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INTRODUCCIÓN

La activldad bancada posee internamenle una imporlanca en el sistema

financiero, la actividad de intermediación implica que por una parte, existen

depositantes que confían sus fondos en dichas instituciones, para luego estas

últimas invertirlas en forma de créditos y así obtener rentabilidad con el rnanejo

de recursos financieros. Es así que la cartera de créditos en promedio, es el rubro

más impodante de la banca, razón por la cual es importante lograr una sana

colocac¡ón de créditos que garantice el retorno de Jos recursos lnvertidos y los

clientes depos¡tantes continúen satisfechos y conflados en estas instítuctones. Los

créditos empresariales mayores tanto por la dimensión del crédito, como por los

riesgos asociados, debe ser uno de los procesos más minuciosos que ejecuten los

bancos para obtener la ganancia esperada a través der un adecuado análisis

crediticio en la colocación hacia clientes con capacidad suficiente de pago,

cumpliendo con lo estipulado en las normativas ¡nternas y externas aplicables_ El

presente trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia relativa y riesgo dentro

del proceso de otorgamiento de créditos empresariales mayores, que conlleve a

realizar una sana colocación de este tipo de créditos

En el capítulo I se presenta la historia y evolución del sistema bancario nacional,

estructuE actual y normaUva que gira en torno a la actividad bancaria en

Guatemala. En el Capítulo ll se incorpora el tema de la administración del flesgo

para las instituciones financieras, la cual es producto de prácticas internacionales

por el surgim¡ento de la crisis financiera histórica del año.1974, prácticas tales

corno los tratados emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria que

sus conceptos se presentan brevemente en este capítulo. Además se

incorporan las definic¡ones de los riesgos que conlleva el otorgamiento de

créditos

En el capítulo lll se muestra la importancia de la cartera de créditos en la Banca

Nacional los criterios ¡niciales para el otorgamiento de créditos 'apetito del

riesgo", una adecuada gestión del riesgo de créditos y un modelo de análisis



cualitativo y cuantitativo, el cual incluye razones financieras, una breve revisión

del Reglamento para la Adninistración dei Riesgo de Créditos Jl\¡ 93-2005 que en

Guatemala represenla el principal referente normativo al respecto de lo requerido

para otorgar y dar seguimiento a los créditos. asi como la gestión del crédito para

deudores empresariales mayores, y una adecuada administración del riesgo de

crédlto que debe realizarse, a lo largo de la vida del crédito, para identificar, medir

y monitorear su evolución en el tiempo, así como la repercusión en los resultados

de la estimación por valuación de la cartera credit cia.

En el capítulo lV, se lleva a cabo el análisis y evaluación del riesgo de créd¡to con

un deudor de crédito empresarial mayor y como aporte al análisis, se realiza un

informe de riesgos desde el punto de vista del analista de riesgos de créditos en

una institución bancaria donde se muestra una adecuada estructura de los

activos crediticios, con la finalidad de otorgar créditos según las necesidades de

cada sector económico que tenga un alto grado de recuperación. Flnalmente se

presentan las conclusiones y recomendaciones del tema estudiado.



1.1

CAPíTULO I

EL SISTEMA BANCARIO GUATEMALTECO

La Banca Guatemalteca

El oigen de la banca guatemalteca, conforme a registros históricos, se remonta

al año 1872. durante el cual se fundó la primera institución financiera

denominada Banco Agrícola Hipotecario, con un capital autorizado de dos

millones de pesos, y cuyo objetivo consistió en facilitar dinero a los agricultores

Dos años más tarde se transformó en el "Banco Nacional de Guatemala",

habiendo gozado de la confianza pública.

Como consecuencia de la queffa de 1876, fueron tantas las solicitudes del

público de cambiar billetes por metálico que no pudo cumplir con sus

compromisos y se declaró en liquidacón. Posteriormente surgieron los bancos

siquientes:

Banco lnternacional, fundado en 1877;

Banco Colombiano, fundado en 18781

Banco de Occidente, fundado en 1881 (para el año 2006, la Junta

Monetaria, mediante resolución JM-69-2006, autonzó la fusión por

absorción del Banco de Occidente, S. A. con el Banco lndustrial, S A );

Banco Agrícola Hipotecario, fundado en 1893,

Banco Amerjcano de Guatemala, fundado en 1895; y

Banco de Guatemala, tundado en 1895.

En 1924 se realizó la primera reforma monetaria del pais, creando el Banco

Central de Guatemala, que funcionó como una sociedad con part¡clpacion

accionaria del Estado y de part¡culares, que desempeñó algunas de las funciones

inherentes a la banca central, pues era un banco mixto que además combinaba



el privilegio de único emisor con la realización de operac ones de banca

comercial.

En 1944 se dio nicio la segunda modernización económica en Guatemala, para

la cual se creó el lvl¡n¡ster¡o de Economía y Trabalo. que aprobó los lineamientos

de una reforma monetaria y bancaria integral. El Goblerno de Guaternala avaló

y realizó dicho proyecto, promulgando tres leyes esenciales:

Ley l\,4onetaria, Decreto número 203 emiudo el 29 de nov¡embre de 1945;

Ley Orgánica del Banco de Guatemala Decreto número 215 emitido el '11

de diciembre de 1945; y

3. Ley de Bancos, Decreto número 315 emitido el 30 de novrembre de 1946.

No obstante, esta reforma comenzó a aplicarse formalmente el 1 de julio de

1946, con la fundación del Banco de Guatemala. Ese mismo año también fue

instaurada la Superintendencia de Bancos, iniciando labores el 2 de septiembre.

Dentro del nuevo sistema se instituyó la Junta l\¡onetaria, cuya m slón primordial

consistió en dictar las medidas de política monetaria, cambiaria y cred¡ticia, con

entera autonomía respecto del Gobierno y de los grupos o gremios del sector

privado. Además, el anterior Banco Centrai se convirtió en un banco comercial,

bajo la denominación de Banco Agrícola l\¡ercantil, cuya transición se completó

en 1947, cuando se pusieron a la venta las acciones pertenecientes al Estado.

Con el objeto de adecuar la legislación banca¡a vigente desde los años 1945 y

1946, a los cambios que se habían generado en los mercados financieros y a las

prácticas modernas de implementación de la politica monetaria y financiera,

durante el año 2002 fueron actualizadas y emitidas las leyes de modernizacion

financiera del país

L

2



1.2 Marco regulator¡o de la banca gualemalteca

En la actualidad los bancos guatemaltecos y las oficinas de representación de

bancos extranjeros (bancos off shore), se rigen, en su orden, como se indican en

el cuadro 1

En las materias no previstas en las leyes citadas, los bancos deben sujetarse a la

legislación general de Guatemala (Código de comercio, Código civil, leyes

tributarias, entre otras).
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1.3 El S¡stema f¡nanciero guatemalteco

Diversidad de conceptos existen hoy en día para definir al sistema financiero, de

ellos uno consistente es el que se explica de la siguiente forma: "En un senUdo

general, el s¡stema financiero de un país está formado por el conjunto de

instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que

generan los prestamistas hacia los prestatarios . (5:6)

El sistema financiero nacional es un mercado financiero organizado que

comprende la oferta y la demanda de dinero y de valores de toda clase, en

moneda nacional y extranjera.

'1.3.1 lntegrac¡ón del s¡stema financ¡ero guatemalteco

El sistema financiero guatemalteco está integrado por instituciones legalmente

constituidas, autorizadas por la Junta Monetaria y vigiladas, y supervisadas por la

Superintendencia de Bancos. Según datos contenidos en el suplemento mensual

a diciembre de 2,012 publicado en la página web de la Superintendencia de

Bancos, las instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala y

que se encueniran bajo la vigilancia e inspección del citado ente supervisor son

las siguientes: 18 bancos, 14 sociedades financieras, 15 compañías

almacenadoras, 27 aseguradoras, 2 casas de cambio, 7 entidades fuera de plaza

(off shore), 12 casas de bolsa, 6 empresas de emisión y/o autorización de

tarjetas de crédito, 12 Grupos financieros y otras 7 instituciones del sistema

financiero nacional. (Ver anexo 3)

'1.3.2 Caracterizac¡ón del s¡stema f¡nanc¡ero guatemalteco

Hoy en día la existencia del sector financiero es en esencial a la actividad

económica, ya que el papel que juega en términos económicos sociales e

incluso políticas le revisten de importancia, en otras palabras. la actividad básica

de intermediar los recursos (monetarios) de aquellos que necesitan del recurso



(demandantes) y de los que poseen y están dispuestos a posponer su uso

(oferentes) permite que la act¡vidad económica siga en su dinámica cotidiana.

En la actualidad, el sistema financiero en Guatemala se fracciona en dos grandes

segmentos, el sector financiero no regulado, que corresponde a todas aquellas

¡nst¡tuc¡ones f¡nancieras que realizan actividades financieras de intermediación.

de forma legal, pero no cuentan con una vigilanda estatal, que analice su

estabilidad, solvencia, entre otras, que por lo tanto es considerado informal; y el

sector formal; y por otra parte existe el sector formal, mismo que está regulado y

vigilado a través de la Superintendencia de Bancos de Guatemala -SlB-.

El sector regulado guatemalteco está compuesto por los bancos comerciales y

las sociedades financieras, estas últimas, definidas por la ley como instituciones

especializadas en operaciones de banca de invetsión (no captan depósitos y sus

operaciones activas son de largo plazo). Por su parte, el sistema financiero no

bancario se rige por leyes específicas y está conformado por los Almacenes

Generales de Depósito, Compañias de Seguros, Compañías de Fianzas, Casas

de Cambio, además, por el lnstituto de Fomento Municipal (INFONI) y el lnstituto

de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), cada uno enunciado dentro de la

Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto 19-2002 del Congreso de la

República de Guatemala.

Al mismo tiempo que se ha ido

consolidando el sector, los

bancos pequeños y medianos

se han especializado para

atender espacios definidos del

mercado. Hoy se cuenta con

entidades financieras

6ráJi€a a

contormaa¡óa dét t:Jte$á

ofreciendo servicios de

cateqoría
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Según las cifras de la SlB, dan cuenta de la importancia y peso que tienen los

bancos dentro del Sistema financiero regulado, ya que al corte del tercer

trLmestre de 2012, éstos representaron el 86% de los act¡vos totales, que

prácticamente consideran a los bancos como los principales actores dentro del

Sistema financiero. El total de activos ascendieron a velntisiete mll doscientos

cuarenta y s¡ete rnillones de dólares de los Estados lJnidos de America

(U527,247,OOO), en donde los bancos represenlaron veintitrés mil cuatrocientos

once mlllones de dólares (U 523,4'1 1 ,000 ), tres mil millones de dólares

(US3,000,000) las empresas Off Shore y ochocientos treinta un mil millones de

dólares (US831,000,000) las sociedades financieras.

[Jna creciente complejidad de las transacciones financieras y la rápida evolucion

de la industria bancaria proveen a los bancos de mayores oportunidades de

negocios, pero también los expone a mayores riesgos financieros los cuales

deben ser prevenidos oportunamente, para evitar que se ocas onen crisis

financieras. En este sentido la adminiskación de riesgos en las entidades

bancarias adquiere especial relevancia, ya que es considerada como uno de los

pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema f nanciero.

La actividad del sistema financiero posee mucha importancia económica, a través

de la relación que existe entre el comportamiento del crédito hacia el sector

privado y el comportamiento de la economía en general

Cifras de la Superintendencia de Bancos al cierre de 2012 muestran que dentro

de los principales rubros del balance consolidado del slstema financiero, los

activos sumaron ciento noventa y siete mil ciento once millones de quetzales

(Q197,111,000), mientras que los pasivos registraron ciento setenta y nueve mil

trescientos nueve millones de quetzales (Q179,309,000) y el Capital Contable fue

de diecisiete mil ochocientos dos millones de quetzales (Q17,B02,000).



Se estableció que dentro de los activos. son precisamente los créditos otorgados

el principal rubro de este apartado, el cual s gnifica el 55.4% del total del activo,

esto al registrar cerca de ciento diez mil millones de quetzales (Q110,000,000),

seguido por las inversiones que representaron el 22.60/o, las cuales están

principalmente colocadas en bonos del Gobierno de Guatemala. Como motor de

su labor de interrnediación, los pasivos registran su principal rubro en las

captaciones de recursos registradas como obllgaciones depositarias las cuales

signrficaron el74.4o/. en relación al activo, esto al representar ciento cuarenta y

seis milsetecientos treinta millones de quetzales (Q'146,730,000).

Cuadro 2

Principales cuentas del balance consol¡dádo del Sistema F¡nanc¡ero

cif das en m¡llones de ouetzal

1.4 La Junta Monetar¡a

Dentro de la actual estructura orgánica en que se compone el sistema financiero

guatemalteco el órgano de mayor relevancia es la denominada Junta l\¡onetaria

quien en su papel de rector, la Constituclón Politica de Guatemala le otorga las

siguientes responsabilidadesi "Tiene a su cargo la determinación de la política

monetaria, cambiaria y crediticia del pais, y vela por la liquidez y solvencia del

sistema bancario nacionai, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del

ahorro nacional." (1 :28)

Las actividades monetarias, bancarias y financieras, que están organizadas bajo

el sisten]a de banca central, ejercen vigiancia sobre todo lo relativo a la

circulación de dinero y a la deuda públca, Lo cual es dirig¡do por la Junta

Valor O. l4iA?tlvo
a97.1tL 100.o% 179,309 91.O%

Disnonibilidades 11 174 1\.Ao/. oblisaciones deoósitarias 146.130 I4.4%

lnversiones 44,558 22.6% Créditos obtenidos 23,561 12.O%

ca rtera de créditos 109.245 55.40/. Otros oasivos 9,018 4.6%

Otros Activos 11,594 5.9% cdp¡tdl contoble 17.4O2 9.O%

Fuente: supe¡¡ntendenc¡d de Bdn.os dl 31 de d¡c¡eñb¡e 2012



l\4onetaria, misr¡a que es integrada conforme a la Constitución de a República

de Guatemala y que ejerce la dirección suprema del Banco de Guatemala

Conforme lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Polít¡ca de la

República de Guatemala, la Junta Monetaria se integra con las representaciones

sigulentes:

. El Presidente, quien también lo es del Banco de Guatemala, y es

nombrado por el Presidente de la República;

. Los lvlinistros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganaderia y

Alimentación;

. Un miembro electo por el Congresode la República;

. Un miembro electo por las asociaciones empresariales de comercio,

industria y agricultura;

. Un miembro electo por los presidentes de os consejos de administración o

juntas directivas de los bancos privados nacionales; y

. Un miembro electo por el Consejo Superior de la Univers dad de San

Carlos de Guatemala.

Todos los miembros de la Junta l\.4onetaria tienen suplentes, salvo el Presidente,

a quien lo sustituye el Vicepresidente y los Ministros de Estado, que son

sustituidos por sir respectivo Viceministro.

l-5 El Banco de Gualemála

Explicada la naturaleza dinámica del Sistema Financiero, en Guatemala existe la

figura del banco central conocido como el Banco de Guatemala, quien bajo su

Ley Orgánica lo define comor "...una entidad descentralizada, autónoma, con

personalidad jurídica, patrimonio propio, con plena capacidad para adqurrrr

derechos y contraer obligaciones, con duración indefinida y con domicilio en el

departamento de Guatemala". (4.2)



1.5.1 Ob¡etofundamental

Así mismo, dentro de dicha Ley Orgánica se manifiesta el objetivo fundamental,

en donde textualmente expresa: " contribuir a la creación y mantenimiento de

las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la econornía nacional

propiciando las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan

la estabilidad en el nivel general de precios". (4.2)

1.5.2 Func¡ones

El artículo 4 de la Ley Orgánica

que dicha institución tiene a

principales:

Banco de Guatemala. define las funciones

carqo, describiendo a continuación las

del

SU

Ser el único emisor de la moneda nacional:

Procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema

bancario mediante la utilización de los instrumentos previstos en su Ley

Orgánica,

Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos;

Recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se

refiere su Ley Orgánica;

Administrar las reservas monetarias internacionales, de acuerdo con los

lineam.entos que dicle la Junta [¡onetaria; y

. Las demás funciones compatibles con su naturaleza de Banco Central.

Como una práctica global generalizada. en Guatemala la emisión de dinero está

en manos del banco central, activ¡dad que está plenarrente autorizada a través

de su Ley Orgánica que expresa: "Únicamente el Banco de Guatemala puede

emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República. La emisión está

constituida por los b¡lletes y monedas nacionales que no estén en poder del

Banco de Guatemala." (5:1)



't.6 La Super¡ntendenc¡a de Bancos

La activrdad de intermediación que se genera a través de las entidades que

componen el sistema financiero regulado en Guaternala está vig lada a través de

la Superintendencia de Bancos de Guatemala cuyas actividades se amparan

bajo la Ley de Supervisión Financiera y que la define como: "...un órgano de

Banca Central, eminentemente técnico, que actúa bajo la dlrección general de la

Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección de Banco de Guatemala,

bancos, sociedades financ¡eras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras,

de seguros, almacenes generales de depósrto, casas de cambio, grupos

financieros y ernpresas controladoras de grupos financieros y las demas

entidades que otras leyes dispongan." (3:1)

Además como características propias y finalidades que persigue la

Superintendencia de Bancos la misma Ley expresa. "...1iene plena capacidad

para adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de la independencia

funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para vear porque las

personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones

legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez,

solvencia y solidez patrimonial." (3:1)

1.6.1 Func¡ones

De acuerdo con el articulo 3 de la Ley de Supervislón Financiera Decreto No. 18-

2oo2: parc cumplir con su objeto la Superintendencia de Bancos ejercerá

respecto de las personas sujetas a su vigilancia e inspección, las funciones

siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones y

resoluciones aplicables;

Superv;sarlas a fin de que mantengan la liquidez y solvencia;

lmponer las sanciones que correspondan de conforr¡idad con la ley;
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Realizar su vigilancia e inspección sobre la base de una supervisión

consolidada;

Evaluar las políticas, procedimientos normas y sistemas de las entidades

y, en general, asegurarse que cuenten con procesos integrales de

administración de riesgo,

Velar por el cumplimiento de manera qeneral y uniforme de las

operaciones de contabilidad, de conformidad con la normativa emitida por

la Junta lvlonetaria;

Velar por el cumplimiento de las disposiciones generales emitidas por la

Junta Monetaria que norman las operaciones de confianza;

Publicar información suficiente veraz y oportuna sobre la situación

financiera de las entidades suletas a su vigilancia e inspección, en forma

individual o consolidada; y

. Que se mencionan según el reglamento citado.

'1.6.2 Supervis¡ón consolidada

Dentro de las actividades importantes que conciernen a la estabilidad financiera

se encuentra la realización de supervisiones consolidadas a los grupos

financieros como unidad, actividad plasmada en la Ley de Bancos y Grupos

Financieros de la siguiente forma: "Supervisión consolidada es la vigilancia e

inspección que realiza la Superintendencia de Bancos sobre un grupo financiero,

con el objeto de que las entidades que conformen el mismo, adecuen sus

actividades y funcionamtento a las normas legales, reglamentarias y otras

disposiciones que le sean apl¡cables, y los riesgos que asumen las empresas de

dicho grupo, que puedan afectar al banco, sean evaluados y controlados sobre

una base global y por empresa." (2:6)

11



't.7 Grupos f¡nanc¡eros

Como parte de la consolidac¡ón del sistema financiero es la existencia de

agrupaciones de instituciones financieras que bajo una misma direcc¡ón presten

variedad de servicios financieros que drversifiquen y expandan las opciones de

los clientes, por lo que en búsqueda de su existencia la Ley de Bancos y Grupos

Financieros norma su existencia y la define como: "Grupo financiero es la

agrupació¡ de dos o más personas jurídicas que realizan actividades de

naturaleza financiera, de las cuales una de ellas debe ser banco. entre las cuales

existe control común por relaciones de propiedad, adminlstración o uso de

imagen corporativa, o bien sin existir estas relaciones, según acuerdo, deciden el

control común." (2:6)

1.7.1 Organizac¡ón de los grupos f¡nanc¡eros

Los grupos financieros pueden organizarse de dos maneras:

. Bajo el control cor¡ún de una empresa controladora constituida en

Guatemala específicamente para ese propósito, o

. Balo el control de una empresa responsable del grupo financiero, que

siempre deberá ser el banco. En este último caso, conforme la estructura

organizativa autorizada por la Junta Monetaria.

Para los casos que se constituyan bajo la figura de una empresa controladora, los

grupos fnancieros deben integrarce por ésta y por dos o más de las entidades

siguientes: bancos, sociedades financieras, casas de cambio, almacenes generales

de depósito, compañías aseguradoras, compañías afianzadoras, empresas

especializadas en emisión y/o administración de tarjetas de crédito, empresas de

arrendamiento financiero, empresas de factoraje, casas de bolsa, entidades fuera

de plaza o entidades off-shore y otras que califque la Junta Monetarja.
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Cuando el control común lo tenga

estarán integrados por ésta y por

párrafo antedor.

la empresa responsable, los

una o más de las empresas

grupos financieros

méncionadas én el

ll

Todas las empresas que integran grupos financieros están sujetas a supervision

consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos.

1.7.2 Facultades de las empresas del grupo financiero

Según la Ley de Bancos y Grupos Financieros las actividades que solamente las

empresas del grupo financiero pueden realizar son las siguientes:

Actuar de manera conjunta frente al público

Usar denominaciones iguales o semejantes, imagen corporativa común,

simbolos, ldentificación visual o identidad visual, que las identifiquen frente

al público como integrantes de un mismo grupo, o bien usar su propia

razón social o denominación. En todo caso, deberán agregar la expresión

"Grupo Financiero" y la denominación de dicho grupo; y

Usar en su razón social o denominación, en su nombre comercial o en la

descripción de sus negocios, la expresión "Grupo Financiero" u otras

derivadas de dichos términos.

1.7.3 Constituc¡ón de la empresa controladora o empresa responsable

Para estar constituida la empresa de acuerdo al tipo de organización la normativa

expresa: "La empresa controladora debe constituirse en forma de sociedad

anónima con acciones nominativas y observar lo establecido en la Ley de Bancos

y Grupos Financieros. Su objeto soctal exclusivo será la direccton,

administración, control y representación del grupo financiero Las func¡ones de la

empresa controladora deberán ser reglamentadas por la Junta l\4onetaria. La

empresa controladora sólo podrá nvertir en acciones de las empresas que se



indican en los artículos 27 y 38 de la citada iey, y no podrá realizar operaciones

que sean propias de dichas empresas.' (2:7)

La empresa controladora no puede participar en el capital de una empresa

naluraleza diferente de las que integran los grupos financieros y empresas

apoyo al giro bancario definidas en la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

Asimismo, la empresa controladora debe velar porque las demás empresas

integrantes del grupo financiero curnplan con las disposiciones relativas a grupos

financieros contenidas en la ley de referencia, y con las que sobre dicha materia

emita la Junta Monetaria. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que

cada una de las empresas miembros del grupo tiene respecto del cumplimiento

de las disposiciones indicadas.

Cuando la estructura organizativa del grupo financiero no incluya la constituctón

de una empresa controladora, el banco como empresa responsable del grupo

tendrá las mismas atribuciones y obligaciones de la empresa controladora,

descritas en los párrafos precedentes.

1-7.4 Autor¡zac¡ón de la empresa controladora o empresa responsable

La Junta l\,4onetaria es la responsable de otorgar o denegar la autorización para

la constitución de la empresa controladora, con base en dictamen previo de la

Superintendencia de Bancos. Para la inscripción definitiva en el Registro

¡/lercantil, deberá presentarse el testimonio de la escritura constitutiva junto con

la certiflcación de la resolución que para el efecto haya emitido la Junta

I\,4onetaria

El trámite de esta autorizac¡ón, y todo lo relativo a la escritura social,

impedimentos, consejo de admin¡stración y gerencia, títulos de acciones y

transferencia de acciones. se regirán por las disposiciones que regulan a los

bancos en lo aplicable.

de

de
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La Superintendencia de Bancos ordenará la publicación en el diario oficial y en

otro de ampl¡a crrculación en el país, de las solicitudes de autorización que le

presenten, incluyendo los nombres de los organizadores y accionistas, a fin de

que quen se considere afectado pueda hacer valer sus derechos ante la

autoridad competente.

La empresa controladora debe mantener una participación accionaria de más del

cincuenta por ciento (50%) del capital pagado en cada una de las empresas del

grupo que le permita el control efectivo de las mismas.

1.7.5 Proh¡bic¡ones a las empresas de los grupos financ¡eros

La act¡vidad que realizan los grupos financieros también poseen restr¡cciones,

mismas que están plenamente identificadas en la Ley de Bancos y Grupos

Financieros, el cual en su artículo 46 manifiesta que les está prohibido:

Otorgar financiamiento directo o indjrecto para la adquisición de acciones

representativas de su capital, de la empresa controladora, de la empresa

responsable o de cualquier otra empresa financiera del grupo al qle
pertenezca;

Efectuar operaciones financieras o de prestación de servicios entre sí, en

condiciones de plazo, tasas, montos, garantias y cornisiones diferentes a

las que utilicen en operaciones similares con terceros. La Junta Monetaria

reglamentará las operaciones que podrán efectuar dichas entidades entre

sí, y

Realizar operaciones y prestar servicios financieros que la Junta l\,4oneta¡a

considere incompatibles con el negocio frnanciero.

Bancos

Los bancos son instituciones financieras que realizan operaciones de captacton

de dinero con el público por medio de cuentas de depósltos e ¡nvers¡ones, y su

1.8
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colocación a través de otorgar préstamos a personas y empresas que necesitan

f nanciamiento.

La conceptualización que se le define a los bancos en la normativa apllcable

indica que: "Es una institución financiera que se encarga de captar, administrar y

prestar dinero. La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o

instituciones que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de

banco". (3:6)

Para el caso exclusivo de Guatemala, el artículo 2 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros, Decreto número '19-2002 del Congreso de la República, indica que

la denominación "banco" comprende a los bancos constituidos en el país y a las

sucursales de bancos extranjero6 establecidas en el mismo.

Comercialmente y para diferenciación en el mercado 'Únicamente los bancos

autorizados conforme a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, pueden utilizar

en su razón social o en su nombre comercial la palabra'banco, 'banquero',

'operaciones bancarias'u okas derivadas de dichos términos." (2:3)

La persona individual o jurídica que utilice en su razón social o denominación,

nombre comercial o descripción de sus negocios las palabras banco'. 'banque¡o',

'financiera','financiadora','operaciones bancarias','grupo financiero' u otras

derivadas de dichos términos, sin estar autorizada conforme la Ley de Bancos y

Grupos Financieros, será sancionada por la Superintendencia de Bancos a partir

de la fecha de notificación de la sanción y hasta que regularice su situación.

1.8.1 Proced¡mientos para la const¡tuc¡ón de bancos pr¡vados nac¡onales y

soc¡edades f ¡nanc¡eras

La Superintendencia de Bancos de Guatemala, consciente de la importancia de

optirnizar los procesos de constitución de bancos privados nacionaes o



sociedades financieras privadas, ha considerado necesario emitir el Manual de

Procedimientos para la Constitución de Bancos Privados Nacionales o

Sociedades Financieras Privadas, que incluye los requisitos y procedimientos

que deben tomarse en consrderación en el trámjte y estudio para la constitución

de las referidas entidades, el cual contempla lo establecido en la Ley de Bancos

y Grupos Financie¡os, la Ley de Sociedades Financieras Privadas, así como en

el Reglamento para la Constitución de Bancos Privados Nacionales y el

Establecimiento de Sucursales de Bancos Extranjeros. Lo anterior se enmarca

dentro de los esfuerzos que la Superi¡tendencia de Bancos viene realizando

para divulgar y kansparentar los procesos, en este caso el de constitución de las

entidades antes citadas-

1.8.1.'l Pr¡mera etapa: Presenlación de la sol¡citud y documentac¡ón

Conforme el articulo 2 del Reglamento para la Constitución de Bancos Privados

Nacionales y el Establecimiento de Sucursales de Bancos Extranjeros,

Resolución JM-78-2003 de Junta Monetaria (Reglamento), la sollcitud se

presentará a la Superintendencia de Bancos, debiendo contener como mínimo la

información siguiente:

a. Datos de identificación personal de los organizadores y/o socios

fundadores. Para el caso de personas jurídicas deberá indicar, además,

los datos de identiflcación personal del representante legal;

b. Lugar para recio'r notilic¿ciones:

c. Denominac¡ón social y nombre comercial de la entidad en formaciónl

d. Exposición de motivos y fundamento de derecho en que se basa la

solicitud;

e. Petición e¡ términos precisos;

f. Lugar y fecha de la solicitud;

g. Firmas de los solicitantes, legalizadas por notario; y,

h. Listado de los documentos adjuntos a a solicitud.
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La solicitud y documentos que se presenten a la Superintendencia de Bancos

deberán entregarse en origina , adjuntando una fotocopia simp e

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento los interesados adjunto a la

solicitud deben presentar la documentación siguiente

. a. Estudio de factibilidad económlco-financiero, que deberá contener la

información reque¡da.

b. Proyecto de la escritura pública de constitución (Deberá elaborarse

conforme a disposiciones aplicables a este tipo de documenios);

c. De los socios fundadores, organizadores y administradores propuestos:

Para personas individuales:

a. Currículum vitae debidamente documentado, en iormulario proporcionado

por la Superintendencia de Bancos, con la información requerda en el

Anexo 2 del presente manual;

b. Declaración jurada de estados patrimoniales y relación de ingresos y

egresos, debidamente documentados, en formulario proporcionado por la

Superintendencia de Bancos, con la información requerida en el Anexo 3

del presente manual;

c. Fotocopia legalizada de la cédula de vecindad, o del pasaporte en el caso

de extranjeros;

d. Fotocopia de la constancia del Número de ldentificación Tributaria (NlT).

En el caso de extranjeros no domiciliados en el pais deberán presentar el

equivalente utilizado en el paÍs donde tributan,

e. Constancias de antecedentes penales y de antecedentes policíacos

extendidas por las autoridades de Guatemala, con no más de seis (6)

meses de antigüedad a la fecha de la solicitud. En el caso de extranjeros

no dom¡c¡l¡ados en el país deberán presentar, además, las constancias

equivalentes extendidas por la autoridad correspondiente al país de su

residenc a:
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f.

s.

