

Un resumen de las politicas contables significativas aplicadas;

Informacion de apoyo para las partidas presentadas en el balance, en el

estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el

estado de flujo de efectivo, en el mismo orden en que figuren cada uno de

los estados y cada una de las partidas que los componen;

Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos; e,

Informacion obligatoria de caracter no financiero, por ejemplo los objetivos y

politicas relativas a la gestion del riesgo financiero de la entidad.

2.3 Analisis financiero

Es el conocimiento que se hace de una entidad a traves de sus estados

financieros, para conocer la base de sus principios y elementos, que nos

permiten obtener conclusiones para dar una opinion sobre la buena o mala

conduccion o administracion segutda por la entidad a evaluar.

Los objetivos de dicho analisis son:

Conocer la verdadera situacion economica de la entidad;

Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios;

Proporcionar informacion clara, sencilla y accesible, en forma escrita a tos

grupos interesados de los estados financieros; y,

Descubrir deficiencias en la empresa.
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Existen varios metodos para analizar el contenido de los estados financieros

tomando como base la tecnica de comparacion, dentro de los cuales se

mencionan el analisis vertical, analisis horizontal, el punto de equilibrio y el

control presupuestal.

2.3.1 Analisis vertical

Las comparaciones verticales son las que se hacen entre el conjunto de estados

financieros pertenecientes a un mismo periodo. Este metodo a la vez se

subdivide en dos que son:

2.3.1.1 Porcientos integrales

Consiste en la separacion del contenido de los estados financieros en sus

elementos integrantes, con el fin de poder determinar la proporcion que guarda

cada una de ellas en relation al todo. Este procedimiento se aplica en forma

total o en forma partial, en donde la diferencia radica en la base sujeto del

universo a examinar.

La base comun dependera del estado financiero que se este examinando siendo

las siguientes:

Estado de resultados Ventas netas

Balance Total de activos o capital en giro

Utilidades acumuladas Saldo inicial de utilidades acumuiadas

Flujo de efectivo Total de actividades de operation

Notas a los estados financieros El total de la nota sujeta de examen
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2.3.1.2 Razones financieras

Son las relaciones existentes entre los diversos elementos que integran los

estados financieros, esta no incluye aspectos cualitativos, son simplemente un

metodo de analisis. Su funcion se limita a servir de auxiliar para el estudio de

las cifras de las entidades, senalando solo probables puntos debiles. Es

necesario reconocer sus limitaciones para no atribuirse mas cualidades de las

que realmente tiene la empresa.

2.3.2 Analisis horizontal

El analisis financiero horizontal "consiste en la comparacion de los resultados

actuales con valores de periodos anteriores, por ejemplo el del ano anterior,

respecto a otras empresas similares o respecto a los objetivos previstos o

presupuestados." {13: 68)

La comparacion del funcionamiento actual con el desempeno en el pasado,

permite evaluar el cumplimiento de metas y desviaciones en relacion con lo

planteado. Ademas, aporta antecedentes como tendencias en el

comportamiento de las cuentas lo que tambien permite establecer proyecciones.

Para realizar el analisis horizontal los estados financieros se presentan en una

plantilla, en la cual las cuentas de balance y estado de resultados se colocan en

la primera columna hacia abajo y los periodos en las columnas restantes. De

esta forma se pueden visualizar y calcular las variaciones entre los periodos.

Este tipo de analisis no solo se hace para beneficio de las cuentas individuales

sino que tambien para ratios o indicadores derivados de relaciones entre las

cuentas.
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2.3.3 Punto de equilibrio

El empleo de la tecnica del punto de equilibrio brinda una herramienta auxiliar de

analisis y de reflexion, que proporciona un soporte a la direccion de las

empresas para lograr una mejortoma de decisiones

Para permanecer en el mercado, la empresa tiene que generar ingresos por

ventas que permitan, por lo menos, cubrirsus costos.

Respecto a esta problematica la interrogante pertinente es: ^Cuanto o que

volumen de ventas se debe lograr para cubrir todos los costos? El analisis del

punto de equilibrio constituye una herramienta para responder a esta

interrogante y otras asociadas al respecto.

"El punto de equilibrio es aquel nivel en que los ingresos son iguales a los costos

y gastos y por lo tanto no existe utilidad ni perdida." {13: 12)

Tambien puede decirse que es el nivel en el que desaparecen las perdidas y a

partirdel cual comienzan a generarse utilidades.

Para la determinacion del punto de equilibrio se requiere la estimacion y

consideracion de los siguientes conceptos:

2.3.3.1 Ingresos de la explotacion (I): Dado que el ingreso de la explotacion esta

determinado por el precio y la cantidad vendida, tambien puede

expresarse como precio (p) x cantidad (q) o I = p x q.

2.3.3.2 Costo total (CT): Es la suma de todos los costos, tanto fijos como

variables.
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2.3.3.3 Costo Variable Total (CVT): Son aquellos que varian en relation con el

volumen de production, es decir mientras mayor sea el numero de

unidades producidas y vendidas, mayor sera el nivel de costos variables.

La acepcion "total", significa que corresponde al costo variable de todas

las unidades producidas y vendidas.

2.3.3.4 Costo fijo (CF): Incluye costos que no dependen o varian, en relaci6n al

volumen de production de la empresa. Esto es, su monto total no

cambia por producir mas o menos unidades.

Formulas a aplicar:

CF
i Cantidad de equilibrio: 9- (p-cv)

(Cantidad que hay que vender para cubrir los costos)

CF
ii Precio de equilibrio: P- cv+ —

(Precio al que hay que vender determinada cantidad para lograr equilibrio)

iii Utilidad deseada: q = —-, «—

(Cantidad que hay que vender para lograr cierta utilidad "U")

iv. Utilidad esperada: u= q x (p _ c v ) _ CF

(Utilidad "U" que se logra si se vende determinada cantidad)
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2.4 Indices y coefidentes utilizados en el analisis financiero de solicitantes y

deudores de activos crediticios

Constituye un metodo de analisis cuantitativo que consiste en la interpretacion

de razones financieras. Una razon es ia interpretacion logica de algunas partidas

que cuyos elementos analizados tienen un comportamiento logico.

Estos indicadores se aplican a las empresas comerciales, industhales, agricolas

y de servicios, sin embargo tienen cierta limitacion al aplicarlas a sectores como

la Banca y el Estado, ya que dichos sectores cuentan con sus propios

indicadores, asi como interpretaciones y maneras de calcularlos.

Las razones financieras se clasifican de la siguiente manera:

Razones de solvencia

Razones de estabilidad o cobertura

Razones de rentabilidad

Razones de actividad

2.4.1 Razones de solvencia

Son las que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus

obligaciones a corto plazo, son activos que se esperan sean realizados en un

periodo no mayor de un ano.
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Cuadro No. 3 Razones de solvencia

Nombre de la razon Ecuacion Interpretation

Sohencia
Activo corriente
Pasivo corriente

= 2 a 1

Detennina la caniidad de activos a corto
plazo para cubrir pasivos u obligaciones a
cotto plazo.

Liquidez (Prueba del Acido)
Active comente (-) Invantarios . , , . .

Pasivo corriente

Mide la capacidad de pago inmediata que
tiene la empresa para cubrir sus
obligaciones a corto plazo.

Soivencia inmediata
(Soivencia disponible)

Efectivo (+) Vaiores Negociables _ , „ .
Pasiw comente

Mide la capacidad de efecti\o mas los
valores negociables (inversiones a corto
plazo) para hacerie frente a las
obligaciones a corto pJazo

Activo defensive
Active defensive

Desembolsos diarios
= dias

Mide el tiempo que la empresa podra
operar utilizando su active liqutdo actual,
sin recurrir a los ingresos provenientes de
las fuentes del siguiente periodo.

Actr\o defensive: Cuenias de caja, cuentas por cobrar, vaiores negociables y documentos por cobrar.
Desembolsos diarios: Todos los gastos ordinarios de operacion rfe la empresa pero no incluye cuentas por pagar.

Fuente: Investigacion propia

2.4.2 Razones de estabilidad

Son las razones que miden el grado de proteccion de los acreedores e

inversionistas a largo plazo con los activos que no son utilizados para la

generacion de capital de trabajo.

Cuadro No. 4 Razones de estabilidad

Nombre de la razon Ecuacion Interpretation

Estabilidad
AGHVD no corriente (Activo fijo) _ . ..

! '- '•-= vanable
Pasivo no comente

Muestra la forma en que los activos fijos
esfan garanttzando las obligaciones a largo
plazo.

Indica (a porcion de los inversionistas que
ha sido utilizada en la adquisici6n de
activos permanentes, cuya caracteristica
es la de) uso por parte de la compania.

Inversion en activos Patrimonio
no corriente (Activo fijo)

= 4G% 6 20%

Propiedad Patrimonio
ASiwDs Totales

= 40%

Seriala que parte de los activos totales de
la empresa son financiados con capital de
los inversionistas, es decir, los activos que
son propiedad directs de los socios

Endeudamiento Pasivos Totales
Activos Totales

- 60%

Mide el grado de financiamiento por parte
de terceros en los activos de la compania,
se le conoce con el nombre de
Apalancamiento Financiero.

Solidez
Actiws Totales
Pasivcs Totales

= 1.5 o mas

Indica cuanto de los activos totales tiene la
empresa para pagar pasivos, por lo que
este indice debe ser mayor a uno.

10 Cobertura financiera Utilidad antes de Gastos Financ.
Gastos financieros

Mueslra cuantas \eces puede la utilidad
cubrir la carga financiera

Fuente: Investigacion propia
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2.4.3 Razones de rentabilidad (Productividad)

Estas razones miden el exito o fracaso que tiene la empresa durante un periodo

de tiempo, por lo general un afio. Muestran las utilidades o perdidas

operacionales.

Cuadro No. 5 Razones de rentabilidad

Nombre de la razon Ecuacion Interpretation

11 Margen de ulilidad Utilidad Neta
Ventas Netas

= 20% 6 30%

Expresa la rentabilidad que obtendra ia
compania por cada unidad monetaria de
venta.

12 Tasa de rendimierrto Utilidad Neta
Patrimonio

= 30%

Es el rendimiento anual que obtiene la
empresa por un ano de gestion
administrate, tomando como base la
inversi6n sobre capital pagado-

13 Margen de Utilidad bruta Utilidad Brute
Ventas Netas

= 40% 6 60%

fndica la ganancia que se obtiene por cada
unidad monetaria de venta, restandole los
costos variables, es conocida como
Porcentaje de Ganancia Marginal.

14 Utilfdad neta en ventas Utilidad Neta en Ventas
Ventas Netas

= 40%

Indica la ganancia que se obtiene por cada
unidad monetaria de venta, restandole los
costos variables mas los gastos directos
de ventas.

Sistema Du-Pont
Rentabilidad de ventas x Rotacion del
Acttvo Total

Es un sistema de control que analiza las
desviaciones de los factores de inversion,
los resultados y objetivos integrales de una
empresa. Se basa en Estados financieros
presupuestados.

16 Rentabilidad de la inversion Utilidad Neta
A;tivos To tales

= 3% al 7%

Indica e! porcentaje que rindio las
utiiidades del total de la inversibn, es decir
mide los rendimientos de la empresa.

17 Utilidad poraccion
Utilidad Neta {-) Dividendo preferencial

Pramedio de Mciones Comunes

Representa la utilidad por accion en
circulacion y que servira para incrementar
el valor de las acciones en el mercado al
momento de venderias.

Fuente: Investigacion propia
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2.4.4 Razones de actividad

Son razones que miden la eficiencia de la utilizacion de los activos que generan

capital de trabajo.

Cuadro No. 6 Razones de actividad

Nombre de la razon Ecuacion Interpretation

18 Rotacion etas, porcobrar
Ventas Netas (Credito) „ „ .

1 = 3 o mas veces
Promedio de cuentas porcobrar

Determina fas veces en que ha movido las
cuentas por cobrar durante el ano, esto
significa el numero de veces en que se
recupera el credito otorgado a los clientes.

19 Plazo medio de cobranza 360 6 365
Rotacion de cuentas por cobrar

= dias

Representa el plazo en dias de la
recuperaci&n dei credito. Muestra el tiempo
de financiamiento a los clientes.

20 Rotacion de inventarios Costo de venias
Promediode inventarios

-= 3 o mas veces
Muestra el numero de veces que durante
un periodo se realizan los imentarios.

21 Plazo medio de venta 360 6365
Rotacion de inventarios

= dias

Senala los dias que permanece la
mercaderia en almacenaje. Indicando el
periodo de tiempo que e) inventario
necesita para su movilizacion.

Compras at credito

22 Rotacion etas, porpagar Promedio de cuentas por pagar
= 3 o mas veces

Indica el numero de veces que se ha
pagado a los acreedores en el transcurso
de un periodo. El numero de
financiamientos que otorgan los
proveedores en conjunto.

23 Plazo medio de pago 360 6 365
Rotacion de cuentas porpagar

= dias
Determina el numero de dias que (a
empresa necesita de financiamiento para
cumplir con las obligaciones a corto plazo.

24 Rotacidn de activo total
Ventas netas

Promedio de Activos Totales
= variable

Represents la capacidad de gestacion
obtenida de los actives para generar
ingresos o ventas. La contribution del
active total para generar ventas.

25 Rotacion de planta y equipo
Ventas netas

Promedio de Active Rjo (Neto)
= variable

Muestra la contribucion de la propiedad,
planta y equipo para generar las ventas,
mide la capacidad instalada de la planta en
funcion de las vsntas.

26 Rotaci6n de materia prima
Costo de MP consumida

Promedio de inventario MP
= 3 veces

Senala el numero de veces en que es
utiiizado el inventario de materias primas.

27
Plazo medio de consumo
de Materia Prima

360 6 365
Rotacion de materia prima

= dias

Indica los dias que tarda en utilizarse de
nue\o otra porcion de materia prima para el
inicio de un proceso.

28
Rotacion de inventario de
productos en proceso

Costo de producci6n „
Promediode Inv. Prod. En Proa

Determina la rotacion de los productos en
proceso que se convierten en productos
terminados.

29 Plazo medto de producci6n 360 6 365
Rotaci6n productos en proceso

= dias
Representa los dias de fabricacion de un
articulo u orden de trabajo.

Fuente: Investigacion propia
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2.5 Evaluacion cuantitativa de la capacidad de pago

Para otorga una facilidad crediticia es fundamental evaluar la capacidad de pago

del solicitante, en otras palabras estimar si el cliente podra cumplir con los

compromisos contraidos, en las condiciones inicialmente pactadas y seguir

operando con normalidad.

Este aspecto es de tal importancia que si el solicitante no tiene capacidad de

pago se aconseja no otorgar el credito, aunque los otros aspectos considerados

sean optimos, debido a que al prestamista no le interesa recuperar activos no

Ifquidos.

Para estimar la capacidad de pago se debe, en primer lugar, recabar informacion

del solicitante, tanto cualitativa como cuantitativa. La informacion cualitativa se

refiere a observaciones, opiniones e informacion en general y que sirve para

interpretar a dar un justo contexto a la informacion cuantitativa.

La informacion cuantitativa se refiere a informacion contable y otra informacion

numerica no contable, como por ejemplo las proyecciones de ventas, costos,

gastos, formularios de pagos de impuestos y otros que se estimen convenientes

pedir al solicitante.

Antes de utilizar la informacion contable para evaluar la capacidad de pago, esta

debe pasar por un proceso de verificacion (que las cifras representen la realidad)

y depuracion {ajustar las cuentas del balance o estado de resultados a la

realidad). De hecho, significa validar cada cuenta de los estados financieros. La

importancia de cada cuenta sera proporcional a su participation relativa dentro

del total de activos o ingresos por venta segun sea el caso, es por esto que en

los distintos estados financieros no siempre las mismas cuentas son las claves.
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Con esta validacion numerica, el analista se asegura que los resultados

obtenidos al procesar dichos estados financieros tengan validez y no lleven a

conclusiones equivocadas.

Existen varios metodos aplicables a fa informacion cuantitativa para estimar la

capacidad de pago, uno de ellos es el calculo y analisis de indices financieros

del balance y estado de resultados. Con este metodo se analiza la situacion de

un cliente, determinando su estado economico-financiero, si es bueno y si

ademas tiene un buen comportamiento de pago pasado y si se estima que las

obligaciones externas e internas se mantendran en el futuro, se puede concluir

que el cliente seguira teniendo la capacidad de cancelar sus compromisos con

terceros.

Otro metodo cuantitativo para estimar la capacidad de pago es el flujo de caja

proyectado, el cual determina si el cliente podra o no cancelar sus compromisos

a futuro.

Es importante hacer notar que la evaluacion cuantitativa en el otorgamiento de

un activo crediticio no esta separada de la evaluacion de los aspectos

cualitativos. La informacion numerica correctamente procesada no es suficiente

para arribar a conclusiones confiables, pues es necesaria la informacion

cualitativa para dar sentido y contexto a los numeros e informes obtenidos.

Aspectos como la administracion de la empresa evaluada, son claves para que

un negocio pueda pagar sus deudas. La existencia de una buena capacidad

empresarial, de una organization formal y ordenada, donde trabaja personal

competente, capacitado y profesional, que utiliza sistemas de informacion

contables y tributarios adecuados que proveen de informacion fidedigna y

oportuna a sus administradores, influyen en la capacidad presente y futura de
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generar ingresos y manejar los gastos de una empresa y por tanto clichos

aspectos deben ser considerados en la proyeccion del flujo de caja.

Aspectos de mercado y tecnicos tambien influiran en los ingresos y gastos

futuros del solicitante. La situacion por la que atraviesa el sector, la estructura

competitiva del mismo, la posicion del solicitante en su mercado, su capacidad

productiva y tipo de tecnologia existente en relacion a su competencia, son

fuertes determinantes de la capacidad de generacion de fondos de una empresa

en el tiempo.

2.6 Proyeccion del flujo de caja

Toda evaluaci6n cuantitativa de la capacidad de pago debe incluir, idealmente,

una proyeccion del flujo de caja, debido a que el dinero sera recuperado en

alguna fecha futura previamente determinada. Luego, es fundamental proyectar

los flujos de efectivo, al menos, por el periodo de vigencia del activo crediticio

para determinar si la empresa podra pagarlo. Esto, porque el solicitante pagara

con caja y solo se justificara cobrar a traves de otros activos cuando falle su

generacion de efectivo.

Al prestamista no le interesa recuperar activos no liquidos, sino que le interesa

que le paguen su dinero a tiempo. Es altamente inconveniente seguir juicios o

ejecutar garantias para hacerse pago de una deuda que debio cancelarse en la

fecha estipulada.

La proyeccion del flujo de caja requiere de la utilization de informacion y

evaluacion cualitativa, la cual debiera facilitar la vision de distintos escenarios

mas probables del solicitante y su entorno. Esto para estimar los futuros

ingresos, costos y gastos de la empresa y construir el flujo de caja para el

periodo que durara el credito.
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2.6.1 Consideraciones a la proyecci6n del flujo de caja

"Consiste en la informacion financiera que identifica en forma detallada todas las

fuentes y usos de efectivo, asi como el momento de su recepcion o desembolso

durante un periodo determinado. Tiene por objeto predecir el saldo de Jos fondos

disponibles o deficiencias de efectivo al final de cada mes." (14: 5)

Como el futuro no es conocido, solo se puede disminuir la incertidumbre

pensando en que sera lo mas probable que ocurra; asi nacen los supuestos. En

la medida que estos sean logicos y se basen en informacion cualitativa

recolectada acerca de la empresa solicitante y su entorno, se podra predecir en

buen grado el futuro.

Supuestos a considerar;

- Crecimiento en ventas o ingresos.

- Incremento de costos, gastos administrativos, de ventas y operacionales.

- Variaciones de la relacion costo / ventas.

- El periodo de proyeccion debe ser al menos por el plazo del credito en

estudio.

- Se aconseja que en el primer ano la proyeccion sea mensual para apreciar

los efectos estacionales.

- Pagos a capital e intereses de las obligaciones contraidas.

Las decisiones tomadas a partir de proyecciones deben considerar ademas, de

las cifras en si, los factores cualitativos sobre los que se basan los supuestos.

2.7 Analisis de riesgos cualitativos

Consiste en la evaluacion de los siguientes aspectos:

- Naturaleza del negocio o industria y riesgos asociados a sus operaciones; y,
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- Objetivos del solidtante o cieudor y estimaciones de su posicion competitiva

con relacion al sector economico al que pertenece, y riesgos de dicho sector

tomando en cuenta la informacion oficial disponible, de fuentes calificadas o

de asociaciones gremiales u otras fuentes a criterio de la institution.

Este analisis tambien incluye la respectiva evaluacion del mercado en el cual se

desempena la empresa, actividad principal de la empresa, principales clientes,

proveedores, experiencia y porcentaje de participacion del mercado.

2.8 Riesgos crediticios comunes

La incertidumbre de pago debe verse como oportunidad y no como amenaza.

Existen varios tipos de riesgos en el ambito financiero, no obstante se resumen

en cinco componentes:

- El riesgo pais.

El riesgo del equipo directive

- El riesgo industrial.

- El riesgo de naturaleza eco n 6m i co-fin and era.

- Los riesgos extraordinarios.

2.8.1 El riesgo pais

Es un indice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) y mide el

grado de peligro que entrana un pats para las inversiones extranjeras. Es la

exposicion al riesgo que tiene una empresa cuando opera en una economfa

emergente.

Los principales factores que influyen en la asignacion del riesgo pais a una

nacion se clasifican en dos grupos: factores politicos y factores financieros.

48



2.8.1.1 Factores politico sociales

- Debilidad institucional: Uno de los mas graves sintomas de la debilidad

institucional es la terminacion anticipada del mandato de un gobernante. A

diferencia de los principales paises desarrollados, en donde por lo general

los gobernantes se mantienen en su cargo dentro del plazo legal

establecido, los cambios abruptos que se producer! en las economias

emergentes transmiten a los inversionistas una sensacion de inestabilidad, y

por ende, de mayor riesgo.

- Burocracia: La existencia de un aparato burocratico excesivamente grande y

la imposicion de tramites complejos para el desarrollo de cualquier actividad

empresarial constituyen un freno a la economia y hace menos atractivo un

pais para realizar una inversion en el. Usualmente un alto grado de

burocracia esta asociada a un alto grado de corrupcion.

- Corrupcion: El efecto de la corrupcion es la incertidumbre a que esta

expuesta una empresa que opera en una economia emergente, pues se

puede ver sujeta a incurrir en mayores costos de los previstos. Cuando

existen autoridades corruptas se pueden violar los derechos de las

empresas anulando licencias, imponiendo sanciones injustificadas y

embargando bienes sin sustento, transform a ndo un proyecto bueno en una

perdida para la empresa.

- Marco regulatorio: La existencia de un marco regulatoho extremadamente

complejo, poco ordenado e incompleto, que deja aberturas para la

intervencion de funcionarios publicos y organismos reguladores en perjuicio

de las empresas privadas constituye uno de los factores mas actuales y

vigentes que influyen en la determinacion del Riesgo Pais.
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- Ambiente cultural: La actitud cle la poblacion y de los movimientos politicos y

sociales puede constituir un factor de riesgo en una economia emergente.

- Restricciones a la movilidad de los fondos: Los gobiernos imponen

restricciones a la movilidad de los fondos afectando directamente a las

empresas que poseen subsidiarias en su territorio. En determinadas

ocasiones, las restricciones son temporales o sujetas a un limite.

