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L RESUMEN EJECUTIVO
 

La transici6n social, poiftica y econ6mica de Nicaragua y el bajo estado de desarrollo de las
condiciones objetivas del pals y del sistema financiero, fueron importantes condicionantes de
la forma de llevar a cabo la consultorfa que se prest6 a la Superintendencia de Bancos en
anfisis y recomendaciones de calificaci6n de crdIitos y de grupos financieros, en anAlisis 
financiero y en legislaci6n y normas blsicas. 

La Revoluci6n signific6 una prdida de principios e instituciones b~sicas para desarrollar el 
nuevo modelo econ6mico de mercado. Este modelo carece de suficiente consenso a nivel
nacional, pero es un compromiso fundamental del gobiemo con los prestamistas y donantes
internacionales. Para ejecutar su polftica el nuevo gobiero tiene que realizar permanentes
negociaciones a su interior y con el Sandinismo, que sigue siendo la principal fuerza polftica.
Esto dificulta ]a toma de decisiones. (I-A) 

La cultura financiera nicaragfiense sufri6 un gran retroceso con la Revoluci6n. Se nacionaliz6
la banca y su control qued6 a cargo de la Contralorfa, entidad poco t(cnica para estos 
menesteres; el Banco Central se convirti6 en el principal movilizador de recursos ante la

cafda del ahorro financiero; los bancos dejaron de prestar en atenci6n a los m6ritos

econ6micos de los proyectos y lo hacfan en funci6n de su importancia polftica; se perdi6

claridad en el r6gimen financiero y se hizo costumbre ]a condonaci6n de las deudas. (1/I-B)
 

El nuevo gobierno estA efectuando una modemizaci6n del sistema financiero: cre6 la

Superintendencia dc Bancos y ]a banca privada, pero se enfrenta a las dificultades del

saneamiento de la banca estatal, que controla ms del 80% de las captaciones y del 95% del
 
cr~dito, y al deterioro de las pr~cticas financieras.
 

La Superintendencia, por su parte, no tiene suficiente reconocimiento ptiblico y autoridad,
debido a vacfos en su Ley orgdnica, confusi6n sobre el r6gimen legal vigente y falta de
conocimientos en la materia y personal t&:nico. Por eso desde el principio le otorg6 gran
prioridad a las modificaciones a sus funciones que pudieran incorporarse en la nueva Ley
General de Bancos, y tiene un papel muy importante que jugar en la modernizaci6n del 
sector y la aculturaci6n financiera del pals. (IH-C, D y E) 

La r~pida transforrnaci6n del negocio financiero ha modificado la filosoffa y la prctica de la
supervisi6n bancaria. Se ha visto la necesidad de otorgar mayor discrecionalidad a las
autoridades, buscar convergencia intemacional en aspectos crfticos, y desregular la actividad.
Al mismo tiempo se le ha otorgado una mayor importancia al papel de las fuerzas del
mercado, obligando a que la informaci6n sea mds relevante y transparente y a que los 
particulares tengan una mayor responsabilidad en sus decisiones. 
(IV-A) 



L RESUMEN EJECUTIVO 

La asesorfa a Ia Superintendencia en su participaci6n en la nueva Ley General de Bancos 
estuvo orientada a darle mayor discrecionalidad e instrumentos para realizar un efectivo
control de la operaci6n cotidiana de las entidades. El medio consisti6 en servir de
componedor con el emisor a travds de su asesor del Fondo Monetario Internacional. (IV-B) 

Las normas prudenciales en materia de concentraci6n de cartera en grupos econ6micos ycalificaci6n de cr&litos tuvieron Ia mds alta prioridad, no solo porque en un pafs donde Ia
 
estructura de la propiedad y del poder estA tan altamente concentrada estas normas son

fundamentales para Ia estat;lidad del sistema, sino porque eran condicionalidad del BID.
 

La Superintendencia tenfa sendos proyectos sobre el tema, a los que fue necesario hacerles
cambios importantes en los aspectos t6cnicos, juridicos y formales de redacci6n. Los textos
finales de las Resoluciones (Anexo IV-l) incorporaron mejoras y ajustes que hizo el Consejo
de esa entidad. No obstante, algunos distorsionaron ciertos conceptos y procedimientos que
es conveniente resolver (ver Anexo IV-2). Para desarrollar las normas se propusieron sendos
instructivos, y un tercero para garantizar una correcta administraci6n crediticia, tema que se
identific6 como fundamental para prevenir prActicas inseguras y responsabilizar a los
 
banqueros en forma explfcita. (IV-C)
 

Se propuso un Sistema de Informaci6n Financiera - SIF - que tiene como objetivo bdsico
satisfacer las necesidades de informaci6n para que ]a Superintendercia de Bancos cumpla con
 
su funci6n fundamental de "control" y "vigilancia" de acuerdo con prActicas modemas. El

SI aprovecha al mdximo Ia informaci6n que proporciona el Manual Unico de Cuentas 
-
MUC- vigente, pero requiere un conjunto de informes distintos en Areas de descalces de

intereses, plazos y monedas, que el MUC no permite visualizar.
 