Un mínimo de dos referencias personales, bancarias y comerciales

recientes a la fecha de la solicitud; y,

En el caso de extranjeros, certificac ón extendida por la Dirección General

de l\¡¡gración en la que se acredite su condición miqratoria en el país.

Para personas juridicas mercanti es:

Fotocopia legalizada por notario. del testimonio de la escritura pública de

constitución de la sociedad y de sus modificaciones, si las hubiere. En el

caso de personas jurídicas extranleras, el documento equivalente;

Fotocopia legalizada por notario, de la patente de comercio de empresa y

de sociedad, extendidas por el Registro Mercantil. En el caso de personas

jurídicas extranjeras el documento equivalente;

c. LJn min¡mo de dos referencias bancarias y comerciales recientes a la fecha

de la solicltud;

Fotocopla legalizada por notario del acla notarial, en la que conste la

autorización concedida por el órgano competente. para partic¡par como

organizadora y/o accionista de a nueva institución bancaria y el monto de

la inversión que se destine para ese objeto;

Fotocopia legalizada por notario, del nombramiento del representanle legal

de la sociedad, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. En el caso

de personas Jurídicas extranjeras, fotocop¡a legalizada por notario, del

mandato debidamente inscrito en los reg stros respectivos, donde conste

la autorización para el representante legal de ejercer las funciones y

facultades que tendrá en el territorio guatemalteco. concedida por el

órgano facultado legalmente de la persona jurídica extranjera:

Copia del informe de estados financieros auditados por contador público y

auditor externo, que incluya notas a los estados financieros e información

complementaria, correspondiente a los dos ejercicios contables anteriores

a la fecha de la solicitud;

t9



s. Nómina de los miembros del órgano de administración o de dirección así

como el cuffícuium vitae de cada uno de sus integrantes el cual se

presentará en formulario proporcionado por la Superintendencia de

Bancos:

Nómina y porcentaje de participación de las personas indlviduales,

prop¡etar¡as f¡nales de las acciones en una sucesión de personas jurídicas,

que posean más del cinco por ciento (5%) del capital pagado de la

persona jurídica accionista fundadora del banco en formación.; y,

Las personas individuales a que se refiere el numeral anterior deberán

cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del presenle inciso.

Acta notarial donde conste el consentimiento expreso de la persona

individual o jurídica extranjera de que se trate, para que la

Supeintendencia de Bancos verifique ante quien corresponda, dentro y

fuera del país, la información proporcionada u obten¡da, y requiera

cualquier información adicional, que le permita asegurar el cumplimiento

de los requisitos señalados en la literal c) del apartado de documentos del

presente manual.

Lo mismo se aplicará para personas de nacionalidad guatemalteca de las

que se requiera veri¡car u obtener información en el exterior

j.

h.

k

1.8.'1.2 Segunda etapa: Publicación de la Solicitud

Si la solicitud, información y documentación satisfacen los requisitos legales y

reglamentarios, la Superintendencia de Bancos, a costa de los interesados,

ordenará la publicación por tres veces en el lapso de qu nce (15) días en el Diario

Oficial y en otro de amplia circulación en el país, de las solicitudes para la

obtención de la autodzación para la constitución de bancos privados nacionales o

sociedades financieras privadas, incluyendo los nombres de los organizadores y

socios fundadores, a fin de que quien se considere afectado pueda hacer

objeciones ante la autoridad competente dentro de un plazo de treinta (30) días,

contado a partir de la iecha de la última publlcación.
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Los interesados a que se refiere el páffafo anterior proporcionarán a la

Superintendencia de Bancos un ejemplar de los diarios donde se incluya cada

una de las publicaciones efectuadas, dentro de un plazo de cinco (5) días,

contado a partir de la fecha de la última publicación.

El trámlte de la solic¡tud quedará en suspenso en tanto no se haya solucionado

cualqu¡er obiec¡ón que se haya presentado a ¡a misma

'1.8.1.3 Tercera etapa: D¡ctamen de la Super¡ntendencia de Bancos y

Autor¡zac¡ón de la Junta Mónetar¡a:

¡

Luego de finalizada satisfactoriamente ia elapa anterior, la Superintendencia de

Bancos procederá a realizar el dictamen correspondiente asegurándose

mediante las investigaciones que esume convenientes, sobre el cumplimiento de

los requisitos siguientes (artÍculo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros):

a. Que el estudio de factibilidad presentado sea amplio y suficiente pala

fundamentar el establecimiento, operaclones y negocios de la entidad

cuya autorización se solicita, estudio que incluirá sus planes estratégicos.

b. Que el origen y monto del capital, las bases de financiación, la

organización y administración, aseguren razonablemente el ahorro y a

inversión En relación con el aporte del cap¡tal, se deberá identificar con

precisión la fuente de los reculsos, con base en la información financtera

presentada.

Adicionalmente se verifica que no se tengan los lmpedimentos establecidos en el

artículo 13 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

c. Que la solvencia económica, seriedad, honorabilidad, responsabilidad, así

como los conocimientos y experiencia en la actividad bancaria, bursátil y

financiera de los organizadores, los miembros del consejo de

administración y los administradores propuestos aseguren una adecuada

gest ón de la entidad.



d. Que las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporatvas, a juicio de la

Super ntendencia de Bancos, no expongan a la futura entidad a riesgos

signrficat¡vos u obstaculicen una supervisión efectiva de sus activ dades y

operaciones.

e. Que se ha cumplido con los demás trámites, requisitos y procedimientos

estabiecidos por la normativa aplicable.

Realizados los análisis y verificaciones pertinentes, la Superintendencia de

Bancos someterá a consideración de la Junta lvlonetaria el dictamen

correspondiente. El plazo para la presentación del dictamen no deberá exceder

de se¡s (6) meses después de recibida satisfactoriamente la informacion y

documentación correspondiente.

La Junta l\¡onetaria conocerá dicho dictamen en un plazo máximo de treinta (30)

días contado a partir de la fecha de su recepción y otorgará o denegará la

autorización para la constitución del banco privado nacional o sociedad financiera

privada, devolviendo el exped ente a la Supe¡ntendencia de Bancos para que

continúe con el trámite correspondiente. No obstante lo anterior, la Junta

Monetaria, previo a resolver. podrá devolver el expediente a la Superlntendencia

de Bancos para las ampliaciones que considere pertinentes.

L4.1.4 Cuarta elapa: Const¡tuc¡ón de la soc¡edad de inscr¡pción en el

Reg¡stro Mercant¡l

Una vez obtenida la autorización de constitución otorgada por la Junta l\¡onetaria,

deberá observarse lo s¡guiente:

a. La autorización permite a los interesados realizar gestiones ante el Banco

de Guatemala para la apertura de una cuenta de depósito en donde se

depos¡tará el capital mínimo inicial de la entidad en formación. Es

mportante mencionar que el capital mínirno deberá estar depos¡tado en el
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b.

Banco de Guatemala prev¡o al otorgam¡ento de la escritura públ¡ca de

constitucion de la nuevd entidad bancaria.

Los interesados. con la certificación de la resolución de la Junta [¡onetaria

relativa a la autorizac¡ón y los comprobantes del depósito antes

mencionado, procederán a formalizar la constitución de la sociedad.

El testimonio de la escritura constitutiva junto a la certificación de la

resolución de la Junta Monetaria. relaconada con la autorización, se

presentará al Registro lvlercantil, quien con base en tales documentos

procederá sin más trámite a efectuar su inscripción definitiva (Artículos 7

de la Ley de Bancos y Grupos Frnancieros y 334 del Código de Comercio

de Guatemala)

Los interesados deberán presentar a la Superintendencia de Bancos

fotocopia legalizada de la escritura social debidamente inscrita en el

Registro Mercantil. Dicha escritura deberá corresponder a la minuta que

conoció la Junta l\¡onetaria para la autorización de constitución.

c.

1.8.1.5 Qu¡nta etapa: Av¡so de in¡c¡o de operaciones

El artículo 13 del Reglamento establece que cuando el nuevo banco privado

nacional, esté en condiciones de iniciar operaciones, lo comunicará a la

Superintendencia de Bancos como mínimo con un (1) mes de anticipación a la

fecha prevista, la cual deberá estar cornprendida dentro de los seis (6) meses de

plazo que indica el artículo I de la Ley de Bancos y Grupos Financieros (aplica

también a sociedades flnancieras privadas).

En caso la nueva entidad solicite ampliar el plazo indicado, deberá ptesentar a la

Superintendencia de Bancos, por escrito, con un (1) mes de anticipación al

vencim¡ento del mismo, los mot¡vos por los cuales no iniciará operaciones. La

Superintendencia de Bancos podrá autorizar la prórroga del plazo por una sola

vez.
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Previo al inicio de operaciones la Superintendencia de Bancos verificará el

curnplimiento de los aspectos siguientes:

a. Que con respecto a los miembros del co¡sejo de administración, gerentes

generales o quienes hagan sus veces, se observe estrictamente lo

dispuesto en los artículos 13, 2A y 24 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros:

b. Que se encuentre depositado en el Banco de Guaternala, a la orden de la

nueva entidad, el capital pagado a que se refiere el articulo '16 de la Ley

de Bancos y Grupos Financieros;

Que el local, cajas de seguridad y demás aspectos físicos presenten las

condiciones indispensables para el resguardo de los rntereses del público,

Que los procedimientos de control interno, manuales de puestos y

políticas administrativas de evaluación y control de flesgos, sean

adecuados y aplicables desde el momento de iniciar operaciones, y que se

encuentren aprobados por el consejo de adrninistración o quien haga sus

veces (artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros);

Que se encuentre ap[obado por parte de la Superintendencia de Bancos el

s¡stema contable a utilizar (artículo 59 de la Ley de Bancos y Grupos

Financieros);

Que únicamente se haya contabilizado como gastos de organización hasta

el cinco por ciento del capital pagado inicial (artículo 48 de la Ley de

Bancos y Grupos Financieros);

Que se encuentren formalizados los contratos de servicios,

arrendamientos, pólizas de seguro y de fianzas necesarios,

Que se haya presentado el balance general inicial con sus integraciones;

Que se haya informado a la Superintendencia de Bancos los horarjos de

operaciones y servicios con el públ¡co (artículo 43 de la Ley de Bancos y

Grupos Financieros);

Que se encuentren autorizados, habilitados y registrados los libros de

actas correspondientes;

d.

e.

f.

s.

h.

i.
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k. Que se encuentren autorizados y hab litados los libros de contabilidad

respectivos;

L Que se cuente con el registro de la Cár¡ara de Compensación Bancana en

el Banco de Guatemala;

m. Que se cuente con el reglamento interior de trabajo, debidamente

aprobado por la lnspección General de Trabajo del Ministerio de Trabalo y

Previsión Social;

n. Que se presente constancia de inscripción en el Registro de Patronos del

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social; y,

o. Que se haya cumplido con Jos demás requisitos legales y reglarnentarios

correspondientes.

Con base en el artículo 7 del Reglamento, cualquier cambio que los interesados

deseen hacer durante el tiempo en que la solicitud esté en trámite o previo al

inic¡o de operaciones deberá informarse a la Superintendencia de Bancos

cumpliendo con los mismos requisitos de la solicitud original, en lo que sea

aplicable.

1.8.1.6 Sexta etapa: Autor¡zac¡ón de ¡nicio de operac¡ones

La Superintendencia de Bancos, después de comprobar el cumplimiento de los

requisitos legales y reglamentarios coffespondientes. autotizará el inicio de

operaciones y ordenará la inscripción de la nueva entidad en el reg¡stro que para

el efecto debe llevar.

1.8.2 Clasif¡cación de los bancos

Existen distintas clases de bancos, sin embargo, de acuerdo al origen de su

capital, los bancos pueden clasificarse de la manera siguiente:

. Bancos Públicos

. Bancos Privados



. Banco Mixtos

1.8.3 lntermediac¡ón financ¡era bancar¡a

Como principal actividad bajo la cual se lnstituyen las entidades financieras eslá

la prestac¡ón de servicios financieros. en donde la intermediación financiera es la

principal actividad generadora de beneficios, la cual consiste en " la realizació¡

habitual, en forma públ¡ca o prlvada, de actividades que consrstan en la captac¡ón

de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del públlco, tales

como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras

obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar

la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos." (2;'1)

Solamente los bancos y entidades autorizadas por la Ley de Bancos y Grupos

Financieros, pueden realizar intermedración financiera. El artículo 96 de dicha

Ley tipifica el 'Delito de lntermediación Financ¡era, como aquel cometido por

toda persona individual o Jurídica, nacional o extranjera, que sin estar autorizada

por la mencionada ley o leyes específicas pata tealizat operaciones de tal

naturaleza, efectúa habitualmente en forma pública o privada, directa o

indirectamente, por sí misma o en combinación con otra u otras personas

individuales o lurídicas, en beneficio propio o de terceros, actividades que

consistan en, o que se relacionen con, la captación de dinero del público con el

objeto de destinarlo a negocjos de crédito o financiamiento de cualquier

naturaleza.

'I -8.4 Operaciones y serv¡c¡os prestados por los bancos

Conforme al artículo 41 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, los bancos

están facultados para efectuar las operaciones en moneda nacional o extranlera

y prestar los servicios siguientes presentados en el cuadro 3:
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ope.aciones y seNicios

a leyorCánica de éste,

Rec¡bir depósrtos mónetar¡os,

Recibirdepósitos ¿ p ¿?o,

Recib¡rdepósitóe de ¿hóro,
Cre¡r y negociar bonos y/o pag¡rós, preli¿ ¿utorizaclón de

Obtenerf narc am e¡lo delBanco de G!¿tem¿ a, co¡forme
Obtenercréd tos de bancos.acio.ales y extranjeros,

cre¿ry negocraroblga.¡ones .onvert b es,

Cre¡ry negoci¡roble¿cione5 subord n¡das, y
Rea 17¡r.nFra.i.nFc ¡e rFn.ll..omó rFn.fado

Rea iz¿rdescuentó de docúmeñtot,
Olorg¿r fi¡an.iamLento e¡ óp€¡¿. ones de cártas de créditó,

Co¡ceder ¿nt¡c pos para export¿ción,
Eñury ópérártárjetá de créditó,

Rea izar ¿fendáñ¡eñtó 1.á.cieió,

nveftir eñ titu os v¿lo¡es emftrdo5 y/ó garántiz¿dós pó¡ el Estádó, pór ós bancos

¿utoriz¿dos de .o¡formidad co¡ la Ley de B¿ncos y Grupos Fin¿ncieros, o po. entidades
prladas. Enelcásode a nversión en tituos vá óres enitdos porentdadés prv¡d¿s,
\F élLF'r d probd, ro- p'r. d d¿ lc I r o Mo.. o d

Adqu rir y coñ5eruar l¿ propied¿d de bieres rnmuebles o mleb e5, 5Lempre que sean

para s! uso, srn perl! clo de !o prevlno en e numeral 6 antenot
- Constiturr depós tos en otros ban.os dei p¿is y en b¡¡cos exiranleros, V

Reálz¿r ooer¿. ones de reDorto.omo renort¡d.r
cobrar y pag¿r por.!e.ta ale.a,
Rec bir depós los con opción de ¡nve¡srones f¡nan.reras,
Compr¡r y ve¡der tiiulos va ores pó. cueita ajeña, y

5eru r de age¡te fina¡c ero, encargándose del setoic o de a déuda, pago de ¡ntereses,

..misroncs v amrit3.i..é(

Fmltir o.ónf irmar.aar:( .lé.réditó
Aciua¡comof¡duc ar¡o,

Conprar y veñder mo¡eda extr¿rlera,
Apetura de cana! de créd to,

Efectuar operac¡ones de cobran¿¡,

Re¡lizar tranlerencia de fondos, y
Arend¿r c¿r I as de segrr ¡ad

ta nto en efectivo como en documentos,

Fuure: doborc.ión prcp¡o an ¡nlotffi.¡óh d¿ to L"y de Bon.os y GtLpos Fiñon.¡qos

No obstante las operaciones y servcios descritos con anterioridad, la Junta

l\.4onetaria puede aulotizat a los bancos a realizar otras operaciones y prestar

otros servicios no contemplados en la Ley de Bancos y Grupos Financieros,

siempre y cuando los mismos sean compatib es con su naluraleza
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1-8.5 Prohibic¡ones a los bancos

Las proh¡b¡c¡ones a los bancos están defindas en el artículo 45 de la Ley de

Bancos y Grupos Financieros, siendo as siguientes:

Realizar operaciones que impliquen financiamiento para fines de

especulación, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 342 del

Códlgo Penal;

Conceder financiamiento para pagar, directa o indirectamente, total o

parcialmente. la suscripción de las acciones del propro banco, de otro

banco o en su caso, de las empresas que conforman su grupo financiero;

Admitir en garanria o adqu¡rir sLrs propias accrones:

Adquirir o conservar la propiedad de bienes inmuebles o muebles que no

sean necesarios para el uso de la entidad, excepto cuando les sean

adjudicados activos exlraordinarios o aquellos que se destinen a

operaciones de arrendarniento flnanciero, de conformidad con la presente

L"Y'

Transferir por cualquier título, los bienes, créditos o valores de la misma

entidad a sus accionistas, directores, funcionarios y empleados, así como

a las personas individuales o jurÍdicas vinculadas a dichas personas Se

exceptúan únicamente los bonos y títulos valores emitrdos por la propia

entidad cuando sean adquiridos en las mismas condiciones ofrecidas al

público y las acciones cuando sean compradas en las rnismas condiciones

que se otorgan a otros accionistas;

Emprender actividades comerciales, agrícolas, industriales y r¡ineras u

otras que no sean compatibles con su naturaleza bancaria, y participar en

cualquier forma, directa o indirectamente, en empresas que se dedlquen a

tales actividades;

Sirnular operaciones financ¡eras y de prestación de servicios; y

Realizar otras operaciones y prestar servicios financieros que la Junta

l\¡onetaria cons dere incompatibles con el negocio bancario.
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Con el objeto de impulsar un marco regulalorio que promueva el desarrollo del

sistema financiero guatemalteco conforme sanas prácticas de administración de

riesgos, la Junta l\¡onetaria ha emitido as disposiciones legales siguientes:

Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito, Resoluc ón Jlvl

93-2005 del 18 de mayo de 2005, en vigencia desde el 23 de mayo de

2005, modificada por las Resoluciones J[,4-62-2006 del '1 de junio de 2006

y JN¡-167-2008 del 30 de diciembre de 2008;

Reglamento para la Administración del Riesgo de Liquidez, Resolución

Jl\,4-117-2009 del 2 de dlciembre de 2009, en vigencia desde el 1 de abril

de 2010;

Reglamento para la Administración del Riesgo Cambiario Crediticio,

Resolución J[¡-134-2009 del 16 de diciembre de 2009, en vigencia desde

el 28 de diciembre de 2009; y

Reglamento para la Adminlstración lntegral de Riesgos, Resolución Jlvl-

56 20'1 1 del 18 de mayo de 201 1 , en vlgencia desde el 1 de junio de 201 1.

La norrnativa descrita contiene los aspectos mínimos que los bancos deben

observar para la administración integral de sus riesgos: de crédito, de liquidez,

cambiario credit'cio, de mercado, operacional y país.

Asimismo, los bancos y las empresas que lntegran grupos financteros deben

contar con políticas escritas actualizadas, relativas a la concesión de créditos,

lnversiones, evaluación de la calidad de activos suficiencia de provisiones para

pérdidas y, en general, políticas para una adecuada administración de los

diversos riesgos a que están expuestos. De igual forma, deben contar con

políticas, prácticas y procedimientos que les permitan tener un conocimiento

adecuado de sus clientes, con el fin de que los bancos y grupos financieros no

sean utilizados para efectuar operaciones ilícitas.
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Por su parle, el artículo 21, literal c), la Ley de Bancos y Grupos Financieros,

establece que el consejo de admin stración tiene la obligación de velar porque se

implementen y se mantengan en adecuado funcionamiento las políticas, s stemas

y procesos necesarios para una correcta adminlstración, evaluación y control de

riesgos.

1.8.6 Control ¡nterno de los bancos

Como cualquier entidad eri'rpresarial y mayormente las actividades financieras

demandan la exrstencia de mejores niveles de control, tanto internos, como

externos, de esa cuenta y como una buena práctica la Ley de Bancos obliga la

existencia de órganos de control interno, manifestándolo de la siguiente forma.

"Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deben mantener un

sistema de control interno adecuado a ia naturaleza y escala de sus negocios

que incluya disposiciones claras y definidas para la delegación de autoridad y

responsabilidad, separación de funcones desembolsos de sus fondos, la

contabilización de sus operacjones, salvaguarda de sus activo, y una apropiada

auditoria interna y externa independiente, así como una unidad administrativa

responsable de velar porque el personal cumpla estos controles y las leyes y

disposiciones aplicables". \2:12)

El control interno es responsabilldad de la administración de cada banco. LJn

sólido sistema de control interno coadyuva a asegurar que las metas y objelivos

de una organización bancaria sean alcanzados dentro de los plazos establecidos,

asegura el cumplimiento de leyes externas y politicas internas, reduce el riesgo

de pérdidas inesperadas o daño a sus activos y prop¡cia la generación de

información financiera confiable y oportuna.
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1.8.7 Reg¡stro contable de operaciones

El registro contable de as operaciones que realizan los bancos debe efectuarse,

en su orden, con base en el manual de inslrucciones contables para entidades

sujetas a la vjgilancia e inspección de la superintendencia de bancos -MlC-,

emitido por la Junta Monetaria a través de Resolución J[,4-150-2006 del 6 de

diciembre de 2006 (con vigencia a partir del 1 de enero de 2008), modificada por

Resoluciones JM-9-2008 del 16 de enero de 2008, Jl\,4'168-2008 del 30 de

diciembre de 200B, JM 109 2009 del '18 de noviembre de 2009 y JM-14-2010 del

20 de enero de 2010; y, en lo aplicable, en principios de contabilidad

generalmente aceptados y normas internacionales de contabilidad.

"Los estados financieros deben ser preparados sobre la base de la acumulacrón

o del devengo contable, la cual establece que los efectos de las transacciones y

demás sucesos se reconocen cuando ocurren o se conocen y se informa sobre

ellos en los estados financieros de los períodos con los cuales se relacionan.

Para la aplicación de la base de acumulac ón o devengo se deben observar los

criterios prudenciales contenldos en el manual de instrucciones contables."

(13:14)

El manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancla e

inspección de la superintendencia de bancos es de observancia obligatorla para

bancos, sociedades financieras, almacenes generales de depósito, casas de

cambio y las entidades que forman parte de un grupo financiero. En los casos no

regulados específ¡camente, los bancos deben aplicar las normas internacionales

de contabilidad y/o las normas internacionales de información financiera

Los objetivos del manual contable son:

. Regular y uniformar el registro contable de las operaciones que realicen

los bancos y las entidades que integran grupos financieros;
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Suministrar información financiera para la toma de dec s¡ones

Coadyuvar con la supervisión en forma individual, consoldada y

asoclativa; y

Facilitar la consolidación de la información financiera de las empresas que

conforman los qrupos flnancieros.

'1.8.8 Conf¡dencialidad de operac¡ones

Las operaciones financieras de las entidades del Sisterna Financiero en

Guatemala, están protegidas en cuanto a la confidencialidad que deben

conservar situación que se describen en la normativa correspondiente que

expresa: "Salvo las obligaciones que les son establecidas por la normativa sobre

lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales,

funclonarios y empleados de los bancos, no pueden proporcionar información a

ninguna persona, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de

los depositantes de los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo

financiero, así como las inforrraciones proporcionadas por los paruculares a

estas entidades." (2:1 3)

Se exceptúa de la limitación a que se refiere el páffafo anter¡or, la informacron

que los bancos deban proporcionar a la Junta l\4onetaria, a Banco de Guatemala

y a la Superintendencia de Bancos, así como la información que se intercambie

entre bancos e instituciones financieras.

"Los miembros de la Junta Monetaia y las autoridades, funcionarios y empleados

del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos no pueden revelar

la información mencionada, salvo que medie orden de juez competente." (2:13)
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1.8.9 Empresas espec¡al¡zadas en serv¡c¡os f¡nancieros

Como parte de la supervisión consolidada, las empresas que prestan serviclos

espec¡alizados de servicios financieros también son objeto de monltoreo que

garantice la estabilidad del grupo al que pertenece, lo anteior está normado y

expresado de la siguiente forma "Las empresas especalizadas en serviclos

iinancieros, que son parte de grupos fnancieros, están sometidas a supervision

consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos."

Cada una de estas empresas debe tener como objeto social exclusivo, uno o más

de los siguientes:

Emitir y administrar tarjetas de crédito;

Realizar operaciones de arrendamiento f inanciero;

Realizar operaciones de factoraje; u

Otros que califique la Junta Monetaria, previo dlctamen de la

Superintendencia de Bancos.

La forma de financiamiento de las operaciones de las empresas especializadas y

que está autorizada por la Ley de Bancos y Grupos financieros pueden ser

"...con recursos provenientes de su propio capital, por medio de crédito bancario

y mediante la creación y colocación de títulos valores en oferta pública bursátil,

siempre que los mismos no sean susceptibles de redención anticipada, que sean

creados en serie y que los títulos tengan las mismas características cuando

formen parte de la misma sere, y otras fuentes de financiamiento que sean

autorizadas por la Junta Monetaria." (2:19)

1.8.10 Empresas de apoyo al giro bancario

En la actualidad existe la flgura de entidades, que sin realizar actividades de

¡ntermediación que representen iesgo, apoyan la gestión operativa o de otra

naturaleza que coadyuve a la eficiencia del grupo o ent¡dad financiera que lo creo,
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estas empresas están así mismo sujetas a superv¡sión y conceptualizadas en la

norma vgente como: "Las empresas de apoyo al giro bancario son aquellas que,

sin asumir riesgo crediticio alguno, prestan a los bancos servicios de cajeros

automáticos procesamiento electrónico de datos u otros servicros calificados por la

Junta l\¡onetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Las

inversiones de la empresa controladora o del banco en empresas de apoyo al

giro bancario deben ser autorlzadas por la Junta Monetaria, y la empresa

controladora o el banco, en su caso, deben consolidar la información financiera

de dichas empresas dentro de sus eslados financieros, de conformidad con las

normas contables correspondientes." (2:B)

Cuando las empresas referidas en el epígrafe anterior no formen parte de un grupo

flnanciero, no están sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de

Bancos; sin embargo, tienen la obligación de proporcionar a dicho ente superv¡sor

toda la información y reportes periódicos u ocasionales que les requiera.
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CAPITULO II
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LA IMPORTANCIA DE LA CARTERA DE

CRÉDITOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS GUATEMALTECAS

La importancia que una lnstrtución Bancaria le otorgue a la adm nistración de

riesgos, es clave para el éxlto de sus planes, objetivos, metas y resultados, ya

que ésta trae consigo un mpacto en los accion stas y clientes en general. Una

adecuada Administración de Riesgos debe ser de manera proactiva en la

identincación de aquellas oportunidades de negocio, donde el equilibrio entre

riesgo y beneficio sea atractivo, fortaleciendo la solidez y rentabilidad de las

instituciones.

2.1R¡esgo

Def¡n¡ción: "Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deberán

contar con procesos integrales que incluyan, según el caso, la administración de

iesgo de crédito, de mercado, de tasa de interés, de liquidez. cambiarlo, de

transferencia, operaclonal y otros a que estén expuestos, que contengan

s¡stemas de información y un comité de gestión de riesgos. todo ello con el

propósito de identificar, medir, monitorear, controlar y prevenir los iesgos". (2:10)

Es una amenaza, peligro o incertidumbre a la cual se enfrenta una sociedad

comisionista, por un evento o acción relacionada con sus objetivos estratégicos

líneas de negocios, operaclones y demás actividades, que pudiera afectar su

situación financiera y el mercado de valores

2.2 Marco internacional

2.2.1. Desarrollo, análisis y apl¡cación de los Acuerdos de Bas¡lea l, ll y lll

El Cornité de Basilea de Supervisión Bancaria tuvo su orlgen a raíz de la cflsts

financiera orlginada por el cierre del Bankhaus Hersttat en Alemania en 1974.

Dicho banco fue cerrado por el banco central alemán, el Bundesbank, por las
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importantes pérdidas der¡vadas de sus operacrones en moneda extranjera Corr]o

consecuencia de tal cierre intempestivo, la liquldación y compensación de un

número considerable de operaclones internacionales quedó sin realizarse porque

el Chase l\¡anhattan, banco coÍesponsal del Herstatt en Estados Unidos, se

rehusó a cump|r con órdenes de pago y cheques girados contra la cuenta de

dicho banco. Estas difíciles circunstancias por poco condujeron al colapso del

sistema de pagos estadounidense y del sistema f¡nanciero internacional. Con el

propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema f¡nanciero

internacional, los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los

países que conformaban el Grupo de los 10 - G10 (Bélgica, Canadá Francia

Alemania, ltalia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, lnglaterra y Estados

Unidos) establecieron el Comité de Basllea de Supervisión Bancaria, encargado

de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulacion y

supervisión de los mercados bancaÍos internaconales que eviten la ocurrencia

de crisis similares en el futuro.

En la actualidad, los países miembros del Comité de Basilea son: Argeniina,

Auskalia, Bélgica Brasil, Canadá, China. Francia, Alemania, Hong Kong, lndia,

lndonesia, ltalia, Japón, Corea, Luxemburgo, l\¡éxico, Países Bajos, Rusia,

Arabia Saudita Singapur, Sur África, España, Suecia Suiza, Tu¡quía, el Reino

Unido y los Estados Unidos Los países son representados por su banco central

y por los organismos de supervisión con la responsabilidad formal de la vigilancra

prudencial del negocio bancario.

Actualr¡ente, el Fondo Monetario lnternacional (FMl) está colaborando con el

Comité de Basilea de Supervisión Bancaria para mejorar las normas reguladoras.