- Restricciones a la convertibilidad de la moneda: Las restricciones a la libre

convertibilidad de la moneda usualmente estan sujetas a cuotas o plazos y

no son absolutas. Sin embargo, en una economia inestable, con elevada

inflacion, la imposibilidad de convertir la moneda puede tener consecuencias

adversas.

2.8.1.2 Factores economicos financieros

- Crecimiento y recesion: La recesion afecta a una empresa cuyos ingresos

dependen de ese pais. El crecimiento de las economias emergentes,

medido a traves de su producto bruto, es un indicador de su inestabilidad.

- Inflacion: La inflacion, el tipo de cambio y las tasas de interes constituyen

parte del Riesgo Monetario, uno de los principales factores a ser

considerados por los inversionistas en un mercado emergente. En cuanto a

la inflacion, si fos ingresos y/o egresos de la empresa dependen de una

moneda debil, esta estara expuesta a una mayor volatilidad de sus flujos.

- Tipo de cambio: Este factor esta intimamente vinculado con el marco

regulatorio. Mas alia de que se permita la convertibilidad de la moneda,

existen diferentes modalidades bajo las cuales un pais controla el tipo de

cambio. Desde un regimen de fijacidn absoluta del tipo de cambio,
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determinada por el Estado, hasta un regimen que permite la libre flotacion de

acuerdo a los movimientos del mercado.

- Tasas de Interes: De manera similar al punto anterior, en cuanto a las tasas

de interes tambien puede existir intervencion estatal, principalmente a traves

de su banco central, que controla tambien la emision de la moneda.

2.8.2 El riesgo del equipo directivo

Este se refiere al equipo directivo que administra la empresa. Su importancia es

relativa debido a la dificultad de evaluar al grupo directivo y su desempeno. Con

frecuencia la informacion que se obtiene es el nombre de los integrantes de la

junta directiva y de los socios mayohstas. Los nueve roles del equipo son:

Cuadro No. 7 Riesgos del equipo directivo
Rol

Cerebro

Investigador de recursos

Coordinador

Impulsor

Monitor y evaluador

Cohesionador

Implementador

Finalizador

Especialista

Descripcion
Creativo, imaginativo, no ortodoxo. Resuetve problemas
dificiles.
Extrovertido, entusiasta, comunicativo. Explora
oportunidades. Desarrolla contactos.
Maduro, buen orquestador, da confianza. Clarifica
metas. Promueve y toma decisiones. Delega bien.
Retador, dinamico, trabaja bien bajo presion. Tiene el
impetu para veneer obstaculos.
Sobrio, estrategico, capaz de discernir. Ve todas las
opciones. Juzqa acertadamente.
Cooperative, tibio, perceptivo y diplomatico. Escucha,
construye, rehuye a la friccion, calma las aguas.
Disciplinado, confiable, conservador y eficiente.
Convierte las ideas en acciones practicas.
Tenaz para llevar las cosas a termino. Conciente,
ansioso. Busca errores y omisiones. Hace todo a
tiempo.
Dedicado, se impulsa a si mismo. Ofrece
conocimientos y habilidades que escasean en el grupo.

Fuente: Investigation propia
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2.8.3 El riesgo industrial

El riesgo industrial se refiere al sector en el cual la compania se clesenvuelve y

se ve afectada por la existencia de precios internacionales, el nivel de

competencia del sector, la existencia de productos sustitutivos, la capacidad de

compra de los clientes y el poder negociador de los proveedores.

2.8.4 Riesgo de naturaleza economico - financiera

Este es el riesgo, relativamente, mas facil de medir debido al analisis de ios

estados financieros y del flujo de caja proyectado como verdadera medida de la

capacidad de pago. Lo susceptible de este riesgo hace que las instituciones

financieras pongan mayor cuidado en su evaluacion y medicion. Dentro de los

mayores riesgos de este tipo se encuentra el riesgo de iliquidez, de baja

rentabilidad, de alto endeudamiento sobre activos y sobre capital pagado.

2.8.5 Riesgos extraordinarios

Se entendera por acontecimientos extraordinarios los siguientes:

- Los fenomenos de la naturaleza, terremotos y maremotos, inundaciones,

erupciones volcanicas, tempestad ciclonica y las caidas de cuerpos

siderales y aerolitos.

- Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelion,

sedicion, motin y tumulto popular.

- Hechos o actuaciones de las fuerzas armadas o de las fuerzas y cuerpos de

seguridad en tiempo de paz.

Estos riesgos pueden ser mitigados al tener coberturas de seguros.
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2.9 Estructura de la evaluacion de activos crediticios

La estructura de un activo crediticio respondera a las necesidades del sector

bancario y de las instituciones que conforman el sistema financiero de un pais.

Toda la evaluacion que se realice debe \r encaminada a mostrar el marco de

referenda en el que opera la industria o comercio que solicite un activo crediticio

en una institucion bancaria. En esta evaluacion, se toman todos los factores que

influiran en la capacidad de pago de la entidad sujeta al analisis crediticio.

Grafica No. 1 Estructura de la evaluacion de activos crediticios

Operaciones/
Situacion Financiera

Per?it de Industria/Ambiente
regulatorio/Mercado

Fuente: Aporte del investigador

La piramide grafica la estructura a tomar en cuenta al efectuar el modelo de

calificacion de los activos crediticios.
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2.9.1 Estructura del credito

"La estructuracion del activo crediticio se refiere a las condiciones que regularan

el credito y se refiere a los elementos siguientes:

Monto del activo crediticio;

- Programacion de desembolsos;

- Forma de pago de capital e intereses;

- Periodo de gracia;

- Tasa de interes;

- Plazo;

- Destino del credito;

- Garantias; y,

- Otras condiciones que se pacten." (14: 8)

2.9.2 Estructura de la empresa y calidad de la administracion

La definicion de una estructura organizacional, dentro de una empresa, ayuda a

resolver las siguientes interrogantes: ^Cuales son los niveles de administracion?

^Como se agrupan y se interrelacionan los distintos segmentos que integran la

empresa? ^Cuales son los procesos que debe realizar la empresa?

Normalmente una empresa consta de cuatro areas funcionales: (1) Ventas, (2)

Produccion, (3) Personal y (4) Finanzas.

Existen tres tipos de estructuras organizacionales basicas que son: Lineal,

Funcional y Linea y asesoria. El objetivo de esta parte de la evaluacion del

activo crediticio es determinar que tipo de organizacion tiene la empresa

solicitante o deudora asi como establecer quienes son sus principales

accionistas y directores de la entidad.
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2.9.3 Operaciones / Situacion financiera

Constituido por el analisis efectuado a la informacion financiera que presents la

empresa, es decir, a los estados financieros, asi como otros documentos que

permitan mostrar la capacidad de pago de las obligaciones pactadas.

2.9.4 Perfil de industria y mercado

Este apartado consta del analisis cualitativo, incluyendo el riesgo de la industria

y la participacion del mercado que tiene la empresa deudora, respecto a otras

del sector.

2.9.5 Analisis soberano

Consiste en el analisis del riesgo pafs en el que la empresa tiene su sede.

2.10 Modelo de evaluacion basado en calificaciones internas

Como ya se menciono anteriormente, existen tres metodos para el calculo del

riesgo de credito, lo que permite a los bancos y supervisors seleccionar el

metodo o metodos que consideren mas adecuado al grado de desarrollo de las

operaciones del banco y a la infraestructura del mercado financiero. Los

metodos son: (1) estandar, (2) IRB basico e (3) IRB avanzado

Por sus sigias en ingles, IRB es el acronimo de Internal Rating Based cuya

traduccion seria Base de Calificacion Interna. Este modelo es una evaluacion

mas completa y con mayor libertad por parte de la institucion bancaria al reafizar

y ponderar el riesgo de credito de dicha institucion La caracteristica principal de

esta metodologia es el permitir a los bancos determinar sus propios criterios en

la evaluacion de activos crediticios, asi como determinar la reserva

correspondiente del mismo.
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Regularmente la estructura de una base de calificacion interna depende de las

necesidades y objetivos que desee evaluar la institucion bancaria, por lo que

esta podria variar por institucion bancaria y pais; no obstante a continuacidn se

presenta una estructura que contiene los aspectos mas relevantes en la

evaluacion crediticia.

El desarrollo de esta metodologia se lleva a cabo en el capftulo V.

Cuadro No. 8 Estructura de una base interna de calificacion

Estructura: Internal Rating Based (IRB)
1

2

3

Analisis Financiero
Balance, resultadosy flujo de efectivo

1.1 Estados financieros comparatives de tres periodos
1.2 Calculo de principales razones financieras
1.3 Integracion y analisis de las principales cuentas
1.4 Notas importantes de los infofmes de auditoria extena

A nalisis de la capacidad de pago (Cuantitativo)
2.1 Flujo de efectivo

- Cobertura de gastos financieros con flujo de efectivo
- Fuentes del flujo de efectiw
- Calidad del flujo de efectivo
- Ciclo del flujo de efectivo

2.2 Ganancias y resultados
- Equivalentes a flujo de efectivo
- Capacidad
- Historial
- Calidad de las utilidades

2.3 Estructura de capital
- Apalancamiento financiero
- Cobertura y proteccion de actives
- Deuda / Capital

2.4 Flujo de fondos proyectado

Analisis cualitativo y riesgo pais
3.1 Riesgo industria

- Perspective de crecimiento
- Ciclicidad comercial
- Cambio tecnologico y asuntos laborales
- Regulacion fiscal

4

5

3.2 Riesgo competitive
- Estructura de costos
- Perfil infraestructural
- Cartera de productos
- Riesgo de mercado

3.3 Admtnistracion corporativa
3.4 Riesgo pais

Analisis de atencion de la deuda
4.1 Estructura para mitigar riesgos

- Garantias
- Fianzas
- Cartas de apoyo

4.2 Sectorizacion del activo crediticio
4.3 Clasificacion del riesgo

Conclusiones
5.1 Situacion financiera y capacidad de pago
5.2 Sector economico o de mercado
5.3 Analisis de atencion de la deuda
5.4 Suficiencia de garantias
5.5 Conclusion

Nota: Este modelo se desarrolla en el capitulo V.

Fuente: Aporte del investigador
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2.11 Modelo de evaluacion basado en normativas del supervisor bancario

El modelo de evaluacion basado en normativas del supervisor bancario es

considerado un metodo estandar. En el metodo estandar, los bancos deben

clasificar sus exposiciones al riesgo de credito en categorias, a partir de las

caracteristicas observables de dichas exposiciones. El metodo estandar

establece ponderaciones por riesgo fijas que corresponden a cada una de las

categorias y utiliza las evaluaciones externas de credito para mejorar la

sensibilidad al riesgo.

Actualmente este metodo estandar es aplicable al sistema bancario de

Guatemala y sus caracteristicas estan contenidas en la Resolucion JM-93-2005

"Reglamento para la Administracion del Riesgo de Credito" emitida por la Junta

Monetaria. Esta metodologia es utilizada para desarrollar el sistema de

calificacion de riesgo crediticio del que trata el capitulo III.
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SISTEMA DE CALIFICACI6N
DE RIESGO CREDITICIO EN
UNA INSTITUCION BANCARIA
NACIONAL

Estructura del capitulo:

3.1 Estructura general del sistema de calificacion base estandar
3.2 Tipos de categorias de calificacion
3.3 Criterios para calificacion
3.4 Reporte de analisis de capacidad de pago
3.5 Modelo calificatorio con mitigantes y castigos
3.6 Sistema de calificacion basado en calificaciones internas



Obietivos del capitulo

Proporcionar los elementos y caracteristicas necesarias para determinar la

calificacion de riesgos crediticios en el sistema bancario nacionai.

Esto con el proposito de evaluar todas las condiciones que afectan directa o

indirectamente a los deudores o solicitantes de activos crediticios y que podrian

influir positiva o negativamente en la capacidad de pago de las obligaciones

contraidas; de la misma manera, determinar el nivel de riesgo que representa un

activo crediticio otorgado a determinada entidad.

Introduccion del capitulo

Determinar el nivel de riesgo que representara un activo crediticio, para una

institucion bancaria, significa realizar un analisis soberano (riesgo pais), evaluar

el mercado en que se desenvuelve, verificar la calidad de la administracion de la

empresa, analizar operaciones y situacion financiera y, por ultimo, proponer una

estructura de credito que se adapte a las necesidades del deudor o solicitante.

Una calificacion de riesgo crediticio es un valor que le indica a un prestamista

cuales son las probabilidades de que un individuo pague oportunamente un

prestamo; a nivel del sistema bancario nacionai a traves de la resolucion JM-93-

2005 "Reglamento para la administracion del riesgo crediticio", la

Superintendencia de Bancos norma aspectos minimos a evaluar por parte de

bancos y entidades reguladas, al otorgar o modificar activos crediticios, no

obstante estas evaluaciones son minimas y las entidades pueden utilizar otras

adicionales que ayuden a una mejor apreciacion, de esta manera existen bancos

que, en adicion a la evaluacion solicitada por la Superintendencia de Bancos,

realizan una calificacion crediticia interna de mayor profundidad.
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3.1 Estructura general del sistema de calificacion base estandar

"La expresion sistema de calificaciones, se conforma por todos los metodos,

procesos, controles y sistemas de recopilacion de datos y de tecnologias de la

informacion que respaldan la evaluation del riesgo de credito, la asignacion de

calificaciones de riesgo internas y la cuantificacion de las estimaciones de

incumplimiento y de perdidas." (3: 97)

Una calificacion de riesgo crediticio es un numero que le indica a un prestamista

cuales son las probabilidades de que un individuo pague oportunamente un

prestamo.

En el sistema de calificacion estandar, el banco asigna una ponderacion de

riesgos a cada uno de sus activos crediticios y genera un total de activos

ponderados por riesgo. Actualmente, las ponderaciones individuales dependen

del tipo de prestatario {riesgo soberano, bancos o empresas). Esta calificacion

se sensibiliza con la calificacion suministrada por la institucion externa de

evaluacion de credito {como una agenda de calificacion) que cumpla estandares

estrictos.

El sistema de clasificacion de riesgos debe contener las siguientes

caracteristicas:

- Proveer un marco uniforme y de uso comun para evaluar y controlar los

riesgos.

- Debe considerar los factores de riesgo relevantes para el segmento que

evalua.

- Puede establecerse con pautas de clasificacion especificas para diferentes

portafolios o segmentos.
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- Debe considerar la situacion del riesgo del deudor y la situacion de riesgo de

la operacion de acuerdo a sus caracteristicas de plazo, estructura de pago y

garantfas.

- Se aplica desde el inicio del proceso de aprobacion del credito.

En el caso especifico del sistema bancario de Guatemala, La Superintendencia

de Bancos, a traves de la resolucion JM-93-2005 "Reglamento para la

administracion del riesgo crediticio", norma aspectos que deben observar los

bancos, las entidades fuera de plaza o entidades off shore y las empresas de un

grupo financiero que otorguen financiamiento, relativos al proceso de credito, a

la informacion minima de los solicitantes de financiamiento y de los deudores, y

a la valuacion de activos crediticios.

Para tales efectos clasifica a los solicitantes o deudores de creditos en las

siguientes clases:

- Solicitantes y deudores empresariales mayores: "Son aquellos solicitantes o

deudores de credito empresarial con un monto mayor a cinco millones de

quetzales (Q5,000,000.00), si fuera en moneda nacional, o mayor al

equivalente a seiscientos cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de

America (US$650,000,00), si se trata de moneda extranjera." {14: 8)

- Solicitantes y deudores empresariales menores: "Son aquellos solicitantes

de credito empresarial que solicitan un monto igual o menor a cinco millones

de quetzales (Q5,000,000.00), si fuera en moneda nacional, o igual o menor

al equivalente a seiscientos cincuenta mil dolares de los Estados Unidos de

America (US$650,000.00), si se trata de moneda extranjera." (14: 8)
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- Microcreditos: Son los activos crediticios otorgados a una sola persona

individual o juridica, que en su conjunto no sean mayores de ciento sesenta

mil quetzales (Q160,000.00) o veinte mil ochocientos dolares de los Estados

Unidos de America (US$20,800.00) y cuyo destino sea el financiamiento de

la produccion y comercializacion de bienes y servicios.

- Creditos hipotecarios para vivienda: Son los creditos garantizados con

hipoteca sobre bienes inmuebles y destinados a financiar la adquisicion,

construccion, remodelacion o reparacion de vivienda, siempre que hayan

sido otorgados al propietario final de dichos inmuebles. Estos creditos son

otorgados a personas individuales.

- Creditos de consumo: Son los activos crediticios que en su conjunto no son

mayores de tres millones de quetzales (Q3,000,000.00) o trescientos

noventa mil dolares de los Estados Unidos de America (US$390,000.00),

otorgados a una sola persona individual y cuyo destino sea financiar la

adquisicion de bienes de consumo o atender el pago de servicios o de

gastos no relacionados con una actividad empresarial.

3.1.1 Estructura del activo crediticio

Para tener un esquema de informacion adecuado en el otorgamiento, ampliacion

o reestructuracion de un activo crediticio es necesario tomar en cuenta los

siguientes aspectos.

3.1.1.1 Monto del activo crediticio: Este es la cantidad de dinero que necesitara

la empresa o persona individual para poder realizar un proyecto ya sea

para fines personales o comerciales.
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3.1.1.2 Programacion de desembolsos: Cuando el cliente no desea tener

acceso inmediato a la totalidad dei credito otorgado, este programara

los desembolsos segun sus necesidades. Regularmente esta condicion

es viable cuando se desea ejecutar un proyecto con cierto grado de

avances de obra, por ejemplo, la inversion en un proyecto habitacional,

primero requiere de trabajos de movimiento de tierras, posteriormente

instalar los conductos de agua, energia electrica, luego pavimentacibn

de las calles y por ultimo la construccion de cada vivienda en particular.

El fin de esta programacion de desembolsos es el evitar pagar

intereses por las cantidades de dinero que aun no se usaran y que

gradualmente se estaran desembolsando hasta completar el monto

total del credito.

3.1.1.3 Forma de pago de capital e intereses: Este se refiere a los pagos que

la empresa ha previsto para amortizar los activos crediticios, este

puede variar ya sea que el pago a capital sea mensualmente,

trimestralmente e incluso anual. Lo que no puede variar son los pagos

a intereses, ya que se frecuenta que estos sean mensualmente

indistintamente la forma adoptada para el pago de capital. Dentro de

esta modalidad destaca la cuota nivelada que son pagos a prestamos

conformados por capital e intereses de forma mensual y su

caracteristica es que en los primeros anos se pagara un valor mayor a

intereses y a medida que se extinga la deuda, dicho pago se ira

disminuyendo y por el contrario aumentando el pago a capital, sin que

por ello la cuota varie. Esta forma de pago se recomienda cuando el

plazo de los creditos son prolongados, por ejemplo en creditos

hipotecarios para vivienda a 15 anos. En todo caso, el criterio para

definir la forma de pago, dependera de la estacionalidad en las ventas

o ingresos del deudor.
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3.1.1.4 Periodo de gracia: Consiste en el tiempo que la empresa no realizara

pagos a capital de los activos crediticios, es importante indicar que el

periodo de gracia es unicamente para los pagos a capital no siendo asi

para los intereses sobre dicha obligacion. Esta opcion se otorga

siempre y cuando la situacion lo amerite, por ejemplo, una empresa

que desea iniciarse en la produccion de hule natural y dicho credito

sera utilizado para poner en marcha dicho proyecto, se debera tener en

cuenta que la produccion empezara a generar en el sexto ano de haber

germinado la semilla y se estima que cada arbol alcance una vida

productiva de 25 a 30 anos.

3.1.1.5 Tasa de interes: Esto es la renta por la utilization del capital. Esta tasa

de interes puede variar dependiendo del desarrollo del activo crediticio

y las condiciones economicas del pai's, en ocasiones tambien se

utilizan tasas promedio internacionales como la tasa Libor {London

Interbank Offered Rate) que es una tasa interbancaria para realizar

prestamos a grandes organizaciones, tales como empresas

multinacionales, gobiernos y organizaciones internacionales; y la tasa

Prime Rate que es la tasa de interes que aplican los bancos a sus

clientes mas confiables y con mejor historial crediticio.

3.1.1.6 Plazo: Consiste en el tiempo en el que estara vigente un activo

crediticio, por ejemplo 5, 10 o los anos acordados entre la institution

financiera y el cliente. Dentro del mismo plazo podria estar incluido el

periodo de gracia si asi fuera el caso.

3.1.1.7 Destino del credito: Se refiere al empleo de los fondos otorgados, para

tal efecto, la Superintendecia de Bancos cuenta con una nomenclatura

en la que se puede ubicar las distintas actividades que realiza una
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empresa o persona individual ya que, en su mayoria, el destino de los

creditos es para capital de trabajo y por ende se relaciona con la

actividad principal de cada entidad.

3.1.1.8 Garantias: Esto es ei respaldo que tendra la institucion que otorga el

credito para poder recuperar la inversion en caso esta no sea cumplida.

Existen basicamente tres tipos de garantia, la fiduciaria, la prendaria y

la hipotecaria. Por razones de cobertura la garantia prendaria puede

ser tomada hasta un 70% de su valor, la hipotecaria sobre inmuebies

hasta 80% y cuando se trate de terrenos hasta 50%. La garantia

fiduciaria es ilimitada.

3.1.1.9 Otras condiciones que se pacten: Existen otras condiciones que se

pueden acordar entre la institucion financiera y el deudor o solicitante

de creditos. Existe una gran variedad de estas condiciones especiales,

dentro de los cuales se puede mencionar el establecimiento de

margenes fijos de utilidad, de solvencia, endeudamiento sobre activos,

prohibiciones para contratar nuevos creditos con otras instituciones

bancarias, contratacion de seguro para activos fijos, etc.

3.2 Tipos de categorias de calificacion de riesgo

Una calificacion de riesgo es una opinion acerca del riesgo y capacidad de pago

que se le aprecia a una determinada entidad para hacer frente a los

vencimientos de capital e intereses en los terminos y plazos pactados. Dicha

opinion se basa en un conjunto de informacion actualizada sobre el deudor, el

sector economico en el que opera y la economia en general en un momento

dado, asi como la severidad de la perdida, en caso de incumplimiento.
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Existe una gran variedad de metodos para determinar los niveles de riesgos que

representa un activo crediticio o inversion, asi como la forma de evaluarlos y la

calificacion que se le asignara a dicho credito.

3.2.1 Riesgo pais (Riesgo soberano)

El riesgo pais se define como la medida de probabiiidad de que un pais

incumpla las obligaciones financieras correspondientes a su deuda externa.

Termino asociado a riesgo pais es el de riesgo soberano, que da lugar a

calificaciones crediticias (rating crediticio) que agendas calificadoras de riesgo

internacionales elaboran respecto a las deudas publicas de los paises. Estas

calificaciones estan usualmente designadas por un conjunto de letras, y signos o

numeros, que indican la graduacion de dicha calificacidn. La calificacion indicara

a los potenciales inversionistas la calidad de la deuda de cada pais.

Los elementos que usualmente consideran las agendas calificadoras de riesgo

para otorgar su calificacion son los siguientes:

- Crecimiento actual y proyectado

- Situacion fiscal

- Sostenibilidad de la deuda externa

- Situacion externa

- Sostenibilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos

- Nivel de reservas internacionales

- Inflacion actual y presiones inflacionarias

- Estructura y estabilidad social

- Estructura y estabilidad politica

La gestion macroeconomica, el crecimiento del PIB, tamano y diversificacion de

la economia, asi como el record crediticio del pais, son en resumen los
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principales parametros influyentes para que las calificaciones de riesgo

soberano sean mejores.