El sistema propuesto busca dar a Ia Superintendeiicia y a los vigilados informaci6n relevante 
en las dreas criticas de: liquidez, solvencia (respaldo patrimonial y de la cartera, protecci6n
mediante reservas), estabilidad (mismatch -descalce- de plazos, intereses y monedas),
estructura de los dep6sitos y la cartera, eficiencia regional, comportamiento (evoluci6n de las
principales cuentas de balance, PIG, intereses y las comentadas arriba) y participaci6n en el 
sistema. (V-A y B) 

El SIT persigue otros dos objetivos: ser didActico y requerir para su puesta en
funcionamiento el menor esfuerzo por parte de la Superintendencia. Lo primero porque de 
esta manera shve como instrumento de capacitaci6n a los funcionarios. Lo segundo porque
son claras las limitaciones de tiempo y recursos humanos de Ia organizaci6n; por ello se
entr6 en enormes detalles acerca de cudl es Ia informaci6n que se requiere, c6mo se procesa,
qud cuadros deben resultar, etc. (V-C) 
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L RESUMEN EJECUTIVO
 

La Superintendencia tiene enormes retos. Para lograrlo debe capacitar a sus funcionarios y
lograr un dominio del regimen financiero vigente. Debe tambidn lograr una presencia y
respetabilidad nacional, para lo cual es preciso que realice con la mayor competencia las 
funciones que le ha asignado la ley y haga cumplir las Resoluciones e Instructivos que ella
misma ha expedido. Tambidn jugarA un papel esencial en la modernizaci6n del sector 
contribuyendo a crear extemalidades y economfas de escala, a travs de la aculturaci6n 
financiera de la comunidad, el desarrollo de m~todos financieros modernos y el 
aprovechamiento de la informaci6n de que dispone para mejorar la calidad de las decisiones 
de los financistas. (VI) 
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II. TERMINOS DE REFERENCIA Y METODOLOGIA
 

A. ANTECEDENTES 

Una condici6n importante del Programa Econ6mico de Recuperaci6n y Estabilizaci6n 
nicaragfiense era la autorizaci6n de crear nuevos bancos privados. Dentro de este prop6sito la 
USAID/Nicaragua estA ilevando a cabo un programa de apoyo al sector privado, en 
particular al financiero. Esa agencia dio apoyo t~cnico para el establecimiento de la 
Superintendencia de Bancos y la actual misi6n inici6 el Proyecto de Apoyo al Sector Privado 
(PSS). 

El gobierno nicaragOense ha solicitado a esa agencia, al BID y al Fondo Monetario apoyar a 
la Superintendencia, y se convino que AID proveyera asistencia inmediata a esa entidad 
mientras USAID y el BID Began a acuerdos definitivos de apoyo de largo plazo. En 
respuesta a esta solicitud, USAID/Nicaragua contrat6 con Price Waterhouse (AID/W/PRE's
Financial Sector Development Project-FSDP)los correspondientes servicios de consultorfa. 

B. TERMINOS DE REFERENCA 

Los objetivos de este trabajo son asesorar a la Superintendencia sobre sus funciones y su 
desempefio, especfficamente en el an~lisis y recomendaciones de: anflisis de cr~ditos y 
grupos econ6micos, anAlisis financiero, y legislaci6n y normas bdsicas. 

1. Aniisis rmanc'ero y evaluaci6n de crkditos y grupos econ6micos 

* Proveer an~isis de fondo y recomendaciones sobre regulaci6n y control 

0 Proveer andIisis de fondo y recomendaciones sobre anflisis financi~ro 

0 Establecer los requerimientos sobre una base de datos e instruir a la 
Superintendencia sobre futuros desarrollos. 

2. Legislaci6n y normas bAsicas 

0 Definici6n del papel de la Superintendencia 

* Definici6n de normas bdsicas sobre lIfmites y polfticas de cr6dito 

0 Revisi6n de la legislaci6n existente y apoyo a la Superintendencia en la 
discusi6n de los proyectos de Ley 
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11. TERMINOS DE REFERENCIA YMETODOLOGIA 

3. Alcance de la consultorfa 

Proveer asistencia t~cnica en la evaluaci6n de activos, relaciones con otras entidades,
procedimientos de andlisis financiero, legislaci6n y normas bAsicas, 6reas y posibilidades de 
capacitaci6n y control de calidad sobre el desarrollo del sistema de informaci6n financiera. 