Con frecuencia se reúne en el Banco de Pagos lnternacionales - BPI (Bank for

lnternational Settlements - BIS por sus siglas en inglés), Basilea, Suiza, donde

se encuentra ubicada su secretaría perrnanente El BPI es el Banco Cenfal de

SuiTá
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El Comité no posee ninguna autoridad formal de supervis¡ón y sus conclusiones

no tienen fuerza legal. Sin embargo, el Comité formula amplos estándares y

pautas de supervisión y emite declaracrones de mejores práctcas, con la

expectativa de que las autoridades de slrpervis ón individuales tomen medidas

para ponerlas en ejecución, con los arreglos que mejor se adapten a cada

s¡stema nacional. De esta manera el Comité anima a una convergencia hacra

estándares comunes Para alcanzarlo. el Comité ha publicado una amplia serie

de documentos desde 1975.

Basrea /: Con el propósito de fortalecer la estabilidad del sistema bancaio

internacional y para eliminar la desigualdad competitiva, consecuencia de las

diferencias en las exigencias de capitales nacionales, ei Comlté de Basilea de

Supervisión Bancaria, en 1988, logró un consenso sobre un enfoque de a

medición del riesgo, al aprobar un sistema de medición de capital, que incluía la

implementación de un marco de kabajo y un requerimiento de capital estándar

mínimo del B% sobre los activos ponderados de acuerdo a su riesgo. Dicho

sistema se conoce con el nombre de Acuerdo de Capital de Basilea o Basilea L

En 1996 el Comité, como parte de la determinación de nuevos riesgos, incorporó

a dicho consenso requerimienlos de capital por riesgos de mercado,

consecuencia de posiciones abiertas de los bancos en el r¡ercado de moneda

extranjera, valores de deuda negociable, acciones, mercancías y opciones. Su

finalidad era que la banca internacional operara con un capital adecuado a los

riesgos asumidos, asegurando un mÍnlmo nivel de solvencia. y la aplicación de

una normativa similar a entidades de distintos países que operaban en los

mismos mercados.

El éxito del acuerdo se debió a la simpl¡c¡dad de su aplicación y a la uniformidad

de criterios. Sin embargo, dicha simplicidad constituye su mayor debilidad, ya

que no favorece la medición del riesgo por méiodos avanzados ni la identificacron

de riesgos ad¡clonales (pese a que en a década de 1990 se produjeron avances

31



notables en la gestión y medición de riesgos). Como consecuencia de ello,

ocurrió un desiase entre el capital regulatorio y los negoc os bancarios sobre los

cuales se debería requerir capital.

Bas¡lea ll: En respuesta a los avances tecnológicos, la diversificación de los

mercados financieros, la cornplejidad de los instrumer¡tos o productos

financieros, os modelos de gestión y las tendencias internacionales en materia

de riesgos y gob¡erno corporativo, surgió la necesidad de revisar el Acuerdo de

Capital de 1988, razón de ello en los años 1999, 2Aa1 y 2003, el Comité de

Basilea circuló los documentos consultivos de un nuevo marco conceptual o

nuevo acuerdo de capital, el cual fue aprobado en mayo de 2004 y publicado en

jun¡o de dicho año. bajo el nombre de "Convergencia lnternacional de l\,4edicion

de Capital y Estándares de Capital, un lvlarco Revisado" o Basilea ll.

Basilea ll tiene como objetivos fundamentales: fortalecer la solidez y estabilidad

del sistema financiero internacional y promover la adopción de prácticas de

administración de riesgos rnás fuertes en ias entidades bancarias Asimismo,

busca perfeccionar el acuerdo anterior; fomentar la competencia en igualdad de

condiciones; determinar el capital mínimo regulatorio en base a criter¡os mas

sensibles al riesgo que permitan alinear éste con el capital económico, mejorar la

eficiencia y el rendimiento de los procesos bancarios; y, mejorar la supervisión

bancaria y la transparencia de la información Para lograr los objetivos se basa

en 3 pilares:

Pilar l: Requerimientos mínimos de capital:

Persigue una adecuada gestión de riesgos por parte de las entidades bancarias

fomentando la util¡zac¡ón de modelos de medición de riesgos. l\¡antiene el

coeficiente del 8% del acuerdo anterior y no presenta modificaciones en cuanto a

requerimientos de capital para hesgo de mercado entendiendo que está

adecuadamente cubierto con la enmienda de 1996.
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Presenta importantes modif caciones

métodos para su implementación, de

Éstos van desde el método estándar

de calificación interna -lnternal Ratinq

para el riesgo de crédito, proponiendo tres

diferente nivel de complejidad y requisitos.

([,4E). hasta métodos basados en sistemas

Based o IRB por sus siglas en inglés-.

El Método Estándar (l\¡E) con respecto al Acuerdo de 1988 es muy similar en su

cálculo, en él se introducen más categorías de riesgo y se establece la

posibilidad de que los bancos utilicen calificaciones efectuadas por instituciones

externas de evaluación de crédito (External Credit Assessment o ECA según sus

s¡glas en ingiés y/o External Credit Assessment lnsttutions ECAI por sus siglas

en inglés), estas últimas previar¡ente admitidas por el supervisor.

estableciéndose ponderaciones fijas a aplicar a las expos¡c¡ones según las

categorías establecidas en Basilea ll.

Los métodos basados en sistemas de calificación interna (lRB) constituyen una

nueva metodología que introduce Basilea ll para requerimientos de capital por

riesgo de crédito. Los bancos que la deseen ap icar deben, previamente, contar

con la aprobación del supervisor, sujetándose a los requisitos mínirnos y

obligaciones de divulgación que requiere el nuevo acuerdo.

La rnecánica de los IRB tiene su fundamento económico. en la definición misma

del riesgo de crédito, asi como, en la aplicación de un modelo de calificación que

permita distribuir las pérdidas esperadas (Expected Losses -EL- por sus sigias

en inglés)y las pérdidas inesperadas (Unexpected Losses -UL- por sus siglas en

inglés); de tal manera que en las estimaciones internas para requerimiento de

capita, se incluyen componentes de riesgo que llevan consigo el cálculo de: la
probabilidad de incumplimiento (Probability of default -PD- según sus siglas en

inglés), pérdida en caso de incumplimiento (Lost civen Default -LGD- según sus

siglas en inglés), expos¡ción al riesgo de crédito (Exposure at Default -EAD-
según sus siglas en ¡nglés) y vencimiento efectivo (Maturity -M- por sus siglas en

inqlés).
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Los bancos pueden uulizar una de las dos alternativas de lRB, el básico o el

avanzado Con respecto al IRB básico, los bancos proporcionan sus propias

estimaciones de PD y utilizan estimaciones del supervisor para los demas

componentes de riesgo (los otros indicadores y ecuaciones son provistos por el

Cor¡ité de Bas¡lea). En relaclón con el IRB avanzado, los bancos avanzan en la

provlsión de sus propias estimaciones sobre PD, LGD, y EAD, y de su propio

cálculo de l\,4, sujeto a la observancia de ciertos criter os mínimos.

Tanlo en el método básico como en el avanzado, los bancos deberán utilizar

siempre las funciones de ponderación del riesgo recogidas en Basilea ll con el

objeto de determinar los requerimientos de capital.

Para los distintos métodos indicados, el acuerdo considera un amplio menú de

mitigadores de riesgo, incluyendo garantías y colateraies financieros.

Basilea ll conserva alqunos elementos claves del Acuerdo de 1988, tal como: el

coeficiente de capital del 8%t la defin ción del capital regulador admislble, y, la

enmlenda de'1996 respecto al tratamiento y requerimientos de capital por riesgo

de mercado (tasa de interés, posición en acciones, divisas y productos básicos).

Se introduce el requerimiento de capital por ¡esgo operacional, en el cual se

proponen tres métodos de cálculo en orden creciente de sofisticación y

sensibilidad al riesgo. El método de indicador báslco (Basic lndicator Approach -
BIA- según sus siglas en inglés), que consiste en la apl¡cac¡ón de un coeficiente

fijo de 15% sobre los ingresos brutos de la entidad bancaria. El método estándar

(Standard Approach -SA según sus siglas en inglés), que fija coeficentes a

aplicar a los ingresos brutos de cada línea de negocio Y el método de medic ón

avanzada (Advanced l\¡easurement Approach -AMA- según sus siglas en inglés),

basado en la utilización de modelos internos de medición sofisticados.
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Pilar ll: Proceso de examen supervisor:

Busca el doble objetivo de mejorar la supervisión y fortalecer la gestión bancaria

Medlante cuatro principios se requiere a los bancos contar con un proceso

permanente que permita evaluar la suficiencia de su capital consistente con su

perfil de riesgo y se busca que los supervisores cuenten con las facultades

necesarias para tomar medidas oportunas para evitar que el capital descienda

por debajo de los niveles mínimos requeridos. Adicionaimente pers¡gue que se

establezcan requerimientos de capital para los riesgos que no hayan sido

debidamente cubierlos por el Pilar L

Pilar lll: Disciplina de mercadol

Establece la neces¡dad de contar con una po itica formal de dlvulgación de

información que permiurá a los usuarios evaluar aspectos básicos de la entidad

bancaria relativos a: ámbito de aplicacón; exposiciones al riesgo: procesos de

evaluación del riesgo, relación entre el perfil de rlesgo y el capital; y, suficiencia

de capital.

Bas¡lea lll: El elemento central de la respuesta del Comité de Basilea a la cnsts

financiera de finales de 2007 lo consUtuye el Marco Regulador lnternacional para

Bancos o "Basilea lll".

Basilea lll es un conjunto integral de reformas elabotado por el Comité de

Supervisión Bancaria de Basilea en respuesta a la crisis financiera. Su objetivo

es fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario.

Estas medidas persiguen:

Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones

ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquler tipo

l\4ejorar la gestión de riesqos y el buen qob erno en los bancos

,ll



. Reforzar la transparencia y la divulqación de información de los bancos.

Las reformas están dirigidas a:

La regulac¡ón de los bancos a título individual (dimenslón microprudencral),

para aumentar la capacidad de reacción de cada ¡nstitución en periodos

de tensión

Los riesgos sistémicos (dimens¡ón macroprudencia ) que puedan

acumularse en el sector bancario en su conjunto, asícomo a amplificación

procíclica de dichos riesgos a lo largo del tiempo.

Estas dos dimensiones son compiementarias, ya que aumentando la reslstencia

de cada banco se reduce el riesgo de alteraciones en el conjunto del s stema.

El Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Jefes de Supervisión (Group

of Governors and Heads of Supervision -GHOS- según sus siglas en inglés), que

es el órgano de vigilancia del Comité de Basilea, estableció el marco general

para Basilea lll en septiembre de 2009 y el Comité presentó propuestas

concretas en diciembre de 2009. Estos documentos de consulta sirv eron de

base para la respuesta del Comité a la crisis flnanciera y se insertan dentro de

las iniciativas inter¡acionales paz (efotzü el sistema regulador financiero

refrendadas por los Lideres del G-20. En su reunión de julio de 2010, el GHOS

acordó ios princ¡pales elementos del paquete de reformas y en septiembre de

2010 presentó el callbrado y calendario de transición para la ¡mpler¡entación de

las medidas.

Basilea lll no sustituye los marcos anteriores (Basilea ly Basilea ll), sino los

complemenla con un conjunto inlegral de medidas, algunas de las cuales

corresponden a nuevos conceptos y herramientas. Tampoco es un

replanteamiento o reconstrucción de Basilea ll. Basilea lll simplifica y fortalece el

numerador del ratio de capital e introduce algunos componentes macro

prudenciales.
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2.3 El Riesgo Bancar¡o

Las instituciones financieras desarrollan una actividad de gran responsabilidad y

confianza debido a que sus negocos involucra¡ los ahorros del públrco y los

recursos que tienen establecidos con algún propósito, los cuales no se pueden

poner en riesgo por parte de estas instituciones.

Con el propósito de proteger a los ahorradores de las instituciones bancarias, al

sistema financiero y por consiguiente, a la economía nacional, existen entidades

que controlan las aclividades que llevan a cabo estas instituciones, buscando

mantener en niveles aceptables los d ferentes tipos de riesgo y evitar, por lo

tanto, la posibilidad de grandes pérdidas. La anterior labor de vigilancla y

regulación está a cargo de instituciones como la Superintendencia de Bancos y el

Banco Central.

Los prncipales factores que determinan el Riesgo en las lnstituciones

Financieras son:

. Factores internos. que dependen directamente de la adm n¡stración propra

y/o capacidad de los ejecutivos de cada lnstitución.

. Factores externos, que no dependen de la adminiskación, tales como

inflación, depreciaciones no previstas de la moneda local. desastres

ciimáticos, informático entre otros.

Para identificar el perfil de riesgo de una lnstitución Bancaria, debe definirse en

función del objetivo principal qLre persigue. y con ello se determinará si su mayor

riesgo es de Me.cado, Crédito u Operativo.

Admín¡strac¡ón lntegral de Rlesgosi "es el proceso de identificar, medir,

monitorear, controlar, prevenir y mitigar los riesgos de crédito, de liquidez, de

mercado, operacional, país y otros ¡nherentes al negocio, así como evaluar la

expos¡ción total a los riesgos". ('11:1)
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Los beneficios de una efectiva Administración del Riesgo son:

. Nrayor posibilidad de lograr objetivos del negocio,

. l\.4ejorar el valor de la empresa contribuyendo activamente en el

cre( mienlo y exito de la organrzacrón.

. Reducción del tier¡po de la administración en apagar fuegos,

. Mayor probabilidad de lograr las iniciativas de cambio,

. l\,4ayor enfoque interno en hacer las cosas correctas,

. Bajo costo de capital,

. l\,4ejor base para el planteam ento de la estrategia,

. Logro dc venraja competit'va.

. ¡,4enos problemas repentinos y sorpresas no gratas,

. Movimiento temprano a nuevas áreas de negocio.

2.4Clas¡f ¡cación de r¡esgos

En el concepto de riesgo bancario, se reúnen todos los tipos de riesgos que

enfrentan las instituciones bancarias, cuando llevan a cabo sus actividades y

varían dependiendo del tipo de negocios qlte tenga un Banco Las actividades de

los Bancos son r¡uy similares, por lo tanto, los riesgos que enfrentan tienden a

ser los mismos. Existen muchos tipos, los cuales no difieren de los que pueda

tener una institución no bancaria, segú¡ el Reglamento para la Adn]inistracion

lntegral de Riesgos JM-56-2011 provee de las sjquientes definiciones:

. Rlesgo de Créd¡to. es la contingencia de que una lnstitución incurra en

pérdidas como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla

sus obligac ones en los térmlnos acordados.

. Rlesgo de L¡qu¡dez: es la contingencia de que una institución no tenga

capacidad para fondear incrementos en sus activos o cumplir con sus

obligaciones en los términos acordados.

1-t



R¡esgo de Mercado: es la contingencia de que una rnstrtución incurra en

pérdidas como consecuencia de movimientos adversos en precios en los

mercados financieros. lncluyendo los riesgo de tasa de interés y

cambiario.

R¡esgo Operac¡onal: es la contingencia de que una institución incurra en

pérdidas debido a la inadecuación o a fallas de procesos, de personas de

los sistemas intemos, o bien a causa de eventos externos. lncluyendo los

riesqos tecnológrcos y legal.

. R/esgo Palsi es la contingenqa de que una institución incu.ra en pérdidas.

asociada con el ambiente económico, social y político del país donde el

deudor o contraparte tiene su domlcilio y/o sus operacrones- lncluyendo

los riesqos soberano político y de transferencia.

La pérdida que se produce al ocurrir los siniestros cor¡o consecuencia de

situaciones previsibles, constituye a Pérdida Esperada y se cubre con las

reservas, mientras, los peiuicios ocasionados por adversidades posibles pero no

previsib es, constituyen la Pérdida lnesperada, que se cubre con el caprtal.

2.5Obl¡gatoriedad de la gest¡ón de riesgos en las instituc¡ones bancarias

2.5.1. Expos¡c¡ón del r¡esgo en las ¡nst¡tuc¡ones f¡nanc¡eras

El Decreto 19-2002 Ley de Bancos y Grupos Financieros expone lo siguiente:

'ARTICULO 55. Riesgos. "Los bancos y las empresas que ntegran grupos

financieros deberán contar con procesos integrales que incluyan, según el caso,

la administración de riesgos de crédito, de mercado, de tasas de interés, de

liquidez, camb¡ar¡o, de transferencia, operacional y otros a que estén expuestos,

que contengan sistemas de nformación y un comité de gestión de riesgos, todo

ello con el propósito de ide¡tificar medir monitorear controlar y prevenir los

riesgos." (2:10)
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La administración de riesgos lmp ica así mrsmo contar con una serie de normas

i¡ternas que soporten su adecuada integración, esto está expresado en la Ley de

Bancos que textualmente expresa: 'ARTICULO 56. Políticas Admin strativas. Los

bancos y las empresas que integran grupos financieros deben contar con

políticas escr¡tas actual¡zadas, relativas a la conces ón de créditos, nversiones,

evaluac ón de la calidad de activos, suficiencia de provisiones para pérdidas y, en

general, políticas para una adecuada administración de los diversos riesgos a

que están expuestos Asimismo, deben contar con políticas, práctcas y

procedimientos que les perrn tan tener un conocimiento adecuado de sus

clientes, con el fin de que los bancos y grupos financieros no sean utilizados para

efectuar operaciones ilícitas." (2:'1 1 )

Paralelamente la gestión oportuna de riesgos, requiere del acompañamiento de

un adecuado control interno que en coniunto minimicen los riesqos de las

instituciones, lo ante¡or está contenido en el Artículo 57 que expone: "Control

lnterno. Los bancos y las empresas que integran grupos financieros deben

mantener un sisiema de control inlerno adecuado a la naturaleza y escala de sus

negocios, que incluya disposiciones claras y definidas para la delegación de

autoridad y responsabilidad, separación de funciones, desembolso de sus

fondos, la contabilización de sus operaciones, salvaguarda de sus activos y una

apropiada auditona interna y externa independiente así como una unidad

administrativa responsable de velar porque el personal cumpla eslos controles y

las leyes y disposiciones apl cables." (2:1 1)

Recientemente, en el año 201 1 entró en vigencia la Resolución JM 56-2011 que

en su artÍculo 3 expresa la obligatoriedad de la lrnplementación De La

Administración lntegral De Riesgos, la cual estipula que "... Las instituciones

deberán implementar una administración integral de riesgos, acorde al nivel de

tolerancia al riesgo, considerando la naturaleza, complejidad y volumen de las

operaciones que realizan. con el propósito de evaluar la suficiencia de capital con

relacrón a su exposLcLón a riesgo. Lo anterior debe realizarse sin perjuicio del



cumplimiento de Ias regulaciones de carácter general emitidas por la Junta

Monetaria conforrne lo establecido en los artículos 64 y 68 de la Ley de Bancos y

Grupos Financieros". (1 1 :2)

Recientemente en la regulación guatemalteca está contemplada además la

med¡ción de los riesgos que se generan al pertenecer varias instituciones

financieras dentro de un Grupo Financiero, lo cual obliga a administrar también

dichos riesgos, esta medición que se monitorea persigue aproximar los riesgos

que de forma consolidada o mutuamente se genera entre los mier¡bros de los

grupos financieros, principa mente en cuanto al grado de afección que pueden

generar hacia la empresa de mayor relevancra dentro de dicho grupo, este

cálculo es conocido como Riesgo Global.

Dentro de la administración del riesgo de las instituciones bancarias, se deben

tomar en cuenta los siguientes temas, los cuales son estudiados para evitar que

sean la base de incidencias que puedan afectar en el futuro:

Condiciones internas y externas de mercados globales (tasas, monedas,

inf lación, estabilidad política),

Variedad y complejidad de instrumentos flnancieros,

Condiciones normativas cambiantes,

Sofisticadas y variadas tecnologías en el mercado,

Profesionalización del personal (rotación, costos, manejo de situaciones),

Extensión de la banca tradicional a otros mercados y productos,

Creciente cobertura geográfica local e internacional (inversiones en el

exterior),

Mercados complejos (productos, asignación de recursos, rentabilidad).
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2.5.2. Com¡té de r¡esgos de una ¡nstituc¡ón bancar¡a

La normativa actual en Guatemala oblga la creación de un órgano de alta

drrección con un rol definido hacla la administración de riesgos, de esa cuenta la

figura del Comité de Riesgos se expresa de la siguiente forma "...dependerá del

Consejo y estará integrado como mínimo por un miembro de éste y por las

autoridades y funcionarios de la institución o de alguna de las instituciones del

grupo financiero, que dicho consejo designe. La forma de gobierno, la frecuenci¿

de reuniones y el proceso de toma de decisiones serán establecidas por el

Consejo El comjté estará a cargo de la administración integral de riesgos, para lo

cual debe encargarse de la implementación. adecuado funcionamiento y

ejecución de las políticas, procedirn¡enios y sistemas aprobados para dicho

propósito". ('11.2)

2.5.3. Departamento de riesgos de una institución bancaria

A partir de la vigencia de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, algunos

bancos guatemaltecos formaron su propio Departamento de Riesgo y en

conjunto el sistema bancario formó obligatoriamente dicha unidad a partir de la

evacuación de las Resoluc¡ones JM 117-2009 denom¡nado "Reqlamento para la

Administración del Riesgo de Liqu¡dez y Jl\¡ 134-2009 denominado "Reglamento

para la Administración del R esgo Cambiario Crediticio , funciones que finalmente

fueron consolidadas en la Resolución Jlvl 56-2011 denominada "Reglamento para

la Adminisfación lntegral de Riesgos", el cual busca perseguir los slguientes

objetivos:

Que los riesgos de la institución financiera se mantengan en niveles

razonables que permitan buena rentabiljdad a la misma.

Formación del personal a fin de calf¡carlo para la gestión de

administración de riesgos especif¡cos.
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. Apoyar al Comité de Gestión de Riesgos en el mon toreo y prevención de

r esgos bancarios

Tomando como base el articulo 55 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, el

Departamento de Riesgos debe contar con procesos integrales que incluyan

según el caso, la administración de riesgos de crédito de mercado, de tasas de

interés, de liquidez, cambiario, de transferencias, operacional y otros a que estén

expuestos.

Las funciones del Departamento de Riesgos, al analizat el Riesgo Crediticlo

deben estar enfocadas en:

Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, además, que

permitan lener una buena rentabilid¿d y perma-cncia.

l\¡antener al personal con capaotación constante, sobre las tendencias de

las economías en el país y en el tema de finanzas y decisiones

financieras.

Crear sisternas estándares de evaluación de créditos.

Realizar estudios de segmento.

Detectar aquellos créditos con riesgo superior a lo normal, para hacerles

seguimiento más minucioso.

Realizar estudios secloriales

. Contar con información bibl¡ográfica al acance, para posibles consultas,

además, de estar al tanto y al día de las publicac¡ones de la prensa.

La principal función de los departamentos y/o áreas de riesgos credittcios, es

determjnar el riesgo que significará para la institución otorgar un determinado

créd¡to y para ello es necesario conocer a través de un análisis cuidadoso los

estados financieros del cliente, anál¡sis de los diversos puntos tanto cualitativos

como cuant¡tativos, que en conjunto pem¡t¡rá tener una mejor visión sobre el

cliente y la capac¡dad para poder pagar dicho crédrto

49



2.6 Elementos de una adm¡nistración eficaz de r¡esgos

La alta dirección de las instituciones, debe prepararse de la melor manera para

enfrentar los retos y poder cumpl r con la delegación de las acciones de: proteger

el capital, incrementar las ut idades, reducir los costos y en general agregar valor

a la insltuc¡ón.

Los elementos que permiten caracterizar una admin stración eficaz del ¡esgo en

las instihrciones banc2rias son:

Existencia de un Sistema Externo de Supervlsión formal y desaffollado

Definición de la Función de Administraclón de Riesgo

Adopción de un lvlodelo de Control y uso de Técnicas de l\¡edición de

Riesgo

Existencia de mecanisÍros de Supervisión Asociativa y Autorregulación

lnterna

Uso intensivo de Tecnología

Personal Calificado

Disponibilrdad y ca|dad oe la rn'ornlacron

2.7 Proceso continuo de la evaluac¡ón de r¡esgos

Para enfrentar los riesgos no es suficiente identificarlos, se requiere anliciparse y

prevenirlos, implantando procesos efectivos que los identifiquen, los midan y

controlen, llevándolos a un nivel aceptable. El propósito de una Adm¡nistración de

Riesgos, es mejorar elfuturo de la lnstitución, no explicar el pasado.

Como no existe un estándar para la evaluación y control de riesgos en todas las

organizaciones, se requiere que cada empresa desarrolle su propia metodologia

de acuerdo con su perfrl de riesgos Un proceso continuo de evaluación de

riesgos en el sector bancar¡o no significa tan sólo cumpllr las normas y evitar o
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gestionar la crisis, sino que va más allá, requ ere un rol activo de la Junta

Direct va y los allos ejecutivos de las instituciones en la identificación, evaluacrón

medición. mitigación y seguimiento de los riesgos en todas las áreas del negocio,

a fin de generar valor patrimonial a os accionistas.

La actual definición del control interno emitida por The Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission de los Estados Unidos de América, a

través del documento denominado "Control lnterno-Marco lntegrado" melor

conocido como el N¡odelo de Control COSO, amplía el concepto de la siguiente

manerai

Un proceso efectuado por la Junta Directiva de la entidad, por la administración

y por otro personai debe ser diseñado para proporcionar a la administración un

aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. En este sentido

se entiende que el control interno, se encuentra sobre las personas, en

consecuencia en cualquier parte de los sister¡as, procesos, funciones o

actividades y no en forma separada como teóricamente se pudtera interpretar de

los enunciados de proceso administrativo, que declara que la administracLón

organiza, planea, dirige y controla y en particular considera los siguientes

elementos:

Definición de un entorno de contro

Sistemas de medic¡ón de los riesgos

Sistemas de control de actividades

Sistemas de monitoreo de los riesgos

S¡stemas de comunicación

Sistemas de información

Todos los modelos incluyen directr¡ces para

adecuadamente sus riesgos (sistemas de med¡ción

que la institución evalúe

de los riesgos). Este tema
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lleva directamente a buscar las técnicas adecuadas que deben utilizarse para

estas nediciones.

Como parte del proceso continuo de la medición de riesgos una base

fundamental de conocimientos que apoya, con mejores prácticas, criterios

uniformes recogidos y el desaffollo de aspectos organizativos. polítjcas

procedimientos y modelos tanto cualitativos como cuantitativos avanzados para

la gestión de los riesgos de crédito, de mercado y operacional, que son

propuestos Por Basilea ll.

La metodología para la administración del riesgo de forma continua, a efecto de

minimizar las amenazas, administrar la incertidumbre y optimiza¡ las

oportunidades, puede resumirse en objetivos, riesgos, controles y alineación.

2.8La importanc¡a de la cartera de créditos en la banca nac¡onal

La estabilidad del proceso de sum nistro de crédito también es fundamental para

el desarrollo porque los proyectos rentables a largo plazo exigen un acceso

continuo a fuentes de financiación. Si se interrumpe la oferta de crédito puede

obstacullzarse la inversión, el crecimiento y de ahí la prosperidad de la

econor¡ía No es de sorprender que los países con mercados de crédito mas

desarrollados registren tasas más elevada de crecimiento económico y una

menor volatilidad en respuesta a diversos tipos de shocks. Desde esta

perspectiva, las políticas que dan mayor capacidad a los bancos para suministrar

crédito y manejar adecuadamente los riesgos resultan pr¡mordiales para

aprovechar los beneficios potenciales de los mercados crediticios a fin de

asegurar la distribución eficiente del crédito y el crecimiento económico.

Al representar la cartera de créditos como el principal act¡vo de los bancos y

además por consolidarse en dlcha actividad la ¡nterrnediación financtera

(qeneradora de rentabilidad para la aclivdad bancaria), a ana izar su estructura
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en cuanto a la agrupación crediticia, la Superintendencla de Bancos muestra que

en cuanto a cantidad de créditos es hacia el Consumo el principal otorgamiento

de financiamientos registrando al 31 de diciembre de 2012 más de 2 2 millones

de créd tos, mientras que por olra parte, al observarse en cuanto al saldo de la

cartera, la principal agrupación de créditos colocados es hacia el Empresarlal

Mayor con el 53.7% del total de la cartera de créditos esto cuantifjcarse en saldo

a 2012 en cincuenta y nueve mil novecientos diecisiete milJones de quetzales

(Q59.917 millones.)

Cuadro 4
cártérá dé créditos déls¡stémá Finán.iero

S¡ldo en Mllonesd€ Quetzales
-roo9 '2012 ¡artdD 2m&a 2911. m12

Hlpotecario ¡rara V¡vienda

s,637 5,677 6,133 6,747

47,161 63,689 44,737 49 048

1,591,199 1,505,371 7,A07,214 2,205,521

\67,A3a 764,A29 274,/59 262,734

37,925 37,974 37,600 37,476

4r,396 41,2L4 49,202 59,917

L0,41L L0,724 11,574 :13,059

1,7,978 20,171 24,164 24,690

r,762 t,794 2,348 2,720

6.332 6 316 6 616 7.196

crecimiento lnteranual
\a49,7@ 1,776,744 2,!10,fi3 2,561,A66

-7.q,4 .a% 21.4%,

77,89 A2,243 93,904 111,582

5.6% 74,2% $.4%
Euüt6: Supet¡ntendü.¡d d¿ Bon.os ddtos d d¡.ieñbt¿ 2012

El ritmo que la actividad de colocación de créditos ha mostrado en los últimos

años en Guatemala ha sido de importante relevancia, ya que al comparar la

cantidad de créditos colocados en 2012 respecto a los colocados en 2011 el

crecimiento observado rebasa el 2'17o, mientras que al hacer el mtsmo

comparativo en cuanto a crecimiento de saldo de la carlera el aumento fue

cercano al 19%, mismo que como se ha venido mencionando es importante en

términos económicos generales, así también. dichos porcentales de crecirniento

son alentadores para ¡a actividad bancaria crediticia en Guatemala.
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En cuanto al destino de los créditos otorgados, e1 principal destino flgura el

Consur¡o con 33.2% dela cartera, el cual nternamente posee destinos taes

como consolidación de deudas, compra de bienes, pago de servicios, compra de

vehiculos e inclusive reparaciones de inmuebles, entre otros; la segunda

actividad de destino en importancra es el comercio y luego la industria, que

debido a la actividad económica que realizan son de mencionada relevancia

a.:at '. :

lón,9,5% Aerirrttr.¡,5.95l

¡,¿,4:r ,fr i¡i:¡d.¡.ir d: ao,rd. el1l d? di.ie.tbte 2o12
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CAPíTULO III
GESTIóN DEL RIESGO DE CRÉDITO: REFERENCIAS CONCEPTUALES,

IMPORTANCIA, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO,
RAZONES FINANCIERAS, Y NORMATIVA VIGENTE EN GUATEMALA

El marco regulatorlo interno de Guatemala, considera la administración del riesgo

de crédito (además de algunas de las distintas tipologías de resgos existentes)

desde la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Bancos y

Grupos Financ¡eros, misrna que manifiesta aspectos puntuales de la gestión de

riesgos que se deben atender y que se presenta como una directriz básica a

partir de la cual las instituciones asuman dlcha gestión El artículos 56 de la Ley

de Bancos y Grupos Financieros indica que " .. os Bancos y las er¡presas que

integran grupos financieros deben contar con políticas escritas actualizadas,

relativas a la concesión de créditos, inversiones evaluación de calidad de

activos, suficiencia de provisiones para pérdldas y, en general, políticas para una

adecuada administración de los diversos riesgos a que están expuestos. ." (2.11)

Entre la conceptualización mportante de aplicacón para la administración

resgo de crédito en func¡ón de a normativa legal vigente en Gualemala,

mencionan los siguientes:

3.1 R¡esgo de Créd¡to

Usualmente los recursos con los que un banco genera sus ingresos son, en parte

propros (patrimonio o capital), y mayoritariamente ajenos (depósitos del público).

