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This paper presents a general overview to orient possible
 
reforms to the Auditoria General de Entidades Financieras (AGEF).
 

Monetary policy and the operation and regulation of the

financial system have a significant impact on thu behavior and 
potential growth of the economy. The 
administration of the means of payment and the efficient operation of the fVnancial 
system are, therefore, a fundamental concern of those in charge
of designing economic policy. This is even more important when 
structural adjustments are being implomented.
 

This paper reviews the 	 scope the role ofproposed and 	 financial
regulalion and of AGEF on the light of the financial reform that 
tends to promote the integration and growth of the financial

markets, 	 the structural change to increase efficiency, and the 
increase in the capacity of financial agents to protect

themselves from foreign exchange 
 risks, 	 interest rate
fluctuations and the rise in pricas (inflation). It details the 
different activities that should be supervised and comments on 
the risks that should be analyzed in each specific case.
 

The author discusses the arguments in favor and against the
 
establishment of deposit insurance 
 schemes as one of the

mechanisms that may be used to protect depositors and investors.
 

The last 	part of the paper indicates that although Costa Rican 
supervision criteria are quite modern, there are some

deficiencies that must 
 be addressed as soon as possible,

especially in the area of Prudential Supervision.
 

There is a schematic presentation of the basic qualification

criteria 	for loans used in Bolivia, Chile and Ecuador.
 

(1) The points of view, suggestions, recommendations and 
conclusions expressed by 
the authors are not necessarily those
 
of OPS.
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LA EXPERIENCIA DE REFORMA FINANCIERA
 
Y LA SUPERVISION PRUDENCIAL EN AMERICA LATINA'
 

Arnoldo R. Camacho2 

I. Sistema financiero y desarrollo econ6mico 

La capacidad del dinero para integrar mercados y la mejora en la asignaci6n de los 

recursos que se obtiene a trav6s de la intermediaci6n financiera hacen que la polftica 

monetaria y la operaci6n y regulaci6n del sistema financiero tengan un impacto significativo 

en el funcionamiento y potencial de crecimiento de la economfa. La administraci6n de los 

medios de pago y el funcionamiento eficiente del sistema financiero son, por lo tanto, una 

preocupaci6n permanente y fundamental para los encargados del disefho de la polftica 

econ6mica. El sistema financiero adquiere mayor importancia en perfodos de cambio 

estructural. Durante ellos, el sistema es el actor principal en la reasignaci6n de recursos 

que deriva del cambio en los precios relativos, implfcito en el proceso de ajuste. 

Trabajo escrito para el Proyecto Servicios Financieros en Costa Rica, ejecutado por 
Ohio State University y Academia de Centroam6rica, con el patrocinio de la Agencia para
el Desarrollo Internacional (USAID) en San Jos6. Este trabajo presenta un panorama
general para orientar reformas potenciales de la Auditorfa General de Entidades 
Financieras de Costa Rica. Las opiniones expresadas son las personales del autor y no 
comprometen a las instituci.nes involucradas. 

2 Graduado del Programa de Doctorado de Ohio State University, el autor es Profesor 
en el Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas y consultor del Proyecto
Servicios Financieros. El autor agradece los comentarios de Claudio Gonzalez Vega, Luis 
Mesalles y Thelmo Vargas. 

I 
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Reforma"financiera 

Hasta finales de ]a d6cada de los setentas, la regulaci6n de los mercados financieros 

se justific6 en funci6n de dos consideraciones importantes: los objetivos de contvol moneta

rio, seguridad y solidez del sistema financiero, dada la capacidad de 6ste de crear dinero y 

de administrar el sistema de pagos en la economfa, y los objetivos de deseabilidad social y 

econ6mica, en relaci6n con la funci6n del sistema como canalizador y asignador de recursos. 

Enfasis en la deseabilidad socioecon6mica se tradujo en esquemas de intervenci6n 

directa en las operaciones del sistema financiero, con restricciones a las tasas de inter6s, 

topes de cartera, programas de redescuento especiales, restricciones a la entrada de nuevas 

instituciones y otros. Aun cuando muchas veces estos objetivos de la regulaci6n pudieran 

haber sido vflidos, la evaluaci6n de estos programas ha mostrado que los prop6sitos 

originales no se han cumplido, en parte por el uso particular que se le ha dado a algunos 

de los instrumentos de polftica. 

El fracaso de estos esquemas de regulaci6n ha Ilevado al reconocimiento de que las 

razones por las cuales el sistema regulatorio falla se pueden agrupar en dos categorfas 

principales: primero, el supeditar la polftica monetaria a la polftica fiscal y, segundo, la 

incapacidad del sistema financiero de corregir las distorsiones existentes, que impiden que 

actividades socialmente rentables sean privadamente rentables (y ]a continua y creciente 

evasi6n de ]a regulaci6n deseada). 

Como resultado del fracaso de estas polfticas financieras, la mayorfa de los pafses 

latinoamericanos han iniciado un proceso acelerado de liberalizaci6n econ6mica y 

financiera, que se caracteriza por una marcada orientaci6n al mercado, eliminando 
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restricciones directas a la fijaci6n de precios, autorizaci6n de actividades y entrada de 

instituciones en el mercado financiero. Estas 	reformas pretenden promover: 

(a) 	 El crecimiento e integraci6n de los mercados financieros (sector regulado y no 

regulado, sector formal e informal). 

(b) 	 El cambio estructural, para mejorar la eficiencia en el mercado mediante la 

disminuci6n de costos de intermediaci6n (reducci6n del margen financiero). 

(c) 	 El aumento en la competencia, posible solo a trav(s de la liberalizaci6n de las 

restricciones de precios y de entrada. 

(d) 	 El aumento en la capacidad de los intermediarios financieros para protegerse de los 

riesgos asociados con cambios en el valor externo de ]a moneda, fluctuaciones de las 

tasas de interds y el crecimiento de los precios. 

(e) El facilitar un mayor acceso a nuevas fuentes de recursos, canalizando ahorro del 

sector informal y no financiero hacia el sistema financiero. 

(f) 	 El establecimiento de nuevos esquemas de supervisi6n prudencial para el control del 

riesgo.
 