3.2.2 Categories de calificacion para activos crediticios

En el sistema financiero guatemalteco, la Superintendencia de Bancos, a traves

de la resolucion JM-93-2005 establece que la base para determinar la

calificacion de un activo crediticio se hara utilizando como criterios de

clasificacion la capactdad de pago y la morosidad.

La calificacion del activo crediticio puede ser de la siguiente manera:

Cuadro No. 9 Tipos de calificacion de activos crediticios

Categoria del
activo crediticio

A
B
C
D
E

Descripcion de la categoria

De riesgo normal
De riesgo superior al normal
Con perdidas esperadas
Con perdidas significativas esperadas
De alto riesgo de irrecuperabilidad

Fuente: Reglamento para la administracidn del riesgo crediticio
resolucion JM-93-2005

3.3 Criterios de calificacion

"Los bancos deben contar con definiciones especificas de caiificacion, procesos

y criterios con el objeto de asignar exposiciones a grados dentro de un sistema

de calificacion. Las definiciones de calificacion y criterios deberan ser tanto

estimables como intuitivos y deberan inducir una diferenciacion significativa del

riesgo." {3: 100)

Las principales caracteristicas son:
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- Las descripciones y criterios de los grados deben contar con el suficiente

grado de detalle que permita al personal encargado de la asignacion de

calificaciones conceder, de forma consistente, el mismo grado a prestatarios

o facilidades crediticias que representen un riesgo similar. Esta consistencia

debe existir en todas las lineas de negocio, departamentos y ubicaciones

geograficas del banco.

- Las definiciones por escrito de las calificaciones deben tener el nivel de

claridad y detalle necesarios para que terceras partes puedan comprender el

proceso de asignacion de calificaciones, tales como el departamento de

auditoria interna del banco u otro departamento igualmente independiente,

ademas de la autoridad supervisora, reproducir la asignacion de

calificaciones y evaluar la idoneidad de las asignaciones de grado de

exposiciones.

- Los criterios tambien deben ser consistentes con las normas internas de

concesion de prestamos del banco y con sus politicas de gestion de

prestatarios y facilidades crediticias problematicas.

A efecto de asignarle una categoria al activo crediticio se deben de tomar una

serie de eventos que determinaran los niveles de riesgo asi como la reserva que

se debe provisionar de dicho credito. Estos criterios varian dependiendo el tipo

de activo crediticio que se desea evaluar, es asi como a los creditos de mayor

cuantfa se interpondran normas mas rigurosas y a los de menor cuantia, los

procesos seran mas sencillos sin descuidar la importancia relativa de los

mismos.
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3.3.1 Empresariales mayores

En el caso cle solicitantes o deudores empresariales mayores, el procedimiento

de clasificacion es mas estricto y riguroso que otros tipos de activos crediticios,

debido al impacto que podria tener en la institucion financiera el incumplimiento

de dichas obligaciones.

3.3.1.1 Categoria de Riesgo Normal (A )

En esta categoria, se clasifican los activos crediticios que presenten en su

totalidad las caracteristicas siguientes:

- El analisis de la informacion financiera revela que:

i. La empresa tiene la capacidad de generar flujos de caja suficientes

para atender oportunamente el pago de las obligaciones contraidas de

acuerdo con lo pactado con la institucion bancaria; y,

ii. Evaluando la naturaleza del negocio, el comportamiento de la liquidez,

el nivel de endeudamiento y la rentabilidad son adecuados, tomando

en cuenta los dos ejercicios contables anteriores a la fecha de

valuacion, o del tiempo que tenga de estar operando si fuera menor de

dos anos.

- Los pagos de capital, intereses, comisiones u otros recargos no provienen

de financiamiento adicional otorgado por la propia institucion.

- Se cuenta con informacion financiera actualizada no mayor de 6 meses de

antiguedad a la fecha de la solicitud, debiendo ser auditado por contador

publico y auditor independiente los del ultimo cierre fiscal. Para las

solicitudes presentadas dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del

ejercicio contable del solicitante, se aceptaran los estados financieros

auditados correspondientes al periodo contable anterior al del ultimo cierre.

69



- El analisis del sector economico o de mercado en el que se desenvuelve

principalmente el deudor, muestra que no existen factores importantes que

pueden afectar negativamente la capacidad del deudor para cumplir con el

pago de todas las obligaciones a corto y mediano plazo, para ello se debe

tomar en cuenta la informacion oficial disponible, de asociaciones gremiales,

de fuentes calificadas u otras fuentes a criterio de la institucion.

- La institucion bancaria no tiene conocimiento de otros factores que

evidencien un cambio desfavorable en la capacidad del deudor de generar

suficientes flujos de fondos ni en su situacion de liquidez, endeudamiento y

rentabilidad.

El activo crediticio esta vigente al dfa o presenta mora de hasta un mes en ei

pago de capital, intereses, comisiones u otros recargos.

3.3.1.2 Categoria de Riesgo Superior al Normal ( B )

En esta categoria, se clasifican aquellos activos crediticios que cumplan las

caracteristicas descritas en los incisos a) y b) de la categorfa A, y ademas una o

mas de las siguientes caracteristicas:

- La informacion financiera no es auditada, pero tiene estados financieros,

notas a los estados financieros, polfticas contables, integraciones de las

principales cuentas del balance y otras revelaciones contables, firmadas por

el contador y el representante legal.

- A juicio de ia institucion y tomando en cuenta la informacion oficial

disponible, de asociaciones gremiales, de fuentes calificadas u otras fuentes,

el sector economico o el mercado en que se desenvuelve el deudor presenta

problemas que podrian reflejarse en un deterioro de su situacion financiera.
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- La institution tiene conocimiento de otros factores que inciden

negativamente en la capacidad de generar flujos de fondos o en las razones

financieras del deudor.

E! activo crediticio esta vigente en mora con antiguedad de uno hasta tres

meses en el pago de capital, intereses, comisiones u otros recargos.

3.3.1.3 Categorfa de Riesgo con Perdidas Esperadas ( C )

Se clasifican en esta categorfa los activos crediticios de los que se disponga de

informacion financiera actualizada que, no obstante reunan una o mas

caracteristicas de las categorfas A o B, presenten una o mas de las siguientes

evaluaciones:

La informacion financiera esta actualizada, pero incompleta, en virtud que no

cuenta con toda la informacion a que se refiere el inciso a) de la categoria B.

El analisis de la informacion financiera revela que !os flujos de fondos no son

suficientes para cumplir con las obligaciones contraidas de acuerdo con lo

pactado con la institucion bancaria.

El deudor presenta deficiencias en su situacion financiera en materia de

liquidez, endeudamiento sobre activos o capital y rentabilidad.

El activo crediticio presenta mora de mas de tres hasta seis meses en el

pago de capital, intereses, comisiones u otros recargos, o bien, para cubrir el

atraso citado, el deudor ha recibido financiamiento adicional de la propia

institucion bancaria.
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3.3.1.4 Categoria de Riesgo con Perdidas Significativas Esperadas ( D )

En esta categoria figuran los activos crediticios que, no obstante reunan una o

mas caracteristicas de las categorias A, B o C, presenten una o mas de las

siguientes:

- Deterioro sustancial en la situacion financiera del deudor que se refleja en, al

menos, dos de los aspectos siguientes: 1) el pasivo corriente excede el

activo corriente, es decir que no tiene liquidez; 2) existen perdidas

acumuladas o del ejercicio que excedan de un treinta por ciento (30%) pero

no mayor del sesenta por ciento (60%) del capital pagado y reservas; 3) el

endeudamiento es excesivo con relacion al capital, considerando la

naturaleza del negocio; 4) cuentas por cobrar e inventarios

significativamente superiores a lo que historicamente ha mostrado el deudor,

considerando las razones de rotacion para cada una.

- Informacion financiera desactualizada.

- El activo crediticio presenta mora de mas de seis hasta doce meses en ei

pago de capital, intereses, comisiones u otros recargos, o bien para cubrir el

atraso citado, el deudor ha recibido financiamiento adicional de la propia

institucion.

3.3.1.5 Categorfa de Alto Riesgo de Irrecuperabilidad ( E )

Se clasificaran en esta categoria aquellos activos crediticios que, no obstante

tengan caracteristicas de las demas categorias, presenten una o mas de los

siguientes items:
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El analisis de la informacion financiera revela que el deudor o solicitante no

tiene capacidad para cubrir sus costos de operacion ni sus costos

financieros.

No existe informacion financiera que permita evaluar la capacidad de pago

del deudor o la informacion existente no es confiable.

Opinion negativa o abstencion de opinion de los auditores externos respecto

de la situacion financiera presentada en los estados financieros del deudor.

Ajuicio de la institucion, la empresa no esta en condiciones de continuarcon

la actividad economica a la que se dedica, es decir, hay dudas significativas

de negocio en marcha.

El activo crediticio presenta mora de mas de doce meses en el pago de las

cuotas de capital, intereses, comisiones u otros recargos, o bien para cubrir

el atraso citado el deudor ha recibido financiamiento adicional de la propia

institucion.

El deudor ha perdido mas del sesenta por ciento (60%) del capital pagado,

debido a que en el articulo 237 del Cddigo de Comercio en el inciso cuarto la

perdida de mas de dicho porcentaje representa motivo de quiebra.

Se ha iniciado un proceso de ejecucion colectiva en contra del deudor.

Falta de titulo ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obligacion crediticia.

Que la institucion haya iniciado proceso judicial al deudor, relativo a

cualquiera de las obligaciones de este.
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3.3.2 Empresariales menores e hipotecarios

"En el caso de deudores empresariales menores y creditos hipotecarios para

vivienda, la base para determinar la clasificacion del activo crediticio sera la

morosidad."(14: 26)

Los plazos a considerar son los siguientes:

Cuadro No. 10 Clasificacion de activos crediticios por morosidad

Categoria del
activo crediticio

A

B

C

D

E

Situacion de pago del activo
crediticio

al dia o hasta 1 mes de mora

mas de 1 hasta 3 meses de mora

mas de 3 hasta 6 meses de mora

mas de 6 hasta 12 meses de mora

mas de 12 meses de mora
Fuente: Reglamento para la administration del riesgo de credito

resolution JM-93-2005

3.3.3 Microcreditos y de consumo

En el caso de microcreditos y creditos de consumo, el criterio para la

clasificacion de los activos crediticios tambien sera la morosidad y se

consideraran los siguientes plazos:

Cuadro No. 11 Clasificacion de microcreditos y de creditos de consumo

Categoria del
activo crediticio

A
B
C

D
E

Situacion de pago del activo
crediticio

al dia o hasta 1 mes de mora
mas de 1 hasta 2 meses de mora
mas de 2 hasta 4 meses de mora
mas de 4 hasta 6 meses de mora
mas de 6 meses de mora

Fuente: Reglamento para la administracion del riesgo de credito
resolution JM-93-2005
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3.4 Reporte de analisis de capacidad de pago

Consiste en un documento que contiene el analisis que se efectua a solicitantes

y deudores de credito y que contempla aspectos intemos y externos que influyen

en la capacidad de pago de las obligaciones contraidas. Este informe contiene

aspectos minimos que se amplian a continuacion.

3.4.1 Analisis de informacion financiera

El proposito de la evaluacion de la informacion financiera es determinar la

condicion financiera y la capacidad del deudor de generar flujos de fondos

suficientes para atender el pago oportuno de las obligaciones contraidas y por

contraer, en dicha evaluacion se debe considerar:

- Las fuentes generadoras de recursos, principales productos o servicios,

estacionalidad del negocio, precios externos, tipo de cambio, tasa de interes

y otros que estime la institucion bancaria.

- Las variaciones del flujo de fondos proyectado con los flujos historicos.

- Los indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento sobre activos,

endeudamiento sobre capital y rentabilidad del deudor.

- Analisis sobre el nivel y naturaleza de inventarios, asf como la rotacion de

cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

- Esta evaluacion concluye con una opinion sobre la situacion financiera y la

capacidad de generacion de flujos de caja del solicitante o deudor del activo

crediticio.
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Para tener un mejor alcance, la evaluation de la informacion financiera debe

basarse en los estados financieros auditados del ultimo ejercicio contabte

anterior a la fecha de la valuacion cuando asi lo amerite el tipo de deudor. En el

caso de personas juridicas que tengan menos tiempo de estar operando, se

basara en los estados financieros mas recientes o el balance general de inicio

de operaciones, segun corresponda.

3.4.2 Analisis del sector econdmico o del mercado al que pertenece el deudor

Este analisis debe incluir por lo menos los siguientes aspectos.

- Evaluacion del riesgo pals en donde la empresa se establece, el fin de esto

es identificar los riesgos que pueden influir en el deudor o solicitante a nivel

macroeconomico.

- Analisis del sector economic© o el mercado en que se desenvuelve el

solicitante o deudor, su objetivo es identificar los riesgos a que podrfa estar

expuesto el cliente al ocurrir alteraciones en dicho sector o mercado.

- Estimaciones sobre el porcentaje de participacion que tiene el solicitante en

el mercado, asi como su principal competencia y la experiencia que tiene la

entidad en el negocio.

- Evaluacion de la situadon actual de financiamientos concedidos por la

institucion para la actividad economica principal en que se desenvuelve el

deudor.

- Esta evaluacion finaliza con una conclusion al respecto de lo que se sabe

del negocio, su entorno y su perspectiva en el mercado.
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3.4.3 Analisis de atencion de la deuda

El analisis de atencion a la deuda se refiere a los movimientos y referencias, que

ha tenido el solicitante o deudor, en lo que se refiere a activos crediticios en las

instituciones que conforman el sistema financiero de cada pais. Para ser

complete, este analisis debe incluir los siguientes eventos:

- Evaluacion del comportamiento de pago de todas las obligaciones del

deudor en la institucion y empresas del grupo financiero. Esta evaluacion

debera corresponded por lo menos, al ultimo ario, indicando maximo de

mora en el periodo y mora actual.

- Informacion de prorrogas, novaciones y reestructuraciones de deuda,

indicando, las amortizaciones de capital en cada una de ellas si las hubiere.

- Evaluacion de la informacion obtenida del Sistema de Informacion de

Riesgos Crediticios tambien conocida como Central de Riesgos. Este

sistema proporciona informacion sobre activos crediticios que tiene el deudor

o solicitante en otras instituciones bancarias o entidades financieras

reguladas por la Superintendencia de Bancos.

- Opinion sobre informes del abogado respecto de la situacion del proceso en

caso de activos crediticios en cobro judicial.

- Conclusion de la evaluacion.

3.4.4 Suficiencia de garantias

En este apartado se debe considerar la suficiencia y calidad de las garantias que

se daran para respaldar el activo crediticio. Como se ha mencionado
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anteriormente estas garantias pueden ser de tres tipos: fiduciaria, prendaria o

hipotecaria, ya sea cada una individual o en combinacion.

El analisis de la garantia fiduciaria, tambien conocido como codeudor, fiador o

avalistas, se efectuara tomando en cuenta los mismos aspectos considerados

para la evaluacion del deudor o solicitante. Se realizara cada analisis como

codeudores figuren en el activo crediticio.

Al evaluar la garantia sobre prenda de un bien, se debe considerar el buen

estado de los bienes, precio promedio en el mercado y otras como lo son la

moda, preferencia sobre marcas y sustitutos de los mismos. Por lo regular se

efectua un estudio sobre dicha garantia en el que abarca algunos aspectos

anteriores, este estudio lo realiza un valuador autorizado o una almacenadora

general de deposito.

Cuando el activo crediticio esta respaldado por hipoteca sobre bien inmueble o

terreno, se debe de contar con el avaluo correspondiente efectuado por valuador

de reconocido prestigio con una antiguedad no mayor a un ano, en el mismo se

debe de contar con certification del registro de la propiedad. Si el bien inmueble

garantiza un credito hipotecario de vivienda el avaluo podra ser hasta tres anos

de antiguedad.

Al efectuar el analisis sobre garantia hipotecaria se debe considerar la edad

equivalente del inmueble o terreno, caracteristicas de la construccion, uso actual

y otros factores que incrementen o disminuyan el valor de la propiedad. Tambien

se debe indicar si dicho inmueble tiene limitaciones debido a que pesa sobre el

gravamen hipotecario, restriction de construccion, usufructo vitalicio u otros.
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Se debe considerar que la garantia fiduciaria es ilimitada, la prendaria hasta un

70% de su valor, terreno 50% e inmuebles hasta 80%. Este analisis finaiiza con

una conclusion sobre si la garantia es suficiente y si cubre adecuadamente el

activo crediticio.

3.4.5 Conclusion

Una vez considerados los aspectos anteriores, se emite opinion sobre la

capacidad de pago del deudor y el nivel de riesgo crediticio.

3.5 Modelo calificatorio con mitigantes y/o castigos

Un modelo calificatorio de riesgo crediticio es un esquema previamente

establecido y que contiene una serie de procedimientos y analisis, tanto

financieros como de mercado y otros que se consideren prudentes, cuya

finalidad es proporcionar el nivel de riesgo que representa un activo crediticio

otorgado a determinada entidad.

El metodo estandar utiliza para la medicion del riesgo de credito evaluaciones

externas, por ejemplo, las que realizan las calificadoras de riesgo. En el caso del

metodo de calificaciones internas basico y avanzado, la medicion siempre esta

basada en evaluaciones internas realizadas por la entidad bancaria, siendo el

basico un metodo simplificado con respecto al avanzado. En el metodo

avanzado las instituciones bancarias pueden adoptar modelos internos de

determinacion del riesgo de credito con una serie de requisitos, entre los cuales

se encuentra la aprobacion del metodo de caiificacion interna por parte del

regulador a la que esta sujeta la entidad y que el metodo debe ser utilizado para

la toma de decisiones internas y no solamente como un mero calculo para la

determinacion de la exigencia del capital mfnimo.

79



3.5.1 Mitigantes cle activos crediticios.

Se conocen como mitigantes aquellos eventos que ayudan a respaldar la

obligacion bancaria en el caso de incumplimiento. Los mitigantes mas

importantes se refieren a las garantias de ios activos crediticios, sean estas

fiduciaria, prendaria, hipotecaria o combinaciones de las mismas. El modelo

calificatorio debe evaiuar la calidad de las garantias y si estas responden a las

necesidades de la negociacion.

La mitigacion de riesgos implica un tratamiento mas favorable a ciertas

exposictones, es decir, una reduccion en Ios requerimientos de capital cuando se

utilizan cierto tipo de colaterales que permiten disminuir la exposicion de una

operacion. Por ejemplo, un prestamo puede ser colateralizado por garantias de

primer orden (hipotecas), titulos, depositos en efectivo, operaciones derivadas,

etc. El uso de estas tecnicas requiere que la documentacion tenga un fuerte

sustento legal.

Otro mitigante importante lo constituyen Ios fideicomisos realizados para el

cumplimiento de una deuda, asi tambien las cartas compromisos de empresas

relacionadas a la solicitante o deudora, conocidas tambien como Contort Letter y

la garantia de cartas de credito Stand By emitidas por instituciones bancarias o

financieras nacionales, offshore o extranjeras.

3.5.2 Castigos por el incumplimiento de condiciones pactadas en el

otorgamiento de activos crediticios.

La condicion principal para otorgar un credito es el pago oportuno de las cuotas

de capital e interes pactadas al inicio de la relacion. Con el pago pertinente de

las obligaciones, el cliente asegura mantener una estable relacion crediticia con

la entidad bancaria y abre las posibilidades de futuros creditos.
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No obstante lo anterior, en algunos casos especiales, en el cual se asumen

riesgos importantes por montos otorgados, por financiar nuevos proyectos, por

incentivar sectores de mercado poco rentables o con dificultades de

desenvolvimiento o por alguna otra razon que pueda incidir en el cumptimiento

de las obligaciones bancarias, se castiga el activo crediticio con ciertas

condiciones a cumplir en el tiempo de vigencia del credito. Dentro de ias

condiciones especiales se puede encontrar aquellas que modifican la estructura

del activo crediticio, un ejemplo podria ser que durante los primeros anos de la

obligacion el indice de solvencia no debe ser menor de 1.5 y para los siguientes

anos no menor de 2.0.

Otro ejemplo seria el establecer una reserva para el pago oportuno de las cuotas

de capital e interes y que dicha reserva cubra por lo menos tres cuotas de dicha

obligacion. Regularmente estas condiciones son revisadas cada tres meses,

segun convengan las partes, y el incumplimiento de alguna de ellas repercute en

la estructura de activo crediticio, la mas frecuentes es el incremento de la tasa

de interes.

3.6 Sistema de calificacion basado en calificaciones internas

La metodologia de este sistema de calificacion es mas completa y con mayor

libertad por parte de la institucion bancaria al realizar y ponderar el riesgo de

credito. La caractenstica principal de esta metodologia es el permitir a los

bancos determinar sus propios criterios en la evaluation de activos crediticios,

asi como determinar la reserva correspondiente del mismo.

Este metodo incluye dos variantes: una version basica y una version avanzada.

La principal diferencia entre el metodo de calificacion interna y el metodo

estandar radica fundamentalmente en que en el primero, las evaluadones

internas de los principales desencadenantes de riesgo realizadas por los bancos
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se utilizan como argumentos determinantes a la hora de calcular el capital

requerido. Al estar basado este metodo en las evaluaciones internas de los

bancos, el potencial para una mayor sensibilidad al riesgo en los requerimientos

de capital resulta sustancial. Sin embargo, el metodo de calificacion intema no

permite que sean los propios bancos los que determinen todos los elementos

necesarios para calcular sus propios requerimientos de capital, sino que las

ponderaciones por riesgo y por lo tanto las exigencias de capital se determinan

combinando datos cuantitativos proporcionados por los bancos con formulas

especificadas por el supervisor bancario.

A fin de que las entidades financieras puedan utilizar la metodologia de

calificacion interna, se deben cumplir ciertos requisitos de naturaleza cualitativa

a los que las autoridades supervisoras deben dar el visto bueno. Dentro de los

principales se encuentran los siguientes:

- Los sistemas deben ser capaces de dividir a los prestamistas y los productos

en grupos de riesgo similar.

- Las exposiciones de creditos deben estar distribuidas uniformemente en

varias clases de riesgo, evitando la excesiva concentracion en una clase

especifica.

- Se debe asignar una calificacion previa antes de la decision de otorgamiento

de credito, la cual debe ser revisada periodicamente por una unidad

independiente.

- Se debe estimar la probabilidad de incumplimiento para un horizonte de

tiempo de por lo menos un ano.
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Existen tres elementos fundamentals para cada uno de los tipos de activos

cubiertos en el metodo de calificacion interna:

Componentes de riesgo - estimaciones de los parametros de riesgo

proporcionadas por los bancos, algunas de las cuales son estimaciones

proporcionadas por el supervisor.

Funciones de ponderacion por riesgo - los medios mediante los cuales los

componentes de riesgo se transforman en activos ponderados por su nivel

de riesgo y, en consecuencia, en requerimientos de capital.

Requisitos minimos - los criterios mfnimos que deben satisfacerse con el

objeto de que un banco pueda utilizar el metodo IRB en una determinada

clase de activos.

3.6.1 Componentes del riesgo en el enfoque de calificacion interna

Tal y como se muestra en la siguiente ilustracion, el enfoque de calificacion

interna requiere de cuatro elementos basicos, tanto en la version basica

(fundamental) como en la avanzada. A estos elementos se les conoce como:

componentes del riesgo.