Por ello, dado que la mayoría del dinero que un banco admin¡stra no le

pertenece, la gestión bancaria requiere un proceso constante de evaluación y

medición de los riesgos a los que se exponen los recursos de los depositantes en

las operaciones de la entidad. Estos riesgos, en conjunto, se denominan riesgo

bancario y su administración es regulada por los organismos supervisores de la

banca (Superintendencias) en cada país ¡nd¡vldual. Una preocupación básica de

estos organismos es asegurar que cada entidad bancarla pueda devolver os

depós¡tos del público, o que requiere de un n vel adecuado de capital para que.

de

se
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en caso de una pérdida, ésta se cubra con recursos propios y no con dinero del

público. Por ello, cada entldad debe tener un capital proporcional a los recursos

que arriesga y al n vel de riesgo al que los expone. Esta relación entre lo propto y

lo aríesgado se conoce como Nivel de Solvencia, y detern'tinar su proporción

ideal es objeto de esfuerzos internacionales.

Concepto de Rlesgo de créd¡to: es la posibilidad de pérdida debido al

incumplimiento de la contrapade en operaciones directas, indirectas o de

derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el

pago de las obligaciones pactadas. Las instituciones crediticias deben establecer

esquemas eficientes de administración y control del riesgo de crédito al que se

exponen en el desarrollo del negoclo, específicamente cada banco, con su proplo

perfil de riesgo, segmentación de mercado, según las característcas de los

mercados en los que opera y de los productos que ofrece; por lo tanto es

necesario que cada entidad desarrolle su propio esquema de kabajo, que

asegure la calidad de sus portafolios y además pelmita identificar medlr,

controlar/mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo de contraparte y las

pérdidas esperadas. a f n de mantener una adecuada cobeftura de provisiones o

de patrimonio.

Los bancos pueden realizar operaciones financieras sin l¡mitación alguna, con el

Banco de Guatemala y con el Ministerio de Finanzas Públicas, sin embargo a

normativa legal presenta restricciones para evitar concentraciones riesgosas en

los financiamientos que generen las entidades bancarias. misma limitación está

contenida en el atliculo 47 dentro de la Ley de Bancos y Grupos Financieros que

presenta las Siguientes restricciones:

. Quince por ciento (15%) del patrimonio computable a una sola persona

individual o jurídica, de carácter privado. o a una sola empresa o entidad

del Estado o autónoma
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. Treinta por ciento (30%) del patrimonio computable a dos o más personas

relacionadas entre sí o vinculadas que formen parte de una unidad de

riesgo.

Para monitorear el adecuado control del financiamiento que puedan generar

alguna concentración (grupos relacionados) a Junta l\¡onetaria evacuó la

Resolución JM 182 2002 Reglamento para Operaciones de Financiamiento con

Personas Vinculadas o Relacionadas que formen parte de una Unidad de

Riesgo' que operativrza su control interno (para los bancos) y externo (por parte

del supervisor). Dentro de dicha normativa algunos aspectos importantes y

conceptuales son los siguientes:

Personas relac¡anadas; 'son dos o más personas individuales o jurídicas

independientes a la institución bancara que les concede el financiamlento, pero

que mantienen una relación d¡recta o indrrecta entre sí, por relaciones de

propiedad, de administración... " (8:1)

Personas v¡nculadas-- "son las personas indivlduales o jurídicas, re acionadas

directa o indirectamente con la institución bancaria que les concede el

financiamiento, por relaciones de propiedad, de administración...". (8.1)

En este grupo de personas pueden mencionarse a los accionistas y miembros de

la Junta Directiva del Banco, así también al Gerente General, Gerentes de

División y Subqerentes, que laboran en la institución bancarla-

Las un¡dades de r¡esga: "la constituyen dos o más personas relacionadas

vinculadas que reciban y/o mantengan financiamiento de un banco". (8.1)
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3.2 R¡esgo camb¡ar¡o credit¡cio

El riesgo de crédito adicionalrnente se ve acompañado de riesgo cambaro

crediticio cuando el flnanciamiento es en moneda extranjera, considerando

entonces como concepto el siguiente: "Es la cont¡ngencia de que una lnstitucion

tenga pérdidas como consecuencia del incumplimiento de los deudores en el

pago de sus obligaciones crediticias en moneda extranlera en los térm¡nos

acordados, derivado de la incapacidad de estos para generar flujos de fondos

suficientes en moneda extranjera'. (9.1)

El reglamento aplicado para la administración del riesgo cambiario creditlclo,

define las formas en que se clasificarán como personas generadoras de divisas

cuando tengan una o más de las siguientes condicionesr

Que generen u obtengan ingresos en dóares de los Estados Unidos de

América o en euros, suficientes para atender el pago oportuno de las

obllgaciones.

Que cuenten con cartas de crédito stand-by o garantías suflcientes, en

dólares de los Estados Unidos de Aménca o en euros, emitidas u

otorgadas por entidades supervlsadas por la Superintendencia de Bancos,

por entidades bancarias centroamericanas supervisadas que operen en el

país de origen. o por entidades bancarias extranjeras que cuenten con una

calificación de r¡esgo internacional o riesgo de reconocido prestigio

internacional. Asimismo. aquellos que cuenten con el aval o garantía de

personas que sean generadoras de dólares de los Estados Unidos de

América o de euros

Que sean sucursales o afiliadas de entidades extranieras, cuya casa

matriz cuente con una calificación de riesgo internacional o en escala

global de grado de inversión otorgada por una empresa calificadora de

riesgo de reconocido prestigio lnternacional y que dicha casa matiz
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garantice las obligaciones de sucursal o afiliada en dólares de los Estados

Unidos de América o de euros

. Que cuente con garantía de obligaciones financieras o certificados de

depósitos a plazo, en moneda nacional, emitda o constituida por la

institución que registre el act¡vo credrt¡c o, siempre y cuando esté pactado

por escrito que, si en caso el deudor sea demandado o ncuffa en

incumplimiento de los pagos establecidos, se podrá hacer efectiva a

garantía sin más trámite y que dicha garantía represente como mínimo el

125% del saldo del activo creditlclo en moneda exkaniera.

No es necesario hacer un análisis de riesgo cambrario credrt¡cio, cuando e¡

destino del activo crediticio sea para compra de vivienda o el solicitante tenga

como actividad la generación y distribución de energía eléctrica.

Las personas no generadoras de divisas, 'son las personas que no tengan las

condiciones anteriormente descritas" (9 '1)

Los bancos deben cerciorarse tdmestralmente, que el deudor o solicitante que se

catalogó como generador de divisas aún mantiene dicha condición.

3.3 R¡esgo económico-financiero

Este es el riesgo, relativamente más fácil de medir, debido al análisis de los

estados financieros y del flujo de caja proyectado. Lo susceptible de este riesgo

hace que las instituciones financieras tengan mayor cuidado en su evaluacion y

medición. Dentro de los mayores r¡esgos de esta clasificación se encuenkan el

riesgo de iliquidez, baja rentabilidad, alto endeudamiento sobre activos y sobre

capital pagado. Los estados financieros forman parle del proceso de

información financiera. Según la Norma lnternac¡onal de Contabilidad No. 1

(NlC 1) - Presentación de estados f¡nanc¡eros, un conjunto completo deestados

financieros incluye los siquientes componentes:



'/ Estado de Situación F nanciera

" Estado de resu tados rntegrales

"/ Estado de cambios en el patrimonio

'/ Estado de flulos de efectivo

'/ Notas a los estados flnancieros

El estado de situación financiera rnuestra, en una fecha determinada, el conjunto

de inversiones que se han efectuado y la forma en que éstas han sido

iinanciadas, por ejemplo con crédito de proveedores o créditos bancarios.

Los activos y pasivos son los bloques que cor¡ponen al estado de stuacjon

financiera. A su vez, el activo y el pasivo se distribuyen en grupos denominados

corrientes y no corrientes. Un actjvo se clas¡ficará como corriente cuanto

satis'aga alguno de los s gurenles crite.ios:

'/ Se espere realizar, vender o consumir, en el transcurso del ciclo norrnal de

la operación de ia entrdad.

,/ Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación

'/ Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización

no esté restringida, dentro de los doce meses siguientes a la fecha del

balance.

Los pasivos se clasificarán en corrientes cuando cumplan con lo siguiente:

"' Se espere liquidar en el c¡clo normal de la operación de la entidad.

'/ Se manlenqa fundarrentalmente para negociac:on.

Los activos y pasivos serán manejados como ¡o corrientes cuando no cumplan

con lo indicado anteriormenle
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El estado de resultados integral muestra las operaciones para generar fondos o

ingresos, provenientes fundamentalmente de las ventas que realiza. Para llevar

a cabo dichas operaciones se originan costos y gastos.

En la NIC '1 se da a conocer que existen dos formas para presentar el estado de

resultado integrales, el método de la naturaleza de los gastos y el método de la

función de los gastos o método del costo de ventas. En la primera forma los

gastos se agruparán en el estado de resultados de acuerdo con su naturaleza

(por ejemplo deprec¡ación, compras de materiales, costos de transporte,

beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se distrlbuirán

atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en el seno de la

entldad. La segunda forma consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su

función como parte del costo de las ventas (por ejemplo, de los gastos de las

actividades de ventas o administración). Siguiendo este método, la entidad

revelará, al menos, su costo de ventas con independencia de los otros gastos

Este tipo de presentación puede suministrar a los usuarios una información más

relevante que la ofrecida presentando os gastos por naturaleza, pero a

distribución de los gastos por función puede resltltar arbitraria, e implicar la

realización de juicios subjetivos.

Los cambios en el patrimonio de una enUdad, entre dos balances generales

consecutivos, reflejan incrementos o disminuciones por sus activos netos. La

entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre lo

siguiente:

El resultado del período.

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

reconocido directamente en el patrimonio neto.

Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los

cambios en las políticas contables y en la corrección de effores
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El saldo de las ganancias ó pérdidas acumuladas al principio del periodo y

en la fecha del balance. así cono los movir¡rentos del mismo durante el

período.

Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del período

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

informando por separado de cada movimiento habido en los mismos.

La información de los flujos de efectivo, suminlstra a los usuarios las bases para

la evaluación de la capacidad, que a entidad tiene para generar efectivo y otros

medios líquidos equivalentes, asi como las necesidades de la entidad para la

utilización de esos flujos de efect¡vo Se deben clasificar los flulos por

actividades de operación, de inversión y de financiación.

En la Norma lnternacional de Contabilidad No. 7 (NlC 7) - Estado de flujos de

efectivo, se indica que los equivalentes al efectvo se ilenen para propósitos de

inversión o similares, y sobre todo para cumplir los compromisos de pago a corto

plazo, que es lo más importante. Para que una inversión flnanciera pueda ser

calrficada como equivalente al efectivo, debe poder ser fác lmente convertible en

una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un ¡esgo insignificante de

cambros en su valor Por tanto, una inverción así será equivalente al efectivo

cuando tenga vencimiento próximo. por ejemplo tres meses o menos desde la

fecha de adquisición Las participaciones en el caprtal de otras entidades

quedarán excluidas de los equivaientes al efectvo a menos que sean,

sustancialmente, equivalentes al efectivo, como por ejemplo las acciones

preferenciales adquiridas con proximidad a su vencimiento, siempre que tengan

una fecha determinada de reembolso. Los préstamos bancarios se consideran,

en general como actividades de f¡nanc¡ación

Es tan importante el informe del auditor independiente, que en el Reglamento

para la Administración del Riesgo de Crédito, se estipula que los solicitantes

empresarlales mayores, deberán presentar estados financieros auditados.
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En el banco se utilizarán los estados financieros audtados. con la finalidad de

obtener rnformación de la situación financiera, desempeño financiero y cambios

de la entidad para evaluar riesgos, a través de su análisis así como estimar a

capacidad de pago de las obligaciones pacladas

Los objetivos del análisrs f¡nanciero son los siguientes:

'/ Conocer la situación económrca de la entidad

/ Tomar decisiones acerladas para oplimizar utilidades y servicios.

r' Proporcionar lnformación clara, sencilla y accesible, en forma escrita a los

grupos rnteresados de los estados financ e'os

'/ Descubrir deficiencias en la entidad

Existen vaíos métodos para analizat el contenido de los estados flnancieros,

tomando como base la técnica de comparación, dentro de los cuales se

mencionan el análisis vertical y hor zontal.

3.3.1 Anális¡svert¡cal

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

f¡nancieros pertenecientes a un mtsmo período. Este método se divide en dos

subgrupos:

3.3.1.1 Porc¡entosintegrales

Consiste en la separación del contenido de los estados flnancieros en

elementos integrantes, con a finalidad de poder determinar la proporción

guarda cada una de ellas en relación al todo.

Este procedimiento se aplica en forma total o parcal, la diferencia ¡adica en la

base utiizada del universo a examlnar La base dependerá del estado financtero

que se esté examinando s endo las siguientes

sus
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Cuadro 5

ración de los Estados de Situación F¡nanc¡era

3.3.'l.2 Razonesf¡nancieras

Es una comparación de dos crfras que permiten establecer la interdependencia

lógica entre una y otra partida. Son las relaciones existentes entre los diversos

elementos que integran los estados financieros, no incluyen aspectos

cualitativos, son simplemente un método de análisis.

Su función se limita a servir de auxiliar para el estudio de las cifras de los

estados financieros de las entidades, señalando probables puntos débiles Las

razones financieras se dividen en simples y estándar

3.4Anál¡s¡s horizontal

El análisis financiero horjzontal es la comparación de los valores de los estados

financieros de un período con los valores de los estados financieros de otros

períodos.

La comparación delfuncionamiento actual con el desempeño del pasado. permlte

evaluar el cumplimiento de metas y desviaciones en relación con lo planeado.

Aporta antecedentes así como tendencias en el comportamiento de as cuentas,

lo que tamb¡en permite establecer proyeccrones

Estados de resultados integrales

Estado de situación financiera

Estado de cambios en el patrimonio

Est¿do de flulo de efectivo

Notas a los estados financieros

Total activos o capital en giro

saldo inicial de utilidades acumuladas

Total de actividades de operación

Total de la nota suieta de examen
Fuente: Elaborcc¡ón prcp¡ode dcuedo o la NIC 7
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Parc rcalizat el análisrs horizontal de los estados financ eros. se colocan las

cuentas de los períodos a eva uar del estado de situación financ era y estado de

resullado integrales en columnas hacia abajo. De esta forma se pueden

v sualizar y calcular las variaciones entre los periodos

3.4.1 Anál¡s¡s cual¡tat¡vo

Consiste en la evaluación de los siguientes aspectos:

Naluraleza del negocio o lndusiria y riesgos asociados a sus operaciones.

Objetivos del solicitante o deudor y esumaciones de su posición

competitiva con relación al sector económico al que pertenece y riesgos

de dicho sector tomando en consideración la información ofic¡al

disponible, de fuentes callficadas o de asociaciones gremiales u otras

fuentes a criterio del banco

Este análisis también incluye la respectiva evaluación del mercado en el cual se

desempeña la entidad, actividad principal de la entdad, principaes clientes,

proveedores, experiencia y porcentaje de participación en el mercado

3.5 Clas¡f¡cac¡ón de razones f¡nanc¡eras simples

Se clasifican de la siguiente forma:

,/ Razones de solvencia

"/ Razones de estabilid¿d

,/ Razones de rentabilidad

r' Razones de actividad
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3.5.1 Razones de solvencia

Son mediciones de la capacidad a corto plazo de la compañÍa para pagar sus

. obligaciones. Se rncluyen los activos y pasivos que se esperan rcalizat y pagat

en un período no rnayor a un año.

Cuadro 5

Razones de Solvencia

lnterpreiación

Solvencia Activo Coriente / Pas vo Corrlent€

Dom na l¡ cantiddd de activos disponibes
para cubr¡r p¿sivos u obligaciones á corto

2
Act vo corr€nte { ) lnvent¿r¡os /

P¿sivo corriente

Mide l¿ cap¿cidad de pago inmedi¿ta

(d sponibles y €x¡g¡bl€s) frent€ a las

obllg¿cio¡es a corto pl¿zo.

3
Efeciivo (+)V¿ ores nesociabl€s /

Pasivo Cor ente

Mide l¿ c¿p¿c dad del efect vo y los valores

negociables (¡nversione5 ¿ co¡to p azo) para

el pagode ¿s oblig¿ciones a coiro pla¿o

Efect¡vo (+)cue¡tas por cobrar {+)
v¿ ores nesociables / promedlo de

desembolsos d¡arios

Mide e tiempo porelclall¡ empresa podrá

operarson su actvo líq!¡do actuá1, s n

f-.wL! 
a\.. \ne\e .s prd!ñ\!nr de\¿i

lf,,F.rFs .lel ¡ñ. nr.Ím.

5

diariarios

Gartos de oper¿ción pagados ¿l

contádo / 360 dias

Es el promedio diario, est¡mado de gastos

¡.crrridos por a empresa

Fuente: Pt¡n.ip¡os de odñ¡n¡ttroció¡ findn.¡{o
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3.5.2 Razones de estab¡l¡dad o cobertura

l\¡ide el grado de protección de los acreedores o inversionistas a largo plazo

Razónér de értábilidád v.óhert

7
Acuvo f¡jo ¡eto / P¡sivo.ó

Muestra a forma en que los activos fjos están
garant¡z¿ndo ¿s obliCacio¡es ¡ largo p ¡¿o, es dec r,

cúántó t e¡e l¿ entidad p¿ra p¿C¿r s!s pasivos a largo

7
cap¡ta contable / Activo lndica a proporcióñ de los iñveaióñistas o soclós que

han s¡do uul¡zados en a adquisic ón de ¿ct vos Ujos

3
Capita coit.b e/ Activo

Estab ece qué pade de los activós tota es de l¿ entidad

so. flnanc¡!dos con capta de os porplos invers onlrtas,

e5 declr, 05 act¡vós que son prop¡os directa de os

Pas co total/ Pas¡vototal

Mide el B€do de I na.clamie¡tó de ós ter.erós en los

activos de ]a comprñía, es dcc r, mide e B.¿do en que

están compromet¡dos os actvos con os pas¡vos

5

seña a ¿s veces de p¡arlclpación de os acreedores en

rel¡ción ¡l c¿plt¿ dc ¡ ent d¿d, midc cl sr¡do dc
lnvPÁlón de loi a.rFFdorPs

6 Acuvototal / Pa5ivo total
ndlc¡ cuántas veces cubren os atvos tot¡les a los

Ut¡lidades antes de

impuestos ye¡stos
fi.aicieros (EBIT) / Gastos

Muestra cuánt¡s veces pucdc l¿ ut id¿dcubr.l¡carga

8

De!d¿ bancarra / Uti rdad

antes de lmpuestós, 8¿etos
f nan. eros, depres¡¡c¡ones

v año.tizációñes lFalTDAl

rnd c¿ cn cuántos años pas¿ria a compañia, su deuda

b¿¡.¡r¿ ¿.Lrt¡l .hrFniFnd. a misma Lrrlli.la.i

Fuente: Pt¡ncjpios de ddninkt..jón f¡non.iqd
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3.5.3 Razones de rentab¡l¡dad

ll4ide el grado de éxito o fracaso de una compañía en un período determinado.

Ra2ones d€ Reniabilidad

3.5.4 Razones de activ¡dad

Son mediciones de la eficiencia de !a utilización de los activos que generan el

capital de trabajo.

Nombre de lá razón

Ut¡ dad neta / Ventat netas

Expres¿ os centavos obte.idos en

conc€pto de uti ld¡d por.ad¿ !nld¿d

2

Iasa de rendlmie¡to de

cap taL ó Re.dimientó

(RoE)

utlldad net¿ / C¡p t¿lcontab e

Es e ¡endim ento ¿nu¡l q!e se obtiene en

á e.tidad, determ n¡ndo sobre a

inve6 ón de os propietar¡or, o blen, ton
los centavos que se obt eñen de !ul¡dad
porcada unidad r¡onet¡r a nveñid¡.

Ut¡ld¿d brlt¿ /ventas netas
5eñ¿la la sanancia que se obtiene por

Lrnid¿d monet¿rla de ventas netas

Utild¿d net¿ eñ veitas / veit¿s
l¡dica a gañanci¿ que se obtiene por

cad¿ !.id¿d ño.etar a de ventas,

restá.do e en ot cottos varlab es y ós

s¿sros.lire.ros.le ve¡t¿

Rendlm efto sobre los
uulid¡d net¿ / A.rt¡vó toial

Mide e porcent¿je que r¡nd¡eron as

utildades deitotalde os act¡vos.

Fuak: *in.¡pios de ddnkistoaón Jinrnaen
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7
Vent¿s net¿s a crédlto / Promedio

de cuentas por cobr¿r

ndk¿ ¿s veces e¡ que se reclperar ¡s ent¡s

2
360 ó 365 / Roiación clent¿s pór

señala e plazo en dks d€ la re.up€r¿. ón de

¿s ve¡t¿s ¿ crédito. Muestra el tiempo de

fi.ánciamie.to a ós .liente5

costo de ventas / Promedio de Mrestr¿ el número de veces q!e dur¿nte u¡
oerio¡ose rea iz.¡ os nvéntariós.

360 ó 36s / Rolaclón de
Mide os dias qle permanece la m€rcaderia €n

¿ ma.enaje, lnd cando e t¡empo que e

inventar¡ó neceslta para su mov liz¿cló¡.

5
Compr¿s netas a crédito/

promedio clentlas por pa8¿r
lndlca las v€ces que sse lr¿n p¿cadoa los

acreedores en el tr¡nscuEo d€ un periodo.

6
360 ó 365 / Rotación de clentas

Expr€sa e número de dias que la e¡t dad

necesita de fi.ánci¿ñle.to p¿ r¿ cubrir sos

ob eac¡ones a corto p azo.

Venlas netae / Promed ó de acuvos
Rep¡esenta a et c enc a co¡ que a entid¿d ha

adm¡¡istradotodos sus activos para generar

8
Vertas netas / Prom€dio ¿.t¡vos lnd ca la co¡tribucló¡ de la propied¿d, planta y

eq! po pa¡a Se.erar l¡\ ve.t¿s.

Fuente: Pt¡ndp¡os de od ¡nhtrc.itj,J¡nolciqo

Rázon és de A.tividád

3.6 Evaluac¡ón de capac¡dad de pago

Para otorgar un crédito es fundamental evaluar la capacidad de pago del

solicitante, es decir, es necesario estimar si el cl¡ente podrá cun'tplir con los

cornpromisos contraídos, en las condiciones inicialmente pactadas y segurr

operando con normalidad.

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

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

sean ópUmos debido a que, a os bancos les interesa recuperar el capital

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

nformación del solicitante. tanto cualitativa como cuantitativa.



La información cualitativa se refiere a observaciones, op niones y datos en

general, que tamb¡én servirá para interpretar la nformación cuantitativa, y a

información cuantitativa se refiere a lo contable y otra inforrnación numé¡ca no

contable, como proyecciones de ventas, costos y gastos.

Antes de utilizar la información contable para evaluar la capacidad de paqo, ésta

debe pasar por un proceso de depuración y uniformidad. La importancia de cada

cuenta será proporcional a su participación relativa dentro del total de activos o

ventas y/o ingresos según sea el caso, es por esto que. en los estados

financieros, no siempre las m¡smas cuentas o rubros son Jos más impodantes.

Existen varios métodos aplicables a la información cuantitativa para estimar a

capacidad de pago uno de ellos es el cálculo y análisis de indices financieros

Con este método se analiza la s tuación de un cliente. determinando si su estado

económico financiero es aceptable y si ha tenido buen comportamiento de pago,

si las obligaciones externas e internas se mantend.án en el futuro, así también

se puede estimar si el cliente seguirá o no teniendo la capac¡dad de cancelar sus

compromisos con terceros.

Otro método cuantitativo para estimar la capacidad de pago, es el flujo de fondos

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

a fuhrro

Es importante hacer notar que la evaluación cuantitativa en el otorgamiento de un

activo crediticio no está separada de la evaluación de los aspectos cualitativos.

La informac¡ón numérica correctamente procesada no es suficiente para llegar a

conclusiones confiables, pues es necesaria la información cualitativa para dar

sentido y contexto a los núrneros e informes obtenidos.

Aspectos corno la administración de a entidad eva uada, son c aves para que un

negocio pueda pagar sus deudas. La ex stencia de una buena capacidad
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empresarial de una organización formal y ordenada, donde trabaja personal

competente capacitado y profesional que utiliza sistemas de informac ón

contables y tributarios adecuados que proveen de información fidedigna y

oportuna a sus administradores, influyen en la capacidad plesente y futura de

generar ingresos y manejar los gastos de una compañia y por lo tanto dichos

aspectos deben ser considerados en la proyección del flujo de fondos

La relación con proveedores y canales de distribución, productos, estrategias de

promoción, ventajas competitivas, posición frente a la competencia,

instalaciones, tecnología de maquinaria y procesos, flexibilidad de la capacidad

productiva, grado de uulización de la capacidad instalada, control de lnventaflos,

control de calidad, políticas de seguridad industrial son aspectos importantes

que también pueden tomarse en cuenta al evaluar al cliente.

El mercado influirá en los ingresos y gastos futuros del solicitante. La situación

por la que atraviesa el sector, la estructura competitiva del mismo la posjción del

soljcitante en su mercado, su capacrdad productiva y tipo de tecnología existente

en relación a su competencia, son fuertes determinantes de la capacidad de

generación de fondos de una entidad en el tiempo.

3.7 Flujo de fondos proyectado

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

una proyecc¡ón de flujo de fondos o caja, debido a que el dinero será recuperado

en alguna fecha futura previamente determinada. Es fundamental proyectar

flujos de efectivo, al menos, por el período de vigencia del activo crediticio, para

determinar si la empresa podrá pagarlo.

La proyección del flujo de fondos requiere de la evaluación de información

cualitativa. la cual debiera facilitar la visión de distintos escenarios mas

probables del solicitante y su enlorno; esto para estimar los futuros ngresos,
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costos y gastos de la entidad, y construir el flujo de caja para el período que

durará vigente el crédito

3.7.1 Considerac¡ones en el fluio de fondos proyectado

. Como el futuro es desconocido, solo se puede disminuir la incertidumbre,

pensando en qué será lo más probable que ocurra, así nacen los supuestos o

bases del flujo de fondos proyectado. En la medida que éstos sean lógicos y se

basen en la información cualitativa recolectada acerca de la entidad solicitante y

su entorno, se podrá estimar qué sucederá en el futuro.

Dentro de los supuestos a considerar en la proyecclón se pueden mencionar los

siguientes:

'/ Análisis del crecimiento o decrecimiento en ventas o ingresos

" Análisis de incremento o decremento de costos, gastos admlnistrativos,

de ventas y operativos

"/ Variaciones en la relación costo / ventas y margen bruto

'/ Conformación de los ngresos del cliente, indicando sus principales líneas

de ventas o de producción, así como los precios aproximados por cada

una

"/ l\,4encionar si son representantes o distribuidores, dlrectos o exclusivos de

algunas marcas

'/ Al tener contratos por ventas o prestaclones de servicios proporcionar

información alrespecto

,/ lndicar cuál es el mercado de sus ventas, si son locales o si son

exPortaciones

/ Real¡zar un análisis del sector en donde se desenvuelve el negoc¡o

"' Estudio del pr¡mer año proyectado de una forma mensual, para apreciar

los efectos estacionales del negocio

"' Proyectar los pagos de la deuda bancar a actual y futura
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" Tomar como mínimo uno o dos años anteriores de base para la

proyección

3.8 Criter¡os ¡n¡ciales para el otorgam¡ento de créd¡tos

3.8.1 Apet¡to del r¡esgo

Los riesgos en los que incurre deben delimitarse y cuantificarse dentro del marco

del apetito de riesgo definido y aprobado por su consejo de administración. El

apetito de riesgo se define como la cuantía y tipoogía de los riesgos que se

considera razonable asumir en la elecución de su estrategia de negocio El

consejo, a propuesta de la alta direcc¡ón, es el órgano responsable del

establecimiento y del seguimiento del apetito de riesgo de la entidad y de su

tolerancia al riesgo. La alta dirección es responsable de la consecución del perfil

de riesgos deseado así como de ia gestión de los riesgos en el dia a día. Las

instituciones bancarias deben disponer de las métricas e lnfraesiruciura

necesarias para garantizar su gestión. El apetito de riesgo contiene aspectos

tanto cuantitativos como cual¡tat¡vos, y está directamente vincuado a la

estrategia global de la entidad, incluyendo la evaluación de oportunrdades de

crecimiento en negocios y mercados clave, la liquidez y capacidad de

financiación, y el capital.