Si bien es 
 cierto que ]a mayorfa de los programas de reforma financiera estn 

orientados a ia liberalizaci6n de los precios, actividades y regulaciones de entrada al 

mercado, existen todavfa razones vlidas para la regulaci6n de mercados financieros. Estas 

razones estin asociadas con la reconocida necesidad de garantizar la seguridad, solidezy 

solvencia del sistema financiero" elemento central para la administraci6n eficaz de los 

medios de pago y la asignaci6n eficiente de recursos escasos en economfas en desarrollo. 
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Ambito de la regulaci6n financiera
 

La regulaci6n en los mercados financieros esti en la actualidad orientada a:
 

(a) 	 Otorgar capacidad a la Superintendencia de Bancos para generar e ejecutar de 

manera eficaz un sistema de superviqi6n prudencial. 

(b) 	 Establecer estndares elevados para la calificaci6n de la cartera, lanto de prdstamos 

como de inversiones, mediante la evaluaci6n del riesgo y ]a adecuaci6n de 

provisiones y capital. 

(c) 	 Reducir el riesgo derivado de la concentraci6n de la cartera en manos de grupos 

econ6micos, vfa restricciones a la asignaci6n de pr6stamos a grupos o agentes que 

posean 	relaciones importantes con los intermediarios financieros. 

(d) 	 Crear mecanismos de alerta que permitan la intervenci6n oportuna de la 

Superintendencia de Bancos para resolver problemas de estabilidad financiera y de 

solvencia. 

(e) 	 Eliminar la garantfa implfcita a los dep6sitos que se asocia con el Banco Central, 

obligando a los depositantes a evaluar a las instituciones y a asumir el riesgo 

asociado con los elevados rendimientos que algunas pagan por los dep6sitos. 

(f) 	 Trasladar el costo de ]a supervisi6n y el costo del rescate o liquidaci6n de 

instituciones con problemas. de estabilidad fianciera de solvencia al sistemao 

mismo, a trav6s de sistemas de seguro de dep6sitos u obligando a las instituciones 

a velar por la seguridad y solidez de los demds participantes en el mercado. 

(g) 	 Garantizar un sistema de incentivos adecuados a nivel de los intermediarios 

financieros para la administraci6n de la instituci6n de manera eficiente. 
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II. 	 Papel de la Superintendencia de Bancos 

La Superintendencia de Bancos esti obligada a velar por la seguridad y solidez del 

sistema 	financiero, concentrando su andlisis en los aspectos microecon6micos de operaci6n 

del mismo. Esto debe realizarse en coordinaci6n con el Banco Central, el que debe velar 

por la 	estabilidad macroecon6mica y la conducci6n de las polfticas monetaria, cambiaria, 

financiera y crediticia. En la actualidad, las actividades asociadas a )a Superintendencia de 

Bancos incluyen: 

(a) 	 el control del cumplimiento de las disposiciones dq'jFern gal'impuestas por el 

Banco Central o la Autoridad Monetaria; 

(b) 	 11 alffiaci6n de los pr~stamos y verificaci6n de la generaci6n de ingresos por las 

instituciones financieras; 

(c) 	 6 e'stablecimil6Wde-un registro de aiditores externos de entidades financieras; 

(d) 	 la verific-aci6n de la aplicaci6n del manual de cuentas actualizado; 

(e) t eI control de las relaciones t6cricas y del patrimonio neto de los bancos; y 

(f) a creaci6n deuna central de informaci6n de cr6dito. 

Para 	]a ejecuci6n eficiente de sus funciones, la modernizaci6n de las entidades 

supervisoras requiere de: 

(a) 	 la calificaci6n del personal en sistemas de trabajo y supervisi6n modernos; 

(b) 	 la actualizaci6n de la legislaci6n bancaria y financiera; 

(c) 	 la eaboraci6n de un sistema normativo simplificado, orientado a la prevenci6n de 

los principales riesgos de la actividad bancaria y financiera; 
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(d) 	 la generaci6n de estadfsticas bancarias detalladas y transparentes para el piblico y 

ia elaboraci6n de anAlisis con informaci6n oportuna y adecuada sobre las principales 

operaciones y situaci6n de cada uno de los intermediarios financieros; 

(e) 	 el mantenimiento de una amplia coordinaci6n con el 	Banco Central, con el fin de 

promover y mantener un sistema financiero estable y eficiente; y 

(f) 	 el establecimi..nto de un sistema financiero formal y de mecanismos legales para con

trolar empresas que desarrollen intermediaci6n financiera en forma no autorizada. 

I. 	 Evaluaci6n de la cartera y prevenci6n de los riesgos 

La evaluaci6n del riesgo de la cartera de pr6stamos e inversiones y ia constituci6n 

de provisiones y capital adecuados son el pilar central de los nuevos esquemas de 

supervisi6n. Para la evaluaci6n se reconocen seis clases de riesgos: 

(a) 	 riesgo de solvencia, 

(b) 	 riesgo de exposici6n de inversiones en el mercado, 

(c) 	 riesga de liquidez, 

(d) 	 riesgo de tasa de interds, 

(e) 	 riesgo de cambio y 

(f) 	 riesgo de pais. 

El riesgo de solvencia resulta de la cesaci6n de pagos del prestatario o del emisor 

de un tftulo de inversi6n. Este riesgo aparece por el deterioro de la estructura financiera 

del emisor, que desemboca en ia incapacidad real o potencial de atender, en los tdrminos 

pactados, las obligaciones contrafdas. 
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El riesgo de exposici6n de inversiones al mercado corresponde a la p6rdida eventual 

originada por la necesidad de hacer ajustes en la cartera de inversiones para cambiar su 

composici6n, con el prop6sito de minimizar o eliminar los efectos adversos de variaciones 

desfavorables entre tasa de inter6s activa y pasiva. Este riesgo resulta de variaciones 

repentinas y ascendentes en el costo de las captaciones de fondos, cuyo crecimiento no 

puede ser compensado por la rentabilidad esperada de las inversiones en la cartera. 