C. METODOLOGIA 

La forma de abordar cada uno de los temas fue determinada por las prioridades manifestadas 
por el Superintendente, el estado de desarrollo interno de la Superintendencia y las relaciones 
institucionales. 

El proyecto de Ley General de Bancos fue la primera actividad. No obstante, como la 
responsabilidad del proyecto era del Banco Central y de su asesor del Fondo Monetario, se 
convino con el Superintendente que no era necesaria la presencia del experto legal, Nestor 
Humberto Martfnez. La consultorfa busc6 conciliar, a travs del asesor del Fondo, las 
posiciones de las entidades. 

La segunda actividad fue el desarrollo de las Resoluciones e Instructivos sobre anAlisis de 
cartera, grupos econ6micos, concentraci6n y administraci6n crediticia. Se contrat6 al Sr. 
Thomas Tengg, asesor con amplia experiencia en Latinoamdrica a travs de consultorfas y
experiencia con el Bank of America, para que lo pertinente a administraci6n crediticia 
contara con la perspectiva de un banquero. 

La tercera actividad fue el desarrollo de los aspectos de andlisis financiero, donde se 
identific6 que la prioridad era el manejo analftico de la informaci6n financiera de los bancos 
mediante un sistema de informaci6n financiero adecuado, ya que la captur de la misma y la 
conformaci6n de la correspondiente base de datos se estaba realizando correctamente. 

Para el desarrollo de estas actividades se hicieron consultas con las misiones internacionales 
residentes en Nicaragua, y con los expertos locales e intemacionales, funcionarios pilblicos y
banqueros que se consignan en el Ane7o II; se revis6 la legislaci6n y la literatura 
internacional sobre la materia y se mantuvo el mayor contacto posible con los funcionarios de 
la Superintendencia. 
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III. 	DETERMINANTES DE LAS PRIORIDADES 
Y LABOR DE LA SUPERINTENDENCIA 

El apoyo 	que esta consultorfa prest6 a la Superintendencia de Bancos en andlisis y
recomendaciones de calificaci6n de cr~ditos y de grupos financieros, en andlisis financiero y 
en legislaci6n y normas b.sicas, le brind6 la oportunidad de tener un cronograma flexible 
para ajustarse a las urgencias de cada momento, pero tambidn la hacfa muy susceptible a las 
prioridades maniflestas de la Superintendencia en cada momento. 

Por ello, 	el proceso de transici6n social, polftica y econ6mica de Nicaragua y el bajo estado 
de desarrollo de las condiciones objetivas del pafs y del sistema financiero, fueron 
importantes factores condicionantes de la forma de Uevar a cabo el trabajo y de sus 
resultados. 

A. LA HERENCIA DE LA REVOLUCION 

El ascenso a la presidencia de la UNO en 1991 no signific6 una revoluci6n donde el grupo
vencedor impone sus condiciones en todos los 6rde2es de la vida del pafs. Se trat6 de una 
transici6n democrfica en la que sobrevivieron varias instituciones revolucionarias. Tan es asf 
que el Sandinismo es la principal fuerza polftica, comparte el poder desde el gobierno y en la 
Asamblea, y tiene la mayor capacidad de movilizaci6n popular. 

La transformaci6n del orden revolucionario a uno de mercado depende entonces de la 
capacidad de la UNO, constitufda por catorce grupos disfmiles en aspiraciones, ideologfa y
representatividad, de legitimar el nuevo modelo, 	sobre el cual dista de haber consenso. Por 
supuesto, toda decisi6n es objeto de profundas y dilatadas negociaciones tanto al interior de 
la UNO 	 como con el Sandinismo, es diffcil contar con decisiones definitivas que permitan
acciones 	claras y libres de interferencias, y no se han podido consolidar instituciones 
necesarias para el desarrollo de una economfa de mercado. Anti ml.s, hay profundas
ambiguedades sobre aspectos claves del r6gimen jurfdico vigente y de la responsabilidad de 
ciertas instituciones. 