La formulación de apetito de riesgo delimita el proceso presupuestario, en el que

se analizan y aprueban de forma integrada los princ¡pales parámetros

estratégicos de la entidad como son sus resultados, liquidez, capital, morosidad y

todo ello conjugado hacia la decisión del ánimo en aumentar o disminuir las

políticas para el otorgamiento de créditos, base fundamenial para el proceso

institucionalizado de otorgamiento de créd¡tos
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3.8,2 Cr¡ter¡os de gest¡ón del apet¡to de r¡esgo para cada r¡esgo específico:

Los principales criterios y métricas que se utrlizan se aprueban en la undad

administrativa delegada de riesgos, comis¡ón ejecutiva y consejo en su caso. al

menos con carácter anual. El control y seguimiento se realiza de acuerdo con

distintas periodicidades (desde diario a anual), en función de la propia métrica y

del nivel de responsabilidad correspondiente. Para cada riesgo, se fijan criterios,

métricas y límites en su caso (alerta/control), siguiendo criterios de material¡dad

A continuación se refieren brevemente los criterios generales para cada riesgo:

. Riesgo de Ctédito: El apetito de riesgo de crédito en general se articula a

través de límites de control que pueden variar durante el año en función de

las necesidades del negocio bancario y del apetito de los rlesgos de la

institución bancaria, sobre la base de la segmentación del riesgo

establecida (según agrupaciones). Existen dos tipos de límites (básicos -

ligados a presupuesto- y de cartera -eslandarizados y carterizados).

Adicionalmente. se consideran los resultados de stress tests en distintos

escenarios.

Las principales características por cada segmento de riesgo de crédito son las

siguientes:

R¡esgos estandarizadosr Se utilizan modelos de scor ng y decisiones

automatizadas. Los rlesgos se agrupan en programas de gestión de

créditos (PGCS) con políticas de crédito diseñadas y aprobadas según el

apetito de riesgo de la unidad, de acuerdo a su nive\ de pred\ctib\1idad. Los

PGCs anuales son aprobados de acuerdo a la estructura de facultades del

Grupo.

R¡esgos cañer¡zadosi Se clasiflcan a partir de una exposición determinada

de riesgo por cliente Cada analista tiene asignado una caÍera de clientes,
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de los cuales se realiza un activo seguimiento. Los ratings de cada cliente

se acrLralizan al menos -na vez al ano

R¡esgo de Mercado: La actividad de negociación está orienlada a cl¡entes.

Se verifica la consistencia entre los límites propuestos y el presupuesto de

negocio. Los riesgos de mercado/estructl.]rales están ligados a una gestión

conservadora de los activos y pasivos del Grupo, de la liquidez y del FX

estructural. Se utilizan criterios y métricas que se refieren en detalle más

adelante en los apartados correspondientes.

R¡esgo operac¡onal y tecnológtco: El seguimlento del apetito de riesgo

estab ecido se lleva a cabo, sobre la base de la gestión y mit gación diaria,

a través dei rat¡o pérdldas brutas/margen bruto, de cuestionaios de

autoevaluación/rnapas de riesgos, y de indicadores de gestión

Rlesgo de cumpl¡m¡ento y reputac¡onal: Se considera que el apetito para

este riesgo es "cero". Se establecen politicas activas de gestión del riesgo

reputacional a través de la oficina corporativa creada al efecto. Se utilizan

indicadores de apoyo para su seguimiento:

1. Prevención blanqueo cap tales

2- Relaciones institucionales con organismos reguladores.

3. Códigos de conducta en rnercados de valores.

4. Comercialización de productos.

3.9 Gest¡ón del riesgo de créd¡to

3.9.1 Política cred¡ticia

El proceso de crédito deberá dar cumplimiento a la resolución JM93-2005

Reglamento para la Admin¡stración del Riesgo de Crédito y demás normativa

aplicable. La polÍtica crediticia enmarca los principales criterios que se deben de

observar dentro del proceso credit¡c¡o de una institución. ajustadas a sus

estrategias y necesidades.
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A continuación se presentan algunos de los principios básicos que se deben de

establecer para la polít ca crediticia:

Establecimiento de mercado objetjvo mismo que está requerido dentro de

la normativa legal vgente y que persigue tener un objetivo claro de

mercado que garantice mejores resu tados operativos. Algunos aspectos a

considerar dentro de este apartado son los siguientes:

a. El cliente debe pertenecer al mercado objetivo

b. El mercado objetivo debe definir (tales como: tar¡año de clientes a

operar, riesgo que se está dispuesto aceptar, rentabilidad mÍnima

que se pretende).

c. Seguimiento de los clientes que deberán estar dispuestos a pagar

d. No debe otorgarse créditos a empresas sin fines de lucro

(cooperativas) pues su objetivo es otorgarle beneficios a los dueños

incluso en desrnedro de su capacidad de pago.

Polít¡cas generales: que deben ser definidas y hechas del conocimiento de

todos aquellos personeros involucrados en el proceso crediticio, que

expresan de la forma más amplia aquellas políticas que se alineen con los

objetivos definidos Dichas políticas deben establecer como mínimo los

siguientes aspectos:

Riesgo de la cartera. Como por ejemplo evitar cualquler tipo de

concentración de cartera (por monto de créd¡to, número de clientes,

sector económico, ubicación geográfica. entre otros), porque la

d¡versificación reduce el rlesgo global de la cartera

R¡esgo pot c/lerfer Manifiesta que cualquier extremo es malo, en

donde la calidad del crédito es lo más importante (más impoftante

que explotar una oportunidad de negocio).

Posición respecto del destlno, otros acreedores, socios, etc. Por

ejemplo no otorgar crédito sin conocer su destino, (fines

a.

b.

c.
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especulativos, poco prudentes, entre otros) No otorgar crédito para

pagar a otra institución financiera (salvo excepciones). Nunca

financrar '100% de un proyecto. Nunca ser el último en otorgar un

crédito a un cliente. lmportante nuestra posición relativa en plazos y

en montos (si somos los únicos en Corto Plazo versus otros

estamos en buena capacidad negociadora).

d. Requer¡míentos de la informac¡ón. Existe la necesldad de estar al

día siempre de la evolución y cambios del entorno (tanto politica

económica como de la industria). Si hay limitación de información

tai que hace d fícil determinar el riesgo es mejor no darlo.

3.9.2 L¡mites

Dentro del proceso de una adecuada gestión de rlesgo de crédito es necesario el

establecimiento de lÍmites prudenciales que administren la exposición a riesgo,

de los cuales se pueden desde distinta perspectiva que minimicen impactos

financieros a las instituciones. Tales lírnites pueden ser por ejemp o.

a. En cuanto a concentración geográfica, de producto. actividad económrca

moneda, entre otros.

b. N4ontos máxlmos y mínimos que garanticen niveles aceptables de

rentabilidad y riesgo bajo criterios técnicos de segmentación y otros que

se consideren pertinentes dentro de la administración de cartera creditlc a.

c. Aplicable también a tasas de interés de acuerdo a criienos de negocio.

d. l\¡ontos máximos según garantías, etc.

3.10 Proceso credit¡cio

Ajustado a io requerido en el Reglamento para la Administracón del Riesgo de

Crédito se extraen aspectos importantes que forman parte del proceso creditic o

de las instituciones bancarias. El proceso crediticio de las insttuciones quedan

establecidas a través de políticas especificas que deben observarse en la gesttón
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de los activos crediticios, se comprenderán las fases del proceso las s¡guientes:

solicitud. propuesta, evaluación aprobación, formaización desembolso,

segurmiento, recuperación. negoclación de actrvos extraordinarios, de las cuales

se describen en los módulos sigL enres.

. Sal¡cítud del créd¡to: Define las polítcas relacionados con el ingreso de

solicitudes y propuestas de créditos al área o depaftamento delegado

dentro de sus funciones para su análisis. Algunos de los aspectos que se

deben de observar dentro del proceso de solicitud de crédito son las

siguientes:

a. Cumplir con los requisitos y documentación mínima requerida, en

función del iipo del act¡vo crediticro y la naturaleza de los solicitantes

(persona jurÍdica o individual).

b. Los colaboradores que colocan los créditos, son los principales

responsables de completar el expediente, así como de solicitarle al

Llrenle cualq- er olro doc-.rlento que se requ era

c. Toda Solicitud de crédito nuevo deberá realizarse a través de los

formatos autorizados por la inst¡tución.

. Anáiisis de créd¡tos: Se reflere a las políticas relacionadas con el análisis V

dictamen de las propuestas de créditos que le corresponde aplicar al área

designada para dichas activ dades analiticas.

E¡ proceso de análisrs comprende una evaluación integral de algunos

aspectos como los siguientes: entomo económico, sector específico en

que el deudor desarrolla su activldad prl¡cipal, comportamiento

histór¡co de crédiio y legal, evaluac¡ón de la ¡nformac¡ón f¡nanc¡era,

capacidad de pago, garantías y otras fuentes alternas de repago.

Las opiniones que se emiten en los dictámenes deben sustentarse con

evidencia suficiente y competente; velando por la caiidad de los activos

y los intereses de a inst tución financ¡era.

b

a.
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d.

c. Toda inconsistencia observada en el análisis deberá ser revelada en el

dictamen así como la contingencia que representa para e banco

Toda solicitud de crédito deberá ser aprobada por las diferentes

instancias de aprobación, por ejemp o los disfnios comités autorjzados

(Com¡té de consumo Comité de Gerencia o Consejo de

administración, entre otros.) hasta los limites asignados

El Analista, o cualquier otro funclonario que intervenga en el proceso

de análisis y supervisión debe abstenerse de autorizar algún caso en el

que tenga o crea tener conflicto de intereses (se entiende que hay

conflicto de intereses por relacrones de amistad, o parentesco del

analista con algún deudor o solicitante).

Aprabación de créditos: Regula la aprobación de los créditos en los

distintos comités y Consejo de Administración. Estos se definen de

acuerdo a los niveles de exposición. medidos por los montos de los

créditos a aprobar, que regularmente se presentan en funcrón gradual,

dando mayores potestades de aprobación a los máximos órganos

(Consejo de Administración o Comité de Créditos I'ilayores) hasta

instancias con n'renor nivel de autorización

Formalización de créd¡tos: La política de crédito de las instituciones debe

contener los lineamientos generales a observar en la formalización de las

operaciones de créd to aprobadas y con ese marco de referencia, que

orienta la función del Departamento de Asesoría Jurídica o quien haga de

sus veces, por ejemplo se pueden definir de la forma slguiente la

formalización de las distintas operaciones credlticias:

a. Escritura pública

b. Documento privado con legalización de firrnas,

c. Títulos de crédito o Pagaré.
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Para la formalización del crédito debe basarse en los puntos de acta en

que co¡sta la aprobac ón del Órgano con'rpetente.

Desembo/so de los créd¡tos: Las instituciones deben definir las

poiiticas aplicables a los desembolsos de créditos Dentro de esta

etapa del proceso de crédito deben ser delegadas de forma clara y

precisa las áreas responsables del desembolso (a través de su

departamento de Desembolsos. por ejemplo), asÍ como la

incorporación de políticas que manifiesten los criterios administrativos

necesaros que garantcen a la institución un proceso adecuado que

proteja sus inlereses y un servicio al cliente de calidad.

Cobros de créd¡tos: La gestión de cobro de los activos crediticios es

una actividad cornercial. Consecuentemente. la nstitución definirá las

áreas responsables de dicha actividad, que por ejemplo puede requer¡r

la responsabilidad necesaria del ejecutivo que colocó el crédito o a

quién se la ha asrgnado este cliente (dentro de una cartera de créditos

segmentada por ejecutivo) Sin embargo, toda lnst¡tución

preferentemente contará con un Departamento de Cobros y

Desembolsos con la responsabilidad de la administración e¡ general

de la cartera crediticia, mismo que debe observar los lineamientos para

la gestión de cobro, como por ejemplo los siguientes:

a. Llevar un estricto control de la programación de repago de los

créditos (fechas de pago pactadas), debiendo emitir y enviar

mensualmente, reportes clasificados por unidad de negocio para

facilitar la labor de seguimiento y cobro.

b. Emitir y enviar mensualrnente con anticipación, avisos a los

deudores con información sobre la cuota de capital e intereses a

pagar y el importe del saldo pendiente de pago.

c. Apoyar a a labor de cobranza con información oportuna y

actualizada de los deudores y sus venclm entos de plazos de pago.
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d. Hacer de conocirriento a las instancias correspondientes, cuando la

labor de cobranza no ha cobrado efecto positivo de recuperación

para trasladarlo a las dependencias asignadas en as etapas

subsiguientes (cobro administrativo y cobro judicial).

. Segu¡miento: Las políticas definidas para la etapa de seguimiento de la

cartera crediticia se relacionan con aquellas actividades que se

emprenden a fin de monitorear la evolución del deudor por el

compromiso adquirido ante la institución de tal cuenta la diversidad de

acciones de seguimiento van desde obtener informacrón de la actividad

económica hacia la cual se dedica, su desempeño financiero, la

revisión de expedientes de aclivos crediticios, entre otros.,

determina¡do niveles de alerta que permitan un adecuado monitoreo

del activo crediticio.

El propósrto f.rndamental del seguimiento general de los riesgos de la cartera

creditica es hacer cumpir políticas procedimientos y ejecutar acciones que

ayuden a detectar oportunamente el deterioro de los activos creditcios y

prevenir potenciales perdidas. Esta actividad debe ser encomendada a un

área especializada y técnica que sin relación con el área de negocios brinde

información veraz. por ejemplo el departamento de Riesgos o quien haga de

SUS VCCES,

Para efectos de seguimiento y para establecer acciones oportunas, el área

encargada de esta etapa del proceso crediticio considerará señales de alerta

temprana que def¡nirán e informará los resultados de sus evaluaciones y

verificaciones a las instancias correspondientes. Algunas de las principales

var¡ables a considerar para el efecto de las evaluacones de seguimiento

serán:
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"/ lnformación de los deudores y codeudores

r' lnformación financ era

r' Sector económico o del rnercado al que pertenece el deudor

'/ Análisis de comportamiento de pago (interno y externo)

"/ Evaluación de las garantías y fuentes alternas de repago

Recuperac¡ón. La política de crédito de las instituciones debe contener los

lineamientos generales a observar en la gestón de créditos especiales y

con ese marco de referencia las políticas que orienten esa función debe

ser delegada a un área deflnida, que regularmente corresponde a un

Departamento de Recuperaciones y que correspondan, entre otros, a los

siguientes aspectos:

a. Los préstamos que evidencien atraso de dos cuotas o más sean estas

de capital y/o interés, deben analizarse para que, de aprobarse, ser

gestionados por el Departamento de Recuperaciones o quien haga

sus veces.

b. En los préstamos a Deudores Empresariales l\¡ayores, así como en

cualquier otro caso que el área encargada del seguimiento alerte

sobre indiclos de convertirse en un activo crediticio de alto rlesgo a

corto plazo se efectuará monitoreo a su situación financ era, de ser

necesario, en el lugar que ocupe la empresa, y si procede se sugerirá

la intervenc¡ón judicial, parc lograr la recuperación de los valores

adeudados.

c. Dentro del proceso, debe existir la posibilidad de la reestructuración de

la deuda y en lo posible adicionar garantías si los factores que

originan el atraso en el pago de activo crediticio, se deben a falta de

liquidez a corto o mediano plazo, siendo suscepUble de corregir esta

situación. camb¡ando las condiciones de pago. Añadiéndose

evaluaciones sobre la v¡abilldad de generar una reestructuración del

plan de pagos orig¡nal que debe ser acompañado por un análisis
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e.

financiero por parte del área encargada. misma que deberá manifestar

la viabilidad de dicha reestructurac¡ón

En los casos que no proceda una reestructuración de pago, se dará un

tiempo prudencial al deudor para solventar su situación, previo a

recomendar el traslado a la instancia de cobro judlcial. Durante el

tiempo que esté gestionándose un caso en el Departamento de

Recuperaciones, podrán aceptarse pagos parciales de os valores

atrasados, los cuales se aplicarán cubriendo inicialmente los gastos

administraUvos generados, los recargos por mora, el interés vencido y

el capital atrasado.

Para el caso de activos crediticios, que luego del análisis e

i¡vestigación, se compruebe que no existen alternativas de pago

posibles, se debe recomendar el traslado para su cobro por la vía

judicial a la brevedad posible.

. Cobro jud¡c¡al: La política de crédito de las instituciones financieras deben

contener los lineamientos generales a obseNar en el cobro jud cia para a

recuperación de los activos crediticios y, con ese marco de referencia, las

políticas que orienten esa función del Departamento de Asesoría Jurídica

o quien haga de sus veces. (Flujo grama Anexo lV)

3.'11 Coso ll y la gest¡ón ¡ntegral de r¡esgos

La gestión integral del riesgo es, hoy por hoy, una pior¡dad para las compañtas.

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO)

dedicadas al estudio de los sistemas de control y análisis de riesgos

empresa¡ales ha desarrollado un proyecto para la elaboración de una

metodología capaz de abordar la gestión de riesgos en las empresas con un

enfoque inteorador.
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La gestión integral de los esgos de los negocios supone actualmente una

prioridad en el seno de los consejos de adm nistración de las principales

compañías, que ven la misrna no como una moda más que deba ser incorporada

a la gestión, sino como una verdadera palanca de creac¡ón de valor en el medio y

largo plazo para sus organizaciones.

3.'t1.'l Objet¡vos, elementos y benef¡cios del Coso ll

De esta manera, el Camm¡ttee of Sponsoring Organ¡zat¡ons of the Treadway

Comlssio¡ (COSO), formado por las más prestigiosas asociaciones profesionales

de Norteamérica dedicadas al estudlo de los sistemas de control y análisis de

riesgos empresariales, ha desarrollado recientemente un proyecto para a

elaboración de una metodología capaz de abordar la gestión de riesgos en las

empresas con un enfoque integrador y que suponga una verdadera oportunidad

de creación de valor para sus stakeholde¡s. Dicha metodología ha recibido el

nombre de Enterp se R¡sk Management Framewark (comúnmente conocido

como ERM o COSO ll).

Según COSO ll, la gestión de riesgos corporativos se ocupa de los riesgos y

oportunidades que afectan a la creación de valor o su preservación. Se define de

la siguiente manera: "La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado

por el consejo de adminrstración de una entidad, su dirección y restante perconal,

aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para

identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización gestronar

sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable

sobre el logro de los objetivos".

Esta definición recoge los siguientes conceptos de la gestión de riesgos

corporativos:
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"/ Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad.

,/ Es rea izado por su personal en todos los niveles de la organización.

"/ Se aplica en el establecimiento de la estrategia.

r' Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoplar una

perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad.

'/ Está d¡señado para identificar acontec¡m¡entos potenc¡ales que, de ocurrir

afectarian a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de

riesgo aceptado.

"' Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de

administración y a la dirección de una entidad.

'/ Está orientada al logro de obletivos dentro de unas categorías

diferenciadas, aunque susceptibles de solaparse.

3.11.1.1 Objet¡vos

Dentro de este contexto, el modelo divide los objetivos de las compañías en

cuatro categorías d¡ferentes:

'/ Se trata de los objetivos establecidos al más alto nivel, y relacionados con

el establecimiento de la misión y visión de la compañía.

/ Objetivos operat¡vos: Se trata de aquellos relacionados directamente con

la eficacia y eficiencia de las operaciones, incluyendo por supuesto

objetivos relacionados con el desempeño y la reniabilidad.

/ Objet¡vos relac¡onados con la ¡nformac¡ón sum¡n¡strada a tercerosr Se trata

de aquellos objetivos que afectan a la efectividad del repañ¡ng de a

información suministrada (interna y externa), y va más allá de la

ilform¿ción esh'ctamente f tnanciera.

r' Objetivos rclac¡onados con el cumpl¡m¡ento regulator¡o: Se trata de

aquellos objetivos relacionados con el cumplimiento por parte de la

compañía con todas aquellas eyes y regulaciones que le son de

aplicación.
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3.11.1.2 Elementos

Por otro lado, el modelo nterre aciona cada uno de os cuatro objetivos

anteriormente apuntados, con cada uno de los ocho elementos que se describen

a continuación:

Amb¡ente ¡nterno: El ambiente rnterno de a compañía es la base sobre la

que se sitúan el resto de elementos, e influye de manera significativa en el

establecimiento de los objetivos y de la eskategia. En el entorno de ese

ambiente interno. la dirección establece la filosofia que pretende

establecer en materia de gesuón de riesgos, en función de su cultura y su

"apetito" de riesgo.

Establec¡m¡ento de objel¡vos: Los objetivos deben establecerse con

anterioridad a que la dirección ldentifique los posibles acontecimientos que

impidan su consecución. Deben estar alineados con la estrategia de la

compañía, dentro del contexto de la visión y misión establecldas.

ldent¡f¡cac¡ón de acontec¡m¡entas: La incertldLrmbre existe y, por tanto, se

deben considerar aspectos externos (económicos, políticos. sociales...) e

internos (infraestructuras, personal, procesos, tecnología..) que afectan a

la consecución de los objetivos del negocio Resulta pues imprescindible

dentro del modelo la identificaclón de dichos acontecjmientos, que podrán

ser negativos (que impljcan riesgos), o positivos (que implican

oportunidades e incluso mitigación de riesgos).

Evaluac¡ón de resgos--Para poder establecer el efecto que determinados

acontecimientos pueden tener en la consecución de los objetivos

impuestos por 1a dirección, es necesario evaJLrarlos desde la doble

perspectiva de su impacto económico y de la probabilidad de ocurrencia

de los mismos. Para ello es necesaria una adecuada combinación de

técnicas cuantitativas y cua itativas La evaluación de riesgos se centrará

inicialmenle en el rieseo inherente (riesqo exlstente antes de establecer
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meca¡ismos para su mitigación), y poste¡ormente en el r¡esgo residual

(r esgo existente lras el establecirniento de medidas de control).

Respuesta al r¡esgo: La d¡rección debe evaluar la respuesta al r esgo de la

compañía en función de cuatro caiegorías: evitar, reducir, compartir y

aceptar. Una vez estab ecida la respuesta al riesgo más adecuada para

cada situación, se deberá efectuar una reevaluac ón del riesgo residual

Activídades de control: Se trata de las po ít cas y procedimientos que son

necesarios para asegurar que la respuesta al riesgo ha sido la adecuada.

Las actividades de conlrol deben estar establecidas en toda a

organización, a todos los niveles y en todas sus funciones.

Informac¡ón y comun¡cac¡ón: La adecuada información es necesa¡a a

todos los niveles de la organización, de cara a una adecuada

identificación, evaluación y respuesta al riesgo que permita a la compañía

la consecución de sus objetivos. Además para conseguir que ERM

funcione de manera efectiva es necesario un adecuado tratamiento de los

datos actuales e históricos, lo que implica la necesidad de unos sstemas

de nformación adecuados. Por s! parte. la información es la base de la

comunicación que irnpica una adecuada f losofía de gestión integral de

riesgos.

Superylsló,'rr La metodología ERM debe ser monitorizada, para asegurar

su coffecto funcionamiento y la calidad de sus resultados a lo largo del

tiempo. El modo en que esta supervisión se lleve a cabo dependerá

fundamentalmente de la complejidad y eltamaño de la orqan¡zación

3.11.'l.3 Benef¡c¡os

En este sentido, una gest¡ón de nesgos corporativos adecuada permitirá la

obtención de los siguientes beneficios para las organizaciones:

sr



/ Conocimiento más exhaustivo de los riesgos que afectan a la

organización. desde diversos puntos de vista (riesgos estratégrcos.

reputacionales, operativos, regulatorios, de reporllrg, financieros,...)

/ Gestión más eficaz del contro sobre los riesgos, ya que permite estar

prevenido y anticiparse a los mismos.

'/ ldentificación proactiva y aprovechamiento de oportunidades de

diferenciación f rente a competidores.

" Respuesta más rápda y mejor a los cambios en el entorno, a los

mercados y a las expectativas de los grupos de interés.

/ Ayuda en el cumplimiento con las exigencias del regulador en materia de

gestión y control de los riesgos del negocio.

/ Asignación mejor y más eficiente de recursos para la gestión de riesgos y

oportunidades.

/ Toma de decisiones "más segura', evitando "sorpresas" derivadas de

riesgos no identificados.

/ l\¡ejor previsión del posble impacto de los riesgos que afectan a la

organización.

" l\¡ayor identificación de oportunidades por parte de la dirección

"/ Establecimiento de una base común para la comprensión y gestión del

riesgo en la organrzación y, especialr¡ente, en el consejo de

administración.

'/ Aumento de la credibilidad y conflanza ante los mercados y los djversos

grupos de interés.

'/ l\¡ejora de la reputación corporativa de la compañía.

,/ Mayor probabilidad de éxito de la implantación de la estrategia.

3.1'1.1.4 lncertidumbre

Por otro lado, la metodología COSO ll hace especial hincapié en la relación entre

lncertidumbre y Valor. En este sent¡do se señala que una premisa subyacente en

la gestrón de riesgos corporativos es que en cada entidad exste para qenerar
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valor para sus grupos de interés.

ncertidumbre y. por tanto, el reto

rncertidumbre puede aceptar mientras

dichos grupos.

Todas las entidades se enfrentan a la

para su direcc¡ón es determinar cuánta

se esfuerza en hacer crecer el valor para

La incertidumbre presenta a la vez riesgos y oportunidades, con un potencial

para erosionar o mejorar el valor La gestión de riesgos corporativos permite a a

dirección tratar eficazmente la incertidumbre y sus riesgos y oportunidades

asociados. mejorando así la capacidad de la entidad para generar valor.

Así, el valor se maximrza cuando la dirección establece una estrategia y unos

objetivos que consiguen un equilibrio óptimo entre las metas de crecirniento y

rentabiliddd y los riesgos asociddos a los n ismos.

Todas estas capacidades están implíc¡tas en una gestión de riesgos corporativos

como la que promueve COSO ll, enfocada a lograr los objetivos de las empresas,

así como a asegurar una información eficaz cumpliendo con las leyes y normas

evitando por tanto daños a su reputación. En definitiva, una gestión de riesgos

corporativos con este enfoque ayuda a las compañías a llegar al destino

deseado, salvando obstáculos y sorpresas en el camino, todo ello con la creacion

de valor como objetivo último por parte de las mismas.

3.12 Pasos para un s¡stema eficaz de riesgo de crédito

El propósito del análisis de créd¡to es determinar la capacidad de pago del

solicitante, para poder cumplir con las obligaciones contraídas con la institución

bancana. El área de mayor riesgo en un banco está conformada por los activos

crediticios. debido a que ahí se integran un fuerte número de transacciones Un

s¡stema eficaz del riesgo de crédito presupone cinco pasos ldentificar. medir,

M¡t¡gar, Super,t¡sar y Cantrolar.
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ldent¡f¡car: Surge del seguimiento que la institución bancaria le dé al pago

de act¡vos creditrc¡os, a través de pruebas de monitoreo que permitan

identif¡car aquellos act¡vos que muestren rndicios de deterioro El r¡étodo

rnás común para la identificación del deterioro de los créditos es la

valuación de cartera, otro método podrÍa ser, ncluir a las entidades cuyo

segmento de mercado o industria presente problemas en determinado

período de tiempo

Medlr: ldentficados los activos crediticios, se procede a r¡edir el impaclo

que podria tener el incumplimrento de dicha obligación en el capital del

banco. A este proceso se le conoce también como estimación de reserva

de capital y consiste en cuantificar un porcentaje que se aplica al total de

la exposición crediticia que una compañÍa tenga en una instrtución

bancaria.

Mitigar: Cuando se tiene conocimiento del deterioro de la capacdad de

pago de una entidad, se recuffe a evaluar la garantía del actrvo credit¡cio

Cuando la garantía es fiduciaria, a pesar que ésta tenga capacidad de

pago, es incierto el cumplimiento de la obligación en las fechas

previamente pactadas. En estos casos se recurre a mitigar el riesgo de

incumplimiento, adicionando a os activos crediticios una garantía, cuyo

valor sea cuantificable. Dentro de la estructura para mitigar riesgos,

figuran la prenda sobre bienes muebles, terrenos, inmuebles, bonos

prendarios e hipotecarios, plazos fijos, fideicomisos o cualquier otro medio

que ayude a garantizar el cumpl miento de pago de los créditos.

Superr'¡sar: La Superintendencia de Bancos podrá en cualquier momento,

revisar los resultados de la valuación de activos crediticios. La audiioría

interna y externa del banco, verifica los procesos y el cumplimiento de

normativas en la va uación de activos crediticios. Asimismo se deben

evaluar la evolución de los créditos a los que se les haya estimado
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Controlar: Es importante mantener medidas de control sobre los activos

crediticios en especial, aquellos deudores, cuyo negocio sea fácilmente

afectado por condiciones de clima, plagas, recesiones, modifcacón a la

legislación fiscai, polÍtica de comerclo exterior, precios nternacionales de

sus Productos, entre otros.

3.13 Breve rev¡sión del Reglamento JM 93-2005

3.13.'l Segmentac¡ón según la Superintendencia de Bancos de Guatemala

En el caso específico del sistema financiero de Guatemala, La Superintendencia

de Bancos, a través de la Resolución JM-93-2005 "Reqlamento para la

Administración del Riesgo de Crédito" con su correspondiente anexo, 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 crédito la información mínima de los

solicitantes de financiamiento y de los deudores, y la valuación de activos

crediticios.

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

siguientes clases:

So/lci¿ar¿esr son las personas individuales o jurídicas que solicitan financ amiento

o garantías a la institución; así como as personas individuales o jurídicas

propuestas como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obliqados de

similar naturaleza.

Deudores: son las personas individuales o jurídicas que tienen financiamiento o

garantías de la institución, así como las personas individuales o jurídicas que

figuran como fiadores, codeudores, garantes, avalistas u otros obligados de

similar nahrraleza
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Créd¡tos empresar¡ales. son aquellos actvos crediticios otorgados a personas

individuales o jurídicas destnados al financiamiento de a producción y

cor¡erc¡al¡zac¡ón de bienes y servicios en sus d ferentes fases.

So/lc¡lanfes empresar¡ales mayo¡esr son aquellos solicitantes de crédito

empresarial que solicltan un monto r¡ayor a cinco millones (Q5,000,000.00), si

fuera en moneda nacional, o mayor al equivalente a seiscientos cincuenta mil

dólares de s Estados Unldos de América (US$650 000 00), si se trata en moneda

extranjera o, si ya son deudores de la rnstitución el monto solicitado más su

endeudamiento total supera cinco millones de quetzales (Q.5,000,000.00) o

seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América

(US$650,000.00), lo que corresponda.