El riesgo de liquidez se genera cuando la instituci6n financiera no posee los recursos 

necesarios para hacerle frente a los pagos exigidos por sus depositantes. Este riesgo resulta 

del 6nfasis que los depositantes ponen en los recursos de corto plazo o en instrumentos de 

ficil transformaci6n de plazos via el mercado de valores, lo que aumenta el riesgo de liqui

dez de una instituci6n. La mejor opci6n para protegerse ante la iliquidez es constituir una 

cartera de inversiones de alta liquidez con respecto al nivel de exigibilidades que se tiene. 

El riesgo de tasa de inter6s resulta en p6rdidas para la entidad debido a alza en las 

tasas de inter6s, dada la estructura del pasivo de corto plazo con respecto a cartera de 

activos e inversiones de mediano y largo plazo. Las opciones de soluci6n sugieren la 

btisqueda de un balance en la estructura global de plazos de las diferentes operaciones, 

maduraci6n de los activos y pasivos y la introducci6n de factores de sensibilidad con 

respecto a las tasas de inter6s, considerando diversos escenarios. 

El riesgo de cambio resulta de la variaci6n en el valor de la moneda nacional frente 

a otras monedas en las cuales se ter.gan inversiones. El riesgo de pals se asocia a 

inversiones a cargo de un pals extranjero o a cargo de un domicilado en dicho pals. 
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Para la evaluaci6n del riesgo de los prdstamos e inversiones se establecen criterios 

en ftinci6n de: 

(a) 	 La capacidad de pago del emisor o prestatario, sustentada por informaci6n financiera 

actualizada. Los estados financieros son por lo general auditados por empresas 

independientes. 

(b) 	 El servicio de la deuda y el cumplimiento de los t6rminos pactados. 

(c) 	 Informaci6n de estudios sectoriales, para establecer la evoluci6n de diferentes 

campos de actividad econ6mica. 

(d) 	 La calificaci6n por agencias evaluadoras de riesgo. Posiblemente esta es una funci6n 

de entidades especializadas de servicios: auditores externos, central de riesgos, 

comisi6n de valores. 

(e) 	 La cobertura e idoneidad de las garantias, con base en el valor de mercado, 

t6cnicamente establecido, y los costos de realizaci6n de la misma. 

(f) 	 El valor de mercado de las obligaciones cuando se trata de inversiones, o las 

garantfas cuando son titulos valores (conforme a metodologfas usuales). 

Cartera de prdstamos 

La evaluaci6n de los criterios mnencionados es conducente a la clasificaci6n de cartera 

de pr6stamos de acuerdo a los siguientes parfmetros: 

(a) 	 Se establecen tipicamente cinco categorfas de riesgo para la cartera: normales, con 

problemas potenciales, deficientes, dudosos y perdidos. 

(b) 	 Se dictan normas para la constituci6n de provisiones para p6rdidas esperadas. 

Tfpicamente las provisiones son elevadas para las tres categorfas de mayor riesgo, 
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oscilando' entre 5-20, 40-60 y 80-100 por ciento del saldo del pr6stamo, neto del 

valor realizable de ]a garantia. 

(c) 	 Se afecta la contabilizaci6n de ingresos, de manera que cr6ditos en mora, dudosos 

y perdidos no devengarn intereses. 

La aplicaci6n de estos criterios requiere de una: 

(a) 	 Administraci6n eficiente, en funci6n de toda ]a documentaci6n, establecida, cobranza 

oportuna y evaluaci6n y clasificaci6n oportuna de los pr6stamos. 

(b) 	 Evaluaci6n de todos los pr6stamos directos, indirectos y contingentes, en ]a moneda 

en que se otorgaron. 

(c) 	 Reglamentaci6n clara sobre la constituci6n de garantfas, de manera que al momento 

de realizaci6n se cubran el principal e intereses del pr6stamo. 

(d) 	 Evaluaci6n trimestral y puesta al conocimiento del directorio y accionistas. 

Los cuadros adjuntos ilustran los criterios tfpicos de evaluaci6n de la cartera de 
pr6stamos en Costa Rica y los lineamientos sugeridos por el CEMLA y el Banco Mundial. 

Asfmismo, en el Anexo se incluyen los criterios utilizados en Bolivia, Chile y Ecuador. 



Cuadro 1 

Calidad Aceptable 

-No presentan duda 
sobre su recupera-
bilidad. 

Costa Rica
Criterios para la Calificaci6n de Cartera 

Calidad Media Calidad Baja P6rdida Esperadas 
-Alg-in grado de -Utilidades o ingresos -Capacidad de pagoincumplimiento en son insufientes para insuficiente. 
operaciones pactadas cubrir carga financiera. 

Dudosa Recuperaci6n 

-Insolvencia del 
Deudor. 

-Atrasos en los pagos o 
cumplimiento parcial. 

Garantfas insuficientes. 

-Pago condicionado a 
flujo de ingresos. 

-Garantfas Bajas. 



CENTRO HONETARIO LATINOAMERICANO (CEMLA)

ESOUEHATIZACION DE CARACTERISTICAS BASICAS POR CATEGORIA DE CALIFICACION PRESTAMOS
 

RIESGO NORMAL 
 RIESGO POTENCIAL 

RIESGO REAL 
 ALTO RIESGO 


IREECUPERABLE
CUTrplimiento 
a los tirminos 
 - Incurptimiento
del ocaslona
contrato. a 
 - efliclenclas en (a capacfdad
(os tdrminos del contrato, " Deudrpres
No presenta con morosidad "de
dudas acerca de debido a situaciones transi-
de pago del deudor. - Crddltos cuya'morosfdala recuperacidn de capital - Deterioro en cl 

seis meses 0 ms, en tramite
e valor de tas igual 0 mayor a
intereses. torias que no afectat, en Judicial de cobro. doce me

garantfas. 
 se encuentran
forma importante en *pro
Existe clare la recupe- - Antecedentes financieros del 

Cridito con Caracterfstfcasconocimlento Judlcial
raci6n de la deuda. de riesgo real, do cobro con,
sobre ta solvencia deudor pero cuya
del deu- Deterioro de son insuficlentes sas Posblldwos de re,
Ia fuente nor- o contingencla de pfrdida 
es
dor y se dispone de informa- de diffcil conprobacl6n, ract6n.
mat del deudor pare mayor. :. : ,
ci6n suficiente del use dado hacer frente Deudores con sucesivas reno- :Cr~ditos 
a los recursos a las obligaciones - Deudor presenta cuya perman
 
y diffcll
del flujo contrafdas, vaciones, pr6rrogas y capi- ccmo activo en las tdn
situaci6n
de fondos con que talizaciones de intereses. 