Cuadro No. 12 Componentes del riesgo crediticio

PD
LDG
EAD
M

Probabilidad de incumplimiento
Perdida en caso de incumplimiento
Exposition al riesgo de credito
Vencimiento

Version basica: Proporcionado por ios supervisors
Version avanzada: Calculados por la entidad

Fuente: Convergencia internacional de medicion de
capital y estandares de capital
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3.6.1.1 Probabilicfad de incumplimiento (PD)

"Mide la probabilidad de que el prestatario incurra en el incumplimiento de sus

obligaciones, sobre la base de un horizonte de un ano." (3: 82)

Generalmente se estima revisando el record historico de incumplimientos de

creditos con similares caracteristicas.

3.6.1.2 Perdida efectiva en caso de incumplimiento (LGD)

Es el porcentaje de la exposicion que no se recuperaria mediante la venta del

colateral.

3.6.1.3 Exposicion al riesgo de credito (EAD)

Corresponde al saldo del credito adeudado por el prestatario en el momento del

incumplimiento.

3.6.1.4 Vencimiento efectivo (M)

Calcula el plazo de vencimiento economico restante de una exposicion.

El factor PD debe ser proporcionado por la entidad bancaria, tanto en la version

basica como en la avanzada, y se calcula en base a la experiencia historica de

la misma entidad. En la version basica los factores LGD, M y EAD son

proporcionados por los supervisors a diferencia de lo que ocurre en la version

avanzada donde los bancos realizan sus propias estimaciones.
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IDENTIFICACI6N, MEDICION,
MONITOREO Y CONTROL EN EL
PROCESO DE ADMINISTRACION
DEL RIESGO CREDITICIO EN
UNA INSTITUClON BANCARIA
NACIONAL

Estructura del capitulo:

4.1 Evaluation de metodologias de administration
4.2 Ambiente crediticio adecuado
4.3 Operacion bajo un proceso aprobatorio solido
4.4 Mantencion de procesos de monitoreo y seguimiento
4.5 Valuation de cartera de creditos
4.6 Medicion y control de problemas en activos crediticios
4.7 Constitution de reservas o provisiones
4.8 Tratamiento de los activos extraordinarios
4.9 Repercusion de las reservas en el capital de una institution

bancaria
4.10 Concentration de inversiones y contingencias
4.11 Metodologia para evaluar la cartera de creditos a traves de matriz

de riesgos



Obietivos del capitulo

Determinar los procesos de monitoreo y seguimiento, asi como los efectos de la

constitucion de reservas en el capital primario de una institucion bancaria

nacional.

Esto con el proposito de evaluar y disenar las medidas precautorias y de

seguimiento que se ajusten a las necesidades de la institucion bancaria para

medir y mitigar el riesgo de credito, cumplir con los requerimientos de valuacion

por parte del ente regulador y medir el impacto que tendrian aquellos activos de

alta probabilidad de irrecuperabilidad en la estructura del capital bancario.

Introduccion del capitulo

El objeto de ser de los bancos en un sistema financiero es obtener recursos del

publico, realizando intermediacion financiera, entre estos y las personas o

entidades que necesiten de financiamiento. Las normas contables y de auditoria

sugieren disenar procedimientos suficientes (cantidad) y competentes (calidad)

que permitan evaluar las areas o las cuentas de mayor riesgo dependiendo de la

actividad principal que realizan las entidades. En este sentido, seria sencilio

determinar que el area de mayor riesgo de una institucion bancaria esta

representada por la cartera de creditos.

En el presente capitulo se establecen los medios de monitoreo y seguimiento de

los activos crediticios, asi como las medidas para detectar alertas tempranas de

incumplimiento de obligaciones; tambien se establece el tratamiento que tendran

los activos que sean conslderados de alto riesgo de irrecuperabilidad, su

administracion y la forma en que repercuten en el capital del banco.

Por ultimo, se evaluan las limitaciones de concentracion de inversiones y

contingencies que pueden tener las instituciones bancarias.
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4.1 Evaluacion de metodologias de administracion

La administracion del riesgo crediticio requiere de metodologias, sistemas y

herramientas que permitan identificar, medir y monitorear los niveles de riesgo

que representan dichos activos para la institucion bancaria y que permitan tener

un adecuado control en el proceso de administracion del riesgo.

Implementar una metodologia que se ajuste a las necesidades del banco

requiere de superar algunas barreras, como lo son:

- Internas al banco: Cambiar la cultura del banco, carencia de base de datos

historica de riesgo para aplicacion de modelos internos, vision de banca

conservadora, costos para capacitacion de recurso humano y costos

involucrados en el equipamiento tecnologico.

- Entorno economico: Aspectos regulatorios locales, el crecimiento economico

del pa is.

- Internas al banco y propios del pais: Reduccion de la rentabilidad por

deterioro de la cartera o poco crecimiento de la cartera por falta de

colocacion.

El establecer una determinada metodologia para la evaluacion de activos

crediticios representa un factor determinante para que el banco tenga una

cartera sana, es decir con el menor numero de activos en mora, en proceso de

pr6rroga o en cobro administrativo y judicial.
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4.1.1 Factores que pueden influir en el desarrollo de metodologias de

administracion de riesgos crediticios en un banco

Los factores que tienen una participation determinante en el desarrollo de la

metodologia de riesgo son varios, sin embargo, por su importancia se enurneran

las siguientes:

- Adecuacion de la metodologia actual para medir el riesgo crediticio.

Mercado objetivo al cual se oriente principalmente los activos crediticios de

la institution bancaria.

- Que la metodologia cumpla con los requerimientos establecidos en leyes y

reglamentos vigentes.

- Programas de prevention del riesgo de fraude.

- Participation de la auditoria interna y externa.

4.2 Ambiente crediticio adecuado

Un aspecto importante en la medicion, evaluation y control del riesgo de credito

es la existencia de un ambiente crediticio adecuado en el departamento de

administracion de riesgos. El objetivo de ello es mantener un clima de

cooperation y trabajo en equipo. Para alcanzar estos objetivos se deben

considerar los siguientes aspectos:

4.2.1 Mejoramiento continuo: La entidad bancaria debe evaluar periodicamente

la funcionalidad del proceso aprobatorio de creditos, considerando la

implementation y mejoramiento de sistemas financieros, la metodologia

de evaluation asi como mecanismos de calificacion interna que

respondan a las exigencias del mercado local e international.
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4.2.2 Fortalecimiento del capital humano: En este aspecto la entidad bancaria

debe fortalecer el trabajo en equipo y la cooperacion de los integrantes

del departamento de gestion de riesgo, no descuidando aspectos

importantes como que cada individuo se sienta identificado con el grupo e

importante por su aportacion en el proceso. El fortalecimiento del capital

humano incluye una constante capacitacion, incentivos economicos y la

oportunidad de crecimiento dentro de la institucion.

4.2.3 Desarrollo de una base tecnologica acorde a objetivos planteados: Esto

incluye la utilizacion de programas de computacion, software especiales

para el analisis financiero, equipo de computacion y todas aquellas

herramientas que impulsen el fortalecimiento de una infraestructura

adecuada y el equipamiento para servicios de apoyo a la actualizacidn de

las bases de datos con que cuenta la institucion bancaria.

4.3 Operacion bajo un proceso aprobatorio solido

Para una mejor comprension del presente tema habria que responder el

siguiente cuestionamiento: ^Que proposito tiene el analisis de credito? Su

respuesta seria relativamente sencilla: determinar la capacidad de pago del

deudor para poder cumplir con las obligaciones contraidas con la institucion

bancaria.

En primer termino "la actividad primordial de un banco es efectuar operaciones

en moneda nacional o extranjera, operaciones pasivas (recibir depositos del

publico) y operaciones activas (otorgar creditos)." (8: 15)

Asi mismo, las normas contables y de auditoria sugieren disenar procedimientos

suficientes (cantidad) y competentes (calidad) que permitan evaluar las areas o
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las cuentas de mayor riesgo dependiendo de la actividad principal que realizan

las entidades.

De tal manera es sencillo determinar que el area de mayor riesgo en una

institucion bancaria estaria conformada por los activos crediticios, ya que ellas

integran el mayor nurnero de transacciones y crean el area de mayor riesgo en

las operaciones de un banco.

La estructura sistematica que define el riesgo de credito presupone de cinco

pasos para llegar a un sistema eficaz:

Identificar

- Medir

- Mitigar

- Supervisar

- Controlar

4.3.1 Identificar

Este surge del seguimiento que la institucion bancaria de al pago de activos

crediticios, a traves de pruebas de monitoreo que permitan identificar aquellos

activos que muestren indicios de deterioro. El metodo mas comun para la

identificacion del deterioro de activos crediticios es la valuacion de cartera. Otro

metodo podria incluir a las empresas cuyo segmento de mercado o industria

presente problemas en determinado periodo de tiempo.

4.3.2 Medir

Identificados los activos crediticios, se procede a medir el impacto que podria

tener el incumplimiento de dicha obligacion en el capital de la institucion

bancaria. A este proceso se le conoce tambien como estimacion de reserva de
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capital y consiste en cuantificar un porcentaje que se aplica al total de la

exposicion crediticia que una compania tenga en una institution bancaria.

4.3.3 Mitigar

Cuando se tiene conocimiento del deterioro de la capacidad de pago de una

empresa deudora de activos crediticios, se recurre a evaluar la garantia de dicho

activo. Sin embargo, cuando la garantia es fiduciaria, a pesar de que esta tenga

capacidad de pago, es incierto el cumplimiento de la obligacion en las fechas

previamente pactadas. En estos casos se recurre a mitigar el riesgo de

incumplimiento, adicionando a los activos credititos la garantia de activo cuyo

valor sea cuantificable.

Dentro de la estructura para mitigar riesgos figuran la prenda sobre bienes

muebles, bonos hipotecarios, bonos prendarios, hipotecas sobre terrenos y

bienes inmuebles, fideicomisos o cualquier otro medio que ayude a garantizar el

cumplimiento de los creditos.

4.3.4 Supervisar

La Superintendencia de Bancos podra, en cualquier momento, revisar los

resultados de la valuacion de activos crediticios. La auditoria interna y externa

de la institucion bancaria verifica los procesos y el cumplimiento de normativas

en la valuacion de activos crediticios. Asimismo se debe de evaluar la evolucion

de los activos a los que se les haya estimado reserva.

4.3.5 Controlar

Es importante mantener medidas de control sobre los activos crediticios, en

especial aquellos que sean feicilmente afectados por condiciones de clima,

plagas, recesiones, modificacion de la legislacion fiscal, politica de comercio

exterior, precios internacionales de sus productos, entre otros.
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4.4 Mantencion de procesos de monitoreo y seguimiento

El factor mas importante de la gestion crediticia, es el seguimiento que se le da a

los creditos, velando por el adecuado cumplimiento de dichas obligaciones. Este

proceso esta influenciado no solo por el desempeno de las empresas deudoras y

su habilidad de generar flujos, sino tambien por factores externos a los

deudores, mismos que deben de ser considerados y mitigados por las

instituciones bancarias. A continuacion se presentan las situaciones mas

comunes en el transcurso o duracion de las obligaciones crediticias.

4.4.1 Valuacion.

Este es el proceso de monitoreo y seguimiento mas importante para la cartera

de credito de una institucion bancaria. Su relevancia radica en que es requerida

por la Superintendencia de Bancos y se aplica a la totalidad de los activos

crediticios que conforman la cartera de creditos.

Cuando la valuacion se efectua a deudores empresariales mayores, su

importancia es mucho mayor ya que "por lo menos una vez al ano la base de

analisis es la capacidad de pago de los deudores." (14: 21)

Debido a que los deudores mayores constituyen el mayor porcentaje de la

cartera de credito, respecto al valor que representan, su valuacion debe ser

minuciosa y debe de contar con toda la informacion requerida por el banco para

permitir un analisis real de la situacion financiera de los deudores, asi como el

respectivo analisis de mercado, atencion de la deuda y colaterales.

4.4.2. Auditoria interna.

El departamento de contraloria o auditoria interna de las instituciones bancarias,

en su planificacion anual, deben considerar la verificacion de practicas

adecuadas en el analisis y autorizacion de creditos. Generalmente, estas
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revisiones incluyen unicamente el cumplimiento de los procedimientos

acordados en los manuales y normativas, no profundizando en la situacion

financiera de las empresas o personas evaluadas por el departamento de

creditos.

4.4.3 Auditoria externa.

Las instituciones bancarias estan sujetas a revisiones por parte de la entidad

que le presta los servicios de auditoria externa y por parte de la

Superintendencia de Bancos. En cada situacion, las entidades supervisoras

destinan revisiones a la cartera de creditos y en el caso de la Superintendencia

de Bancos, si en su revision a los activos crediticios determina que fueron mal

aplicados los criterios de fa normativa o las bases aplicadas para la

determinacion del riesgo de credito son insuficientes, podria solicitar cambiar el

monto de reserva del activo crediticio y, en casos especiales, solicitar la

cancelacion del mismo.

4.4.4 Analisis por sectores de mercado.

Las instituciones bancarias tambien clasifican a los activos crediticios conforme

un codigo de actividad economica y un codigo de destino, esto permite identificar

a los sectores de mercado que son importantes para el banco por su

concentracion de creditos. En este sentido, si la institucion bancaria ha

destinado creditos al sector industrial o empresas manufacturers en mayor

medida que a otros sectores, es conveniente que se programen analisis de la

evaluacion financiera y de la atencion de la deuda que dicho segmento del

mercado ha tenido con la institucion. Esto tambien permite monitorear a las

empresas que son parte de un segmento de mercado que podria presentar

problemas por situaciones del clima, (perdidas de cosechas por tormentas)

pandemias (perdidas de aves y ganado por enfermedades), precios
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internacionales {alza en precios del petroleo y derivados) o por recesiones en

determinadas actividades economicas.

4.4.5. Analisis durante y/o posterior a recesiones.

Una recesion es (a disminucion de una actividad economica especifica. Debido a

que se desconoce el impacto que tendria una recesion en las actividades

comerciales de las empresas, es conveniente que cuando esto suceda se

realicen evaluaciones durante y posterior a la recesion, asi como determinar las

medidas que se aplicaran a los deudores que se vean afectados directamente

por dicha situacion, una medida podria ser la reduccion de la tasa de interes o la

reestructuracion de los activos crediticios.

4.5 Valuacion de cartera de creditos

"La valuacion es el resultado del analisis de los factores de riesgo crediticio que

permite establecer la clasificacion del activo crediticio y la constitucion de

reservas o provisiones, para llegar a determinar el valor razonable de

recuperacion de los activos crediticios." (14: 5)

De conformidad con la reglamentacion bancaria, las instituciones deben valuar

todos sus activos crediticios cuatro veces al ano, al cierre de los meses de

marzo, junio, septiembre y didembre, y los resultados deben ser informados al

supervisor bancario.

En el caso de deudores empresariales menores y creditos hipotecarios para

vivienda, el criterio para la clasificacion de los activos crediticios es la mora, es

decir, mientras mas cuotas atrasadas de capital e intereses tenga el activo

valuado, mayor sera la calificacion de riesgo asignada por parte de la institucion

bancaria.
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Cuando la valuacion se efectua a deudores empresariales mayores, de las

cuatro valuaciones que se realizan, por lo menos una vez al ano, la valuacion de

los activos crediticios se debe hacer utilizando como criterios de clasificacion la

capacidad de pago en creditos con la institucibn bancaria que efectua la

valuacion. No deberan transcurrir mas de doce meses entre valuaciones

sucesivas de un mismo activo crediticio realizadas con base en el criterio de

capacidad de pago.

Cuando la valuacion se efectue utilizando la capacidad de pago como criterio de

clasificacion, la institucion elabora, por cada deudor, un reporte que presente los

resultados de la evaluation de los siguientes aspectos:

- Analisis de information financiera;

- Analisis del sector economico o del mercado al que pertenece el deudor;

- Analisis de atencion de la deuda;

- Suficiencia de garantias; y

- Conclusion sobre la capacidad de pago del deudor y el nivel de riesgo.

En las valuaciones para las que no se apliquen los criterios indicados en el

apartado anterior, el criterio de clasificacion sera exclusivamente la mora,

aplicando la tabla de clasificacion de activos crediticios correspondiente a

deudores empresariales menores.

4.6 Medicion y control de problemas en activos crediticios

La medicion y el control de problemas en los activos crediticios, se miden en

gran proportion por la valuacion de la cartera de creditos, este mismo analisis o

uno muy similar deben de realizar las instituciones bancahas al conceder dichos

creditos en donde se determine una calificacion initial. La calificacion inicial

debe ser comparada en cada analisis que se tenga del activo crediticio posterior

95



a la concesion, es decir, si en un inicio el activo fue valuado con la categoria A,

sin reserva, y posteriormente para una valuation esta categoria se deteriora a B

o C, seria un motivo para realizar un analisis mas profundo de la situation actual

de los deudores de creditos.

A este tipo de controles se adiciona la creation de un expediente que incluya lo

siguiente:

- Documentation legal de cada credito concedido por el banco.

Historia de ampliaciones, reestructuraciones y novaciones de cada credito.

Information financiera presentada por el cliente.

- Documentation legal del deudor y codeudor.

- Perfil de la empresa y del sector economico al que pertenece.

- Analisis realizados por parte del departamento de riesgos de creditos.

- Consultas realizadas a bases de datos del sistema financiero.

Tambien se deben mediraquellos problemas que son externos al desempeno de

las actividades de los deudores, tal es el caso de precios internacionales,

recesiones economicas, efectos climatologicos y pandemias, politicas

monetarias, impuestos, riesgo pais, entre otros.

Ademas de medir la evolution de la empresa comparada con sus perfodos

historicos, es conveniente contar con una base de datos de cada sector

economico conformado por companias que tengan o no obligaciones con la

institution bancaria y que proporcionen information susceptible de ser

comparada en lo referente a solvencia, endeudamiento, rotation de cuentas por

cobrar, por pagar, inventarios y otros indices con los que se pueda establecer un

promedio del comportamiento normal de cada sector economico en particular.



4.7 Constitucion de reservas o provisiones

"Las reservas o provisiones, son las sumas que las instituciones deben

reconocer contablemente para hacer frente a la dudosa recuperabilidad de

activos crediticios, se determina conforme a estimaciones establecidas mediante

el analisis de riesgo y la valuacion de dichos activos, tomando en consideracion

el monto de capital y reservas de capital minimo requerido por ley." (14: 5)

Las instituciones bancarias estan obligadas a valuar sus activos, operaciones

contingentes y otros instrumentos financieros que impliquen exposiciones a

riesgos. Deben constituir, contra los resultados del ejercicio, las reservas o

provisiones suficientes, conforme la valuacion realizada. En caso de que las

reservas o provisiones a constituir excedan el maximo legal permitido como

gasto deducible para fines fiscales, tales excedentes pueden crearse

directamente contra cuentas de capital.

Contablemente y conforme el manual de instrucciones contables para bancos,

se utiliza la cuenta 502110, Valuacion de Activos de Recuperacion Dudosa, para

registrar las estimaciones por valuacidn de activos de dudoso cobro,

determinado segun los requehmientos de la ley. Se contabiliza como una cuenta

reguladora del capital complementario.

Esta reserva se crea con el fin de medir el impacto que tendria el incumplimiento

total o parcial del activo crediticio en el capital de la institucion bancaria. Esto

permite tener una mejor perspectiva de la calidad de las utilidades del ejercicio

asf como de la sanidad de la cartera de creditos.
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A manera de ejemplificar el tema, se presenta la siguiente jornalizacion:

Valuacion de activos de recuperacion dudosa
502110.02 Cartera de creditos

202102 Estimaciones por valuacion

Provision por la valuacion de activos de dudosa recuperacion

250,000

Q 250,000 Q

250

250

000

000

4.8 Tratamiento de los activos extraordinarios

Los bancos pueden recibir toda clase de garantias y adquirir bienes raices,

establecimientos comerciales, mercaderias, acciones, documentos de credito,

valores, prendas y bienes de toda clase, siempre que tal aceptacion o

adquisicion sea hecha de buena fe, en los casos siguientes:

- Como garantia adicional, cuando son indispensables para asegurar el pago

de creditos a su favor, resultantes de operaciones efectuadas con

a nteri ori dad;

- Cuando a falta de otros medios para hacerse pago tienen que aceptarlos en

cancelacion, total o partial, de creditos a favor del propio banco, resultantes

de operaciones legalmente efectuadas en el curso de sus negocios;

- Cuando tienen que comprarlos, para hacer efectivos creditos a su favor, o

bien para la seguridad de su propia acreeduria; y,

- Cuando le son adjudicados en virtud de action judicial promovida contra sus

deudores.

"Los activos que poseen y los que adquieren los bancos de acuerdo con lo

anterior se denominan activos extraordinarios, los cuales deben ser vendidos



dentro del plazo de dos anos, contado a partir de la fecha de su adquisicion. Una

vez incorporados al banco estos activos, los mismos deben ser valuados." (8:

22)

Si la venta de los activos extraordinarios no se realiza dentro del plazo de dos

anos, los bancos estan obligados a ofrecerlos en subasta publica,

inmediatamente despues de la expiracion de dicho plazo; si se diera el caso de

no haber postores, la subasta se repetira cada tres meses. Estos productos

podran considerarse como percibidos hasta que la institucion realice la venta de

los activos.

4.8.1 Adjudicacion de bienes que garantizan activos crediticios

La adjudicacion es un acto judicial consistente en la atribucion de un mueble o

inmueble, como consecuencia de una subasta o particion hereditaria con la

consiguiente entrega de la misma a la persona interesada.

En el caso de los bancos, la adjudicacion surge del incumplimiento de pago de

un activo crediticio, y en cuyo proceso se ha logrado cubrir el pago, parcial o

totalmente, con la garantia que el mismo tenia. Dichos bienes pueden ser

mercaderia, terrenos, edificios, maquinaria, bonos o cuaiquier garantia que haya

respaldado la operacion. La adjudicacion se considera como tal en el momento

en que es otorgada la propiedad por un juez competente, posterior a ello se

anula la escritura que formalizo el activo crediticio en referenda y es sustituida

por la escritura de adjudicacion del juez, a esto se le conoce como cancelacion

de deuda por confusion.

4.8.2 Administracion de los activos adjudicados

La Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002, indica que los activos

extraordinarios deben ser vendidos dentro del plazo de dos anos, contado a
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partir cle la fecha de su adquisicion. No obstante lo anterior, mientras los activos

son vendidos, pueden ser utilizados a conveniencia de la institucion bancaria, es

decir, en el caso de los inmuebles, puede rentarlos a terceras personas debido a

que los mismos generan gastos de mantenimiento, luz, agua, o en el caso de

prendas, gastos de almacenaje.

4.9 Repercusion de las reservas en el capital de una institucion bancaria

Las instituciones bancarias deben mantener permanentemente un monto minimo

de patrimonio en relacion con su exposicion a los riesgos de credito, de mercado

y otros riesgos, de acuerdo con las regulaciones de caracter general que para el

efecto emitan los organos de supervision bancaria.

El monto mfnimo del patrimonio requerido para exposicion de los riesgos

indicados y las ponderaciones respectivas son fijados por la Junta Monetaria, y

la Ley de Bancos y Grupos Financieros a traves de la resolucion JM-46-2004, y

este no puede ser menor al equivalente del diez por ciento (10%) de los activos

y contingencies, ambos ponderados de acuerdo a su riesgo.