Deudores empresar¡ales mayores: son aquellos deudores de crédiio empresarial

que tienen un endeudamiento total mayor a cinco millones (Q5,000,000.00), si

fuera en moneda nacional o en moneda nacional o exlranjera, o mayor al

equivalente a seiscientos cincuenta mil dólares de s Estados Unidos de America

(U5$650,000.00), si se trata en únicamente en moneda extranjera.

Sol¡c¡tantes empresar¡ales menof son aquellos solicitantes de crédito

empresarial que solicitan un monto igual o menor a cinco millones

(O5,000,000.00), si fuera en moneda nacional, o mayor al equivalente a

seiscientos cincuenta mil dólares de s Estados Unidos de America

(US$650,000.00), si se trata en moneda extranjera y, si ya son deudores de la

institución, el monto solicitado más su endeudamiento total no supera cinco

millones de quetzales (Q. 5,000,000 00) o seiscientos cincuenta mil dólares de

los Estados Unidos de América (U5$650,000 00), lo que corresponda.

Deudorcs empresaríales menor: son aquellos deudores de crédito empresarial

que tienen un endeudamiento total gual o menor a cinco milones de quelzales

(Q5,000,000.00), si fuera en moneda nacional o en moneda naconal o



extranjera, o igual o menor al equivalente a seiscientos cincuenta mi dólares de

los Estados Unidos de Anrérica (US$650,000.00), si se trata únicamente de

moneda extranjera. No se consideran deudores empresariales menores a

aquellos deudores que reúnan las características del microcrédito.

M¡crocréd¡to: son aquellos activos crediticios otorgados a una sola persona

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

quetzales (Q. 160,000.00), si se trata de moneda nacional, o el equivalente de

veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

(US$20,B00.00), si se trata de moneda extrajera, deslinados al financiamiento de

la producción y comercialización de blenes y servicios. Para el caso de grupos de

prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, el monto máximo indicado

se aplicará para cada uno de sus miembros.

Créd¡to h¡patecaio para v¡v¡enda: son activos crediticios a cargo de personas

individuales, garantizados con hipoteca sobre bienes inmuebles y destinados a

financlar la adquisición, construcción, remodelación o reparación de vivienda,

siempre que hayan sido otorgados al propietario final de dichos inmuebles asii

como, los créditos otorgados para la liberación de gravámenes, cuando llenen las

características mencionadas. De esta definición se excuyen las edulas

hipotecarias.

Créd¡tos de corsumo. son aquellos activos crediticios que en su conlunto no

sean mayores de tres millones de quetzales (O.3,000,000.00), si fuera en

moneda nacional, o no sean mayores al equivalente de trescientos noventa mil

dólares de los Estados Unidos de América (US$390 000.00), o su equ¡valente, si

se trata de moneda extranjera, otorgados a una sola persona individual

destinados a financiar la adquisición de bienes de consumo o atender el pago de

servicios o de gastos no relacionados con una actividad empresarial.
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3"13.2 Estructura del act¡vo cred¡t¡c¡o

En el Reglamento para la Adm nistración del

establecen las siguientes definrqones bás¡cas

credit cio:

Riesgo de Crédito, JN,4 93-2005

para a estructura de un aclivo

Activos credítíc¡os: son todas aquellas operaciones que impliquen un riesgo

crediticio para la institución, directo o indirecto sin importar la forma jurídica que

adopten o su registro contable, tales como: préstamos, documentos

descontados, documentos por cobrar, pagos por cuenta ajena, deudores varios,

financiamientos otorgados mediante tarleta de crédito, arrendamiento financiero o

factoraje, y cualquier otro tipo de financiamiento o garantía otorgada por la

institución.

Endeudam¡ento dírecto: es el total de obligaciones, tanto en moneda nacional

como extranjera, incluyendo las garantías obten¡das y los montos de créditos

formalizados pendientes de recibir, provenientes, entre otros de créditos en

cuenta corriente y de entrega gradual, sin imporlar la forma jurídica que adopten

o su registro contable, que una persona individual o jurídica ha contraído cono

titular con la institución.

Endeudam¡ento ¡ndirecto: es el total de obligactones, tanto en moneda naclonal

corno extranjera, que una persona jndividual o jurídLca. sin ser titular del

flnanciamiento, ha contraído con la insUtución en calidad de fiador, codeudor,

garante, avalista u otro de similar naturaleza.

Endeudamíento ¡ofalr es la suma del endeudamiento directo e indirecto de un

deudor con la institución, para efecto de la evaluación del riesgo crediticio.

9l



Un esquema de informac ón adecuado en el otorgamiento. ampliación o

reestructuración de un activo crediticio es muy importante, dicho esquema

incluye algunos o todos los e eme¡tos siguientes:

Flujo de fondos proyectado: consiste en la información frnanciera que ldentillca

en forma detallada todas las fuentes y usos de efectivo, así como el mon]ento de

su recepción o desembolso durante un período determrnado Tiene por objeto

predecir el saldo de los fondos disponibles o deficiencias de efectivo al final de

cada mes.

Capac¡dad de pagor es la capacidad económico-financiera de los deudores de

generar flujos de fondos que provengan de sus actividades y que sean

suficientes para atender oportunamenie el pago de sus obligaciones.

Valuac¡ón. es el resultado del análisis de los factores de riesgo crediticio que

permite establecer la clasificación del activo crediticio y la constituc ón de

reservas o provisiones, cuando corresponda, para llegar a determjnar el valor

razonable de recuperación de sus activos crediticios.

Reservas o prov¡s¡ones: son las sumas que las instituciones deben reconocer

contablernente para hacer frente a la dudosa recuperabilidad de activos

crediticios, determinadas conforme a estimaciones establecidas mediante el

análisis de riesgo y la vallación de dichos activos, en adición al monto de capital

y reservas de capital mínimo requerido por ley

Estado patrimonial: declaración escrita que contiene todos los ingresos

mensuales y anuales de una persona individual, de los cuales se deducen sus

egresos en los mismos periodos para determina su capacidad de contraer

nuevas obiigaciones.



3.13.3 Criterios de cal¡ficación según la Super¡ntendenc¡a de Bancos

Los criterios y categorías de calificación de la Superintendencia de Bancos se

desarrollan a continuación:

Los cr¡terios de calificación deben tener las siquientes características

. Suficiente detalle que permita al personal encargado de la asignación de

calificaciones, conceder, de forma consistente, el mismo grado a

prestatarios o facilidades crediticias que representen un riesgo similar.

Esta consistencia debe exist¡r en todas las líneas de negocio,

departamentos y ubicaciones geográficas de la institución financiera.

. Las definiciones de las calificaciones deben tener el nivel de claridad y

detalle necesarios para que terceras partes puedan comprender el

proceso de asignación de calificaciones, tales como el departamento de

auditoría interna, otro departamenlo y la autoridad supervisora.

. Los criterios también deben ser consistentes con las normas internas de

concesión de activos crediticios y con sus poliUcas de gestión de

prestatarios y facilidades crediticias problemáticas.

A efecto de asignarle una categoría al activo crediticio se deben considerar una

serie de eventos que determinarán los niveles de riesgo así como la provisión de

la reserva que se debe ajustar. Estos criterios varían dependiendo el fpo de

activo crediticio que se desea evaluar, es por ello que a los créditos de mayor

cuantía se le impondrán normas más ígutosas y para los de menor cuantía los

procesos serán más senclllos, sin descuidar la importancia relativa de los

3.13.4 Categorias para cal¡f¡cac¡ón de r¡esgo de act¡vos cred¡tic¡os

una calificación de riesgo se em te una opinión acerca del riesgo y capacidad

pago que se le estima a una deterrninada entidad para hacer frente a los

En

de
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vencimientos de capital e intereses en los térrninos y plazos pactados Dicha

opinión se basa en un conjunto de información actualizada sobre e deudor o

solicltante, el sector económico en e que opera y la economía en general en un

momento dado.

En e sistema financiero guatemalteco, a través de la Resolución JN¡-93-2005 se

establece que todos los actlvos crediticios se clasificarán en alguna de las cinco

categonas srgurenres de rreno. a mayor nesqo así:

Cuadro 10

clasif¡cac¡óra5 para ta crastÍcacron oe r05

cateeoría Descr¡oc¡ón de la Cáteeoría

B

c
D

E

De riesgo normal

De riesgo superior al normal

con pérdidas esperadas

Con pérdidas significativas esperadas

De alto riesso de irrecuoer¿bilidad
Fuente: Regldñento pdrd lo Adm¡hist ¡oción delR¡es1o de Crédíto

Resolue¡ór JM 93-2005

3.1 3.5 Valuación de créd¡tos empresariales mayores

Según lo estipula e Reglamento para la Administración del Riesgo de Crédito

Resoluc¡ón Jl\¡-93-2005, los solicitantes o deudores empresa¡ales mayores, se

clasificarán de acuerdo a la capacidad de pago y/o morosidad, según los criterios

sigulentes: (Ver anexo 2 y A-A lnl

Categoría de r¡esgo normal Ar Se claslficará en esta categoría a los activos

creditic¡os que presenten todas las características siguientes:

a) El anális¡s de la información financ era revela que:

cate rédito



'1. Tiene capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el

pago oportuno de las obligaciones contraídas de acuerdo con lo pactado;

v,

2. Considerando la naturaleza del neqocio, es adecuado el comportamiento

de la liquidez, el nivel de endeudamiento y la rentabilidad, tomando en

cuenta los dos ejercicios contables anteriores a la fecha de valuación, o

del tiempo que tenga de estar operando si es menor de dos años

b) En el caso de proyectos nuevos, en el análisis se deberá considerar la

naturaleza de los mismos y contar con proyecciones debidamente actualizadas y

justificadas.

c) Los pagos de capital, intereses, comisiones u otros recargos no provienen de

financiamiento adicional otorgado por la propia institución. Se cuenta con

lnformación f¡nanciera auditada y actualizada.

d) El análisis del sector económico o de mercado en el que se desenvuelve

principalmente el deudor, tomando en cuenta la información oficial disponible de

fuentes calificadas o de asoclaciones gremiales u otras fuentes a criterio de la

insutución, muestra que no existen factores importantes que pueden afectar

negativamente la capacidad del deudor para cumplir con el pago de todas sus

obligaciones en el corto y mediano plazo-

e) La inst¡tución no tiene conocimiento de otros factores, que muestren un

cambio desfavorable en la capacidad del deudor de generar suficientes flujos de

fondos, ni en su situación de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

f) El activo crediticio está al día o presenta mora de hasta un mes en el pago de

las cuotas de capital, intereses, comisiones u otros recargos.

Categoría de r¡esgo super¡or al normal 8: Se clasificará en esta categoría a los

activos crediticios que reúnan las características descr¡tas en los prirneros dos

incisos de la categoría A y además una o más de las siguientes:

a. La información financ¡era no es audltada, pero tiene estados f¡nancieros,

notas a los estados financieros, politicas contables aplicadas,

integraciones de las pr nc pales cuentas del balance.
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b. A juicio de la institución y tomando en cuenta la información oficial

disponible, de fuentes calificadas o de asociaciones gremiaes u otras

fuentes a crlterio de a institución. el sector económico o el mercado en

que se desenvuelve principalrnenle el deudor presenta problemas que

podrían reflejarse en un deterioro de su srtuación financiera.

La institución tiene conocimiento de otros factores que inciden

negativamente en la capacidad de generar flulos de fondos o en las

razones flnancieras del deudor.

El actrvo crediticio presenta mora de más de un mes hasta tres meses en

el pago de 1as cuotas de capital, intereses, comisiones u olros recargos.

c.

d.

Categoria de r¡esgo con pérd¡das esperadas Cr Se clasiflcará en ésta categoria

a los activos crediucios de los que se disponga de información financiera

actualizada que, no obstante reúnan una o más características de las categorías

A o B, pero que presenten una o más de las siguientes:

a) La información financiera está actualizada, pero incompleta. en virtud que

no clenta con toda la informacón a que se refiere al primer lnciso de la

categoría B.

b) El análisis de la información flnanciera revela que sus flujos de fondos no

son suficientes para cumplir con las obligacrones contraídas de acuerdo

con lo pactado.

c) El deudor presenta deficiencias en su situación financiera en materia de

liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

d) El activo crediticio presenta mora de más de tres hasta seis meses en el

pago de las cuotas de capital, intereses, comisiones u okos recargos, o

bien para cubrir el atraso citado el deudor ha recibido financiamiento

adicioral de la propia institución.

Categoría de r¡esgo con pérd¡das signif¡cat¡vas esperadas Dr Se clasificará en

esta categoría a los activos crediticios que. no obstante reúnan una o más



características de las categorías A, B o C, presenten una o más de las

siguientes:

Deterioro sustancial en la situación financiera del deudor que se refleja en

al menos, dos de los aspectos siguientes: 1)El pasivo corriente excede el

activo coriente; 2) pérdidas acumuladas o del ejercicto que excedan de un

treinta por clento (30%) pero no mayor del sesenta por ciento (60%) del

capital pagado y reservas. 3) El endeudamiento es excesivo con relación

al capital, considerando la naturaleza del negocio. 4) cuentas por cobrar e

inventarios significativamente superiores a lo que históricamente ha

mostrado el deudor, considerando las razones de rotación

correspondientes.

No presenta información financiera actualizada.

El activo crediticio presenta mora de más de seis hasta doce meses en el

pago de las cuotas de capital, intereses, comisiones u otros recargos, o

bien para cubrir el atraso citado e deudor ha recibido financiamiento

adicional de la propia instituc¡ón.

Categoria de alto r¡esgo de ¡rrecuperab¡lidad E. Se clasificará en esta categoria a

los activos crediticios que, no obstante tengan características de las demás

categorías, presenten una o más de las siguientes:

a)

b)

c)

¿)

b)

c)

d)

El análisis de la lnformación financiera revela que no tiene capacidad para

cubrir sus costos de operación ni sus costos financieros

No existe información financiera que permita evaluar la capacidad de pago

del deudor o la información ex¡stente no es confiable.

Opinión negativa o abstención de opinión de los auditores externos

respecto de la situación financiera presentada en los estados financieros

del deudor.

A juicio de la inst¡tucón, la empresa no está en condiciones de cont¡nuar

con la activ dad económ ca a la que se dedica.
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e) El activo crediticio presenta mora de más de doce meses en el pago de las

cuotas de capital, intereses, comisiones u olros recargos, o bien para

cubrir el atraso citado el deudor ha recibido financiamienlo adicional de la

propia institución.

f) El deudor ha perdido más del sesenta por ciento (60%) del capital pagado'

(deb¡do a que en el artículo 237 del Código de Comercio en el numeral

cuatro. se ndica que la pérdida de más de dicho porcentaje representa

motivo de quiebra de a entidad.)

g) Se ha iniciado un proceso de ejecución colectiva en contra del deudor.

h) Falta de títuo ejecutivo para exigir el cumplimiento de la obllgacron

crediticia.

i) Que la lnstitución haya inlciado proceso judicial al deudor, relat¡vo a

cualquiera de las obligaciones de éste.

3.13.6 Evaluac¡ón de sol¡c¡tantes y deudores empresar¡ales mayores

Basado en el artículo 6 de la Reglarnento Jl\,l 93-2005, la evaluacrón de las

solicitudes que den lugar a actrvos crediticios. las prórrogas, las novaciones o las

reestructuraciones, cuando se trate de solicilantes empresariales mayores o

deudores empresariales mayores, deberá considerar el análisis de los aspectos

siguientes:

a)Análisis financiero

1. Comportamiento financiero históico con base en la ¡nformación requer¡da

en este reglamento;

2. Capacidad de generar flujos de fondos suficientes para atender el pago

opoftuno de sus obligaciones dentro del plazo del contrato, de acuerdo a

lo indicado en anexo al presente reglamento;

3. Experiencia de pago en la ¡nst¡tución y en otras instituciones,

4. Reiación entre el servicio de la deuda y los flujos de fondos proyectados

del solicitante o deudor;

5. Nivel de endeudamiento del solic tante o deudor; y,
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6. Relación entre el monto del activo creditrcio y el valor de las garantías En

el caso de créditos con garantías reales, deberá tenerse información sobre

el estado físico, la situación jurídica y. cuando proceda, los seguros deel

bien de que se trate. Para el caso de garantías personales, se evaluará al

fiador, codeudor, garante o avalista de la misma manera que al sollcitante

o deudor, excepto que para el fiador, codeudor. garante o avalista no seri

obligatorio solicitar elflujo de fondos proyectado.

b) Anál¡sis CualitaUvo

1. Naturaleza del negocio o industria y riesgos asocrados a sus operaciones;

v,

2. Objetivos del solicitante o deudor y estimaciones de su pos¡c¡ón

competitiva con relacón al sector económico al que pertenece y riesgos

de dicho seclor tomando en cuenta la información oficial disponible, de

fuentes calificadas o de asociacrones gremiales u otras fuentes a criterio

de la insutuc¡ón.

3.13.7Aspectos m¡n¡mos del reporte del anális¡s de capac¡dad de pago

Consiste en un documento que contrene el análisis que se efectúa a solicitantes y

deudores de activos crediticios y que contempla aspectos internos y externos que

influyen en la capacidad de pago de las obligaciones contraídas o por contraer.

Este informe contiene los aspectos que se explican a contjnuaciónr

3.13.7.1 Anál¡s¡s de ¡nformac¡ón f¡nanciera

Personas Jurídicas

a) La evaluación de la información ¡nanciera tiene como propósito determrnar

la condición financiera y la capacidad del solicitante o deudor de generar

flujos de fondos suficientes para atender oportunamente sus obligaciones.
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b) En lo aplicable, las fuentes generadoras de recursos; principales productos

o servicios; ciclos del negocio; precios externos; tipo de cambio; tasa de

interés y otros que estime la institución.

c) Las variaciones del flujo de fondos proyectado con el ejecutado mientras

presenre saldo los acrivos crediticios

d) Los indicadores de liquidez, solvencia, endeudamiento y rentabilidad del

deudor, incluyendo análisis sobre el nivel de inventarios y naturaleza y

rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

La evaluación de la información financiera deberá basarse, como mínimo, en los

estados financieros auditados del último ejercicio contable anterior a la fecha de

valuación, cuando proceda. En el caso de personas jurídicas que tengan menos

tiempo de estar operando, deberán basarse en los estados flnanc¡eros más

recientes o el balance general de inicio de operaclones. según corresponda.

La evaluación deberá concluir con una opinión sobre la situación flnanciera y la

capac dad de generación de fluios de fondos del solicitante o deudor.

Personas lndividuales

Evaluación de la información y del flujo de fondos que se le requiere como parte

del Reglamento para la Administración de Riesgo de Crédito Además, la

evaluac ón de su liqurdez, solvencia y endeudamiento, así como las conclusiones

del análisis efectuado

3.13.7.2 Anál¡sis del sector económ¡co al que pertenece el deudor

Este análisis debe incluir los siguientes aspectos:

a) De conformidad con lo establecido en el Reglamento para la

Administración del R¡esgo de Crédito. la evaluación del sector econór¡tco

o del mercado en que se desenvuelve prncipamente el solicitante o
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deudor, para identificar los riesgos a que éstos podrían estar expuestos al

ocurrir alteraciones en dlcho sector o mercado.

b) Evaluacón de la situación actual de financiamientos concedidos por la

institución para la activjdad económica principal en que se desenvuelve el

solicifante o delrdor

c) Conclusión de la evaluación.

3.13.7.3 Anális¡s de atenc¡ón de la deuda

El análisis de atención de la deuda se refiere a los movimientos y reierencias de

activos crediticios, que ha tenido el solicitante o deudor en instituciones

financieras del país. Este análisis debe lncluir lo siguiente.

a) Evaluación del comportamiento de pago de todas las obligaciones del

deudor en la institución e instituciones de grupo financiero, de acuerdo a

10 convenido. Dicha evaluación deberá corresponder, por lo menos, al

último año, indicando máximo de mora en el período y mora actual.

b) lnformación de prórrogas novaciones y reestructuraciones de deuda,

indicando, si las hay, amortizaciones de capital en cada una de ellas.

c) Evaluación de la lnformación obtenida del Slstema de lnformación de

Riesgos Crediticios (SIRC)

d) En caso de activos crediticios en cobro judicial, opinión sobre informes del

abogado respecto de la situacrón del proceso

e) Conclusión de la valuación.

3.13.7.4 Suf¡c¡encia de las garantías

Evaluación de la suficiencia y calidad de las garantías JM 93-2005 que se darán

para respaldar el activo crediticio. Como se ha rnencionado anteriormente las

garantías pueden ser de tres tipos: fiduciaria. prendaria o hipotecaria, ya sea

cada un¿ en lo rndrvrdual o en combinacion
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3.13.7.5 Conclus¡ón

Una vez considerados los aspectos anteriores, se emitirá opinión sobre la

capacidad de pago del deudor o solicitante y el nivel de riesgo cred ticio.

3.14 Perf¡l del contador públ¡co y aud¡tor en la Adm¡nistrac¡ón del riesgo

Es un profesional expefto en las ciencias contables, debe poseer un rango de

habilidades técnicas, funcionales organizacionales y de administración de

negocios; habilidades de comunicación y de emis ón de cr terlo profesional; con

valores éticos y actitudes que incluyen un compromiso con la competenca

técnica, el debido cuidado, responsabilidad, objetividad, confidencialidad e

integridad, así también comprometido con la búsqueda de la excelencia que le

implica el continuo mejoramiento y aprendizaje; y finalmente, consciente de su

responsabilidad social.

Se desempeña en un ambente competitivo y de continuos cambios, con una

clara percepción de la realldad, para comprender y desarrollar conocimientos

que generan valor a través del registro, interpretación y proyección de a

información que permite una mejor toma de decisiones. Propone y articula

medidas para la protección de los recursos que están bajo su control. Posee

capacidades para resolver problemas en su entorno profesional, asumiendo

actitudes éticas y solidarias.

Balo las cualidades enumeradas, el Contador Público y Auditor deberá segurr

lineamientos, normas y procedimientos técnicos vigentes a nivel local e

rnternacional, las disposiciones del Colegio de Contadores Públicos al que

pertenezca y las regulaciones de los entes reguladores del sistema financiero

nacional.
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El profesional en Contaduría Pública mediante pruebas y revisiones efectuadas,

emite una opinión como resultado de su trabajo en la cual da fe, sobre la

información consignada en los estados financieros de la entidad que los emite;

así como recomendar y plantear acciones correctivas según los casos que se

presenten.

3.14.1 Papel del contador públ¡co y auditor en la adm¡nistrac¡ón de r¡esgos

El Contador Público y Auditor debe de asumir las responsabilidades necesarias

con el fin de implementar en base a su experiencia, sistemas de control que

permitan contribuir a la administración, operación y mantenimiento de los activos

crediticios de las lnstituclones, protegiendo toda la información relacionada en

las normativas internas y externas legal aplicables, de tal forma que al momento

de conceder financiamientos creciditos generen controles de supervisión en el

cumplirnento de las normativas para evitar que las lnstituciones incurran en

multas por parte del ente fiscalizador por ncumpllendo de normativas

específicas.

A continuación se describen algunas responsabilidades específicas.

. Participar en las reuniones relacionadas en dicha materia.

' Recopilar y documentar información de bitácoras de casos concretos.

. Recibir capacitaciones constantes en dicha materia.

. Deflnir los parámetros requeidos de seguridad usuar os. eventos, monitoreo,

etc.

. Definir procedimientos administrativos internos a realizarse en el momento de

detectarse operaciones riesgosas.

. Ejercer supervisión sobre el personaly sus actuac¡ones con especial énfasis en

aquellas cuya acción u omisión puedan resultar en perju¡c¡o de la institución.

. Definir la parametrización de las transacciones a monitorear.
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3.15 Papel del analista de r¡esgo para una adecuada gestión del créd¡to en

una instituc¡ón bancar¡a

Conocer los aspectos relevantes de la gestión especialjzada del riesgo crediticio

en insttuciones financreras. Conocer los factores relevantes que debe de

. considerar en el flujo del negocio (procesos y metodologías), profundizar en a

evaluación y obtención de información para la construcción de nivel de ingresos

de la unidad económica. ldentificar y aprender a evaluar los factores de riesgo

tanto lnternos como externos.

Entre las funcrones de una analista de riesgo de créd to se mencionan

"/ Buscar y promocionar el servicio crediticlo, seleccionando a los clientes

potenciales.

"/ Evaluar exhaustivamente la empresa a financiar y a su propietario,

realizando las estimaciones económicas y cualitativas con la finaiidad de

detectar oportunamente capacidad y voluntad de pago.

,/ Participar con voz en los comités de crédito, sustentando las propuestas

de financiamiento correctamente documentadas. basado en la información

cualitativa y cuantitativa del solicitante.

"' Seleccionar, evaluar y apoyar el perfeccionamiento de las garantias de

¿cuerdo a las politicas de la inslir,.rcron

"/ Velar por la permanente y oportuna actualización de la información del

prestatario con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio.

"/ Actuar con rapidez y eficiencia en las respuestas de las solicitudes de los

prestatarios, según los términos de la resolución de los créditos.

" Efectuar un permanente control de morosidad y visitar a las empresas de

los prestatarios, según los términos de la resolución de los créditos.

"/ Sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el comité de

créditos
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Mantener estricta confidencialdad sobre la información de los prestatarios

de la instituc ón.

Preparar o reportar la información correspondiente que les sea solicitada

por las áreas de controly auditoria

"/ Velar por una correcta conservación de los expedientes de los

prestatarios.

r' Cumplir con las demás funcrones que le encomiende su iefe inmediato.

Es muy importante resaltar la atribución del analista de crédito en los procesos

que demanda el cliente, tanto para colocar como para recuperar los créditos.

extendiendo así su relación con el cliente. Evadir este pnncipio, que se propone

en la tecnología crediticia, trae como principal consecuencia diluir las

responsabilidades entre muchos participantes en el segu miento de la morosidad,

lo que dlrectamente impide conocer claramente el éxito o el fracaso de la

persona que sustenta la propuesta de financiamiento.
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CAPITULO IV

CASO PRÁCTICO

4.l Evaluac¡ón de r¡esgos a un créd¡lo empresar¡al mayor

D¡agnóst¡co

Banco La Confianza, S. A. fue fundado en el año 1975, forma parte del Grupo

Financiero La Confianza, S. A., y es la entidad controladora del grupo. El grupo,

está lntegrado por Banco La Confianza, S.A. y Financiera La Conilanza, S. A. El

Banco reg stra 1 10 agencias distribuidas en toda la República de Guatemala, sus

oficinas centrales se encuentran ubicadas en 9" Calle 3-20 zona 9. dislfibuidas

en la estructura organizacional que se mueslra en la siguiente figura.

Eslructura organ¡zac¡onal

La estructura organizacional es funcional: es decir que existe asgnación de

funciones específicas a cada departamento de acuerdo con la especialidad. A

continuación se muestra el organigrama del Banco La Conf anza, S. A.
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Al 31 de diciembre de 2012, el capital de Banco La Conflanza, S. A. estaba

integrado de la siguiente forma:

GpitalContable de Banco lá Conf¡anza

ciffas exoresada5 en ouetz¿les

Capltalpagado

Aportaciones permanentes

Reserva Legal

Suma del capital primario

Resultados de ejercicios anteriores

Reserva para eventualidades

Reserva para futuros divid€ndos

Revaluación de activos

Suma del capilal compler¡entar¡o

Total del capital contable

Inversion€s en acciones de Financiera La Confianza, S.A.

Patr¡monio computable

Monto máximo a otorsar a una persona (1s%)

Monto máximo a otorgar a una u nidad de riesgo (30%)

328,462,470.20

114,791,552.10

10,636,898.40

453,891,321.30

709,U6,296.20

9,162,626.10

131,629.50

190,652-40

119,131,204.24

513,022,525.50

1o4,629.50

512,311 ,896.ñ

85,U7 ,644.40

171,695,368.80

Fuente: Elabotac¡ói propia con ddtósdel balánce génetal dél Bdnco al i1.12.2012

Las políticas contables que el Banco utiliza para la preparac ón y presentación de

información financiera está¡ de acuerdo. en todos sus aspectos lmportantes, con

la práctica general en la actividad bancaria regulada en Guatemala y con el

l\,4anual de lnstrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vlgilancia e

lnspeccón de la Superintendencia de Bancos. aprobado en la Resolución Jl\¡

'150-2006
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lntegrac¡ón de la cartera créd¡t¡c¡a de Banco la Conl¡anza,5.A.
el3l.12.2ol2 I í.ifñs exo resád as en ouetzales

Concepto Total V¡gente Venc¡do

EmpresarialMayor

Empres¿rial Menor

Consumo

l\¡icrocréditos

H¡potecario para Vivienda

Total

Moneda Naciona

Moneda Extrangera

1,718,463,580.35

119,046,145.39

315,856,287.10

266,265,011.26

1019,631,644.10

2,190,138,831.41

429,492,412.63

3.019.631.6¡14.10

7,635,911 ,328.49

695,318,202.79

298,613,105.48

264,933,106.10

2,894,nL942.47

2,134,015,544 a]

1ñ,821 ,391 .g)

2.494.9o2.942.47

82,486,25r.A6

23,724,542.60

11,182,582.02

1,331,325.16

12+724,701.63

56,063,286.60

68,665,415.03

t24,724,70L.63

4.8%

3.3%

5.4%

0.5%

4.!oa

8.3%

4.1%
Fuente: Etabotación prcpja con datasdet batan.é geñétal .!el Banco al j1.12.2012

La cartera crediticia del Banco de la Confianza, S. A., muestra que su principal

segmento de créditos es hacia la actividad empresarial, ya que según las

agrupaciones de Superintendencia de Bancos el 56.9% del total de la cartera

está clasificada como empresarial mayor, segulda del empresarial menor con un

23 8% En cuanto a la composición según moneda, los créd¡tos son

principalmente colocados en moneda local.

Las políticas y los procedimientos para la evaluación estructuración, aprobación.

formalización, desembolso seguirniento y recuperación de los activos crediticios.

están plasmados en las distintas normas internas y con base a lo requerido en la

normat¡va legal vlgente, y aprobado por el Consejo de Administración.