financiera y eco-
cuenta 
 pactados ya no':eijustll
" Documentaci6n desactualizada ndinca y la calidad
- Deudor de laspara hacerle frente at pago con cartera "vencida - Deudores insolventes, ct
o insuficiente, garantfas son inadectiadas.
de la deua. garantfas
Condiciones en proceso acinfstrativo de son .;de eso
de mereado Capacfdad
que cobro. de pago |nsufi
pueden afectar ciente y la probabilidad de
Ia actividad deuda.
 

recatdo os 
altamente d
econxnica del euosa.
deudor.
 
- Seguimiento 
 Inadecuado 
del
 
deudor.
 

- Incurptimfento 
de tas poll
ticas crediticfas de la Ins
titucf6n financiera.
 



BANCO HUNDIAL 
ESOUEKATIZACIOH DE CARACTERISTICAS BASICAS POR CATEGORIA DE CALIFICACION PRESTANOS 

PRESTAMOS VIGENTES 
RIESGO POTENCIAL 

DEFICIENTES 
DUDOSOS 

PERDIDAS 
Pr~stamos no vencidos. 
Prestatarios no sujetos a 
crfttcas, 

-

RIlesgo en [a capacdad del 
cliente para efectuar los 
pagos. 

Rlesgo del sector econafco 
en ei que se deseudejja e 
deudor. 

" Prdstamos no redituabtes 
vencidos por ens de 90 dfas, 
pero menos de 180 dfas. 

- Pfcstamos en los cuales se 
estiman pdrdidas de hasta el 
25% de su valor. 

" Prdstamos vencidos porr s 
de 180 dfas pero meno de 
360 dfas. 

" No asegurados medNante 
garantfa legaimente ejecuta-
bte. 

" PrIstanos vencidos pot 
dfaao nas. 

- No asegufados medlant 

ran ut., 
" Prdstaros con fiK poco,% 

- Pristamos con deffciencias 
crediticias bien deftnidas. 

- Fiujo de fondos insuficfente 

- Et cobro de La totalfdad de 
la deuda as m 

que .oje Justfica ;t 
considerhndotas 'activos 
contables. 

para atender su serviclo. 
- Falta de documentac|6n sobre 

Pristamos 
Presas concdos 

nontes, a 

garantfa. presas d. nsoyventes
capfta de trabajo yde fondos negativos. f 
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Cartera 	de Inversiones 

En la evaluaci6n del riesgo asociado con la cartera de inversiones toman importancia 

consideraciones sobre el riesgo de solvencia, riesgo por exposici6n al mercado y riesgo 

cambiario. Para la evaluaci6n de solvencia del emisor se aplican criterios comparables a 

los utilizados en la evaluaci6n de la cartera de pr6stamos. 

En la evaluaci6n del riesgo por exposici6n al mercado se deben considerar los 

siguientes factores: 

(a) 	 Clasificaci6n de inversiones y operaciones pasivas de acuerdo a intervalos de tasas 

de inter6s y relaci6n de cada intervalo con la tasa promedio ponderada. 

(b) 	 Comportamiento de las diferentes tasas de inter6s pasivas y posible efecto sobre la 

rentabil 'ad de la entidad. 

(c) 	 Estimaci6n de la p6rdida que genera la venta de tftulos con descuentos inusuales o 

significativos. 

En la evaluaci6n del riesgo cambiario se crea una cuenta de ajuste cambiario para 

el capital y de ingresos/egresos extraordinarios, para hacer el ajuste en el estado de 

resultados que resulta en el rendimiento de los activos y el costo de los pasivos en moneda 

extranjera. 

Para la evaluaci6n de las inversiones se reconocen los tres tipos gen~ricos de 

instrumentos de inversi6n accesibles a las intermediarios financieros: 

(a) 	 Acciones, que representan propiedad sobre una fracci6n del patrimonio de la 

empresa. 
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(b) 	 Instrumentos de intermediaci6n financiera, representativos de obligaciones de corto 

plazo. 

(c) 	 Instrumento: de renta fija: tftulos de mediano y largo plazo. 

Existen tres m6todos de valorizaci6n de las inversiones que son comu'nmente 

aplicados, los que incluyen: 

(a) 	 valorizaci6n por devengamiento, 

(b) 	 valorizaci6n por categorfas de riesgo y 

(c) 	 valorizaci6n de mercado. 

La valorizaci6n por devengamiento se realiza sobre la base de valor par. Las 

diferencias de precio de adquisici6n son Ilevadas a cuentas transitorias de activo o pasivo, 

segfin sean p6rdidas o ganancias, hasta su extinci6n. La tasa de devengamiento equivale al 

interds nominal del instrumento. La diferencia de precio es trasladada al estado de 

resultados proporcionalmente al plazo de vencimiento. Este m6todo se le aplica 

tradicionalmente a instrumentos emitidos por el Banco Central, Hacienda, o instituciones 

financieras sujetas a una Ley General de Bancos, cuya transacci6n no es permitida en el 

mercado secundario, solo son negociables entre instituciones financieras, o siendo 

negociables en el mercado secundario su perfodo de expiraci6n es de menos de un aflo. 

La valorizaci6n por categorfas de riesgo pone 6nfasis elrA la solvencia y liquidez del 

emisor de los tftulos y en la cotizaci6n de 6stas en el mercado. Se establecen cinco 

categorfas y se clasifican las inversiones de acuerdo a las pdrdidas esperadas en cada 

categorfa. Se constituyen provisiones sot-re el valor par de los instrumentos. Las diferencias 

de precio son trasladadas al estado de resultados. La provisi6n se carga al estado de 
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resulhados. Se incluyen en este m6todo de valuaci6n tftulos que no sean de Banco Central, 

Hacienda o instituciones financieras, tales como bonos, debentures, efectos de comercio y 

acciones de empresas no bancarias. 