"El patrimonio computable de un banco esta representado por la suma del

capital primario mas el capital complementario, deduciendo del mismo las

inversiones en acdones de bancos nacionales y extranjeros, sociedades

financieras, companias aseguradoras, companies afianzadoras, almacenes

generales de deposito, empresas especializadas de servicios financieros y el

capital asignado a las sucursales en el exterior." (8: 26)

4.9.1 Capital primario

Se integra por el capital pagado, otras aportaciones permanentes, la reserva

legal y las reservas de naturaleza permanente provenientes de utilidades

retenidas y en el caso de los bancos Estatales, las aportaciones del Estado.
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Cuadro No. 13 Estructura del capital primario

501
501101

( • )

501102
501103
501104

Capital primario
Capital pagado
501101.01
501101.02
501101.03
Aportes para acciones
Otras aportaciones
Reservas de capital

Capital autorizado
Capital no pagado
Casa matriz, capital asignado

, . .
Fuente: Manual de instrucciones contables para entidades sujetas
a la vigilancia e inspection de la SIB

4.9.2 Capital complementario

Integrado por las ganancias del ejercrcio, de ejercicios anteriores, el superavit

por reevaluacion de activos (el cual no se podra distribuir hasta que se venda el

activo revaluado), otras reservas de capital, instrumentos de deuda convertible

en acciones y deuda subordinada contratada a plazo mayor de cinco anos.

El capital complementario tiene la restriction de ser aceptable, como parte del

patrimonio computable, hasta por la suma del capital primario y la deuda

subordinada cuyo plazo de emision sea superior a cinco anos, asi mismo el

superavit por reevaluacion de activos solo pueden computarse hasta el

cincuenta por ciento (50%) del capital primario en cada uno de los casos. Las

perdidas acumuladas, las perdidas del ejercicio corriente y las reservas

especfficas para activos determinados de dudosa recuperation, se deducen en

primer termino del capital complementario y en caso de resultar insuficiente, del

capital primario.
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Cuadro No. 14 Estructura del capital complementario

502 Capital complementario
502101 Otras reservas de capital
502102 Reserva para activos extraordinarios
502103 Obligaciones convertibles en acciones
502104 Obligaciones subordinadas
502105 Revaluacion de activos
502106 Ganancias y perdidas por fusion
502107 Perdidas por aplicar de ejercicios antehores
502108 Ajustes al impuesto sobre la renta
502109 Ganancias por aplicar de ejercicios antehores

{ - ) 502110 Valuation de activos de recuperation dudosa
502199 Resultados del ejercicio

Fuente: Manual de instrucciones contables para entidacles
sujetas a la vigilancia e inspection de la SIB

4.9.3 Posicion patrimonial.

"La posicion patrimonial es la diferencia entre el patrimonio computable y el

patrimonio requerido, debiendo mantenerse un patrimonio computable no menor

a la suma del patrimonio requerido." (8: 27)

Existe deficiencia patrimonial cuando el patrimonio requerido excede al capital

computable.

4.9.4 Deficiencia patrimonial.

Cuando el patrimonio computable es menor al patrimonio requerido existe

deficiencia patrimonial, en cuyo caso debe seguirse el procedimiento de

regularizacion patrimonial contenido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros o

segun requerimiento de los supervisores bancarios.

Cuando una institucion bancaria presenta deficiencia patrimonial, debe

informarlo inmediatamente al supervisor bancario; de no hacerlo queda sujeto a

sanciones, sin perjuicio de aplicar otras disposiciones legales que correspondan.

Asimismo, debe presenter un plan de regularizacion, dentro del plazo de cinco

dias siguientes a la fecha de su informe.
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En el plazo de cinco dias siguientes a la fecha de presentacion del plan por parte

de la institution bancaria, el supervisor bancario lo aprueba o rechaza, por

considerarlo no viable, o le propone las enmiendas que estime pertinentes.

El banco debe ejecutar el plan de regularizacion aprobado por la

Superintendencia de Bancos, dentro del plazo fijado por esta, el cual no podr£

exceder de tres meses contado a partir de la fecha de aprobacion. Las medidas

adoptadas deben mantenerse en tanto no se subsane la deficiencia patrimonial.

El plan de regularizacion debe contener las medidas siguientes, segun el caso lo

amerite:

- La reduction de activos, contingencias y/o la suspension de operaciones

sujetas a requerimiento patrimonial;

- La capitalization de reservas y/o utilidades necesarias para cubrir las

deficiencias patrimoniales;

- El aumento del capital autorizado y la emision de acciones en el monto

necesario para cubrir las deficiencias patrimoniales;

- El pago con sus propias acciones a sus acreedores, con el consentimiento

de estos;

- La contratacion de uno o mas creditos subordinados dentro de la estructura

de capital del banco;

- La venta en oferta publica de un numero de acciones del banco que,

colocadas a su valor nominal o a uno distinto, permitan subsanar total o

parcialmente, la deficiencia patrimonial: y

- La enajenacion o negotiation de activos y/o pasivos.

Cuando una entidad este sometida a un plan de regularizacion no podra pagar

dividendos ni otorgar prestamos a sus accionistas, gerente general o a

empresas vinculadas o relacionadas a esta.
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4.10 Concentracion de inversiones y contingencias.

Las instituciones bancarias, no pueden efectuar operaciones que impliquen

financiamiento directo e indirecto de cualquier naturaleza, sin importar la forma

juridica que adopten, tales como bonos, pagares, obligaciones y/o creditos, ni

otorgar garantfas o avales, que en conjunto excedan los siguientes porcentajes:

- Quince por ciento (15%) del patrimonio computable a una sola persona

individual o juridica, de caracter privado; o a una sola empresa o entidad del

Estado o autonoma.

- Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable a dos o mas personas

relacionadas entre sf o vinculadas que formen parte de una unidad de

riesgo.

"Las personas relacionadas son dos o mas personas individuales o juridicas,

independientes a la institucion bancaria que les concede el financiamiento, que

mantienen una relacion directa o indirecta entre si, por relaciones de propiedad o

de administracion comun." (8: 20)

Las personas vinculadas son las personas individuales o juridicas, relacionadas

directa o indirectamente con la institucion bancaria que les concede el

financiamiento, por relaciones de propiedad o de administracion.

"Dos o mas personas relacionadas o vinculadas que reciban y mantengan

financiamiento de un banco, son conocidas como unidad de riesgo." (8: 20)
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4.11 Metodologia para evaluar la cartera de creditos a traves de matriz de

riesgos

La matriz de riesgos esta disenada para proporcionar un grado de seguridad

razonable en cuanto a la consecucion de objetivos dentro de las siguientes

categonas:

- Eficacia y eficiencia de las operaciones.

- Fiabilidad de la informacion financiera.

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Esta metodologia consta de cinco componentes relacionados entre si y se

encuentran integrados en el proceso de gestion, estos componentes son:

Componente 1 Ambiente de control

Componente 2 Evaluacion de riesgos

Componente 3 Actividades de control

Componente 4 Informacion y comunicacion

Componente 5 Supervision y seguimiento del sistema de control

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de

los componentes afectan solo al siguiente, sino en un proceso multidireccional

repetitivo y permanente, en el cual mas de un componente influye en los otros.

Los cinco componentes forman un sistema integrado que reacciona

dinamicamente a las condiciones cambiantes, para determinar las necesidades

de la administracion y con ello obtener los objetivos que se deben alcanzar.
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Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con distintos

niveles de efectividad. Cuando un sistema de control interno alcanza una

calidad razonable, se convierte en un sistema efectivo.

El control interno puede ser juzgado efectivo, si el Consejo de Administracion y

la Gerencia tienen seguridad razonable sobre lo siguiente:

- Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las operaciones de las

entidades estan siendo alcanzados.

- Los informes financieros estan siendo preparados con informacion confiable.

- Se estan observando las leyes y los reglamentos aplicabies.

En este sentido la metodologfa debe ir encaminada a: (1) Establecer objetivos,

(2) Identificar riesgos, (3) Medir y analizar riesgos, (4) Implementar actividades

de control, y (5) Monitoreo de actividades de control.
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DESARROLLO DE UN MODELO
PARA EVALUACI6N FINANCIERS
CUALITATIVA, CALIFICACION,
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE
ACTIVOS CREDITICIOS EN UNA
INSTITUCION BANCARIA
NACIONAL

Estructura del capitulo:

5.1 Valuacion de la cartera de creditos de una Institucion Bancaria
Nacional utilizando Matriz de Riesgos

5.2 Aplicacion de la Base Interna de Calificacion en el otorgamiento,
reestructuracion 0 valuacion de activos crediticios.



Qbietivos del capitulo

Ejemplificar el proceso de la administracion del riesgo crediticio a traves de un

ejemplo practico que incluya analisis financiero, evaluacion de riesgos

cualitativos, determinacion de calificacion de riesgo e informes de seguimiento.

Esto con el proposito de proponer y desarrollar una base de evaluacion y

calificacion interna que cumpla con los requerimientos previstos en la Ley de

Bancos y Grupos Financieros y sus respectivas normativas.

Introduccion del capitulo

Los puntos que se tratan en este capitulo muestran, en forma detallada, los

aspectos que se deben tomar en cuenta para entender los aspectos a evaluar y

los riesgos derivados de los activos crediticios en cualquiera de sus formas. Con

esto se pretende establecer que la administracion del riesgo de creditos es una

disciplina uniforme en sus cimientos, conceptos y aplicaciones, y que varia

unicamente en cuanto al sector comercial de cada deudor en particular, asi

como las cuentas de mayor riesgo en los estados financieros y los riesgos

inherentes a la compania con la finalidad de alcanzar el objetivo del banco y de

aplicacion de las normativas bancarias: determinar si la entidad tiene capacidad

de pago y de generar flujos capaces de atender las obligaciones bancarias

actuales y potenciales.

Tambien pretende determinar la importancia que tienen la totalidad de activos

crediticios concedidos a un sector particular de la economia y los riesgos que de

ella podria surgir.
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5.1 Valuation de la cartera de creditos de una Institucion Bancaria Nacional

A continuation se desarrolla la metodologia utilizada en la valuacion de la

cartera de creditos de una institucion bancaria nacional, partiendo de la

evaluation del control interno a traves de una Matriz de Riesgos diseriada

especificamente para evaluar el ambiente de control, los riesgos de la entidad,

los sistemas de information y comunicacion y el monitoreo de controtes.

Para llevar a cabo dicha valuacion, el analisis se apoya de papales de trabajo,

asi como analisis y graficas que ayuden a dar una mejor comprension de la

metodologia empleada.

Este analisis tambien incluye la observancia y cumplimiento de las leyes y

reglamentos que deben de cumplir las instituciones bancarias en la medicion del

riesgo de credito.

En ese sentido, este primer apartado permite observar de manera general, la

manera en que las instituciones bancarias realizan el analisis de la cartera de

creditos, los principales rubros y las areas del mercado en donde se concentra el

mayor riesgo de un posible incumplimiento de pago de los activos, asi como los

metodos para mitigarlos.
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BANCO EJEMPLAR, S.A.

INFORME SOBRE LA CARTERA DE CREDITOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006

Nota 1 - Actividad del Banco

El Banco pertenece al Grupo Financiero Corporacion Industrial, siencio Banco

Ejemplar, S.A. la empresa controladora, constituida bajo las leyes de la

Republica de Guatemala, siendo su actividad principal, la intermediacion

financiera bancaria, consistente en la captacion de dinero del publico,

destinandolo especialmente al financiamiento del sector industrial, sin importar ia

forma juridica que adopten dichas captaciones y financiamientos.

A diciembre 2006, el banco tiene 4,290 empleados y cuenta con 125 agendas

disthbuidas en toda la Republica de Guatemala.

Nota 2 - Resumen de las principales politicas de la administracion de

activos crediticios

A continuacion se resumen las politicas mas significativas, incluyendo los

conceptos, metodos y criterios relativos a la administracion del riesgo creditido:

a. La administracion de la cartera de creditos se evalua atendiendo los

requerimientos del Decreto 19-2002 del Congreso de la Republica de

Guatemala "Ley de Bancos y Grupos Financieros", y la resolucion de la

Junta Monetaria JM-93-2005 "Reglamento para la administracion del riesgo

de credito".

b. Las politicas y los procedimientos para la evaluacion, estructuracion,

aprobacion, formalizacion, desembolso, seguimiento y recuperacion de los
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distintos activos crediticios constan por escrito en el manual de credito,

aprobado por el Consejo de Administracion del Banco.

c. El Banco valua todos sus activos crediticios cuatro veces al ano, con saldos

referidos al cierre de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; en

el caso de deudores mayores, por lo menos una vez al ano se utiliza la

capacidad de pago y la mora como criterios de clasificacion,

d. Para efectuar la valuacion, el Banco agrupa los activos crediticios de la

siguiente forma: endeudamiento directo de deudores empresartales

mayores; endeudamiento directo de deudores empresariales menores;

microcreditos; creditos hipotecarios para vivienda; y, creditos de consumo.

e. Asi mismo, los activos crediticios se clasifican en alguna de las cinco

categorias siguientes, de menor a mayor riesgo:

Categoria A. De riesgo normal.

Categoria B. De riesgo superior al normal.

Categoria C. Con perdidas esperadas.

Categoria D. Con perdidas significativas esperadas.

Categoria E. De alto riesgo de irrecuperabilidad.

f. El Banco aplica al saldo base de cada activo crediticio, de acuerdo con la

categoria de este, los siguientes porcentajes minimos para constitucion de

reservas o provisiones: Categoria A, 0%; Categoria B, 5%; Categoria C,

20%; Categoria D, 50%; y, Categoria E, 100%.
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A -'
Auditoria

MR
31/12/2006
05/01/2007

BANCO EJEMPLAR, S.A
CARTERA DE CREDITOS
PROGRAMA DE REVISION

OBJETIVOS
1 Que los activos existan
2 Que sean derechos reales de la institucion bancaria
3 Que las transacciones hayan ocurrido
4 Que las transacciones se registren al 100%
5 Que los saldos esten adecuadamente valuados
6 Que los saldos esten adecuadamente presentados en los estados financieros

Tiempo en horas
PROCEDIMIENTOS Referencia PT Estimado Real

1 Realice la integration de la cartera de creditos clastficando A-3 4 hrs. 4.5 hrs.
los activos crediticios segun normativa correspondiente e
integrando la reserva por valuacion.

2 Utilrzando muestreo estadistico realice para los deudores
mayores los siguientes procedimientos:

2.1 Integracion por sector economico y graficar.
2.2 Analisis de garantias (colateral) y graficar.
2.3 Determine la muestra
2.4 Analisis financiero y principales indices de la muestra.
2.5 Sobre la muestra verfficar la calificacion asignada y la

reserva establecida.
2.6 Pmeba de cumplimiento de documentacion requerida. A-11 7 hrs. 10 hrs.

3 Utilizando muestreo estadfstico realice para los deudores
menores, hipotecarios para vivienda, etc. los siguientes
procedimientos:

3.1 Determine la muestra
3.2 Sobre la muestra verificar la calrficacidn asignada.
3.3 Prueba de cumplimiento de documentacion requerida.

4 Realizar analisis de la variacion de las reservas por valuacion

5 Elaborar informe de hallazgos del control intemo

6 Elaborar informe sobre el componente cartera de creditos

A-4 / A-5
A-6 / A-7

A-8
A-9

A-10

3 hrs.
4 hrs.
2 hrs.
12 hrs.
10 hrs.

2.5 hrs
5 hrs.

1.5 hrs
14 hrs.
9.5 hrs

A-12
A-13
A-13

A-14

2 hrs.
6 hrs.
5 hrs.

2 hrs.

4 hrs.

4 hrs.

1 hrs.
7 hrs.

4.5 hrs

1 hrs.

4 hrs.

4 hrs.
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
ALCANCES Y REVELAClONES
(Cifras en mifes de Quetzales)

ALCANCES

Cuenta Saldo

A - 2
Audi tori a

MR
31/12/2006
05/01/2007

Sustantivas Cumplimiento Cruce otra area Total

Mayores

Menores

Microcredito

Credito Hipotecario para vivienda

Credito de consumo

Estimacion por valuacion

Total

7,250T382

2,416,794

362,519

1,812,596

111,956

(129,724)

Q 11,824,523

6%

9%

11%

8%

7%

40%

'•::

1%

0%

1%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

0 %

B*

10%

11%

3%

7%

60%

45%

REVELAClONES
1. El t ipo de cambio vigente al 31 de diciembre 2006 para valuar los activos y pasivos en moneda extranjera es de

Q.7.59615 por US$1.00 dolar americano.
2. La base utilizada para la revision de los activos crediticios fue la resolucion de la Junta Monetaria No. JM-93-20G5

"Reglamento para la administracion del riesgo crediticio".
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
INTEGRACION CARTERA DE CREDITOS SEGUN RES. JM-93-201
(Cifras en miles de Quetzales)

Auditoria
MR

31/12/2006
05/01/2007

Tipo cle Deudor No.

Mayores

Menores

Microcredito

Credito Hipotecario para vivienda

Credito de consumo

Total

De deudores

250

11060

8156

7004

12030

38500

1/

Saldo 31-12-06

7,250,382

2,416,794

362,519

1,812,596

111,956

11.954.247

Reserva Val.

73,206

17,708

7,250

29,704

1,856

129.724

Saldo neto

7,177,176

2,399,086

355,269

1,782,892

110,100

11.824,523

%

61%

20%

3%

15%

1 %

100%

Ref.

A-4

A-12

A-12

A-12

A-12

/\ Sumado vertical
\f Cotejado con forma E-83 at 31/12/2006
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
INTEGRACI6N DE OEUDORES MAYORES POR SECTOR ECONOMiCO
(Cifras en miles de Quetzales)

Auditoria
MR

A
31/12/2006
05/01/2007

Tipo de Deudor

Consumo, transferencia yotros destinos

Agricultura, ganaderia, silvicultura, caza y pesca

Explotacion de minas y canteras

Industria manufacturera

Electricidad, gas yagua

Construccidn

Comercio

Transporte y almacenamiento

Establecimientos financieros, bienes inmuebles y
servicios prestados a las empresas

Servicios comunales, sociales y personales

( - ) Estimacion por valuacion

Total

% participacion No. De deudores Saldo 31-12-06 Ref.

27%

5%

0%

16%

8%

4%

20%

1%

15%

5%

1%

100%

65

13

1

40

22

9

49

2

39

10

250

1,918,960

372,725

9,151

1,155,584

594,826

254,477

1,412,991

56,059

1,110,399

365,210

73,206

7.177.176

A-9/A-10

A-9/A-10

A-9/A-10

A-9/A-10

A-9/A-10

A-9/A-10

A-9/A-10

A-14

/\ Sumado vertical
Cotejado con forma E-83 al 31 /12/2006
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
GRAFICA DE DEUDORES MAYORES POR SECTOR ECONOMICO
(Cifras en miles de Quetzales)

Auditoria
MR

. •

31/12/2006
05/01/2007

Deudores mayores por sector economico

Fuente: Integration de deudores mayores por sector economico (A-4)

• Consumo, transferencis y otros destinos

G Agricultura,ganaderia, silvicultura, caza y pesca

Expiotacion de mjnas y canteras

• Industria manufacturera

G Electricidad, gas y agua

Construction

Comercio

Transportey almacenamiento

• Establecimientos financieros, bienes inmuebles
y servicios

Servicios comunales, sociales y personales

La grafica muestra que para la institution bancaria, los activos crediticios otorgados al sector de consumo,
transferencia y otros destinos representan el de mayor participacion en los deudores mayores con un 26%,
seguido del sector de comercio con 20%, industria manufacturera 16% y el sector de establecimientos
financieros, bienes inmuebles y servicios con 15%.
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
GRAFICADE GARANTIAS DE DEUDORES MAYORES
(Cifras en miles de Quetzales)

Audftoria
MR

31/12/2006
05/01/2007

Tipos de garantias en creditos mayores
(En miles de Quetzales)

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2.413.611
2.348.871

1.693.789

612.447

18L665

I Fiduciaria

Hipotecaria

| Prendaria

• Back to Back

Otragarantfareal

Fiduciaria Hipotecaria Prendarra BacktoBack Otragarantfareal

Fuente: Tipos de garantia por deudores mayores (A-6)

La grafica muestra que en la cartera de creditos mayores, la garantia fiduciaria es la que mas prevalece y
respalda estos creditos, seguido en su orden por garantia hipotecaria, prendaria, back to back y otra
garantia real.
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A - i
Auditoria

MR
31/12/2006
05/01/2007

BANCO EJEMPLAR, S.A
CARTERA DE CREDITOS
DETERMINACiON DE LA MUESTRA

Entidad: Banco Ejemplar, S.A.
Area; Carters de credito (Deudores Mayores)

1 Atributos que deben cumplir

En relaci6n a la documentacion minima requerida:
a) Que exista el expediente con la informacion de la empresa.
b) Que cada active crediticio otorgado ai deudor este debidamente identificado y que cuente

con escritura, resotucion y carta de solicited original.
c) Que existan las notas de credito por los desembolsos del activo.
d) Concordancia entre carta de solicitud del cliente, escritura, resofucion y nota de credito.
e) Registro contable por los desembolsos.
f) Que ef expediente contenga escritura de constitucion de (a empresa, patents de comercio y

sociedad, en caso de persona individual, fotocopia de cedilla de vecindad.

Atributos que deben cumplir en relacion a la situaci6n financiera y de mercado:
a) Adecuados indices de liquidez y endeudamiento.
b) Rentabilidad.
c) Que sean positives Ice flujos de efectivo por actividades de operacion.
d) Determinar si el sector al que pertenece esta en crecimiento o presenta problemas.
e) Verificar ia calificacidn de riesgo asignada.
f) Verificar la reserva establecida.
g) Verfficar tipo de garantia o colateraf.

2 Determinacion del Universo

Existen 250 actives crediticios que son catalogadas como deudores mayores, estos han sido
numerados del 1 al 250 en orden alfabetico.

3 Nivei de Confianza 95%

4 Tasa de error esperada 2%

5 Precision + / - 2%

6 Intervato de Confianza 0% a 4%

7 Tamafto de la muestra 116
(Para el presente caso se analizaran los primeros 10 deudores mayores)

7 Localizacfon de las partidas a examinar
Se establece la ruta utilizando la tabla 1 Table of Random Digits, iniciando en la linea 27 cdumna
2, tomando los primeros tres digitos, la ruta sigue hacia abajo hasta establecer la muestra.

Nombre del deudor No. De caso
1 Residenciales El Frutal, S.A. 205
2 Empresa Energetica, S.A. 42
3 El Polio Gdto, S.A. 47
4 Municipalidad de Guatemala 185
5 Hotel Cuba Libre, S.A. 75
6 Aceros del Norte, S.A. 3
7 Ingenio Madre Teresa, S.A. 104
8 Constructora del S ur, S.A. 15
9 Xetulul & Xocomil, S.A. 225
10 Hllanderia de Textiles, S.A. 62
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CR^DITOS
DETERMINACION DE LA MUESTRA

A-
Auditoria

MR
31/12/2006
05/01/2007

Entidad: Banco Ejemplar, S.A.
Area: Carters de credito {Deudores Menores, Microcreditos, Hipotecarios para vivienda y de Consumo)

1 Atributos que deben cumplir

En relacidn a la documentacion minima requerida:
a) Que exista el expediente con la rnformacion de la empresa.
b) Que cada activo crediticio otorgado al deudor este debidamente identificado y que cuente

con escritura, resolucion y carta de solicitud original.
c) Que existan las notas de credito por los desembolsos del activo.
d) Concordancia entre carta de solicitud del cliente, escritura, resolucion y nota de credito.
e) Regrstro contable por los desembolsos.
f) Que el expediente contenga escritura de constitucion de la empresa, patente de comercio

y sociedad, en caso de persona individual, fotocopia de cedula de vecindad.