Se valúan todos los activos crediticios del Banco, cuatro veces al año, tomando

como base el criterio de mora y los deudores empresariales mayores, una vez al

año se valúan por el criterio de capacidad de pago. Los resultados de la

valuación. son informados a la Superintendencia de Bancos, vía electrónica, a

través de los reportes VC (Valuación de activos cred t¡c¡os).
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Def¡n¡c¡ón del problema encontrado

Banco ]a Confianza, S.4., otorgó un crédto empresarial mayor a a empresa

Hilos Finos, S.A., que se dedica a la actividad de la producción de tela. hilos y

eUquetas. Como analista de riesgo de crédito se me ha nombrado pata rcalizat

un examen de control interno y análisis de riesgo del crédito otorgado al cliente,

de los cuales a continuación se presenta la documentación de soporte que

conllevo a realizar dicho trabajo, dejando evidencia del nombramiento, papeles

de trabajo y el informe final donde se evidenclan las deficiencias por parte del

analista de créditos empresariales.

El problema conlleva a responder la hipótesis planteada, en la cual la falta de

atención y cumplimiento de políticas y procedimientos regulado por normas

nternas y externas vigentes aplicables como lo es el Reglamento para la

Administración del Riesgo de Crédito J|V].93.2005, que tiene por objeio normar

aspectos que deben observar los bancos re ativos al proceso de crediticio y lo

que indica el artículo 50 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto

19.2002, de que los bancos antes de conceder financiamientos 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, derivado de lo anterior se determlnó que las áreas

encargadas de realizar los análsis no aplican de forma consistente las técn cas

necesarias para la coffecta determinac¡ón de autorizar o denegar un crédito

Presentación del traba¡o real¡zado: A continuación, se presentan los papeles

de trabajo como evidencia del examen realizado al expediente del crédito

valuado.
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MEMORANDUM No. GR-10-20'13

A: Suleyma Elizabeth Osorio Guevara
Analista de Riesgo de Crédito

De: Héctor Carlos Najaro
Gerencia de Riesgos

Asunto: Control lnterno y análisis de riesgos e¡ la revisió¡ del expediente del
créd¡to del Cliente Hilos Finos, S.A., dejando evidencia en papeles de
kabajo de la activ dad a rcalizat.

Fecha: Guatemala. 01 de febrero de 2013.

Por este medio se le designa para que en cumplimiento al contenido del
Plan Anual de Riesgos para el año 2013, proceda a realizar el examen del
anális¡s a los créditos empresariales mayores (montos mayores a Q.5,000.000,00
o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América) de la entidad,
para lo cual usted, ha sido designado como Ana ista de Riesgo de Crédito para
realizar el indicado trabajo.

Este análisrs tiene como fin identiflcar riesgos que puedan afectar a a
lnstitución al mornento de co¡ceder créditos y no cumplan con los
procedimientos estipulados en las normativas legales vigentes internas y
externas aplicables el trabajo asignado tendrá una duración de 32 horas
laborables y sus responsabilidades serán las siguientes.

Planificación y programación de la Revisión del kabajo a realizar.
Supervislón de la ejecución del análisis emprendido, debiendo elaborar los
papeles de trabajo correspondientes (cédulas narrativas).
Estudio y evaluación del control interno (narrativa y presentac¡ón del infome)
Presentar un informe de riesgos de su trabajo.

Atentamente,

t" i :{i..'a_..-

Lic Héctor Najarro
Gerencia de Riesgos

1.
2.

3.
4.
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Carta de Presentac¡ón

Lic. Rodolfo Jerez Hernández
Gerente General de Créditos Empresariales
Presente

Lic. Jerez Hernández:

Por este medio me permito informarle que la Licenciada Suleyma Osorio,
Analista de Riesgo de Crédito, fue asignada a la revisión del expedlente del
crédito del cual se presenta copia de rnemorándum anexo a este oficio, realizará
un examen del crédito identificando eventos de resgo que puedan afectar a la
institución, por lo que se solicita remitirnos el expediente del crédito Hilos Finos,
S.A., desembolsado en septiembre 2012.

Además, se solicita la colaboración del personal a su cargo para contribuir
a lograr los objetivos planificados, proporcionando la información necesar¡a para
el efecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Ateniamente.

Llc. Héctor Carlos Nájarro
Gerencia de Riesgos

HN/seog
cc. Archivo
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Hilos Finos, S.A.
Planeación

Control lnterno y Análisis de Riesgos

PT a-1 't t3
Hecho oor: SEOG
Fecha: o1to2t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03t02t2013

PLANEACION ESPECIFICA DE ANALIS

Hilos Finos. S.A.

Cumpllmiento de aplicación de las norrnativas

internas y externas legales aplicables

específicamente el Reglamento para la

Administración del Riesgo de Crédito JN¡.93.2005.

Evaluación del Control lnterno y análisis de los

riesgos identificados.

Al 31 de diciembre de 2012.

Al cliente de referencia se le concedió un crédito

por Banco la Confianza, S.A, en septiembre de

2012 por r1n monto (US$ 2,500,000) clasificado

como un crédito empresarlal mayor, a un plazo de

5 años con garantía prendaría

Cl¡ente a anal¡zar:

Forma a evaluar:

T¡po de Trabajo:

Período a examinar:

Antecedentes:

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS A REALIZAR
a. Generales:

1. Establecer y mantener una adecuada protección de los act¡vos de la

institución.

2. Determinar si las po íticas y procedimientos son aplicados correctamente

por el área encargada del análisis de créditos empresariales mayores y st

son funcionales.

3. Establecer si las operaciones (desembolsos) que se llevan

ejecutan adecuadamente y si están debidamente registradas

l15



Hilos Finos, S.A.
Planeación

Control lnterno y Análisis de Riesgos

PLANEACIóN ESPEC¡FICA DE ANÁLIS
b. Específ¡cos:

1. Determ nar si los analistas de créditos empresariales cumplen con las

normativas legales vigentes para autor zar un crédito empresarial mayor.

2. Brindar información de los aspectos importantes desde el punto de vista

de nesgo de crédito sobre la valuación de créditos empresariales

mayores.

3- Dar a conocer la importancia que conlleva que las áreas ¡nvolucradas

para ei análisis de los créditos apliquen correctamente lo indicado en las

normativas vigentes aplicables.

ALCANCE DEL TRABAJO A REALIZAR
'1. Revisar la confiab¡lidad y la integridad de la información cualitativa y

cuaniitativa del expediente de\ crédlto para iden|flcar, medir, clasificar y

reportar tal información.

2. Revrsar el cumplimiento de políticas, procedimientos. leyes y reglamentos

que tienen impacto significativo en la aplicación del crédito, y determinar

si el departamento de créditos de la entidad los cumple.

3. Verificar niveles de responsabilidad para autorización. ejecución, registro

y desembolso de fondos.

I ll¡

SEOG
o1102t2013



Hilos Finos. S A
Planeación

Control lnterno y Anál sis de Riesgos

PT A-1 3i3
Hecho oor: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado oor: HRN
Fecha: o3t02t2013

PLANEACION ESPECIFICA DE ANALIS

CRONOGRAMA OÉ Ac:IVIDADES

NORMATIVA EXTERNA IEGAT APLICAST!
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Hilos Finos, S.A.
Narrativa Perfil de la Empresa
Al 31 de diciembre de 2012

PT A-2114
Hecho por: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Revisado HRN
Fecha: 03t02t2013

De acuerdo a la revisión del expediente del crédito de la empresa, y de acuerdo

a la información cualitativa se describe un antecedente de la empresa

Perf¡l de la Empresa:

Hilos Finos, S.4., fue constituida el 3 de septiembre de 2002 y se dedlca

principalmente a la producclón de tela, hilo y etiquetas. para lo cual utiliza

poliéster, algodón, poliéster/algodón entre otras. Se ubica en I calle 3-24 zona

'15 Ciudad

Actualmente Hilos Finos, S. 4., provee al mercado ocal e internacional, entre

estos, USA, ¡,4éxico, Ce¡tro América, El Caribe, Chile, y Puerto Rico.

La planta Uene capacidad instalada para la produccrón de trescientos

(300,000) yardas mensuales de tela; entre sus principales competidores

mencionan Monte Textil, S. 4., Hilos y Telas, S. A.

El comportamiento de las ventas es simiTar en todo el año, con un incremento

importante en el último trimestre del año De sus ventas el 70% es al crédito y el

30% al contado, del total un 40% son exportaciones y el resto ocales; dentro de

sus principales clientes se encuentran; KMl, S.A., (Camisas Arrow), l\,4oda

Colegial, Camisas Tomy, Camisas Piercardin, Berska.

En cuanto a sus compras el B0% es al crédito de las cuales el 75% son

importaciones y el resto locales, la mayoría de proveedores les otorga 180 días

de crédito. Entre sus principales proveedores están: Fong s, American Textiles,

SAI\¡S lnternacionaL y Textilera Unlversal, S. A.

NARRATIVA

118



PT a-2 214

Hecho Dor: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03t0212013

NARRATIVA

La empresa cuenta con 120 empleados; el personal es altamente calificado,

responsable, con atención personalizada, integrado por ingenieros, técncos y

operadores con varios años de experiencia en su ramo. La operación de la

empresa se divide en los siguienies departamentos:

r' Depadamento de ventas: este se encarga de la venta, asesoramiento y

seguimiento del producto hasta la entrega al cliente.

/ Departamento de d¡seño: en este departamento se crean los novedosos

d¡seños que la empresa fabrlca para tela estampada o etiquetas.

r' Laboratorio: se encarga de formular y desarrollar colores para las lelas

hilos en algodón y poliéster

r' Control de cal¡dad del hilo: en esta área se examina el hilo para asegurar

que cuente con los estándares solicitados por el cliente.

r' Depañamento de u¡dldor en esta área se prepara el h¡lo que se utiliza en

la fabricación de la tela.

/ Depañamento de engomado y bast¡dor de repaso: en estas áreas

aplica un recubrimiento de goma al hilo para hacerlo más resistente y

enhebra e hilo en cada bastidor para pasarlos al telar.

Hilos Finos, S.A.
Narrativa del Pefil de a Empresa

Al 31 de diciembre de 2012

se
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Hios Finos. S.A.
Narrativa del Perfil de la Empresa

Al 31 de diclembre de 2013

PT 4"2 3t4
Hecho Dor: SEOG
Fecha: o110212013
Revisado por:
Fecha:

HRN
03t02t2013

NARRATIVA

/ Telares: en ésta se fabrica la tela, actualrnente tienen capacidad para

producir un promedio de ocho mil (8,000) a diez m1l (10,000) yardas

diarias.

r' Tintoreúa y estampado en estas áreas se realizan os teñidos y

estampados de las telas según diseños so|citados por los clientes-

/ Acabados: el área se encarga de la fijación del co or y ancho para que la

tela no destiña ni encoja.

/ Control de cal¡dad: esle departamento revisa la tela para asegurarse que

no tenga defectos y que cumpla con todos los requedmientos solicitados

por los clientes.

/ Aud¡toría fnalr en este departamento realrzan una inspección final de la

tela evaluada contra los estándares internacionales de calidad.

Nota: las últimas 3 áreas la conforman: el departamento de muestreo (se realiza

muestreo del producto); bodega (almacena el producto) y facturación y

despacho (factura y envía al cliente el producto).

tt0



Hilos Finos. S.A.
NaÍativa Perfil de la Empresa

Al 31 de diclembre 20'12

4:2 4t4
SEOG

)2t2013
HRN ]

)2t2013

PT
Hecho por: S

01toFecha:
Rev¡sado por:
Fecha: 03/0

NARRATIVA

Derivado

sector en

aspectos

a lo ante¡or, el perfil de la

el cual se desenvuelve asÍ

importantes del solicitante,

entidad contiene información re evante del

también se describen brevemente algunos

Hilos Finos, S. A.

Activ dad delCliente. Producción de tela, hilos yetiquela

LÍneas de producción

Principales Clentes:

Pr ncipales proveedores

Estructlrra de !as venlas:

Estác ona ldad de as venlas

Empresas re acionadas
Porcentaje de Í]gresos en
dólares:
Destino delcrédito

Procesamienlo y Comercial zación en confección de telares

K[,41. S.4.. N¡oda Colegia, Car¡¡sas Ionry Camsas P]ercard¡n,
Berska
Fonqs, Amercan Texties, SAMS lnlernac¡ona i Texllera
Un¡versar. S A
70% crédito. 30% cortado
Cor¡portanrienlo ñormal en a mayoria de meses con meses
pico, jun o yd¡c¡embre
l¡onte Texlil, SA. Hi]os y Telas SA, Wong lnternacilional,
Clolhes L mited.
Teas Suaves. T-ch ri CoolLld

40% dólares

Cap¡talde lrabaio y consolidac¡ón de deudas

-t
/:

(,
L\s.-sLLlcJqeiE:qso n o

Analista de R¿sgo de Crédito

,/--')-,/ <:-4=-
L14

Lic. HÉcto¡-firfo ra les Estrada

Supervisor de Riesgos de Crédito
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Hilos Finos, S.A.
Narrativa Estándares de Producción

Al 3'1 de diciembre 2012

NARRATIVA

La producclón de Hilos Flnos, S. 4., está dividida de la siguiente manera:

r' Fabr¡cación de ¡elar Todas las telas en sus diferentes tejidos se trabajan

con fibra 100% algodón, 100% poliéster y r¡ezclas; adicional realizan

diferentes acabados en todos los telidos, que le dan una forma

profesional a los acabados en sus trabajos.

Hilos Flnos, S A, fabrica los siguientes tejidos así

Tejido de punto: tienen tela deportiva con hio preleñido. multifibra,

Jacquard, pique, rib y jersey.

¡ Tejido rcct¡línea: con tela Dazzle, Mesh y Micromesh.

Te¡ído plano: con tela para camsería. cobertores de sillas de bebe,

gabardina, sargas, mantas y satín

/ Creac¡ón y fabricacíón de et¡quetas. Hilos Finos, S A. trabala con la más

alta tecnología en tejidos por aire en orden de garantzar veloc¡dad y

uniformidad en la producción de diseños especiales, su estructura les

permite la igualación de los colores en laboratorio (Lab Dips) en 24

horas, muestreo de et¡quetas tejidas en 3 dÍas, y producciones en 5 días,

con precios muy competitivos. La capacidad de la producción actual es

de más de cuatro millones (4,000,000) de et¡quetas tejidas al mes en

tafeta, damasco o satín óptico.

PT A.3112
Hecho por: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03t02t2013
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En el año 2007 Hllos Finos S. A., absorbió

Guatemalteca, S. 4., en seguimiento a su eskategia

sus estados financieros se consolidaron.

Lic no

PT A-3 2t2
Hecho por: SEOG
Fecha: o110212013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03t0212013

la empresa Textilera

crecir¡iento. por lo cual

rales

Hilos Flnos, S.A.
Narrativa Estándares de Producción

Al 31 de diciembre 2012

r' Sum¡nistro de hlloi esto se elabora para tejidos de cuellos y prendas

poliéster, algodón y mezclas en blanco y colores. en los diferentes títulos

Adicionalmente brindan serv¡cio de teñido, doblado y torcido en todas las

fibras y calibres.

a

de

Estrada

de Crédito

NARRATIVA

Anal¡sta de R¡es de Crédito SLrpervisor de Riesgos
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Hilos Finos. S.A.
Narrativa de lnformación Socioeconómica

Al 3'1 de d ciembre 2012

PT A-4 '|3
Hecho oor: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado por: HRN
Fechá: 03t02t2013

Anál¡s¡s de Mercado: (Según arto.6 de a normativa JM 93.2005)

La industria textil ha presentado un escenario de crisis en los últ¡mos años,

principalmente, por la crisis surgida en los EE.UU. Dicha c¡sis ha afectado de

gran manera las mporlaciones de vesluario por parte de los Estados Unldos asi

como las importaciones de telas. hilos e hilazas (confirmado por estadísticas del

Banco de Guatemala), generándole problemas a las textlleras y maquiladoras.

Por la recesión económica los hogares norteaÍrericanos están reduciendo su

consumo, principalmente el co¡sumo de prendas de vestir (Afectando

directamente a la demanda de trabajo de las maquiladoras)r como resultado de

esto, las impoftaciones de vesiuario de Estados Unidos dism nuyeron cerca del

37o entre enero y septiembre, respecto al mismo período del año anterior (2007-

200B).

Debido a la disminución de las lmportaciones por parte de los Estados Unidos,

estas se ha reducido de gran manera- Esto quiere decir que la competenci¿

cada dia es más fuerte, dificultando de esta manera la exportación por parte de

países centroamericanos. Asimismo, ha habido un gran shock de demanda

debido al ingreso de competencia por parte de la China, agregando un factor

coyuntural muy grande para la disminución de las exportaciones por parte de los

países centroamericanos.

De acuerdo con información obtenida del Banco de Guatemala. las

exportaciones de Tejidos, Hilos e Hjlazas, se vio reducida en un 15.1%, valor

correspondiente a la variación de 5 08 m¡llones de dólares registrados de agosto

2008 a agosto 2009 lo cual repercute en los ingresos del sector textil del país.

NARRATIVA
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Hilos Finos, S.A.
Narrativa Estándares de Producc¡ón

Al 31 de diciembre 2012

PT a-4 2t3
Hecho oor: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado oor: HRN
Fecha: o310212013

Así la comisión de vestuaio y textiles - VESTEX - estirna que en lo que va del

año se han perdido en Guatemala cerca de 6,000 empleos debido al cierre de

empresas de maquila y baja de la demanda a los mercados a donde se exporta.

Una de las empresas qu-a fue obligada a su cierre fue la fábrica de Hilados

Selim, empresa que se vo falta de llquidez y fue obligada a cesar sus

operaciones en Guatemala y forzar su traslado hacia Singapur. Dicha fábrica

era una de las pocas que producía hilo teñido. Actualmente existen muchas

empresas más de capital guatemalteco que se dedican a dicho negocro, mas

sus actividades se han visto mermadas por la misma crisis que la maquila ha

afrontado.

Por otro lado de acuerdo a las cr¡srs mencionada en pub icactón de prensa libre

con fecha 4 de septiembre de 2009 se indica que a Julio la último caída de las

exportaciones se profundizó al reportar un comportamiento de -B.4olo y de enero

a julio hubo exportaciones por US$ mil 339.2 rnillones, cifras inferiores en US$

396.0 millones (-8.4%) a Io registrado a julio del 2008 (US$ mil 735.2 millones).

La explicación de ese comportarnie¡to es la menor venta de productos a

Centroamérica en 14 5% (US$ 204.4 millones) y el resto del mundo en 12.9%

(US$ 265.8 millones).

Por el lado de las exportaciones, estas cayeron en un 6.9% a junio recién

pasado, y el Banco de Guatemala (Banguat) prevé que caigan -8.5% a

diciembre Entre los productos que tuvreron más caídas figuran los de vidrio

(53.9%), algodón (51 5%) y caucho (43.4%); otros como aÍiculos de vestuario

exportaron US$ 190.1 millones menos (25.5%).

NARRATIVA
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Hios Finos, S.A.
Narrativa de lnformación Socioeconórnica

Al 3'1 de diciembre 2012

Lic.

PT 4.4 3/3
Hecho Dor: SEOG
Fecha: o110212013
Revisado por: HRN
Fecha: 03t02t2013

NARRATIVA

Estos productos representan 30 7% de lo que vende el país al extranjero, 27.8olo

a Centroamérica y 41.5a/a al resto del mundo. De azúcat se exportaron US$

282.2 millones de enero a julio recién pasados, 37 4% más que en ese período

del 2008. De banano fueron US$ 278.5 millones (63.3% más), y de cardamomo.

US$ 2'17.4 millones (97.7% más), solo de café hubo una disr¡inución de 13.5%

al pasar de US$ 527.2 millones en ese período del 2008 a US$456 r¡illones en

este año.

Las importaciones a julio de 2009 se ubicaron en US$ 6 mil 481.5 millones,

inferior en US$ 2 rnil 403.7 millones (-27.1%) al monto importado a julio del

2008 (US$ B mil 885.2 millones), la caída a junio fue de 28% , y el Banguat

prevé cerrar el año en 16.7%.

Estrada

de CréditoAnalista de de Crédito Supervisor de Riesgos



Hilos Finos, S.A.
lnformación general del Activo crediticio

Estructura del Activo Credit c o
Al 31 de diciembre 20'12

PT 4.5111
Hecho por: SEOG
Fecha: o1102t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03102t2013

Se presenta la lnformación general de la entidad Hilos Finos, S. 4., así como la

estructura del crédito solicitado, lo cual incluye, tipo de créd to, monto solicitado,

número de desembolsos a tealizat. fatna de pago de capital e intereses, plazo

crédito, destino de los iondos que soliclta, garantía del crédito y otras

condiciones que se hayan pactado entre el cliente y el ejeculivo del negocio.

Supervisor de Riesgos de CréditoRiesgo

NARRATIVA

lnformáción Generá .lél Deu.lor Fmór€sáriál Mávór
Nombre del So icitante:
Tipo de Solicitante:
Nit
Nombre Cor¡erc¡al:

D¡recclón

Fecha de Const¡luc ón:

Hilos Finos. S.A
Ernpresar¡a mayor
3920184-5
Hllazos
Producción de hios, hilo y etiquelas. lo cua utiliza
po iésier alqodón. entre ofos
3 calle 12-49 zona 14 C udad
2233-5467
3 de septembre de 2002
E izbeth Guevara y Rosa Margarita Torrez
Pedro Luperc¡ndo López. Lucrec a Ar¡broc¡o, Barlolome
de Las Casas, Otto Torrez y Noe Glzman

Eslructu¡á del Acti\¡o Creditició
Nombrc del Solc¡tanlel
T po de Crédito:
I\ronto delCrédito
Desembolsos:

Destino:
GarantÍa
Valor de arantía:

HilosFnos.SA

US$ 2 500,000 00'810 = Q 20 250.000 00
Uno
dO p"gos.ensua es a capitalde US$41,666.67
Mensuales a partirde desembolso
I 00%
5 años
Cap talde trabalo/conso rdaclón de deudas
Sobre maqu na¡ia y equpo
us$ 4.707 969 75 8 10=O 38Á4555AO-'\

LcLic { O."r/ H trada

Analista de de Crédlto
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Hilos Finos, S.A.
Exposición reciprocidad y consultas de

referencias externas
Al 31 de diciembre 2012

PT A-6 I /3
Hecho oor: SEOG
Fecha: 01t0212013
Rev¡sado oor: HRN
Fecha: 03t02t2013

NARRATIVA
La entidad Hilos Finos, S .A., no tiene créditos con Banco La Confianza, S A, ni

ha mantenido reciprocidad con la institución. A continuación se describen los

montos máximos del patrimonio computable que se pueden conceder de

préstamos a una persona o a una unidad de riesgo, ¡nformacrón obtenida del

Sistema de lnformación de Riesgos Crediticios (SIRC) así como los códigos que

le corresponden al cliente según el destino de los fondos del crédito y la actividad

económica que realice:

Exposición credilicia con Banco La Confiañzá. S.A.,
Endeudámlento dtrectó

Endeudamiento lndireclo
Totél endeu<lame¡to

Q OOO

Una persona (157o)
tJñé un'dad de resoo 1307ó)

Eslafa médEnte cheque
Estafa mediante cheque

<le fecha Jun/2OO9 démándadó por Carlola Boror
dc fc, h¿ Fnr 20 IO dc'r¿nd¿do por I 

' 
rLd l-ivd

de feché seo/2o1o deñréndédo por zulv Rúiz

Aclividad ecoñófr rcá SIB:

Generadó. de div¡sas:

'1O1-Produclos de hilo

Deudas con otros lrancos seqún consútta at S¡stema dé ¡ifomá.ió. de riesgó de créditos (StRC)

Nó répoda cféd los ca¡celados conlra reserva y/o adjudrcacrones Total

]]8



Hilos Finos, S.A.
Narrativa Avalúo de Activo Crediticio

Al 31 de diciembre 2012
PT a-6 2/3

Hecho Dor: SEOG
Fecha: o1to2t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 0310212013

De acuerdo al avalúo realizado por la firrna de lngenieros Najarro, S.A, se

presenta el detalle de las l\,4aquinarias y equipo para produccrón de hilos y telas.

mismas que son las otorgadas como garantía para la obligacrón contraida en a

lnstitución. A continuación se presentan las premisas indicadas por los lngenleros

valuadores.

Detalle de la Garantia Prendaria
llpo de Avalúo
Realizado por:

Fecha de Avalúo:

Comerc al
lngenieros Najaro. S A
8 de diciembre de 2011

Aspectos legales ¡mportantes ind¡cados por valuador.

1. Al momento de la nspeccón observaron en funcionamlento todo el equrpo

y maquinaria, e indicaron que en su mayoría es de reciente adquisic ón y

alguno5 har'lido >omeidos d me_oras.

2. La maquinaria y equipo reqben mantenimiento adecuado y están en buen

estado de funcionamiento.

3. Recomiendan solicitar ceftificación del registro, certificación contable o

facturas donde ampare la propiedad de los bienes valuados.

4. Dentro del equipo se observó una maquinaria que mostraba deterioros por

tiempo de uso, misma que está valuada en Q. 1,000,000.00

Resumen Avalúo Maquinaría y Equipos:

Departamento de hilo

Teñido de hilo

Teñido d-. te a

Q. 5,333,186.00

Q.3,468,819.00

o.5,526,762.00

NARRATIVA



Hilos Finos, S.A.
Narrativa Avalúo del Activo Crediticio

Al 31 de diciembre 2012

radaLic. H

PT A-6 3/3
Hecho por: SEOG
Fecha: 01t0212013

BglEq.do poti
Fecha:

tIEN
0310212013

NARRATIVA
Telares y acabados de iela

Laboratorio de conlrolde calidad

Servicios auxiliares

Software para operaciones

Vehiculos

Equipo en instalación

Total Avalúo maqu¡nar¡a y equipo

Monto del créd¡to (US$ 2,500,000.00 a Tc.8.10)

Relac¡ón solicitud de créd¡to / avalúo

Q. 15,45s,586.00

o. 568,188.00

Q.5,305,984.00

Q. 1,571,490.00

a. 126,s40.00

Q. 77B,000.00

38.1 .00

Q.20,250,000.00

53.10%

A continuación se presenta un cuadro resumen en donde se puede observar que

la relación crédito/garantía prendaría, de acuerdo al transcurso de los años no

varía mucho, por lo que en el sentido de garantía el crédito está cubierto, sin

embargo es necesario cubrirse con otro tipo de garantía para poder mitigar el

iesgo de obsolescencia, de la maquinaría así como para m¡tigar el iesgo que

dicha maqu¡naría no tenga un mercado secundario y por ende. no se llegue a

cubrir el valor del crédito a la hora de tener algún problema de liqudez la

empresa.

Deprec¡ación de maqu¡nar¡a anual a un r¡tmo del 20%.

(C¡fras expresadas en Quetzales)

vaior neb de La naqunaM (d

Li

Analista

16 200.000 00 t2 9ri0 000 00

Suleyma

Supervisor de Riesgos de Crédito



Hilos Finos, S.A.
Narrativa Análisls Cuantitativo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 20'12

PT a-7 1t7
Hecho Dor: SEOG
Fecha: o110212013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 0310212013

NARRATIVA
La empresa Hilos Finos, S. A., presentó estados financieros auditados al crerre

contable de 2008, 2009, 2010 y 2011, por la firma de Auditores Profesionales,

S. C., el dictamen fue emitido con opinión sin salvedades y no contiene notas

relevantes importantes.

El balance general presenta la situación financiera adecuada de la Empresa, este

muestra un informe financiero que indica el importe de los activos, pasivo y

capital en una fecha específica. Los estados financieros son presentados con

una forma homogénea. a cont nLación:

Nd
3tl.t2t200a 31t12!2045 311.t?J2010 3t¡1?J2ó11

1(

11

1i

1a

1t

2l

2'

2a

2f

4eJles

A.tivos coriéñtes (f inancieros)

Olras cuenlas por cobrar

Fu¡cionar¡os y enpeados
Acl vos cor¡enies (¡o fn¿nc¡eros)

Total del Act¡vo coúie nté

Actrcs lios Própedad planla yequpo

Totalde activos no Gorientes

291J.9J4 0A

2,977,970.00

7416.468 00

9 40€.601 00

6 928.754 00
202 314 00

23.956 137 00

26,934,107.00

74.620 331 00

74.620 33r 00

000

74,620,331.00

101,554,438.00

224 273 0A

224,273_00

4.563 550 00

7.34087900
9.949 258 00

581.60100

22.435.088 00

22,663,36t.00

83 327.526 0C

83 327.526 00

0.00

83,327,526.00

105,990,887,00

403 935 00

403,9?5.00

3 833 630 00

19.753 603 00

14 310162 0A

1.6r6 356 00

30.573 75100

30,977,686.00

80 430.175 00

80 430.175 00

000

80,430,17s.00

111,407,861.00

811 734 0C

811,734.0(

8.321 295 0(
t5 657 098 0(
14.677 Atu 0t
2.013.349.0(

40 669.555 0(

41,481,289.0(

73109.678 0(

73109 678 0(

00{

73,109,678.0{

114,590,967.0(
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Hilos Finos. S.A.
Narrativa Aná isis Cuantitativo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2012

PT A-7 2t7
Hecho por: SEOG
Fecha: o1to2/2013
Rev¡sado por: HRN
Fecha: 03/02/2013

NARRATIVA

Presentación del Pasivo de la empresa

31t1212011

29

33

50

51

52
53
54

56

57

e4q}p.q

Pasivos corientes (no ri¡ancieros)

Tota¡ Pasivó cofiénte

Proveedo¡es a a'qo plazo
Preslamos Banca¡os a l¿r9o plazo
C¿nanc a en venla de Aclivos

Pasivoa rediano y largo plazo

Tot¿l pasivo (sin parimnio)

2,732,712.O(

7.345 225 A(

12,236,247 .0f

a0t6 562 0(

5,415,933.00

13,151,001.00

1 556 5410C

7 721 457 AC

105,990,437.00

2,136,463.00

21 963 312 00

23,999,652.00

I 743 236 0C

111 ,407 ,462.04

24 419 242 0t
00t

26,242,473.Ot

1.949 969 0(

114,590,967.0(

Los activos presentan los recursos de los que dispone la empresa para a

realización de sus objetivos, los pasivos son las obligaciones que ha adoptado la

empresa para sus fines (acreedores); el capital contable es el derecho de los

accionistas sobre las aportaciones que han realizado obteniendo utilidades sobre

el desempeño de la empresa. Para analizar la situación actual de la empresa Hilos

Finos, S.4., se analizarán los índices financieros para determinar principalmente la

solvencia y cobertura.
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Hilos Finos. S.A.
Narrativa Análisis Cuantitativo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2012

PT a-7 3t7
Hecho Dor: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Revisado oor: HRN
Fecha: 03t02t2013

NARRATIVA

Anális¡s del Balance General

Por el lado de los pasivos, los préstamos bancarios y los proveedores constituyen

las obligaciones de la empresa, por lo que su índice de endeudamiento indica que

posee Q 0 34 de obligacLones por Q 1.00 de patrimonio. El índice corriente indica

que el activo corriente cubre en Q. 14-17 el pasivo corriente: de autorizarse la

presente solicltud, y tomando en cuenta el total de endeudamiento financiero, los

índices quedarían en Q. 0 42 Y Q. 1 '1.56 respectivamente. La rotación de cuentas

por cobrar de acuerdo a las políticas de la empresa son de lenta recuperación, la

rotación de los inventarios es alto lo que hace que las mercaderías son de lento

movimiento llegando en dic/12 en 104 días para girar la mercadería.