En el sistema de valorizaci6n de mercado 63ta se realiza sobre la base de 

valor par. Las diferencias de precios son Ilevadas al estado de resultados y a cuentas de 

activos especificas para tales fines. Estos instrumentos incluyen los emitidos por el Banco 

Central, Hacienda o Instituciones financieras sujetas a la Ley General de Bancos, cuyo per

fodo de expiraci6n sea mayor de un afio y que sean negociables en el mercado secundario. 

Central de informaci6n de riesgos 

El prop6sito de la creaci6n de una central de informaci6n de riesgos es doble. La 

informaci6n centralizada permite tanto a la Superintendencia como a los intermediarios 

financieros establecer )a situaci6n individual de los prestatarios, asf como conocer el estado 

de sus operaciones de cr~dito, calidad, clasificaci6n y orientaci6n por sector econ6mico. 

El anlisis a trav6s de ]a central de riesgos es aplicable a aprobaci6n de los clientes 

presentes y potenciales. El costo de establecer y operar la central por lo general se le 

traslada y es compartido por los usuarios de sistema. 

III. Riesgo de conglomerados econ6micos 

La definici6n operativa mds sencilla de vinculaci6n entre empresas establece que se 

consideran empresas relacionadas aquellas que: 

(a) est6n interconectadas, de forma que decisiones o cambios en la estructura de una 

afectan a la otra y 
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(b) 	 la empresa financiera asf las trata al asumir el riesgo. 

La clasificaci6n de la relaci6n entre grupos econ61nicos e intermediarios financieros 

de acuerdo al grado de vinculaci6n con la instituci6n financiera considera: 

(a) 	 empresas relacionadas sin vinculaci6n con la entidad financiera y 

(b) 	 empresas relacionadas entre sf y a su vez con la instituci6n financiera. 

Las definiciones operativas de vinculaci6n incluyen la vinculaci6n econ6mica, 

personal y por presunsi6n. La vinculaci6n econ6mica se define una vez que exista por lo 

menos una de las siguientes condiciones: 

(a) 	 participaci6n de mds del 10 por ciento en el capital; 

(b) 	 relaci6n financiero-comercial significativa; 

(c) 	 dependencia t6cnico-administrativa; o 

(d) 	 directores, personal superior, o administradores comunes. 

La vinculaci6n personal se establece en t~rminos de la consaguineidad (hasta tercer 

grado) o Ia afinidad (hasta segundo grado). La vinculaci6n por presunci6n se establece 

cuando: 

(a) 	 el patrimonio del endeudado sea insuficiente en relaci6n al monto de los pr6stamos 

recibidos; 

(b) 	 el endeudado sea afiliado de otra empresa de intermediaci6n financiera que haya 

otorgado prdstamos recfprocos; 

(c) 	 las coiidiciones del pr6stamo sean notoriamente mds favorables; 

(d) 	 los pr6stmos est6n garantizados por una presona ffsica o jurfdica asociada a la 

entidad acreedora; o 
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(e) cuando el representante legal del acreedor sea el mismo que el del deudor. 

De acuerdo al grado de control y/o asociaci6n entre empresas se reconocen tres tipos 

organizacionales: 

(a) Empresas controladas por una matriz, de la que se derivan polfticas generales. 

(b) Empresas asociadas, con polfticas independientes y que operan %:,*1 activadas poco 

relacionadas. 

(c) Empresas multigrupo, que prestan servicios relacionados con polfticas 

independientes. 

Los casos generales en que el intermediario financiero es parte del grupo incluyen, 

primero, el caso en que el banco es la casa matriz y posse peso preponderante en las 

decisiones del grupo. Deben establecerse regulaciones prudenciales que garanticen la 

estabilidad y solvencia de entidadeslas bancarias y el cumplimiento de su papel 

macroecon6mico. Estas regulaciones por lo general establecen lfmites como porcentaje del 

capital pagado al monto de pr6stamos que se le pueden otorgar a empresas relacionadas, 

asf como disposiciones sobre la aplicaci6n de condiciones de mercado a los mismos. 

Un segundo caso subordina al intermediario financiero a la casa matriz, que no es
 

financiera. 
 En estas circunstancias puede haber conflicto de intereses entre los objetivos 

y actividades de ]a matriz con respecto al intermediario financiero. La informaci6n sobre 

la matriz y el resto del grupo consolidado se requiere para evaluar la estabilidad y 

estructura accionaria del grupo en conjunto. Si la estructura es inadecuada y compromete 

el desempefio de funciones del intermediario, la Superintendencia deberfa tener autoridad 

para retirar ]a autorizaci6n a la operaci6n de dichas entidades. 
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Finalmente, se da el caso en que el intermediario financiero es parte de un holding 

financiero. En este caso, la supervisi6n y criterios de idoneidad deben aplicarse al holding, 

una vez consolidados los estados financieros del grupo. 

Entre los principales riesgos que surgen de la relaci6n entre intermediarios 

financieros y un grupo econ6mico se encuentr'an: 

(a) La excesiva concentraci6n en actividades del grupo econ6mico. 

(b) La excesiva exposici6n a un determinado sector de actividad. 

(c) La exposici6n geogrifica, concentrando recursos en una zona especffica. 

(d) El riesgo de pals, que toma importancia en el contexto de la integraci6n regional. 
(e) El sobreendeudamiento del conjunto econ6mico: vfa operaciones cruzadas, para 

aumentar el capital de las empresas relacionadas. 

(f) La desviaci6n de los fondos, por cambio del destino del pr6stamo. 

(g) El otorgamiento de condiciones ventajosas o el fraude. 

La naturaleza y caracterfsticas de la relaci6n que se produce entre un banco y un 
determinado grupo implican mds riesgos que ventajas para el intermediario financiero, en 

la medida en que los objetivos del grupo reflejen: 

(a) La maximizaci6n de la rentabilidad del conjunto de empresas y no de cada una de 

ellas por separado, sacrificfindose en algunas circunstancias el desempefio del 

intermediario de fondos a expensas de las empresas relacionadas. 