2 Determinacion del Universo

Existen 11,060 deudores menores, 8,156 microcreditos, 7,004 hipotecarios para vivienda y
12,030 de consumo para totalizer 38,250 activos crediticios.

3 Nivel de Confianza

4 Tasa de error esperada

5 Precision

6 Intervalo de Confianza

95%

2%

0% a 4%

7 Tamano de la muestra 188
(Para el presents caso se analizaran los primeros 10 deudores)

7 Localizacion de las partidas a examinar
Se establece la ruta utilizando la tabla 1 Table of Random Digits, iniciando en la linea 27
columna 2, la ruta sigue hacia abajo hasta establecer la muestra.

Nombre del deudor No, Oe caso Tipo de activo
1 Luis Perez Bamaca 20591 Hip. de vivienda
2 Juan Pablo Wojtyla 25418 Hip. de vivienda
3 Teresa Agnes Gonxha Bojaxhiu 4711 Menor
4 Diana Frances Spencer 18584 Microcredito
5 Dodi Al Fayed 7523 Menor
6 Kofi Annan 28277 Consumo
7 Juan Gerardi 29515 Consumo
8 Recicladora Che Guevara 32210 Consumo
9 Agrfcola La Libertad, S.A. 358 Menor
10 Inversiones Villa Pancho, S.A. 10493 Menor
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BANCO EJEMPLAR, S.A.
CARTERA DE CREDITOS
ANALISIS DE LA VARIACION DE ESTIMACION POR VALUACION DE
LA CARTERA DE CREDITOS
(Cifras en miles de Quetzales)

A - 1 4
Auditoria

MR
31/12/2006
05/01/2007

Variacion de estimacion por valuacion de cartera de
creditos

140.000

120.000

100.000

30-000

60.000

40.000

20.000

129.724

70.861

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dicrembre

Fuente: Informacion historica sector bancario. Pagina Web Superintendencia de Bancos

La grafica muestra un aumento en las estimaciones por valuacion en el mes de diciembre. El incremento fue
de 24% respecto al mes de noviembre y 59% respecto al mes de julio. Este incremento se vio influenciado
por el aumento del riesgo crediticio del sector agrlcola, derivado de las dificultades climaticas que ha vivido
el pais en el ultimo semestre, lo que ha provocado la perdida de cosechas y ganado. No obstante, el sector
prev6 empezar a recuperar su actividad normal a partir del mes de enero 2007.
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INFORME DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA EVALUACION DE LA
CARTERA DE CREDITOS PARA EL PERIODO FINALIZADO AL 31 DE

DICIEMBRE2006

Sen ores;
Consejo de Administracion
Banco Ejemplar, S.A.

Realizamos la evaluacion de la cartera de creditos por el periodo finalizado al 31
de diciembre 2006. La administracion del riesgo crediticio es responsabilidad de
la administracion del banco, nuestra responsabilidad es emitir una opinion sobre
ei cumplimiento de las normativas de observancia general en su aplicacion, asi
como la evaluacion del control interne

La revision fue conducida de acuerdo a Normas de Auditoria Generaimente
Aceptadas y la normativa requerida por los supervisors bancarios de
Guatemala. Estas normas requieren que la revision sea planificada para obtener
la certeza que la administracion esta cumpliendo con cada una de las
actividades requeridas en dicha normativa. La revision incluye examinar, sobre
una base de pruebas selectiva, la evidencia que sustenta los montos y
revelaciones de la Cartera de Creditos. Tambien se han evaluado los principios y
estimaciones de las reservas de la cartera de creditos.

A continuacion encontraran las debilidades del control interno del area de cartera
de creditos asi como las recomendaciones que a nuestro criterio mejorara el
control de dicha area. Esta evaluacion corresponde al periodo finalizado al 31 de
diciembre 2006.

Ambiente de control.

Debilidades encontradas

1. Cuando la administracion se da cuenta de que el personal se aleja de las
politicas y procedimientos, esta responde a tales violaciones de manera
oportuna y apropiada. No obstante, la manera de informar dichas
debilidades son efectuadas al departamento en general y no de manera
individual, por lo que no existe un procedimiento apropiado para corregir
al trabajador que se ha apartado de alguna politica.

2. Se monitorea la rotacion en la administracion o personal de supervision y
se evaluan las razones de una rotacion significativa. Sin embargo, dicha
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rotacion se realiza por un largo plazo, determinando que la ultima se hizo
hace cinco anos.

Recomendaciones
Promover un procedimiento adecuado para corregir unicamente a aquellos que
no han cumplido con polfticas y procedimientos preestablecidos, debiendo crear
los medios y sanciones pertinentes para los infractores asf como los
reincidentes.

La rotacion de personal clave debe realizarse cada dos anos como maximo.

Proceso de Evaluacion del Riesgo

Debilidades encontradas

3. Los objetivos son comunicados a los niveles apropiados y son
comprendidos y adoptados por las partes responsables. A pesar de ello
los niveles de responsabilidad no estan claramente definidos.

4. La administracion identifica factores de riesgo de fraude incluyendo ia
violacion de los controles por parte de la administracion. Dentro de los
riesgos de fraude no consideran a la administracion.

5. La identificacion de los riesgos incluye la estimacion de la importancia de
los riesgos identificados, la evaluacion de la probabilidad que ocurran los
riesgos y la determinacion de la necesidad de accion. Sin embargo, no
son comunicadas de forma clara los hallazgos encontrados.

6. La administraci6n actualmente tiene programas y procedimientos
especificos para cubrir y dar seguimiento a factores de riesgo de fraude
identificados. A pesar de ello, no se les da un seguimiento apropiado a los
factores de riesgo.

Recomendaciones
Definir claramente los niveles de responsabilidad, a traves de flujogramas y
organigramas especfficos para el departamento de administracion de credito.

Dentro de los planes de identificacion y prevention de fraudes incluir las
actividades que realiza la administracion del departamento de administracion de
riesgos.
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Definir reuniones periodicas para informar sobre hallazgos importantes, causas y
prevenciones. Estas reuniones deben hacerse con jefes y supervisors de
areas,

Redefinir los procedimientos para dar seguimiento a factores de riesgo
moderado y alto.

Sistemas de Informacion y Comunicacion

Debilidades

7. Las politicas, organigramas e instrucciones de operacibn son
documentadas y distribuidas a los empleados. No obstante, aunque las
politicas y organigramas son documentados, estos son distribuidas solo a
jefes y ejecutivos.

Recomendaciones
Dar a conocer las politicas, organigramas y funciones a todos los empleados,
esto debe hacerse en el plan de inducci6n del departamento.

Monitoreo de Controles

Debilidades

8. Los planes de accion son implementados y se les da seguimiento para
verificar su implementacion. El alcance del seguimiento es bajo.

9. No se capturan los asuntos y preguntas relevantes que surgen en los
seminarios de entrenamiento. Los seminarios realizados en el semestre
anterior no previeron la captura de preguntas relevantes.

10. La administracion usa encuestas y se enfoca en grupos para
comprender las percepciones de los empleados. No se realiza encuesta
o programa alguno para cubrir las percepciones de los empleados hacia
el trabajo.

Recomendaciones
Incluir, dentro de la metodologia para el monitoreo de controles, evaluaciones
dirigidas a actualizar el control interne
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El alcance de los planes de accion debe ser mas amplio, para darle un mejor
seguimiento en su implementacion.

Debe reestructurarse la metodologia de los seminarios impartidos, para que de
ellos se obtenga asuntos relevantes que permitan mejorar los planes de accion
en el monitoreo de controles.

Deben incluirse encuestas enfocadas a tomar las percepciones de los
empleados hacia el trabajo.

Informamos a los encargados de las respectivas areas sobre (as deficiencias
encontradas, mismos que dijeron estar de acuerdo con lo planteado.
Sometemos a su consideracion las recomendaciones planteadas para mejorar e!
control interno que el departamento presenta a la fecha antes indicada.

Guatemala marzo 25, 2006.

Lie. Manuel E. Rodriguez Tuez
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5.2 Aplicacion cle la Base Interna de Calificacion en el otorgamiento,

reestructuracion o valuacion de activos crediticios.

A continuacion se desarrolla la metodologia utilizada en la aplicacion de la Base

Interna de Calificacion para el otorgamiento, reestructuracion o valuacion de

activos crediticios, de la que se hace referenda en la pagina 57.

Para el desarrollo de la Base Interna de Calificacion, se efectuaron los anaiisis

correspondientes a la situacion financiera del deudor, aspectos cualitativos,

anaiisis de mercado y riesgo pafs, asi como las conclusiones sobre la capacidad

de pago del deudo en relacion a la deuda bancaria.

Este anaiisis tambien incluye la observancia y cumplimiento de las ieyes y

reglamentos que deben de cumplir las instituciones bancarias en la medicion del

riesgo de credito.
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Indice de la valuacion de activos crediticios a traves de la aplicacion de la
Base Interna de Cafificacion

Estructura del activo crediticio 139

1. Analisis financiero 140

- Balance General 140

- Estado de Resultados 141

- Razones Financieras 142

- Principales Integraciones a los EF 143--|46

- Identificacion de las cuentas de riesgo 147

2. Analisis de la capacidad de pago 148

- Flujo de caja historicos 148-150

- Ganancia y resultados 151

- Estructura del capital 153

- Flujo de fondos proyectado 154

3. Analisis cualitativo y riesgo pais 155

- Riesgo industrial 155

- Riesgo competitive 155

- Administracion corporativa 156

- Riesgo pafs 157

4. Control y administracion del riesgo 158

- Colaterales 158

- Sectorizacion del activo crediticio 158

- Clasificacion del riesgo 158

5. Conclusiones 159
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HOJADECONDICIONESYESTRUCTURACIONDELACTIVOCREDITICIO

Tipo de deucfor: Deudorempresarial mayor

Informacion general del deudor:

Denominacion social:
Actividad economical
Fecha de cohstitucion
Duracion de la sociedad:
Direccion:
Ntimero de telefono:
Junta direGtiva: - - -

EL POLLO GOLLO, S.A. Nit: 2356149-1
Produccion y comercializacion de huevos y de polio en bandeja.
25 de marzode 1981
Indefinido
49 calte final Avenida Petapa de la ciudad de Guatemala
2472-0283
Manuel Aiejandro Rodriguez, Alvaro Pacay Silvestre, Selvin Wilfredo Sactic,
Gonzalo Orozco Orozco, Luis Cabrera Lemus, Luis Silvestre Cifuentes y
Mario Quiej Quelex.

ESTRUCTURA DEL CREDITO

Tipo de creditor
Montodel credito: . .
Desembolsos:
Forma de pago:

Periodo degracia:
Tasa de interes:
Plazo de! credito:
Desiino del credito
Gafantfa:-

Valordel tnmuebfe:
Hanza:
Contort Letter:
Otras condiciones:

Credito Hipotecario
Q. 7.000,000.00
Un solo desembolso al rnornento de ser autorizado
Dos pagos anuales de Q2.000.000 a partir de diciembre 2007 y un pago
anual de Q3.000,000 en diciembre 2009. Los intereses seran pagaderos
mensualmente
No tiene
11% anual
Tres afios
Capital de trabajo
Segunda hipoteca sobre instalaciones de fabrics, bodegas y oficinas
administrativas de la compania, ubicadas en 49 calle final Avenida Petapa
de la ciudad de Guatemala e identificadas como finca 12543, folio 145 libra
456 de Guatemala.
Q 82,000,000.00
Manuel Alejandro Rodriguez
Emitida por la empresa Concentrados para Animales, S.A.

- Durante la vigencia de los creditos, anualmente presentara estados
financteros auditados a mas tardar en el mes de marzo del afio siguiente.

- El rndice de solvencia no debera sermenora 1.10
- El endeudamiento sobre activos no excedera del 65%.

CONCENTRAC1ON DE RiESGOS Y CONT1NGENCIAS CON BANCO EJEMPLAR, S.A

Endeudamiento directo:
Nueva solicitud:
Endeudamiento indirecto.
Endeudamiento total:

49,374,975.00
7,000,000.00

500,000.00
Q 56,874,975.00

Maximo a oiorgar segun pstrimonio computable de Banco Ejemplar, S.A. al 31 de diciembre de 2006:
Una sola persona (15%): Q 287,731,312.00
Unidad de riesgo (30%): Q 575,462,624-00

Ejecutivo de negocios:
Analista de riesgos:

Maria Andrea Rodriguez Jacobo
Manuel Ernesto Rodriguez Tuez 31/01/2007
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EL POLLO GOLLO, S.A.
BALANCE DE SITUACION GENERAL
EXPRESADOS EN QUETZALES

No. cle meses del ejercicio
Activo no corriente
Prapiedad planta yequipo

Terrenos y ediflcios
Maquinaria, mobiliario y equipo

( - ) Depreciacion acumulada

Otros activos
Inversiones
Cuentas por cobrar largo plazo
Otros activos largo plazo
Activos biologicos

( - ) Agotamiento/Amortizaci6n acumulada

Total activo no corriente

Activo corriente
Impuestos acreditables
Otros activos circulates
Pagos anticipados corto plazo
Inventarios
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar filiales

( - ) Reserva cuentas incobrables
Efectivo y equivalentes

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

31/12/2004
12

20,850,000
215,945,671

(117,124,810)
119,670,861

78,202,728
11,592,365
15,000,002
70,515,782

(15,125,789)
160,185,088
279,855,949

1.014,087
-

1,805,992
20,045,098
34,207,294
17,896,111

(963,102)
5,901,589

79,907,069
359,763,018

31/12/2005
12

23,759,776
266,298,355

(123,751.018)
166,307,113

80,202,728
9,450,514

31,048,274
74,450,514
(19,722,526)
175,429,504
341,736,617

2,078,064

1,909,229
19,192,459
27,914,867
15,971,641

(716,595)
14,655,104
81,004,769

422,741,386

31/12/2006
12

82,326,682
244,554,286

(139,608.102)
187,272,866

80,643,004
4,536,353

22,442,509
84,450,514
(19,086,931)
172,985,449
360,258,315

5,079,314
-

18,618,095
26,289,501
31,739,348
18,492,702

(906,962)
10,912,329

110,224,327
470,482,642

Patrimonio
Capital pagado
Reserva legal
Aportaciones por capitalizar
Superavit por revaluacibn
Ganancras (Perdidas) acumuladas
Ganancia (Perdida) del perfodo

Total patrimonio de los accionistas

Pasivo no corriente
Prestamos bancarios largo plazo
Otros pasivos financieros largo plazo
Cuentas por pagar asociadas
Reservas primas de antigliedad
Otros pasivos largo plazo

Total pasivo no corriente

Pasivo corriente
Prestamos bancarios corto plazo
Otros pasivos financieros corto plazo
Porcion circulante prestamos LP
Cuentas por pagar asociadas
Cuentas por pagar proveedores
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar

Total pasivo corriente
Total Pasivo
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

59,000,000
8,850,000

30,000,000
14,931,000
65,122,777
24,874,198

202,777,975

40,850,457

32.988,541
4,985,654

78,824,652

4,845,657

4,950,125
14,758,777
15,291,973
10,354,684
27,959,175
78,160,391

156,985,043
359,763,018

59,000,000
8,850,000

100,000,000
13,437,900
69,996,975

(49,010,964)
202,273,911

6S.449.237
5,525,056

41.101,186
5,974,529

122,050,008

3,936,077
1,205,756
8,648,198

26,036,751
22.462,617
13,849,735
22,278,333
98,417,467

220,467,475
422,741,386

60,000,000
9,000,000

99,000,000
11,944,800
10,000,000
38,026,913

227,971,713

79,539,113
4,319,300

51,743.430
6,736,402

142,338,245

13,390,325
1,206,450
5,205,210

18,478,218
14,327,323
15,022,274
32,542,884

100,172,684
242,510,929
470,482,642

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4

1.3.5
1.3.6
1.3.6
1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.8
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EL POLLO GOLLO, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADOS EN QUETZALES

No. de meses del ejercicio

Ventas Netas
(-) Costo de Ventas
Utilidad marginal
Gastos de operacion

Gastos de administracion
Gastos de venta
Gastos financieros
Depreciaciones yamortizactones

Utilidad en operacion
Otros gastos e Ingresos

Otros gastos
Otros ingresos

Utilidad antes de impuestos

Impuestos sobre la renta por pagar
Reserva legal

Utilidad del ejercicio

31/12/2004
12

1,188,795,630
920,001,199
268,794,431

131,176,222
73,985,640
4,687,159

11.208,210
221,057,231
47,737,200

998,701
6,094,874

52.833,373

27,959,175
-

24,874,198

31/12/2005
12

1,275,921,737
1,025,181,923

250,739,814

153,723,617
86,932,257
10,518,077
10.626,208

261,800,159
(11,060,345)

25,358,423
7,091,445

(29,327,323)

19,683,641
-

(49,010,964)

31/12/2006
12

1,446,122,904
1,082,637,527

363,485,377

170,468,101
99,072.310
16,784,055
13.857,084

300,181,550
63,303.827

1,289,011
22,060,313
84,075,129

45,898,216
150,000

38,026,913

1.3.8
1.3.1

1.3.12
1.3.12

Tipo de Estados Financieros
Auditores externos o contatior

Auditados
PWC

Auditados
PWC

Auditados
PWC
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1.2 PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS

Razones de solvencia

1
2
3
4

Solvencia
Liquidez
Solvencia inmediata
Activo defensivo

31/12/2004

1.02
0.77
0.08
19

31/12/2005

0.82
0.63
0.15
17

31/12/2006

1.10
0.84
0.11
16

An6lisis:
Las razones de solvencia reflejan que la compania posee suficientes activos para cubhr obligaciones a corto y
mediano plazo, no obstante muestra una defielencia para ei periodo ftnalizado a diciembre 2005 en el cual se ven
mermados los indices de solvencia y liquidez. La compaflla es capaz de cubrir las obligaciones a corto plazo
durante 16 a 19 dias sin necesitar de fuentes de ingresos.

Razones de estabilidad

5
6
7

a
9
10

Estabilidad
Inversion en activos
Prop ie dad
Endeudamiento
Solidez
Cobertura financiera

31/12/2004

3.55
72%
56%
44%
2.29
11.18

31/12/2005

2.80
59%
48%
52%
1.92
-0.05

31/12/2006

2.53
63%
48%
52%
1.94
4.77

Analisis:
Las razones de estabilidad muestran que Is compartla cuenla con hasta 3 veces de activos a largo plazo para
cubrir obligaciones en ei mlsmo termino, asi mismo, los activos nan sido financiados en buena parte por los
socios. El endeudamiento sobre activos es adecuado al situarse en 44% a 52%. A diciembre 2005 la empresa no
tuvo cobertura financiera debido a que reporto perdidas en dicho periodo, no obstante a diciembre 2006 cuenta
con cobertura financiera de hasta 5 veces. A diciembre 2004 la cobertura represento 11 veces lo generado en el
periodo.

Razones de rentabitidad (productividad)

11
12
13
14
15
16
17

Marqen de ulilidad
Tasa de rendimiento
Marqen de utilibad bruta
Utilidsd neta en ventas
Sislema Du-pont
Rentabilidad de la inversion
Utilidad ooraccibn

31/12/2004

2%
14%
23%
4 %

7%
7%

Q42.159.66

31/12/2005

-4%
-20%
20%
- 1 %

-12%
-12%

(Q83,069.43)

31/12/2006

3%
20%
25%
4 %
8%
8%

Q63.378.19

Analisis:
Excepto por el periodo finalizado en diciembre 2005, las razones de rentabilidad reflejan que la compafSla ha sido
eficiente al obtener una rentabilidad de inversidn de 7% y 8% y rendimiento sobre patrimonio de 14% y 20%, sin
embargo el margen de utilidad es bajo en comparaci6n a los niveles de venta que realiza la empresa, esto podria
ser consecuencia de elevados gastos de administration y venta.

Razones de actividad

18
19
20
21
22
23
24
25

Rotacion de cuentas porcobrar
Plazo medio de cobranza (dias)
Rotaci6n de inventarios
Plazo medio de ventas (dias)
Rotacion de cuentas por paqar
Plazo medio de pago (dias)
Rotaci6n de activo total
Rotaci6n de planta y equipo

31/12/2004

23.25
15.70
45.90
7,95
11.92
30.61
3.30
9.93

31/12/2005

29.56
12,35
53.42
6.83
17.27
21.14
3.02
7.67

31/12/2006

29.32
12.45
41.18
8.86
11.06
33.00
3.07
7.72

Analisis:
Las razones de actividad reflejan que la companfa ha sido eficiente en la utilizacion de los activos que generan
capital de trabajo, al mostrar una adecuada rotaci6n de cuentas por cobrar de 29 y 30 dias, asi mismo la rotacion
de inventarios se ha dado de 41 a 53 veces por aflo. La rotad6n de cuentas por pagar aunque es baja, de 11 a
17 dias, no es relativa con las cuentas por cobrar ya que se estaria pagando mas pronto a los proveedores que el
plazo de credito otorgado a los clientes.
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1.3 INTEGRACION Y ANALISIS DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.3.1 Propiedad, planta y equipo Participation en BG 39.80%

Esta cuenta integra los activos propiedad de la entidad y que son destinados a la produccion, suministro de bienes y servicios,
para arrendarlos a terceros, para propositos administrativos y que se esperan sean usados durante mas de un periodo. A
diciembre 2006 esta cuenta representa el 39.80% del valor total de los activos de la compania.

Edificios, galeras y construcciones *
Maquinaria y equipo *
Maquinaria revaluada
Herramientas
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de computo
Equipo de transporte
Equipo arrendado (tractores/montacargas)

( - ) Depreciation acumulada

Terrenos
Constructiones en proceso
Valor neto

2004

16,554,984.00
131,489,567.00
14,931,000.00

1,588,795.00
28,964,120.00
15,984,621.00
22,987,568.00

-
232,500,655.00
(117,124,810.00)
115,375,845.00

2,500,000.00
1,795,016.00

Q 119,670,861.00 Q

2005

18,984,565.00
168,665,782.00
14,931,000,00
2,140,894.00

26,954,111.00
18,654,102.00
25,987,054-00

8,965.412.00
285,282,920.00
(123,751,018.00)
161,531,902.00

2,500,000.00
2,275,211.00

166,307,113.00 Q

2006

23,987,321.00
157,208,028.00
14,931,000.00
1,987,544.00

25,987,457.00
12,879,872.00
24,405,489.00

7,154,896.00
268,541,607.00
(139,608,102.00)
128,933,505.00

2,500,000.00
55,839,361.00

187,272,866.00

Estos activos estan garantizando obligaciones bancarias a corto y largo plazo, asi mismo tienen ciertas restricciones, una de
ellas es que toda maquinaria que se adquiere, no importando el valor, automaticamente pasara a formar parte de la garantia de
dichas obligaciones bancarias.

La depreciation total cargada a resuftados asciende a Q13.857,084 (Q10.626,208 en 2005 y Q11.208,210 en 2004).