Anál¡s¡s del Balance General

(C¡fras expresadas en Quetzales)

Nota: Los cálculos de los índices financieros para su mejor comprenston se

pueden observar en el anexo lll.

].]t



Hilos Finos, S.A.
Narrativa Análisis Cuantitalivo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2012

PT A-7 4t7
Hecho por: SEOG
Fecha: 01t02t2013
Rev¡sado por: HRN
Fecha: 03t02t2013

NARRATIVA
Estado de pérd¡das y gananc¡as, c¡fras expresadas en quetzales.

31t12t2004 31t1212011

53

59

6l
fibnos eqresos operat vos

Ulilidád ¿ntes de impuestos

(225.2s300)

i24 352 001

(6 050 424 00)

(363553001
(6239001

(231656001

107 357 00)

6-4 935 529 0t

1300200¡l

Anális¡s del Estado de Resultado

De acuerdo a lo observado al estado de reslrltado mostrado en el cuadro

anterior, en los últimos cuatro años, ia empresa presenta una leve recuperacrón

en el nivel de ventas, derivado de la recuperación del mercado presentada a

finales del año 2009 en la industria textil. Sin embargo su margen de ut lidad neta

fue menor a lo recaudado en años anteriores derivado de un incremento en los

costos de ventas.

31t12t2009 31t12t2011

Margen de Lt dad btuta
cáslós opérac o.€les %

Margen de ópera.rón ol,

M¿rgeñ de cobertuE de nlereses

66 457 531 00

a 212 496 0

225 254

010

21 45./o

12 500/a

21 150/a

13 9Aj/,
2 112 490 00

023

I1.1



Hilos Finos. S.A.
Narrativa Análisis Cuantitativo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2012

Según los índices de rentabilidad se

puede ver el impacto de la crisis de

las maquilas en la evolución histónca

de Hilos Finos, S. A., El retorno

sobre el patrimonio (ROE) y sobre

sus aclivos (ROA), cada vez es

menos y el retorno sobre sus ventas

(ROS) muestra un pequeño incremento tal y como se observa en el gráfico. Esto

significa que las operaciones de la empresa han disminuido, su capacidad

instalada está ociosa y por ende las operaciones de la empresa se ha vuelto

ineficientes.

Flu¡os de Fondos Proyectados por año

La empresa Hilos Finos, S.4., estima un crecimiento promedio en sus ventas del

1% mensual, sin embargo el flujo de fondos muestra una tendencia hacia la baja.

La empresa consideró una tasa de interés del B% para el manelo de sus

obligaciones bancarias, actualmente la tasa activa manejada por el Banco es del

11% para este tipo de crédito, así mismo los cálculos fueron realizados con un

tipo de cambio de Q. 8.30 siendo el tipo de camb o actual de Q. 8.10 por lo que

se considera que el flujo de caja no está realizado sobre bases reales de

acuerdo a la situación actual en que se encuentra la empresa A cont¡nuación se

muestra el flujo de caja proyectado por los 5 años del plazo del crédito realizado

por el contador de la empresa.

índices de Utilidad

.*,

PT a-7 5t7
Hecho Dor: SEOG
Fecha: o1to2t2013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03to2t2013

NARRATIVA

l -15



Hilos Finos. S.A.
Narrativa Análisis Cuantitativo

Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2012

II
Hecho oor:

+7 6t7
SEOG

Fecha: 01t02t2013
Révisado oor: HRN
Fecha: 03to2t2013

FLUroNErol¡qrees Eerce9

Prem¡sas util¡zadas según el contador de la Empresa

1. Este inciso presenta el saldo de los fondos inicia es en efectivo cada año

proyectado.

2. lncluye el valor de los ingresos que se tendrán por concepto de ventas al

contado y de recuperación de la cartera.

3. lncluye el valor que ingresará por concepto de intereses por los fondos

que se manejan en laS cuentas bancarias.

4. lncluye el desembolso de préstamo autorizado por Banco La Confianza,

NARRATIVA

S.A., por un U$. 2,500,000 a un tipo de cambio de 8.10.



Hilos Finos, S.A.
Narrativa Análisis Cuantitativo

Estados Financieros
Al 3'1 de diciembre 2012

13.lncluye el v

PT A-7 7 t7
Hecho Dor: SEOG
Fecha: o1/02t2013
Rev¡sado por: HRN
Fecha: 031o212013

5. lncluye el desembolso del préstamo, autorizado por Financiera La

Conflanza, S.A., por un U$. 700,000, a un tipo de cambio de 8.10.

6. lncluye los gastos que se tendrán por la prod!cción de los diversos

productos de la empresa. (N,4ateria prima, [,4ano de obra y sus

prestaciones, energía, combustible, reparaciones, etc.)

7. lncluye los gastos de las lnstalaciones de las oficinas y del personal

encargado de la administración.

B. lncluye el valor que se considerará pagar por la irnportac¡ón de materia

prima.

9. lncluye gastos extraordinarios que puedan surgr no estimados en la

operación normal de la producción y administración de la empresa.

l0.lncluye el valor de los pagos que se harán por la adquisición de la

riraquinaria y meloras en las instalacrones para el crec miento de la

empresa.

1'l.lncluye el valor de capital e intereses a cancelar para los financiamientos

bancarios actuales a un tipo de cambio de 8.30

l2.lncluye el valor mensual de capital e intereses a amortizar por préstamos

en Banco La Confianza, S.A., a una tasa del 8%, a un plazo de 5 años,

intereses sobre sallos a un tipo de cambio de 8.10

ual de capital e intereses a amortizar por préstarnos

re saldos a un tipo de camb¡o de 8.10anos,,t

Lic.

en Fina onf¡anza, S.4., a una tasa del 8%, a un plazo de 5

rales Estrada

de Riesoos de Crédito

Lic

NARRATIVA

Analista de de Crédito Supervisor

ll7



Hilos Finos, S.A.
Proceso Crediticio

Al 31 de .iiciembre 2012

Procesos de lá concesrón de créditos se presenta de la siguiente forma:

PROI I \O PARA I I OIORIIAMI¡¡.IO DT JN 
'RíDITO

c.nfcrnac¡¡. I I'
C€l€xpedierie

seEu.¡rerto

En el anexo V se

procesos mostrados

presenta el flujograma de la forma de aplicacón de los

en esta narrativa.

De acuerdo a lo indicado en la Resolución Jlvl.93 2005, los créditos

empresariales mayores son valuados de acuerdo a su capacidad de pago, esto

según lo indicado en el articulo No. 30 de la citada norma, por lo que al cliente

Hrlos Finos. S A de acuerdo |l analrsrs emprendido y de acuerdo al cumplimiento

regulatorio se lg asrgno la 
falificacion 

"C" lo que se copirLes de riesgo con

pérdidas espgfadas. Ver

PT 4.81t1
Hecho Dor: SEOG
Fecha: 011a212013
Rev¡sado Dor: HRN
Fecha: 03t02t2013

NARRATIVA

,t



Créd¡tos
Empresar¡ales; Revls ón del expediente
del Créd lo Hrlos F nos. S A .

dese.¡bolsado en sepl¡embte 2012 pat,rn
monlo de US$ 2.s00,000

Lic. Héctor Carlos Nájarro
Gerencia Corporativa de R esgos
Presente.

Lic. Nájarro:

Respetuosamente me permito presentar a usted el resultado de Ia evaluación del

Control lnterno y análisis de riesgos del crédito desembolsado al cliente Hilos

Finos, S.4., en cumplimiento del lvlemorándum No. GR-10-2013 de fecha 1 de

febrero 2013.

En tal sentido, de acuerdo al cumplimlento del r¡emorándum citado se evaluó la

calidad del análisis emprendido de la información cuantitativa y cualitativa para

otorgar el créditos por el departamento de Créditos Empresariales, de la

evaluación reallzada se observaron deficiencias que repercuten en el

incumplmiento de la normativa aplicable principalmente en la Resolución Jl\¡ 93-

2005, denominado Reglamento para la Administración de Riesgos de Créd¡to. A

continuación se evacua un informe que verifica los aspectos requeridos por la

citada norma, concentrándose en el examen de la información financiera y

analizando los principales riesgos asociados en aquellos que se incumplan en el

análisis de los solicitantes de crédito empresarial mayor

Guatemala, 5 de febrero de 2013

INFORI\4E DE RIESGO: GR-306-2013

Ref: Gerencia de

ll9



a) Anál¡s¡s f¡nanc¡ero

1. Comportamiento financiero h¡stórico:

El sollcitante H los Finos, S. A, presentó a cabalidad sus estados

financieros auditados de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, m¡smos qle

según opinjón de los auditores los estados financieros presentan

razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situacron

financiera, e resultado de sus operaciones y el Flujo de Efectivo de

conformidad con las ¡ormas y principios de contabllidad generalmente

aceptados.

Al hacer uso del análisis vertical que muestra el porcentaje que cada uno

de los rubros que integran el total de activos; se determinó, que son los

activos fijos los que mayor porcentaje absorben, ya que al cierre 2011

significaron el 63.8%. Un aspecto de desgo observado y que no se

manif¡esta en el análisis del crédito, es el comportamlento hacla una

gradual disminución de dicho rubro, ya que al año 2008 los activos fijos

representaban el 73.57o, es decir cerca de un 10olo de d sminución, lo cual

puede deberse a una diversidad de factores, en los que resaltan aquellos

que indlquen poca intensión de crecimiento (adquisición de nuevos

activos), además de que puede ser efecto del deterioro natural que se

sucede a la maquinaria y equipo, lo cual implica un proceso hacia la

obsolescencia.

Así mismo es observable que es riesgoso el comportamiento de

crecimiento de los inventarios, lo cual puede impl¡car un

sobreabastecimiento

Por otra parte, el anál¡sis horizontal muestra que las Cuentas por Cobrar y

la cuenta de Clientes han venldo mostrando crecimienlos importanles,

aspecto que puede dar lugar a ventas al crédlto de dficil recuperación,

ocaslonando una disminución de los flujos de liquidez de corto plazo, lo

1,10



cual a su vez imp ique una imposibilidad de cumplimiento de sus

obligaciones.

tnct les mov¡mient ctivo ál¡s¡s de rie

Fuqtet: Elabotoc¡ón ptop¡d

Por su parte, dentro de la composiclón del pasivo, vista a través del

análisis vertical, se puede observar que el más importante rubro que o

integra son los préstamos bancarios a largo plazo, que al cierre de 2011

significó el 86%, este es precisamente el principal aspecto de riesgo

observado dentro del desempeño histórico de los pasivos, ya que después

de signlficar un 32.3% en el 2008, ha llegado a representar más del B5%,

concentrando en este rubro prácticamente las obligaciones de la empresa

anaiizada. Así mismo, es oportu¡o mencionar el decrec miento en las

cuentas de proveedores (de corto plazo) y proveedores a largo plazo, que

conirastado con el crecir¡lento del nivel de nventarios observado en el

segmento de análisis anter¡or (activos), puede significar una probabe

acumulación de inventarios.

El análisis horizontal, que refiere a las variac ones interanuales secundan

el comportamiento creciente observados en los préstar¡os bancarios de

largo plazo.

átd€lles

Asrupación
Anális¡s vert¡cal Análisis hodzontal

2ma 2m9 2010 20tt 2@9 2010 2011

Otras cuent¿s por cobrar

C ientes

1.3% 4.3% 3.4% 1.3%

9.3% 6.9% 17.7"4 13.1"4

6.8",6 9.4% 12.9"4 11.8"4

13.5% 1a.6% 12.2% 63.8%

38.5% 16.4% t7.1%
-22.0% 169.r% -24.1%

$.614 44.4% 2.1%

r7.7% 3.5% 9.1%

ncrpele9 movtmtentos asivo Dara anál¡s¡s de r

,rxrr,:Aá¡ul¡¡¡¡s
Anál¡sit veld& ':,,,.,i&rxllriih'¡d

20G 2d0á .: 120:o:

Tota pasivocoriente

Proveedores¿ argop¿zo
Préstamos bancarios a 1¿rRo pl¿zo

r7.3% 30.5% 8.4"4 7.7%

8.3% 30.7% 8.3% 8.9%

49.1"/., $.1"4 7 6"4 51%

32.3% 24.9% 83.9% 86.0%

273.7% 36.4óA 106.1%

212.8"4 31.6"4 tr1 3%

703.1% 26.ArA n8%
1133% 4tJJ.4% II3.U/,

f I e,t6: Elobot oció¡ propb

l.l l



El patrimonio de la ernpresa se observó constante y de una adecuada

dimensión, llegando a registrar al 31 de diciembre de 2011 Q85.7 millones,

que comparados con el activo slgnifica¡ el 74.8% mientras tanto, dentro

del estado de resultados se sigue observando un costo de ventas por

encirna del 78% sobre el total de ventas, por otra parte la utilldad en

operación, como el cálculo de ]a utilidad neta después de impuestos ha

venido mostrando levemente una contracc¡ón en los períodos observados

ad átide

2. Capac¡dad de generar flujos de fondos suf¡c¡entes para atender el

pago oportuno de sus obl¡gac¡ones dentro del plazo del contrato:

Las proyecciones en sus flujos de caja, validados por el Contador General

de la empresa muestran un aceptable saldo. después de descontarles los

compromisos. Las premisas sobre las que descansa el flujo proyectado

son positivas, en el sentido de que esperan un crecimiento moderado del

17o en sus ventas, a pesar de la tendencia decreciente que en dicho rubro

se han venido manifestando. Un aspecto que llama ia atención es que ei

flujo de caja mensual del pflmer año del crédito cierran con unas ventas

netas por Q69 millones, que al compararse con el año recientemente

cerrado, significaría un crecimiento del 6% en sus ventas, aspecto que se

separa de las prev¡siones básicas de la citada proyección y que se alejan

del comportamie¡to h stór¡co observado.

Pnnc¡Dales movrmrentos del estado o para anallsrs oe flesgoatesu

ABrupación
Análisis vertical i:Aíálisis hor

nm 2m9 m10 ml! M z

Utilidad en operación

Utilldader desp!es de impu€stos

79.6% 78.\",(. 8A.gA 18.9",1

12j% 12.5% rr.5% 74.v/f

rr.6% rr.6% ra.3% tol.t

95.0% 104.8% 96 8%

98.4% 93.5% 120.3"4

963r/" A9 Aa/" 1A1A%

Fuentet Eloboto.ión prcpid

t.1l



Como buena práctica, el Banco de ia Confianza, S.4.. ha instituido que

adicionalmente al flujo de cala proyectado se genere uno bajo escenario

estresado, esto para conocer qué nivel de sensibllidad se alcanza y la

certeza de los flujos adecuados para atender los compromisos,

principalmente aquelos hacia la institucón De tal cuenta que para la

presente evaluación de la solicitud el anal¡sta del crédito expone "El flujo

de iondos de la Empresa Hilos Fnos, S.A. no pudo ser sensibilizado

debido a que al realizar algún cambio e1 mismo se torna con saldos f nales

de caja negativos"- A este respecto, se procedió a generar un flujo de

fondos sensibilizado mensual (véase Anexo 2) y anual. Una vez

realizado, eskesando una sola variable (ventas cumplidas hasta un 90%

de lo previsto durante el primer año) a partir del sexto mes del primer año

se inicia un saldo negat¡vo de caja, partiendo desde un déficit de Q260 mil

hasta cerrar el primer año en Q1.5 r¡illones negativos.

Anualmente se agudiza el saldo negativo del flujo de caja hasta un cierre

cercano a los Q20 millones en el quinto año, situación que se manifiesta

como el principal riesgo observado.

Se concluye anunciando una alta sensibilidad de los flujos, que en el

presente documento se mostró a través del estresam¡ento de las ventas

soio en el primer año, como se rnuestra en el srguienle cuadro.

l,l1



Flujo de c¿ja Anual sencibilüado

6lras expre5adas en auelzé es

%crccimienro

Pferamos r Ban.o aco¡fáf,Zá ul
Práslamos 1 FianceE 3 Coú3fza

Suma de lrurees

Arionza. ói pfésbmos F ¡ai.¿,3 b coMañza

90,¡3S,99900 66143,?s0.00

3. Experiencia de pago en la ¡nst¡tuc¡ón y en otras ¡nst¡tuc¡ones:

El solicitante actualmente no posee deuda directa dentro del Banco de la

Confianza, S. A, o de alguna institución del Grupo Financiero, mientras

que en el sector financiero regulado se observa que posee 11 créditos

vigentes. los cuales según se observó su record crediticio, se muestran en

un nivel satrsfactor¡o de atención a sus deudas. Es de mencionar que

solamente en el año 2010 se observó una degradación en su calillcación

crediticia, al presentar retraso en el pago de una cuota de uno de los

créditos vigentes, lo que motivara que se le colocara una calificac¡ón B,

que a la siguiente valuación se devolviera hacia la categoría A, observada

hasta el presente.
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Relación entre el serv¡cio de la deuda y los flujos de fondos
proyectados del solic¡tante o deudor:

La relación en el escenario proyectado base es satisfactofla, ya que los

flujos se muestran suficientes para cubrir las cuotas previstas, así como el

pago de las otras obligaciones contraídas. Bajo el escenar¡o estresado, el

déficit de caja es el equivalente et 30% de la cuota anual del

financiamiento, mientras que a partir del segundo año este porcentaje

supera el 100% de dicha cuota anualizada. Se subraya qle este saldo y
porcentaje es bajo un escenario estresado en e que se estima que las

ventas proyectadas se cumplirían en un 90% solo en el año ¡n¡cial.

5. N¡vel de endeudam¡ento del sol¡c¡tante o deudor:

El nivel de apalancamiento alcanza a diciembre de 2011 un ratio de 0.34
el cual indica que por cada Q1 de patrimonio, tiene en obliqaciones e0.34,
que significa un tercio del total del patrimonio, esto al contrastarlo con los

años antetiores es significativo, ya que ha venido mostrando un

crecimiento de hasta el '100% en su nivel de apalancamie¡to (esto

comparado con el año 2008 que contaba con un apalancamiento de 0.17)

Lo anter¡or es observable a través del cornportamiento en a relación

Préstamos Bancarios de Largo plazo respecto del total del pasivo,

llegando a significar al cierre de 2011 el 86% del total de las obligaciones

del solicitante, porcentaje que muestra un comportamiento hacia un alto

nivel de endeudamienio

la Anoniz¿ció¡ al Banco la Confian¿a

!9ry9p!s ¡io 1 a.o 2 año 3 aao 4 ajo s
rtiá.id¡ prést¡mo5 B.o t: coif¡nb

LUro NEl0 1¡nsre5ú Esre5otj

5,0r7,06600 .r,722,64700

r,j20,49900 4'732,26400

4,¡23,?6r00 4,111,36700 1.319,46700

3,311,5]]65 ]],715,9707r 19,43.1,92771

llrs%



Prestamos bancar¡os / Tota, pEsavos

¡3.&9ri ¡6,04%

12,34%

¡008

ar.¡fei Elobóro.idr p¡.pio

. ,t93rd

6. Relac¡ón entre el monto del act¡vo cred¡t¡c¡o y el valor de las

garantías.

El créd¡to solicitado descansa sobre garantías prendarias de la maquinaria

que utiliza la empresa en su proceso de producción, según su valor

eslimado por la firma valuadora, la relación crédito/garantía es de 53.1. es

decir, el crédito significa el 53% del total de las garantías según su

valuación.

Tal como se indica en el análisis del crédito, las garantías están expuestas

a una gradual obsolescencia por su deterioro en el tiempo y al riesgo de

difícil liquidación en el mercado secundario, toda vez el cliente no cumpla

con sus compromisos de pago y se haga necesaria la realización de las

garantías otorqadas.

b) Comentar¡os:

Según lo observado y enunciado en cada uno de los aspectos revisados, acorde

a la normativa vigente se puede comentar lo siguiente:

l.16



Respecto del análisis histórico de los datos financieros, el análisis

emprend¡do para autorizar el crédito es superficia, anotando los aspectos

generales, pero sin generar razonamientos profundos y de consistencia,

principalmente en cuanto al comportamiento de disminución de los activos

y por otra parte un importanle aumento en los pasvos de largo plazo,

constituidos por los créd¡tos bancarios

En cuanto a la capacidad de generar flujos suficientes para el pago, el

análisis del crédito carece de una puntual crítica, ya que las premisas

iniciales del flujo de caja proyectado contemplan bases de crecimiento

inicial de ventas muy elevados al histórico y que al estresarse levemente,

se manifiesta una posible incapacidad de generar flujos suficientes.

La relación entre el servicio de la deuda y los flujos de fondos proyectados

del solicitante son suficientes toda vez que se cumplan cada una de las

premisas del flujo proyectado, pero al estresar levemente el fujo, que da

por resultado un saldo deflcitario anual de caja, la relación muestra que

este saldo deficitario es en mayor proporción a la cuota anual del

préstamo a partir del año dos.

La solicitud del préstamo es precisamente hacia la búsqueda de unificar el

alto endeudamiento que el solicitante posee, lo cual se puede validar en

que las deudas bancarias de largo plazo y que representa un riesgo.

La relación del acUvo crediticio con respecto a las garantías ofrecidas es

de 53.1% en donde los principales riesgos incorporados son la

obsolescencia y la difícil liquidación en el mercado de dichas garantías
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3.

4.

5.

CONCLUSIONES

La fata de controles, falta de supervisión, ausencia de capacltaciones al

personal involucrado para el proceso de otorgar crédjtos a los deudores

empresariales mayores, son algunos problemas que ncrementan la

posibilidad de la presencia de desgos en la evaluación de crédito en las

instltuciones bancarias.

De lo observado se pudo determinar la debilidad del análisis financiero

emprendldo por el área encargada para el otorgamiento de crédito, esto

debido por una parte, por no contar con la información financiera acorde a

la normativa legal e interna; y por otra parte a la debilidad del analista

financiero mismo que por la falta de profundidad y calidad no demuestran

de forma eficiente la capacidad de pago de los solicitantes.

En base al análisis de las garantias, se determinó que la garantía

prendaria recibida sobre el financiamiento otorgado a la empresa

analizada es débil, ya que esta posee características de dllícil liquidación

en el mercado secundario, ante una situación de impago.

Según la normativa legal vigente, el Consejo de Administración y la

Gerencia General por medio de la Unidad de Rresgos, son los

responsables de medir y evaluar el Riesgo de Crédito, a fin de lograr una

gestión eficiente a través de acciones preventivas y correctivas que

minlmicen las pérdldas que puedan afectar substancialmente la situación

financíera de la institución.

La función del Contador Público y Auditor es de vital impodancia en la

implementación, control y seguimiento de med¡das adecuadas con que

deben contar toda institución financiera, y que permitan la disminución de

los riesgos que se presentan en las operaciones relacionadas a conceder

f nanciamiento, promoviendo en su actuar una cultura de d¡sminución de

riesgos.
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2.

1.

3.

4.

5

RECOMENDACIONES

Que se incorpore el informe de riesgos propuesto en el caso práctico por

parte de la Unidad de Riesgos previo a concederse un financiamiento, que

incluya el análisis financiero y de cobertura de garantías. así como el

anál¡sis sectorial de mercado en el cual dentifiquen eventos de riesgos;

esto con el fin de dar confiabilidad al análisis emprendido, para así

conceder financiamiento a cllentes con capacidad suficiente de pago.

Que se capacite de forma teórica y práctica al persona que partic¡pa en el

análisis de las solicitudes de crédito en temas de análisis financiero.

verlficando la calidad de la información para ejercer julcios válidos que

conlieven a un análisis eficiente, esto con el fin de mitigar el riesgo de

impago.

De considerarse una garantía prendaria, es conveniente que esta posea

características que faciliten su liqu dación, en caso de incumplimiento de

pago, o en su defecto paralelamente solicitar una garantía fiduciaria qle

complemente el requerimiento de crédito a fn de fortalecer la certeza de

recuperación de la inversión de dicho activo crediticio.

Que se dote a la Unidad de Riesgos de los adecuados recursos humanos,

tecnológicos, físicos y de otra categoría, a fin de ejecutar de forma efectiva

sus funciones de monitoreo y m tigación de riesgos, reportando a los

máximos órganos de las instituciones bancarias para la toma de

decisiones de forma preventiva y oportuna.

El Contador Público y Auditor debe tener la pericia necesaria para

comprender, ejecutar y contrarrestar los riesgos que se manifiesten en las

operaciones de una insUtución financiera, con el fin de contribuir al

fortalecimiento y control adecuado como parte de su función en la

administración de riesgos.
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ANEXO II

BANCO t-A CONFTANZA, S.A.

UNIDAD DE CARTERA CREDITICIA

CLIENTE EVALUADO

CODIGO CLIENTE

HILOS FINOS, S-4.

272294

Analisis Financiero

Pagos con fondos propios del

Deficiencias Deterioro
Sin

capacidad
operacional

F'ujos

E EFF Auditados Satisfactoria
auditada

lncompleta
No

actualizada

Sin

información
y Opin¡ón

Negativa o

Sector Económico Negativo

Factores exiernos

Pagos oportunos
Hasta l mes

mofa
Mora de 1

a 3 meses

Mora de 3 a

6 meses

Mora de 6
a 12 meses

Más de 12

meSes

Pérdidas / Capital Pagado
>30% Y <

60%
60%

Ejecución, Título doloso o proceso
judicialiniciado

CALIFICACION ASIGNADA:

Base:Según Anexo del Reglamento para la Administración del Riesgo Crediticio (1M93 2005)
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ANEXO III
Resren de la forma de.¡lculo d€ 16 indices¡nán.iems de los Estados Financ¡€ros

Noñbre Rázón Dátos áño 2011 2017 20tO 2009 200a

rndices de Utilidad
ut id¿d/ P¿viiorr.

3i,74r,5¡4.00

ROA Ul idid/A.rvos 6924.6$m ú0¿7 604f 119v¡, 739%

114,590,96700

RO5 Uriid¿d /Ventar

lndi.éedé Rénrabilidad
ndi.e d¿ Lqu dp¿ 

^divDaor€rte/P¿ircbb 2,564,$0m

{^dro úf erte ( ) ¡vPr c)/p:rvo
Prueb¡¿.di 26 301475 0o 712

Rob.¿nde.u¿rbr r6s/1ve /.rio 6+d6rtu. ¡
po,.obrrr por.ob'¿rll 64.933 529 00 13¡63 111?6 91.35

23,973,391C0

r6s/(c6rd€re Á/ Ne iot s1.r411rrm 47ss

14,677,314m

c¿pt¡ derr¿b¿lo advo.orenle{ ) P¿5vocore¡te 11:,43r,,s0 2,55¡,er0o0

A¡¿an.¡mie¡to1p¡trno¡oneto¡.iVo5nt¡negc')

Margen del etado Financiero

btuc (rorodevenr¿s/venrs)r1 51.241.322m ?r15.]i r9r% 2135% 1au%

G¿rosoperÍ on: e5 tsresos ooektivos/Ventrs

M¿rseudeOpeE.ón Ut ldad er Opem. ón/ V.nt¡!

[¡rqefde.obcnu,¿ G to5 de intereses/ uti dadcn
d¡ .t.tur.r oper¿ró1

4,65!,119.00 7 r7q1 1t1'Á

2 112,490 00 0 0:l
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ANEXO IV
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ANEXO V

MERCADO OBIETIVO

Me(¿doa ,¡ue ená d rg'do e

FLUJOGRAMA DEL PROCESO CREDITICIO

SOLICITUD
CONFORMACIóN DE

EXPEDIENTE

. EVATUACION DT

EXPEDIENTE

R€lerenc a ¡ Buro de Consulla,

:t eva u¿.ión de.apac dad de

c¿lcu o de monloy plazo ¡
otoGar según anilisÉ de

co¡d cion€s de c[ent€

TNGRESO / ANÁL|Sr5 /

ADMINISTRACION DE

CARTERA

nveBió¡ de va orei, cuentas de
¿hotro y depóriot ¡ plazos, par¿
ográ¡ un¿ mayof dive6fic¡c ón

APROBACION

R€vúión yáutorzácón del

" lnereso de datos ¿lsÉtema

SEGUIMIENTO

AUTORIZACION /
FORMALIZAC¡ÓN

npre!ión dedócumentos

':

Rev s óndc p¡p¡Lcrir,
formacún de€xpedient€ y

con5ulta reterencia5 interna5y

R€visión y evalua.lón de dato5,
grádó d€ end€udamiento de los

DESEMBOTSO RECUPERACTON

Acred tacó. de dinero a la
.!ent¿ de ¿hotro, mon€t¿rioo
em 5 ón decheqle deserenc ¡

Emisión d€ r€portede cr€d tos R..upcr¿.iónd€lcrédiro

Recup.r¿clónd€lcrédito

cANCELACTON /
FINIQUITO

Emisión defln qulto en caso

a

." i,
I

CANCELACION CONTRA

RESERVA

cúent¡! n.obrihle! .lrh.. s.r
c¿¡.e ¡d¿s conrr¡ roserva
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