'b) El riesgo del conjunto aumente cuando exista limitada diversificaci6n de sus 

actividades econ6micas. 
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(c) 	 El control accionario de la instituci6n se centre en una sociedad denominada holding, 

que incida sobre la administraci6n y definici6n de polfticas del intermediario con 

criterios no financieros. 

(d) 	 La propiedad de grupos se encuentre muy concentrada (personal o familiar), e incida 

significativamente en las polfticas generales del intermediario. 

(e) 	 Los grupos controlen o tengan ficil acceso a los recursos de la entidad financiera, 

en condiciones inclusive privilegiadas. 

(f) 	 El control econ6mico conduzca al poder de influencia sobre las polfticas pilblicas. 

Desde la perspectiva de eficiencia, la relaci6n de los grupos econ6micos con las 

entidades financieras se centra en: 

(a) 	 El destino de los fondos que se canalizan al grupo. 

(b) 	 La generaci6n y cont:nuidad de los flujos de pago. 

(c) 	 El poder de negociaci6n del grupo con la instituci6n financiera. 

(d) 	 El grado de diversificaci6n de las colocaciones. 

La realidad patrimonial, econ6mica y financiera de un grupo es distinta a la 

agregaci6n del patrimonio de cada una de las empresas individuales. Los datos de balances 

agregados presentan una imagen distorsionada si no se ajustan por las actividades 

intergrupo. Aun mis, la falta de transparencia puede dar lugar a informaci6n errada. 

Conflictos de inter6s pueden resultar. 

Los principales lineamientos para el anlisis de los grupos financieros incluyen: 

(a) 	 El ajuste de inversiones de la matriz en las subsidiarias. 
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(b) La eliminaci6n de la cuenta de inversi6n en una compafia subsidiaria en el 

patrimonio de subsidiaria. 

(c) 	 La eliminaci6n de transferencias relacionadas entre empresas: cuentas por 

cobrar/pagar. 

(d) La eliminaci6n de cuentas de resultados entre empresas (ventas interempresas). 

(e) 	 La eliminaci6n de utilidades no realizadas. 

IV. 	 Indicadores de alerta y mecanismos de salvamento 

La funci6n clave de la Superintendencia de Bancos dentro de los nuevos esquemas 

de regulaci6n se centra en la detecci6n temprana de inestabilidad o insolvencia de interme

diarios financieros. Una vez identificado el problema se puede proceder a la rehabilitaci6n 

o rescate del intermediario, sin perjudicar la operaci6n del sistema. A su vez, una de las 

caracteristicas distintivas de los nuevos sistemas de supervisi6n es que los mismos no 

imponen el costo del rescate sobre el Banco Central, lo que anteriormente comprometfa la 

estabilidad macroecon6mica. La rehabilitaci6n de los intermediarios financieros se pone 

en manos de los accionistas (vfa recapitalizaci6n forzada), o en manos de los mismos 

intermediarios (vfa pr6stamos temporales para resolver situaciones de insolvencia). 

Se establece que existe una situaci6n de inestabilidad financiera en el caso en que 

las reservas patrimoniales se reduzcan significativamente, Ilevando a ]a relaci6n deuda 

capital (este tiltimo definido como valor del patrimonio) a niveles superiores a 20. La 

reducci6n en el patrimonio generalmente resulta de p6rdidas esperadas no provisionadas, 

las cuales se deducen del capital contable para obtener el valor de la reserva patrimonial. 
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El cilculo de las perdidas esperadas esti directamente vinculado con las evaluaciones 

de la cartera de pr6stamos e inversiones, las cuales establecen un porcentaje de p6rdida 

seg6n cada categorfa de riesgo. La p6rdida esperada no provisionada resulta de la 

diferencia entre p6rdidas esperadas y provisiones. En la medida en que se genere 

inestabilidad financiera, los bancos son obligados a recapitalizarse, ya sea mediante la 

retenci6n de utilidades o a trav6s de la emisi6n de nuevas acciones. 

Se define t6cnicamente en condiciones de insolvencia a aquellos intermediarios 

financieros para los cuales el valor de los activos menos las provisiones, deducidas p~rdidas 

no previstas y pasivos exigibles, sea inferior al 40 por ciento del valor del capital y reservas. 

En estas circunstancias se procede a la capitalizaci6n de un banco por parte del sistema 

financiero mismo. Otra instituci6n otorga un pr6stamo, generalmente a dos aflos plazo, para 

asegurar la continuidad de las operaciones. 

En la prdctica, este mecanismo parece viable s6lo si es atractivo tomar control de la 

instituci6n con problemas de solvencia en presencia de economfas de escala. Las 

disposiciones tfpicas establecen quc el pr6stamo no puede exceder el 25 por ciento del 

capital y reservas del banco prestamista y se paga en la medida en que la empresa deudora 

se encuentre debidamente capitalizada. 

Una de las preocupaciones centrales de los supervisores es la medida en que la 

manipulaci6n de los estados contables pudiera interferir con la aplicaci6n adecuada de los 

sistemas de supervisi6n. Si bien es cierto que los auditores de la Superintendencia podrfan 

realizar el anlisis exhaustivo de la cartera e inversiones, muchas veces esto eleva 

significativamente el costo de la supervisi6n. 
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Los analistas financieros han propuesto otros mdtodos para la identificaci6n de ban

cos en problemas, que se fundamentan en aplicaciones estadfsticas para identificar bancos 

atfpicos. Estos mztodos proceden con aplicaciones de andlisis discriminante a razones finan

cieras y otros criterios operativos para identificar bancos que se alejen significativamente 

de los indicadores financieros normales del grupo de instituciones en el cual participan. 

VI. Mecanismos de protecci6n al depositante e inversionista 

El elemento final de los nuevos esquemas de supervisi6n deriva de la preocupaci6n 

de algunos reguladores de proteger a los usuarios del sistema de una posible eventualidad, 

sin comprometer la estabilidad macroecon6mica del pafs. Esto ha generado dos esquemas 

de regulaci6n, que incluyen las reservas t6cnicas y el seguro a los dep6sitos. 