1.3.2 Inversiones

Las inversiones en acciones de companias asociadas se integran como sigue:

Participation en BG 17.14%

Polio Campestre, S.A. (Costa Rica)
Polio Cantor, S.A. (Honduras)
Gallo Gallina de El Salvador, S.A. de C.V.
Total

Participacion

30%
25%
14%

Q

2004

50,789,870.00
17,412,858.00
10,000,000.00
78,202,728.00 Q

2005

51,897,871.00
17,804,870.00
10,499,987.00
80,202,728.00 Q

2006

53,120,580.00
18,258,410.00
9,264,014.00

80,643,004.00

La inversiones son registradas por el metodo de participacion.

1.3.3 Otros activos largo plazo Participacion en BG 4.77%

Corresponde a la construction de una planta de generaci6n de energia eolica, ubicada en Coban, Alta Verapaz. Este complejo
industrial sera destinado para la venta yse integra como sigue:

Terrenos
Construcciones planta de generation
Obras en proceso
Total

6,394,237.00
6,000,000.00
2,605,765.00

Q 15,000,002.00 Q

15,000,000.00
8,605,765.00
7,442,509.00

31,048,274.00 Q

15,000,000.00
7,442,509.00

22,442,509.00

La primera fase de la planta de generaci6n de energia electrica fue vendida en el mes de abrii de 2006 con una capacidad de
generacibn de 0.5 MW, se tem'a celebrado contrato de compra venta con Generadora Electrica def Norte, S.A. y se estima que
para junio del ano 2007 se realice la venta total de ditiio activo.
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1.3.4 Activos bioiogicos

Esta cuenta esta representada por los siguientes activos bioiogicos

Participacibn en BG 13.89%

Aves ponedoras
Gallos sementales
Plantaci6n forestal *
( - ) Agotamiento/Amortizaci6n acumulada
Total

42,850,698.00
1,980,000.00

25,685,084.00
(15,125,789.00)

Q 55,389,993.00 Q

40,987,451.00
1,800,000.00

31,663,063.00
_{19,722,526.00)

54,727,988.00 Q

43,190,001.00
1,740,000.00

39,520,513.00
(19,086,931.001
65,363,583.00

Esta cuenta se refiere a arboles de una plantaci6r) forestal para extracci6n de maderas finas, dicho activo esta listo para
proceder a la extracci6n de productos agricolas, no obstante la empresa esta en planes de realizar un contrato con una entidad
inglesa para conservar la plantaci6n para ayudar a conservar el ecosistema y de esta manera ayudar a contrarrestar las
emisiones de dioxido de carbono. Por conservar dicho activo la empresa recibirfa anualmente US$1.000,000 como incentivo y
para cubrir los gastos de conservacic-n del bosque.

1.3.5 Inventarios Participacion en BG 5,59%

Huevos
Aves en crecimiento
Aves para procesar
Aves de descarte
Concentrados
Material de empaque (catones y bandejas)
Otros inventarios (vacunas y medicina)
Valor realizable

2004

980,487.00
1,578,045.00

17,001,455.00
125,000.00
249,000.00

12,111.00
99,000.00

Q 20,045,098.00 Q

2005

1,111.487.00
1,980,415.00

15,500,566.00
110,200.00
250,800.00

93,091.00
145,900.00

19,192,459.00 Q

2006

765,201.00
2,010,665.00

22,688,135.00
145,800.00
395,600.00
100,100.00
184,000.00

26,289,501.00

1.3.6 Cuentas por cobrar Participaci6n en BG 3.93%

Clientes principals
Otros clientes
Cuentas por cobrar a empleados
Cuentas por cobrar fillales

( - ) Reserva cuentas incobrables
Valor realizable

30,743,446.00
1,604,198.00
1,859,650.00

17,896,111.00
52,103,405.00

(963,102.00)
O 51,140,303.00

24,382,768.00
1,907,099.00
1,625,000.00

15,971,641.00
43,886,508.00

(716,595.00)
Q 43,169,913.00

28,452,845.00
1,801,603.00
1,484,900.00

18,492,702.00
50,232,050.00

(906.962.00)
Q 49,325,088.00

La polftica de venta de la compafiia y su circularizacidn a diciembre 2006 es la siguiente:

de 0 a 30 dias
de31 a 60dfas
de 61 a 90 dias
de 91 en adelante

70%
15%
10%
5%

34,660,115.00
8,639,449.00
6,125,524.00

906,962.00

69°A
17%
12%
2%

50,232,050.00

1.3.7 Capitalpagado Participacion en BG 12.75%

El capital autorizado de la compafiia es de Q75 millones representado por 750 acciones comunes a un valor nominal de
Q100.000 cada una, y de las cuales se encuentra pagado segun detalle siguiente.

Capital autorizado 750 acciones
f -) Capital no suscrito 150 acciones (160 en 2003 y 2004)
Capital pagado 600 acciones (590 en 2003 y 2004) Q

75,000,000.00
(16,000,000.00)
59,000,000.00 Q

75,000,000.00
(16,000,000.00)
59,000,000.00 Q

75,000,000.00
(15,000,000.00)
60,000,000.00
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1.3.8 PrGstamos bancarios largo plazo Participacion en BG 18.01%

Las obligaciones bancarias son con instituciones bancarias nacionales y extranjeras, las mismas estan respaldadas en algunos
casos con los edificios y maquinaria propiedad de la empresa, segun detalle siguiente.

Banco Ejemplar, S.A. Prestamo en dolares
vencimiento en marzo de 2008 al 7.5% anual

Banco Cuscatlan, S.A. Prestamo en dolares
vencimiento en enero de 2009 al 8.0% anual

Banco Agromercantil, S.A. Prestamo en
quetzales vencimiento en octubre 2009 al
12% anual

Banco Agricola de El Salvador, S.A. Presta-
mo en dolares vencimiento en dieiembre
2008 al 9.0% anual.

( - ) Porcion a corto plazo

Garantia

Hipotecaria

Prendaria

Fiduciaria

Fiduciaria

Q

2004

-

7,741,350.00

20,000,000.00

17,954,764.00
45,696,114.00
4,950,125.00

40,745,989.00 Q

2005

53,110,680.00

6,069,792.00

10,000,000.00

4,204,842.00
73,385,314.00
8,648,198.00

64,737,116.00 Q

2006

49,374,975.00

4,557,690.00

25,000,000.00

13,996,773.00
92,929,438.00
5,205,210.00

87,724,228.00

Los gastos financieros totaies, cargados a resultados asciende a Q16.784.055 (Q10.518,077 en 2005 y Q4.687,159 en 2004).
Esta suma tambien incluye los intereses pagados por los prestamos a corto plaHO y los pagos efectuados por el arrendamiento
frnanciero que se tiene con Financiera Nacional, S.A.

1.3.9 Prestamos bancarios corto plazo

Las obligaciones bancarias a corto plazo se integran de la siguiente manera:

Participacion en BG 2.85%

Banco Ejemplar, S.A
en cuenta monetaria.

Prestamo en queteales

Garantia

Fiduciaria
Q

2004

4,845,657.00
4,845,657.00 Q

2005

3,936,077.00
3,936,077.00 Q

2006

13,390,325.00
13,390,325.00

1.3.10 Ventasnetas Participacion en ER 100.00%

La actlvidad principal de la compafiia es la produccion de huevos y la venta de polio en bandeja, sin embargo obtiene ingresos
de otros subproductos que son parte de la actividad comercial segun se especrfica en la escritura de constitucion. Los ingresos
por estos eonceptos se desglosan a continuacion:

Venta de cartones de huevos
Venta de bandejas de polio (pechuga y ala)
Venta de bandejas de polio (cuadril y muslos)
Venta de aves de descarte
Venta de otros subproductos
Venta de concentrados para animales
( - ) Devoluciones y rebajas sobre ventas

2004

487,406,208.00
356,638,689.00
297,198,908.00

29,719,891.00
11,887,956.00
7,744,743.00

(1,800,765.00)
Q 1,188,795,630.00

2005

542,266,738.00
357,258,086.00
331,739,652.00
25,518,435.00
12,759,217.00
9,300,942.00

(2,921,333.00)
Q 1,275,921,737.00

2006

592,910,391.00
433,836,871.00
361,530,726.00
28,922,458.00
21,691,844.00
12,135,519.00
(4,904,905.00)

Q 1,446,122,904.00

Porcentualmente los ingresos por ventas han crecido respecto al ano inmediato anterior de la siguiente manera:

Crecimiento en ventas historico: 9.19% 7.33% 13.34%
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1.3.11 Cosio de ventas

Los costos incurridos por la comparHa se detallan a continuacidn:

Participacion en ER 74.86%

Costo de ventas de cartones de huevos
Costo de ventas de bandejas de polio (pechuga y ala)
Costo de ventas de bandejas de polio (cuadril y muslos)
Costo de ventas de aves de descarte
Costo de ventas de otros subproductos
Costo de ventas de concentrados para anrmales
Total

2004

375,300,490.00
275,000,400.00
225,000,300.00
28,000,031.00

9,200,012.00
7,499,966.00

Q 920,001,199.00

2005

429,902,318.00
284,050,938.00
267,347,300.00
24,995,007.00
10,051,818.00
8,834,542.00

Q 1,025,181,923.00

2006

440,881,386.00
322,791,257.00
268,059,382.00
27,550,951.00
12,239,563.00
11,114,988.00

Q 1,082,637,527.00

1.3.12 Otros gastos e ingresos

La integracion de otros gastos e ingresos se detalla a continuacion:

Gastos
Gastos extraordinarios por partida especial *
Participacion en asociadas
Diferencial cambiario
Total Q

2004

647,943.00
350,758.00
998,701.00 Q

2005

22,845,087.00
1,622,577.00

890,759.00
25,358,423.00 Q

2006

700,000.00
589,011.00

1,289,011.00

Ingresos
Productos financieros
Participacion en asociada
Venta de activos fijos
Ingresos por activos mantenidos para la venta *"
Total

2,950,779.00
1,000,000.00
2,144,095.00

Q 6,094,874.00 Q

982,582.00
2,500,000.00
3,608,863.00

7,091,445.00 Q

763,863.00
500,000.00
796,450,00

20,000,000.00
22,060,313.00

De acuerdo con la legislacion fiscal vigente en 2004 y 2005, la compafiia consideraba que no se encontraba obligaba al pago del
Impuestos Extraordinario Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz IETAAP a la tasa del 2.5% sobre los activos o ingresos
netos, el que sea mayor. Al 31 de diciembre 2005 la compania no habia realizado pago alguno del impuesto debido a que se
habian iniciado las acciones legales correspondientes. Para estos efectos se llevaron a cabo dos juicios administrativos que la
compania perdio. Los efectos se registraron al 31 de diciembre de 2005 como gasto por partida especial.

Corresponde a la venta de la primera fase de la planta eolica de generation de energia el^ctrica realizada en el mes de abril de
2006 con una capacidad de generacion de 0.5 MW, se tenia celebrado contrato de compra venta con Generadora Electrica del
Norte, S.A. y se estima que para junio del ado 2007 se realice la venta total de dicho activo.
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1.4 IDENTIFICACI6N DE LAS CUENTAS DE RIESGO

La actividad principal de la companfa es ia produccion de huevos y la venta de polio en bandeja, sin embargo obtiene ingresos
de otros subproductos que son parte de la actividad comercial segiin se especifica en la escritura de constitution. Derivado de
su actividad econ6mica las cuentas de mayor riesgo segun su estructura se detallan a continuacion:

1.4.1 Cuantitativas
A continuacion se detallan las cuestas que, en caso de algiin cambio signfficativo, podria intluenciar en la situacion financiera de
la compaiiia debido a que tienen una participaci6n relevante comparada con los activos totales y ventas netas, segun
corresponda.

Cuentas de activo
Propiedad, planta y equipo
Inversiones
Activos biologicos
Cuentas por cobrar comerciales y asociadas

Cuentas de pasivo
Aportaciones por capitalizar
Prestamos bancarios corto y largo plazo
Cuentas por pagar asociadas corto y largo plazo

Cuentas de resultados
Gastos de administracion

Valor total de los activos
Valor de las ventas netas

2004

33%
22%
15%
14%

8%
14%
13%

1 1 %

Q 359,763,018.00
Q 1,188,795,630.00

2005

39%
19%
13%
10%

24%
19%
16%

12%

Q 422,741,386.00
Q 1,275,921,737.00

2006

40%
17%
14%
10%

21%
21%
15%

12%

Q 470,482,642.00
Q 1,446,122,904.00

1.4.2 Cuatitativas
A continuacion se detallan las cuestas que por su naturaleza y por su importancia cuantitativa en el balance y los resultados,
podrian influenciar significativamente en el principio de negocio en marcha de la companfa.

Propiedad, planta y equipo: Esta cuenta represents el 40% de los activos a diciembre 2006, la misma es utilizada en la
produccion, suministro de bienes y servidos y para propositos administrativos. Dentro de este rubro se encuentran las
instalaciones, la maquinaria y vehfculos, mismos que no cuentan con seguro por siniestros como robo, incendio y otros.

Activos biologicos: Esta cuenta representa el 14% de los activos a diciembre 2006, la misma contiene las parvadas de aves
ponedoras, gallos sementales y plantaciones forestales, estos activos se ven afectados por las variaciones del clima y por
epidemias. Recientemente se descubrio un virus conocido como cepa H5N1 o gripe aviar que afecta a cualquier tipo de ave y
subproductos, en especial aquellas que son destinadas para el consumo humano, aunque en America Latina no se ha registrado
caso alguno de gripe aviar, la compania no cuenta con planes estrategicos para afrontar un posible brote o contagio, en cuyo
caso se tendrfan que sacrificar todas fas aves y desechar todos los productos derivados.
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2. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO

EL POLLO GOLLO, S.A.
FLUJO DE EFECTIVO POR LOS ANOS TERMINADOS
EXPRESADOS EN QUET2ALES

No. de meses del ejercicio

Ventas o ingresos
Cambio en cuentas y documentos por cobrar
Cambio en cuentas por cobrar asociaclas
Cambio en reserva cuentas incobrables ( - }

Efectivo recaudado por ventas

Costo de ventas
Cambio en inventarios
Cambio en cuentas por pagar a proveedores

Efectivo pagado a proveedores
Efectivo derivado de la actividad mercantil

Gastos de venta
Gastos de administration
Cambio en pagos anticipados a corto plazo
Cambio en otras cuentas por pagar
Cambio en reserva para primas de antigiiedad

Efectivo pagado por costos de operacion
Efectivo despues de operaciones

Otros ingresos
Productos financieros
Otros gastos ( - )
Cambio en otros activos circulantes
Impuesto sobre la renta
Cambio en impuestos acreditables
Cambio en impuestos por pagar

Ogros ingresos (gastos) e impuestos pagados
Flujo de efectivo por actividades de operacion

31/12/2005
12

1,275,921,737
6,292,427
1,924,470
(246,507)

1,283,892,127

(1,025,181,923)
852,639

7,170,644
(1,017,158,640)

266,733,487

(86,932,257)
(153,723,617)

(103,237)
3,495,051

988,875
(236,275,185)

30,458,302

7,091,445
-

(25,358,423)
-

(19,683,641)
(1,063,977)
(5,680,842)

(44,695,438)
(14,237,136)

31/12/2006
12

1,446,122,904
(3,824,481)
(2,521,061)

190,367
1,439,967,729

(1,082,637,527)
(7,097,042)
(8,135,294)

(1,097,869,863)
342,097,866

(99,072,310)
(170,468,101)
(16,708,866)

1,172,539
761,873

(284,314,865)
57,783,001

22,060,313
-

(1,289,011)
-

(45,898,216)
(3,001,250)
10,264,551

(17,863,613)
39,919,388
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Viene de flujo de efectivo por actividades de operacion

Gastos financieros
Dividendos

Efectivo pagado por intereses y dividendos
Ingreso de efectivo neto

Porcion circulante prestamos LP
Otros pasivos financieros corto plazo

Porcion circulante de deuda bancaria
Efectivo despues de amortizacion de deuda

Cambio en terrenos
Cambio en construcciones en proceso
Cambio en edificios, galeras y construcciones
Cambio en maquinaria y equipo
Cambio en maquinaria revaluada
Cambio en herramientas
Cambio en mobiliario y equipo de oficina
Cambio en equipo de computo
Cambio en equipo de transporte
Cambio en equipo arrendado (tractores/montacargas)
Cambio en depreciation acumulada historica ( - )
Depreciaci6n

Cambio en activo fijo neto

Cambio en inversion en subsidiarias
Cambio en cuentas por cobrar largo piazo
Cambio en otros activos largo plazo
Cambio en activos biol6gicos
Cambio en amortizacion acumulada historica ( - )

Cambio en inversiones
Flujo de efectivo por actividades de inversion

Exceso (Requerimiento) de financiamiento

Cambio en cuentas por pagar a asociadas corto plazo
Cambio en deuda bancaria LP
Cambio en otros pasivos financieros LP
Cambio en cuentas por pagar a asociadas largo plazo
Cambios en capital social
Cambios en reserva legal
Aportacion a la reserva legal
Cambio en aportaciones por capitalizar

Flujo de efectivo por actividades de financiacion
Efectivo despues de financiacion

Efectivo y equivalentes at inicio del periodo
Ajuste por cuentas de revaluaci6n
Efectivo y equivalentes al final del periodo

(14,237,136)

(10,518,077)
(20,000,000)
(30,518,077)
(44,755,213)

(9,795,782)
-

(9,795,782)
(54,550,995)

_
(480,195)

(2,429,581)
(37,176,215)

-
(552,099)

2,010,009
(2,669,481)
(2,999,486)
(8,965,412)
6,626,208

J10,626,208)
(57,262,460)

(2,000,000)
2,141,851

(16,048,272)
(3,934,732)
4,596,737

(15,244,416)
(72,506,876)

(127,057,871)

11,277,974
41,183,055

6,730,812
8,112,645

-
-
-

70,000,000
137,304,486

10,246,615

5,901,589
_[1,493,100)
14,655,104

39,919,388

(16,784,055)
(10,986,011)
(27,770,066)
12,149,322

(12,584,275)
(1,205,756)

(13,790,031)
(1,640,709)

_
(53,564,150)
(5,002,756)
11,457,754

-
153,350
966,654

5,774,230
1,581,565
1,810,516

15,857,084
(13,857,084)
(34,822,837)

(440,276)
4,914,161
8,605,765

(10,000,000)
(635,595)

2,444,055
(32,378,782)

(34,019,491)

(7,558,533)
28,685,411

694
10,642,244
1,000,000

150,000
(150,000)

(1,000,000)
31,769,816
(2,249,675)

14,655,104
(1,493,100)
10,912,329
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2.1 FLUJO DE EFECTIVO
2.1.1 Cobertura de gastos financieros con flujo de efectivo

Resumen 0e\ Flujo de efectivo proyectado.

Fl ujo de efectivo por actividades de operation
Flujo de efectivo por actividades de inversion
Ffujo de efectivo por actividades de financiacion
Flujo de efectivo al inicio del periodo del periodo
Flujo de efectivo al final del perfodo del periodo

41,915,357.40
(32,378,782.00)
31,769,816.00
10,912,329.00

Q 52,218,720.40

44,011,125.27
(35,616,660.20)
(27,004,343.60)
52,218,720.40

Q 33,608,841.87

46,211,681.53
(39,178,326.22)
(26,464,256.73)
33,608,841.87

Q 14,177,940.46

Los fiujos operativos para cubrir los gastos derivados de obligaciones bancarias y arrendamientos financieros representation en
cada periodo el siguiente valor:

Flujo de efectivo por actividades de operation
Gastos financieros del perfodo
Cobertura de gastos financieros con flujo de operation

Cobertura gastos financieros con flujo de operacion (veces)

(14,237,136.00)
10,518,077.00
(3,719,059.00)

-1.35

39,919,388.00
16,784,055.00
14,931.000.00

2.38

La compafiia ha tenido flujo de efectivo de operacion negative a diciembre 2005 y positivo a diciembre 2006 por lo que ha sido
capaz de cubrir las operaciones de giro normal en el ultimo ano, sin embargo no tuvo la capacidad de cubrir sus costos
financieros y el costo del servicio de deuda con fondos provenientes del flujo de efectivo de operaciones generado durante el
periodo. Esto indica que la empresa esta dependiendo de fuentes de fondos que no son parte del ciclo comercial del negocio.

2.1.2 Fuentes de flujo de efectivo

En los periodos analizados, las principals fuentes de flujo de efectivo de la corrtpania serian las descritas a continuation.

Ventas: La principal fuente del flujo de efectivo de la compafiia son ias ventas en especial de cartones de huevo y de bandejas
de polio (pechuga y ala) que representan sus productos mas rentables.

Incremento en deudas bancarias y financieras

Liquidation de otros activos no operatives.

Aportes de capital

Incremento en otros pasivos no operativos. (cuentas por pagar a asociadas)

2.1.3 Calidad del flujo de efectivo

Cambio en caja, bancos y equivalentes de efectivo
Flujo de efectivo por actividades de operation
Calidad del flujo de efectivo (% de flujo operativo destinado a caia y bancos)

8,753,515.00
(14,237,136.00)

-61%

(3,742,775.00)
39,919,388.00

-9%

2.1.4 Ciclo del flujo de efectivo

Derivado de lo anterior, la compafiia utiliza de 40 a 54 dias para cubrir el ciclo del efectivo, es decir, es el tiempo que se tarda la
mercaderia en bodega, mas el tiempo empleado en cobrar dicha venta adicionando los dias utilizados para pagar a los
proveedores.

Dias inventario (plazo medio de ventas)
Dias cuentas por cobrar (plazo medio de cobranza)
Dias cuentas por pagar (plazo medio de pago)
Ciclo del flujo de efectivo

7.95
15.70
30.61
54.27

6.83
12.35
21.14
40.32

8.86
12.45
33.00
54.31
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2.2 GANANCIA Y RESULTADOS

2.2.1 Equivalentes a flujo de efectivo

A continuacion se presentan los indicadores de cobertura tomando como base el estado de resultados, sin embargo fa mejor
manera de medir la capacidad de pago de la compafiia es con el flujo de efectivo.

Ebit*
Ebitda **

Cobertura
Servicios de la deuda (Ebit/intereses gasto)
Ebitda / Intereses gasto
Ebitda / (Intereses gasto + deuda bancaria CP)
Deuda bancaria / Ebitda

Q

a

2004

57,520,532.00
68,728,742.00

12.27
14.66
4.75
0.74

Q
Q

2005

(18,809,246.00)
(8,183,038.00)

-1.79
-0.78
-0.34
-10.85

Q
Q

2006

100,709,184.00
114,566,268.00

6.00
6.83
3.13
0,90

Es la utilidad antes de descontar los gastos financieros e impuestos.
Es la utilidad antes de descontar los gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

2.2.2 Capacidad
A diciembre 2006 la empresa tuvo la capacidad de cubrir sus intereses gastos hasta 6 veces segiin Ebit y hasta 6.83 veces
segun Ebitda, tomando como base las utilidades generadas para dicho periodo.

Segun el Ebitda generado por la cornpafiia, para el ano 2006 estaria en capacidad de cubrir sus intereses gasto y la deuda
bancaria a corto plazo hasta 3.13 veces.

Segun el Ebitda generado por la compaflia, para el ano 2006 estaria en capacidad de cubrir su deuda bancaria total en 0.9
periodos (afios), sin embargo este razon serfa mas viable si la deuda fuera comparada con los flujos generados por la

Estos indicadores mostraron deterioro respecto a los del ano 2004 y recuperacion respecto a los del 2005 en cuyo periodo se
reportaron perdidas por Q49.010,964.