Para proteger al usuario de una cuenta corriente en el sistema financiero, asegurando 

ia liquidez del intermediario financiero, se ha establecido en algunos pafses el sistema de 

reserva t~cnica. Esta reserva, que es complementarfa al tradicional sistema de encaje, se 

mantiene en caja o en inversiones lfquidas y seguras. El monto tipico para establecer esta 

reserva es de 2.5 del exceso entre dep6sitos a la vista y el capital pagado y reservas de cada 

instituci6n. 

El seguro sobre los dep6sitos est, orientado a evitar que en caso de quiebra o insol

vencia de instituciones financieras se perjudique significativamente a los usuarios pequefios 

del sistema financiero. Mediante la instalaci6n de esquemas de seguro a los dep6sitos se 

elimina explicitamente ]a garantfa sobre los dep6sitos que se asocia con el Banco Central, 

reduciendo el alto costo sobre ia estabilidad macroecon6mica que la misma genera. 
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En un esquema de seguros se cubre solo una fracci6n (entre 75 y 90 por ciento) de 

los dep6sitos pequefios (US$ 2.000 en Chile). El sistema opera bajo el pago de una prima 

de seguro y no es obligatorio. Se trabaja bajo el supuesto de que aquellas instituciones 

aseguradas pueden utilizar esto como un medio para mantener la confianza de sus clientes 

pequefios. 

El debate en el desarrollo y aplicaci6n de esquemas de seguro a los dep6sitos se 

centra en el monto de las operaciones a cubrir y las formas de financiar eventos y 

operaciones mts all, de la cobertura. En este sentido se ha considerado ia posibilidad de 

establecer co-aseguros por montos superiores y otras operaciones. Tambi6n se cuestiona 

la necesidad y el costo de establecer una estructura tarifaria, en funci6n del riesgo asociado 

a las operaciones de los intermediarios financieros. Otras consideraciones enfocan la 

administraci6n del fondo de seguros, asf como la definici6n del tipo de inversiones 

permitidas que se pueden realizar con los recursos del fondo. 

Los problemas evidentes con la aplicaci6n de esquemas de seguros incluyen la 

eventual incapacidad para atender la quiebra de instituciones en el sistema, en vista de que 

el seguro podrfa incentivar la adopci6n de riesgos por encima de los observados en ausencia 

del seguro (azar moral). Asfmismo, se cuestiona el alto costo de desarrollar una estructura 

tarifaria y las implicaciones de no hacerlo, en vista de que una tarifa promedio tiende a 

penalizar a las instituciones conservadoras en favor de las instituciones de alto riesgo. 

Finalmente, se ha cuestionado la necesidad de establecer montos mdximos, en vista de que 

es posible para los grandes depositantes e inversionistr.s subdividir sus recursos, a fin de 

garantizarse cobertura total en caso de eventualidad. 
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VI. Recomendaciones para el caso costarricense 

Si bien es cierto que en Costa Rica estdn vigentes criterios de supervisi6n inoderno 

para ia banca, los mismos aun presentan serias deficiencias. Entre ellas, requieren atenci6r 

inmediata las siguientes: 

(a) La supervisi6n cubre solo el drea de evaluaci6n de cartera y generaci6n de 

provisiones, no estando asociada con la construcci6n de indicadores de alerta que 

permitan ]a identificaci6n oportuna de instituciones en problemas. 

(b) Los estindares aplicados a la banca costarricense son menos severos que los 

aplicados en otras economfas latinoamericanas, siendo cuestionable ]a necesidad de 

aplicar estfndares mds fuertes para el caso de los bancos estatales. 

(c) La superintendencia de bancos (AGEF), a pesar de ser una divisi6n del Banco 

Central, opera en la actualidad de manera independiente, siendo necesario el 

establecimiento de un vfnculo de coordinaci6n con el Banco Central. Es importante 

dotar a ]a AGEF de suficiente autonomfa y autoridad para forzar el cumplimiento 

de las regulaciones establecidas. 

(d) Los criterios establecidos no se han ampliado a la evaluaci6n de inversiones y 

activos contingentes, siendo los mismos una proporci6n importante de los activos de 

la banca privada costarricense. 

(e) No se han incluido consideraciones sobre la evaluaci6n del riesgo asociado con 

conglomerados econ6micos. 
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(f) No se dispone de mecanismos para eliminar la garantfa implfcita sobre los dep6sitos 

que se asocia con el Banco Central, ni de mecanismos de salvamento o rehabilitaci6n 

para instituciones en problemas. 

Estas deficiencias definen claramente la agenda de la reforma que debe Ilevarse 

adelante en el Area de supervisi6n prudencial a la banca costarricense. La misma debe ir 

acompafiada de la capacitaci6n del personal en sistemas de trabajo y supervisi6n modernos 

y de ]a actualizaci6n de la legislaci6n bancaria y financiera. 
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BOLIVIA 

ESOUEMATIZACION DE CARACTERISTICAS BASICAS POR CATEGORIA DE CALFICACION PRESTAMOS 

RIESGO NORMAL 

CunpLiniento en et pago de 
sus obligaciones de acuerdo 
at contrato estabtecido. 
Criditos cuentan con garan-
tIas suficientes, realiza-
bies y debidamente consti-
tuidas. 
Prdstamos cuentan con in-
formaci6n actualizada del 
:liente, y sus garantias. 

RIESGO POTENCIAL 

- Cr6ditos at dfa en los pa-
gos, pero presentan caracte-
rfsticas que podrfan afectav 
su total recuperaci6n. 

- Crdditos que hayan sido 
renovados refinanciados o 
reestructurados. 

- Crdditos cuentan con In-
formaci6n actualizada del 
cliente y sus garantias. 

RIESGO REAL 

- Cridlitos con retrasos en et 
pago de capital o intereses 
respecto a los coinpromisos 
originates o par reestruc-
turaciones. 

- Prcstamos con garantfas no 
viabtes en et corto plaza. 

- Crdditos correspondientes a 
deudores con pdrdidas opera-
tivas, fatta de tfquidez, 

presupuesto de caja negativo, 

insuficiencia do capital. 
- La cobranza de estos prdsta
mos depende del probable 
valor do realizaci6n do tas 
garantfas. 

- Cr6ditos morosos que no 
cuentan con informaci6n 

ALTO RIESGO 

- Cr6dltos que han suspendido 
totalmento et pago de sus 
obligaciones. 

- Pristamos qua cuentan con 
garantfas Insuficientes y de 
diffcit realizaci6n. 

- Criditos de prestatarlos que 
presentan deficiencias acen-
tuadas que hagan poco viable 
et negocio o pongan en peti

gro el futuro del mismo. 

IRRECUPERABLES 

- Cr6ditos que han suspend 
totatmente e. pago do i 
obtigaciones. 

- Crtditos, con garantfas 
diffcit realizaci6n. o 
xfstentes. 

- Criditos irrecuperabtes 
sin valor para."Ia enti, 
financiera. 

actualizada del cliente. 



CHILE 

ESQUEMATIZACION DE CARACTERISTICAS BASICAS POR CATEGORIA DE CALIFICACION PRESTANOS 

RIESGO NORMAL RIESGO POTENCIAL 

SUPERIOR AL NORHAL 

PERDIDAS ESPERADAS PERDIDAS ESPERADAS 

SIGNIFICATIVAS 
IRRECUPERABLES 

o existen dudas acerca de 
a recuperacl6n oportuna del 
apitat, los reajustes y los 
ntereses. 

eudor aptica ia generaci6n 
e excedentes operacionales 

e Las actividades que desa-
rotLa para el servicio 
3ortuno de sus compromisos. 

- Incertidumbre en cuanto at 
grado de cumptimientc de los 
pagos debido a situaciones 
de caricter transitoria. 

- Atraso en los pagos pero que 
no afectan en forma impor-
tante tas espectativas de 
recuperaci6n del crLdito. 

- Deudor cuya fuente de pago, 
depende de generaci6n de 
flujos de terceros o aquel 
cuya fuente do pagos provie-
ne de Liquidaci6n de garan-
tfas. 

Las sociedades que no desa-
rrotlan directamente activi-
dades procuctivas, de las 
que resutta dificit obtener 

informaci6n confiabte, deben 
calficarse en esta categn
rfa. 

- Deudor con acentuadas debt-
lfdades financieras y utili-
dad operacional insuficiente 
para cubrir et servicio del 
crdito. 

- Atrasos peri6dicos y contf-
nuas pr6rrogas con capitaLi-
zaciones totates o parciates 
de los intereses. 

- Patrimonio bajo o negativo y 
nivel de endeudamiento alto. 

- Deudores con informaci6n im-
compteta y poco confiable. 

- Criditos pactados a tasas 
inferfores at costode fan-
dos de Ia fnstituci6n. 

- Deudores con atto nivet de 
deterloro de su sltuacl6n 
financlera, con ingresos In-
suficientes para pagar los 
intereses que genera et ca-
pital, par to qae se han 
producido pr6rrogas. 

- Situac16n patrimonial nega
tiva. 

- Prestatarios cuyos acreedo
res deben apticar procedi
mientos judiciaLes, o capi
tatizar parte importante de 
ta deuda. 

- Prhstamos otorgados con in
tereses y reajustes muy in
feriores at costa de fondos 
de La institucd6n. 

- Prestatarlos (Asoivente 
sin patrfmonto y con mfnia 
garantlas. 
Crhditos incohables "ade 
valor marginal en retacl6" 
con et total adeudado. 



ECUADOR 

ESOUEMATIZACION DE CARACTERISTICAS BASICAS POR CATEGORIA DE CALIFICACION PRESTAHOS 

RIESGO NORMAL RIESGO POTENCIAL DEFICIENTES DUDOSO RECAWJO IRRECUPERABLES 

Pristamos que at momento de 
la evaluaci6n no ofrezcan 
duda acerca del cobro de los 
intereses y del capital 
prestado. 

Deudores cumvien oportuna-
monte con sus obligaciones. 
Se dispone de informaci6n 
suficiente de! use dado a 
los recurso y de flujo de 
rondos con que cuenta eL 
Jeudor para hacerie frente 
it pago de Ia deuda. 

"uente de pago dei deudor no 
lepende de ta generaci6n de 
"ecurSo$ de otras empreSas o ursonas naturales, 

" incurPlimiento a tdrminos y 
condiciones del contrato, 
pero que no efectan en forma 
importante ia recuperac16n 
de ia deuda. 
Faita de curplimiento opor* 
tuna al pago del cridito de-
bido a causas transitorias. 

- Las garantfas deben cubrir 
holgadamente el monto de Is 
operaci6n y ser suficiente-
nente lfquidas que permitan 
recuperar el total de los 
recursos comprometidos. 

- Son cr6ditos correspondien-
tes a ewpresas a personas 
con fuertes debitldades 
financleras. 

- Atrasos continuos de los 
pagos a cancelaci6n parclal 
de los mismos, forzando a 
(a lnstftuci6n a renovacio-
nes. 

" Posibilidad de recuperar Los 
crdditos a trav6s de La ga-
rantfa se ye Limitada. 

- FaLta de informaci6n par 
realizar una evaluaci6n 
objetiva del riesgo credi-
CIO. 

- Deudores con sucesivas reno-

vacfones, pr6rrogas y capi-
talizaciones de Intereses. 

- Cobro prdstamo es dudosn 
porque el prestatarlo no ge-
nera Ingresos suficlentes 
para et pago de los intere-
ses, ni para amortizar Ia 
deuda en plazo razonable. 

" Pr6rroga vencimlentos y ca-
pitalizaci6n Intereses total 
o parcfaliente. 

" Las garantfas s6lo permiten 
recuperar ma posici6n de 
los vakores adeudados. 

- Criditos cuyo pago esth con-
dicionado a ingresos de e
presas 0 personas con difi
cultades de page. o de otra 
indote grave. 

- Obtligaciones que han sido 
reclamadas ya Judiclalmenta 

por Ia entidad financlera. 

- Crdditos considerados c 
incobrables o con un vs 
de recuperacidri tan bajo 
no se justifica su mar 
nerto coma activo: ..: 
Garantfas o patrimonio 
de escaso o nute valor 
relaci6n at monit adeudia 

- Deudoros can poslc~o 

financieras "uy debilitad 
come consecuencla de su p 
pia endeudamlento o Inca 
cidad operacional. 