2.2.3 Historial

Para tener una mejor apreciacion de los rubros que conforman el estado de resultados y su importancia en los mismos, se
presents a continuacion el estado de resultados en forma porcentual.

Ventasnetas (100%)

Costo de vetas
Ganancia marginal (margen bruto)

Gastos de administraci6n
Gastos de venta
Gastos financieros
Deprecraciones y amortizaciones
Ganancia en operation (margen operativo)

Otros gastos
Otros ingresos
Impuestos y reservas
Utilidad neta

1,188,795,630.00

77.4%
22.6%

11.0%
6.2%
0,4%
0.9%
4.0%

0.1%
0.5%
2.4%
2.1%

1,275,921,737.00

80.3%
19.7%

12.0%
6.8%
0.8%
0.8%
-0.9%

2.0%
0.6%
1.5%
-3,8%

1,446,122,904.00

74.9%
25.1%

11.8%
6.9%
1.2%
1.0%
4.4%

0.1%
1.5%
3.2%
2.6%
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Las variaciones en los rubros que conforman el estado de resultado respecto al periodo inmediato anterior son las siguientes:

Crecimiento (decrecimiento) en ventas
Incremento (disminucion) en el costo de vetas
Aumento (disminucion) del margen bruto

Aumento (disminucion) de los gastos de operacion
Aumento (disminucion) de los gastos financieras
Aumento (disminucion) del margen operative

Aumento (disminucion) de la utilidad neta

5.2%
16.6%
12.0%

14.2%
4.4%
32.6%

52.9%

7.3%
11.4%
-6.7%

17.3%
-5.2%

13.3%
5.6%
45.0%

12.0%
30.4%

La compania muestra una adecuada perspectiva de crecimiento en ventas que va a acompafiada de un incremento en ios
costos pero en menor proporcion, excepto para el periodo 2005 en donde el rnargen bruto se ve reducido. Tarnbien se
observan incrennentos importantes en los gastos de operacion. No se puede comparar las variaciones en el margen operativo y
la utilidad neta de los anos 2005 y 2006 debido a que en el primero de estos dos periodos la empresa reporto perdidas por lo
que su naturaleza para efectos de comparacion son distintas.

2.2.4 Calidad de las utilidades

Utifidad neta (perdida) del ejercicio
Flujo de efectivo por actividades de operacion

Calidad de las utilidades

(49,010,964.00)
(14,237,136.00)

344.2%

38,026,913.00
39,919,388.00

95.3%

El presente analisis muestra en que porcentaje la utilidad del perfodo es utilizada en actividades operativas de la compania.
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2.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL

Capital contable
Pasivo / Capital contable *
Financiamiento / Capital contable **
Financiamiento / Activos fijos ***
Apalancamiento (Endeudamientosobre activos)
Endeudamiento sobre capital paqado

2004

202,777,975.00
0.77
0.25
0.29
44%
2.66

2005

202,273,911.00
1.09
0.44
0.40
52%
3.74

2006

227,971,713.00
1.06
0.45
0.41
52%
4.04

Representa la cantidad de pasivos que habrla que cubrir por cada quetzal de capital contable.

2.3.1 Apalancamiento financiero
En los perfodos analizados la compania muestra un adecuado endeudamiento sobre activos, 52%. (52% para 2005 y 44% para
2004). Esto indica que una buena parte de los activos, han sido financiados por los accionistas de la empresa.

2.3.2 Cobertura y protection de activos
A diciembre 2006 por cada quetzal de propiedad, planta yequipo se tienen Q0.41 para respondera una eventual obligacion con
los acreedores bancarios.

Dichos activos fijos no cuentan con seguro por siniestros como robo, incendio yotros.

2.3.3 Deuda / Capital

A diciembre 2006 por cada quetzal de capital contable se tienen Q0.45 para responder a una eventual obligacion con los
acreedores bancarios.

A la misma fecha por cada quetzal de capital pagado se tiene la obligaci6n de cubrir Q4.04 de pasivos, es decir, el capital
pagado a esa fecha representa un 25% de los pasivos totales.
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2.4 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

EL POLLO GOLLO, S.A.
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
(Expresado en miles de Quetzales)
ANOS
Ingresos
Ventas al contado y hasta 30 dias
Carton de huevos
Bandeja de polio Premium (pechuga-ala)
Bandeja de polio Econdmico (cuadril-muslos)
Aves de descarte
Venta de otros subproductos
Quintal de concentrados para animales
Total de Ventas
Recuperacion Cuentas por Cobrar
Prestamos:
Banco Ejemplar (Solicitud Nueva)
Total Ingresos
Egresos
Desembolsos por produccion y venta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Pago de impuestos
Destino del cr&Jito
Capital de trabajo (operaciones)
Compra de activos fijos (inversion)
Pago de Dividendos
Pago capital Banco Ejemplar 159-89-087
Pago intereses Banco Ejemplar "
Pago capital Banco Ejempfar Nuevo
Pago intereses Banco Ejemplar Nuevo
Pago capital de otros bancos
Pago intereses otros bancos
Total Egresos
Flujo Neto (Ingresos - Egresos)
Saldo Inicial de Caja
Saldo Final o Disponibilidad

2007

444,090
324,944
270,787
21,663
16,247
9,090

1,086,821
465,780

7,000
1,559,601

1,147,596
177,288
103,035
25,000

7,000
44,000
35,000
4,940
3,705
2,000

770
4,356
4,625

1,559,315
286

10,912
11,198

2008

475,176
347,690
289,742
23,179
17,385
9,726

1,162,898
498,385

1,661,283

1,216,451
184,378
107,157
28,000

60,000
40,000
4,973
3,356
2,000

550
4,369
4,173

1,655,407
5,876

11,198
17,074

2009

508,439
372,028
310,023
24,802
18,601
10,406

1,244,299
533,271

1,777,570

1,289,439
191,753
111,443
31,000

75,000
50,000
5,005
3,003
3,000

330
4,381
3,717

1,768.071
9,499

17,074
26,573

TOTAL

1,427,705
1,044,662

870,552
69,644
52,233
29,222

3,494,018
1,497,436

0
7,000

4,998,454

3,653,486
553,419
321,635
84,000

0
7,000

179,000
125,000
14,918
10,064
7,000
1,650

13,106
12,515

4,982-793
15,661

SUPUESTOS
Relaci6n costo ventas/total ventas
Tasa interes prestamo solicitado
Tasa interes creditos otros bcos.
Tipo de Cambio

73.91%
11.00%

8%, 9%, 12%
7.60

73.22%
11.00%

8%, 9%, 12%
7.65

72.54%
11.00%

8%, 9%, 12%
7.70

Otros supuestos:
a. Las ventas se proyectaron en base a un crecimiento anual del 7%. Este margen es razonable tomando en

cuenta que la compafifa ha incrementado sus ventas en 13.3% para diciembre 2006. (5.2% en 2004 y 7.3%
en 2005.)

b. Los costos se proyectaron con un incremento de 6% anual.
c. La relacion costo/ventas se estima que se mantenga en un margen de 73% y 74%. Este indicador represento

77% al 2004, 80% al 2005 y 75% al 2006.
d. Las obligaciones bancarias se estima cancelarlas en un plazo de 10 anos, excepto la nueva solicitud que se

cancelara en tres afios.
e. El flujo de fondos proyectado cumple con el tiempo de vigencia del nuevo credito.
f. El flujo de fondos proyectado muestra capacidad de pago de las obligaciones contraidas y de la actual

solicitud hasta por Q7 millones.
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3. ANALISIS CUALITATIVO Y R1ESGO PAIS

3.1 RIESGO INOUSTRIA

3.1.1 Perspective de crecimiento

Para el ano que finalizo en diciembre de 2006, segiin estadisticas del Banco Central, la actividad industrial mostro un
incremento de 12.7% respecto al ano 2005. Un avance importante para el sector fue la entrada en vigencia del tratado de Nbre
comercio TLC-RDCAFTA que rnicio en julio del ano 2006, con este convenio el volumen anual de importacion de polio al pars,
prindpalmente de muslos y cuadriles, seria de 21 mil 800 toneladas metricas que no pagarian impuestos, sin embargo el sector
avfcola guatemalteco es uno de los mas preparados para competir. La perspectiva de crecimiento para el sector avicola para el
2007 es de 8%.

3.1.2 Ciclicidad comercial

La compafiia muestra un movimiento estable de ventas en el ano referente a uno de sus principales productos, el carton de
huevo, sin embargo sus mejores ventas de polio en bandeja son en ios meses de noviembre y diciembre, debido a las
festividades de fin de ano.

3.1.3 Cambio tecnoidgico y asuntos laborales

La empresa cuenta actualmente con maquinaria de alta tecnologia para el procesamiento de carnes, para ia extracci6n,
seleccion y empaque de huevos asi como de polio en bandeja. Esto permite posicionarla como una de las plantas industriafes
mas modemas del pais en cuando a la crianza, postura y procesamiento de aves. Al mes de diciembre de 2006 la compafiia
proporcionaba 1,500 empleos directos distribuidos en fabrica 1,000, en ventas 400 y 100 en el area de administracibn. (1,350 a
diciembre 2005).

3.1.4 Regulacidn fiscal

Las principales (eyes fiscales a las que esta afecta la compania son el Irnpuesto Sobre la Renta (regimen optativo), Ley del
Impuesto af Valor Agregado e Impuesto Extraordinary y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz. Asi mismo las autoridades
fiscales tienen la facuitad de revisar las declaraciones de estos impuestos hasta cinco anos anteriores a la ultima declaracion
presentada.

3.2 RIESGO COMPETITIVO

3.2.1 Estructura de costos

Las principales materias primas que consume la compania son proporcionadas en 75% por compafiias afiliadas, las mismas le
proveen de concentrados, medicina para aves, materiales de construction y material de empaque. Para estas transacciones no
se cuenta con un contrato que garantice el suministro permanente, sin embargo se estima que ei mismo es estable debido a la
relacion al control que se tiene sobre las mismas y a directivas comunes entre ias empresas del grupo. La evolucibn de los
costos en los perfodos analizados se presents a continuacion:

Ventas netas (100%)
Costo de vetas

2004 2005 2006

1,188,795,630.00
77.4%

1,275,921,737.00
80.3%

1,446,122,904.00
74.9%

3.2.2 Perfil infraestructural

Direccion de la fabrica y oficinas administrativas: 49 calle final Avenida Petapa de la ciudad de Guatemala.

Centres de distribucion: Actuaimente cuenta con 7 centros de distribudon en toda la republica y mas de 50 camiones
repartidores de productos a pequerios negocios, tiendas y abarrotarias.
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- Principales clientes: La Fragua, Tiendas Pais, Econosuper, Despensa Familiar, Supermercados La Torre, tiendas y
abarrotarias.

- Principales proveedores: Concentrados para Animates, S.A., Veterinarios Avfcolas, S.A., Servicios Especializados de
Construccion y Mantenimiento, S.A., Reparaciones Industrials, S.A., Reproductores Avicolas, S.A., y Empaques de Carton,
S.A.

- Porcentaje de participacion del mercado: 35% estimado por el cliente.

- Principales cornpetidores: Avlcola Villalobos (Polio Rey), Frigorificos de Guatemala (Pio Lindo), Avicofa Dona Julia y Granja
Gilda (Huevos de la Granjita).

- Porcentaje de ingresos en moneda extranjera: 10% en dolares americanos.

- Paises destino de las exportaciones: El Salvador, Honduras y Nicaragua.

3.2.3 Carters de productos

A continuacion se presentan fos principales productos de la compania asi como los precios por unidad a IDS afios
correspondientes:

Carton de huevos (12 unidades)
Carton de huevos (28 unidades)
Bandeja de polio Premium (pechuga-ala) bandeja 5 lbs.
Bandeja de polio Economico (cuadril-muslos) bandeja 5 lbs.
Aves de descarte (unidad)
Quintal de concentrados para animales

Q
Q
Q
Q
Q
Q

2004

7.80
18.00
49.00
42.50

1.00
80.00

Q
Q
Q
Q
Q
Q

2005

8.03
18.54
50.47
43.78

1.10
84.80

Q
Q
Q
Q
Q

a

2006

8.44
19.47
52.74
45.74

1.30
90.74

3.2.4 Riesgo de mercado

La empresa pertenece al sector avlcola industrial, en el mercado de crianza, engorde, postura y comercializacion de huevo y
aves en bandeja, de la marca Polio Gollo en presentacion de bandeja premium y economico y la marca Huevos Gollo en
presentaciones de 12 y 28 unidades. Dicho mercado ha mostrado un constante crecimiento y una fuerte competencia, en
especial con Polio Rey, Pio Lindo y Huevos de la Granjita, sin embargo el cliente estima una participacion de 35% del mercado
y cuenta con 25 afios de experiencia en el negocio.

3.3 ADMPNISTRACION CORPORATIVA

La estructura organizacional de la empresa esta conformado por el Consejo de Administracion o Junta Directiva y cuatro
gerencias.

Junta Directiva

Auditoria Intema U — — — -J

Gerencia
General

Gerencia
Financiera

Gerencia de
Production

Gerencia de
Ventas
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Integrantes de la junta directiva:

Cargo
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocal 1:
Vocal II:
Vocal ill:

Nombre
Manuel Rodriguez
Alvaro Pacay Silvestre
Selvin Wilfredo Sactic
Gonzalo Orozco Orozco
Luis Cabrera Lemus
Luis Silvestre Cifuentes
Mario Quiej Quelex

Profesion
Auditor

Economista
Ingeniero

Veterinario
Admin is trador
Administrador

Ingeniero

3.4 RIESGO PAIS

Analisis del Riesgo Pais, Guatemala: El indice mensual de actividad economica (IMAE) a diciembre 2006 se mantuvo en
120.10, fa irrflacion fue de 5.79% y el producto intemo bruto (PIB) crecio 4.6%. Guatemala tendria en 2007 uno de los mejores
anos de la ultima decada; se estima que la economia crezca mas de cinco por ciento, el costo de vida seguira estable, el credito
bancario al sector privado mantendra su ritmo y las remesas familiares superaran los US$4 mil millones y el Producto Interno
Bruto crecera 5.1%. Esa cifra tambien sera superior ai promedio de America Latina, proyectado en 4.2%. Los sectores mas
dtnamicos seran el textil, industrial, construccion y agricola.
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4. CONTROL Y ADMINISTRACION PELJjjESGO

4.1 ESTRUCTURA PARA MITIGAR RIESGOS

4.1.1 Garantias

La garantia propuesta para el credito seria hipoteca sobre inmueble, consistente en instalaciones de fabrica, bodegas y oficinas
administrativas de la compania, ubicadas en 49 calle final Avenida Petapa de la ciudad de Guatemala. Al inmueble se le estima
una edad equfvalente de 25 afios y a las bodegas 10 afios. El valor del inmueble es de Q82.000,000 segun avaliio bancario de
fecha 27 de octubre de 2006 elaborado por Ingenieros Valuadores, S.A. El valor de dicho inmueble tornado al 69% de su vaior,
tendria una cobertura de Q56.580,000,000 para garantizar el credito solicitado por un valor de Q7.000,000 y el credito vigente
No. 159-89-0987 con saldo a la fecha de (249.374,975. El inmueble tiene gravamen hipotecario a favor de Banco Ejemplar, S.A.

4.1.2 Fianzas

El activo crediticio tambien tendra fianza del senor Manuel Rodriguez, presidente de la junta directiva de la compania. El sefior
Rodriguez presento estado patrimonial con fecha 31 de diciembre de 2006, asi como constancias de ingresos.

4.1.3 Cartas de apoyo

La empresa Concentrados para Animales, S.A. emitira carta de garantia y apoyo para el activo crediticio. La misma sera por
tres anos, periodo de vigencia de la deuda. Esta compania es subsidiaria de la deudora Polio Gollo, S.A., y su actividad
principal es la elaboration de concentrados para animales, en especial para aves, cerdos, perros y ganado vacuno, Fue
constituida en el ano 1979.

4.2 SECTORIZACI6N DEL ACTIVO CREDITICIO

Codigo de actividad economica:
Productos alimenticios, bebidas y tabaco _ _ _ _ _ ^ _ 101

Codigo de destino del credito:
Preparacion, conservation y enlatado de cames 3006

4.3 CLASIFICACION DEL RIESGO

Segun reglamento JM-93-2005.

Cumplimientos:
a. Information financiera actualizada.
b. Estados fjnancieros auditados al ultimo periodo dic-06.
c. No presenta deficiencias de liquidez, endeudamiento y
rentabilidad, segun la naturaleza del negocio.
d. Presenta flujo de fondos proyectado en el que refleja
capacidad de pago.
e. Los activos crediticios con la institucion no tienen mora.
f. Los inmueble dados en garantia cuentan con avaliio
bancario de fecha 27/10/2006.

Incumplimientos:

Calificacion: (A, B, C, D, E.)
De riesgo normal
Reserva estimada

"A"
0%

Segun Base de Calificacion Interna (IRB)
Con alta expectativa de pago
Reserva estimada

"AAA"
0%
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5. CONCLUSIONES

5.1 SITUACION FINANCIERA Y CAPACIDAD DE PAGO

La compania muestra adecuados indices de solvencia, bajos niveles de endeudamiento sobre activos y capital pagado, ia
rotacibn de inventarios ha disminuido y el rendimiento sobre ventas ha crecido respecto a los periodos anteriores. Los costos
representaron a diciembre 2006 un 74.9% sin embargo la utilidad marginal ha aumentado. En cuanto a los flujos operativos
estos fueron positivos a diciembre 2006 por lo que el cliente tuvo la capacidad de cubrir las operaciones de giro normal con
flujos provenientes de su operacion. Los flujos de fondos proyectados muestran capacidad de pago de las obligaciones actuales
asi como obligaciones potenciaies hasta Q7.000,000.

5.2 SECTOR ECONOMICO O DE MERCADO

La empresa pertenece al sector avicola industrial, en el mercado de crianza, engorde, postura y comercializacion de huevo y
aves en bandeja, de la marca Polio Gollo y Huevos Gollo. El sector ha mostrado constantes crecimientos y una fuerte
competencia, en especial con Polio Rey, Pio Lindo y Huevos de la Granjita, no obstante la compafiia estima una parttcipacion
de 35% del mercado y cuenta con una buena experiencia en el negocio, 25 anos. El sector enfrenta un nuevo reto al competir
con producto importado de Estados Unidos de Norte America que no pagaran impuestos segiin negociaciones del TLC-
RDCAFTA, sin embargo el sector avrcola guatemalteco es uno de los mas preparados para competir.

5.3 ANALISIS DE ATENCION DE LA DEUDA

Actualmente Banco Chapin, S.A. ha otorgado creditos al sector avfcola y al sector industrial hasta el 35% del total de la cartera
de creditos. La empresa actualmente posee activos crediticios con Banco Ejemplar, S.A. por Q49.374.975; dicha obligacion ha
sido atendida oportunamente. No le figuran malas referencias en Infornet y ABG. En cuanto al informe de riesgos de la
Superintendencia de Bancos, la empresa reporta mas obligaciones bancarias que las que reportan las instituciones del Sistema
Financiero de Guatemala que estan sujetas a presentar esta informacion.

5.4 SUFICIENCIA DE GARANTJAS

La garantia propuesta para el credito seria hipoteca sobre inmueble ubicado en 49 calle final Avenida Petapa de la ciudad de
Guatemala. Segun avaliio bancario emitido por Ingenieros Valuadores, S.A. el valor del inmueble es de Q82,000,000. El valor
de dicho inmueble tornado al 69% de su valor, tendria una cobertura de Q56.580,000,000 para garantizar el credito solicitado
por un valor de Q7.000,000 y el credito vigente No. 159-89-0987 con saldo a la fecha de Q49.374.975, por lo que se considera
suficiente. Adicionalmente se ofrece fianza del senor Manuel Rodriguez y carta de apoyo emitida por la empresa Concentrados
para Animales, S.A.

5.5 CONCLUSION

En base al analisis financiero y de capacidad de pago efectuado en el presente informe, asi como el correspondiente estudio de
mercado, atenci6n a la deuda y la suficiencia de garantias, no ha surgido nada a nuestra atencion que nos haga creer que ia
compania incumplira con las obligaciones actuales y potenciaies, de acuerdo al Reglamento para la Administracion del Riesgo
de Credito, resolucion de la Junta Monetaria JM-93-2005, y conforme politicas internas del Banco Ejempiar, S.A. para la gestion
de creditos.
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CONCLUSIONES

1. En Guatemala las actividades monetarias, bancarias y financieras estan

organizadas bajo el sistema de banca central, conformada por la Junta

Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, que

regulan las operaciones de las entidades del sistema bancario, a traves de

leyes y normativas modernas de supervision bancaria.

2. La metodologia utilizada para conceder o modificar activos creditidos

incluye un analisis financiero, de mercado y cobertura de las garantias, asi

como la evaluacion de riesgos cualitativos y la capacidad de generar flujos

necesarios para cubrir las obligaciones contraidas.

3. Un sistema de calificaciones crediticias, se conforma por todos los

metodos, procesos, controles y tecnicas de recopilacion de datos que

respaldan la evaluacion del riesgo de credito, la asignacion de

calificaciones internas y la cuantificacion de las estimaciones de

incumplimiento y de perdidas.

4. La administracion del riesgo crediticio requiere de metodologias, sistemas y

herramientas que permitan identificar, medir y monitorear los niveles de

riesgo que representan estos activos para la institucion bancaria.

5. Implementar una metodologia que se ajuste a las necesidades del banco

requiere de una adecuacion de politicas conservadoras, capacitacion def

recurso humano y equipamiento tecnologico.

6. Una adecuada estructura de credito junto con mejoras de las practicas de

administracion del riesgo crediticio, permite que las instituciones bancarias

efectuen una adecuada evaluacion financiera y cualitativa, fortalezcan el

control interno administrativo y disminuyan el riesgo de irrecuperabilidad.
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RECOMENDACIONES

1. Que las instituciones encargadas de dirigir y supervisar el sistema bancario

nacional, mantengan criterios de actualizacion de las normativas que lo

regulan, atendiendo necesidades propias de la economia y considerando

los requerimientos de organismos internacionales en materia de regulacion

bancaria.

2. Que las instituciones bancahas mejoren las metodologfas utilizadas para la

evaluacion de activos crediticios, cumpliendo con los requerimientos de las

normativas emitidas por los supervisores bancarios y utilizando

calificaciones internas que permitan hacer de esta evaluacion una

herramienta util en la toma de decisiones por parte del organo superior del

banco.

3. Que las instituciones bancahas al conceder creditos, ademas de calificar

dichos activos conforme las normativas emitidas por el supervisor bancario,

desarrollen y apliquen una base de calificacion interna que contenga

analisis con mayor alcance segun las necesidades de informacion de la

institucion bancaria.

4. Que las instituciones bancarias mejoren las medidas precautorias y de

seguimiento en el control y mitigacion del hesgo de credito, cumpliendo con

los requerimientos de valuacion por parte del supervisor bancario y

midiendo ei impacto que tendran aquellos activos de alta probabilidad de

irrecuperabilidad en la estructura del capital bancario.

5. Que las instituciones bancarias renueven esfuerzos en las areas de

capacitacion del recurso humano y la adquisicion de tecnofogia que

permitan optimizar el desempeno de las actividades de administracion del

riesgo de credito.
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6. Que las instituciones bancarias adecuen a sus necesicfades la metodologia

a ser aplicada en la administracion del riesgo de credito, con el fin de

mejorar las practices de administracion desde el inicio del proceso tomando

en consideracion los factores de riesgo relevantes.
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