A estas dificultades se afiaden las que resultan de los pobres resultados revolucionarios y de 
la dependencia de la ayuda internacional. La revoluci6n efectivamente logr6 desterrar el 
r6gimen Somocista y redistribuir sus inmensas propiedades. Pero los resultados de una pobre
polftica macroecon6mica, un modelo de desarrollo socialista, ]a guerra contrarrevolucionaria, 
el boicot norteamericano y la fuga de buen?. parte del capital financiero y del mejor capital
humano indujeron fuertes cafdas de la productividad y un empobrecimiento generalizado, que
impidieron que se diversificara la actividad econ6mica o hubiera una desconcentraci6n 
significativa de la riqueza productiva. 
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II. 	 DETERMINANTES DE LAS PRIORIDADES 
Y LABOR DE LA SUPERINTENDENCIA 

No obstante, doce afios de gobiemo revolucionario sf produjeron profundas transformaciones 
en la conciencia colectiva: ze consolid6 la idea del estado "protector" y se relaj6 
profundamente la disciplina laboral. Pero sobretodo, el alejamiento de los acontecimientos 
polfticos, econ6micos y comerciales, tecnol6gicos, etc. del mundo capitalista le hizo perder a 
Nicaragua la oportunidad de adecuarse y prepararse para la competencia internacional de los 
noventa. Entre esto, las necesidades de reclutamiento para la defensa de la revoluci6n y la 
hufda de los j6venes del mismo, hizo que el pals perdiera valiosas oportunidades de formar 
capital humano id6neo para el nuevo modelo de desarrollo. 

Por su parte, la inmensa dependencia de ]a ayuda internacional ha forzado al gobierno a 
aceptar las agendas de distintas entidades multilaterales de cr&Iito y donantes, que no 
necesariamente son consistentes entre si ni cuentan con apoyo suficiente dentro del gobiemo, 
la Asamblea o la poblaci6n. 

B. RETROCESO DEL SECTOR FINANCIERO 

La revoluci6n produjo un grave retroceso en el sistema financiero m s desarrollado de 
Centroam~rica como resultado de un conjunto de polfticas dirigidas a reorientar el proceso de 
asignaci6n del cr&lito y de prtcticas que se convirtieron en vicios altamente perjudiciales. 

En primer lugar, la nacionalizaci6n del sistema financiero, incorporado como precepto 
constitucional irrenunciable, lo priv6 de todo elemento de competencia, ilevando a las 
entidades a una hipertrofia en gastos laborales y administrativos. Como parte de la misma 
polftica, 	la vigilancia de las entidades pas6 de la Superintendencia a la Contralorfa, entidad 
sin la especializaci6n requerida. 

Pero mAs grave fue el cambio en la polftica financiera y sus efectos en la cultura financiera. 
La cafda del ahorro financiero convirti6 al Banco Central en la principal fuente de 
financiaci6n y a los bancos en simples canales de distribuci6n de esos recursos, olviddndose 
los conceptos de atenci6n al cliente y de captaci6n de sus rec: rsos. Los fondos del emisor 
naturalmente se asignaban en funci6n de la polftica de apoyo a dstintos sectores sociales o 
actividades econ6micas y no de su capacidad de repago. Como consecuencia dejaron de ser 
relevantes la presentaci6n de estados financieros y el an~Jisis crediticio riguroso y, en la 
medida en que se fueron presentando descalabros empresariales, se fue convirtiendo en 
pr-Ictica cotidiana ]a refinanci2ci6n y luego la condonaci6n de las obligaciones. Los 
resultados fueron prdida de la disciplina y creciente laxitud financiera entre banqueros, 
usuarios de los servicios y atn entre las entidades rectoras de la polftica y especialista, 
debido al poco rigor con que durante largo tiempo se manejaron las disposiciones en la 
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III. 	 DETERMINANTES DE LAS PRIORIDADES 
Y LABOR DE LA SUPERINTENDENCIA 

materia y las contradicciones legales que surgen de la coexistencia de regfmenes dictados
 
antes, durante y despu6s de la revoluci6n.
 

Al nuevo gobiemo le correspondi6 conciliar el manejo de numerosas contradicciones en este 
frente. La presi6n de los agencias multilaterales y de los donantes internacionales lo llev6 a 
una interpretaci6n, por demds discutible a juicio de autorizados analistas, de que el precepto 
constitucional de nacionalizaci6n de la banca se referfa tan solo a la banca existente al 
momento de la expedici6n de la Constituci6n de 1982, y por tanto su efecto se habfa 
agotado. Con esta frgil soluci6n y disimulido en la ley creadora de la Superint2ndencia de 
Bancos, se autoriz6 la posibilidad de crear banca privada. 

El bajo capital inicial que se exigi6 para la creaci6n de bancos facilit6 una rpida reacci6n de 
los principales grupos econ6micos del sector privado. A mediados de julio habfa funcionando 
cinco entidades, dos mis contaban con autorizaci6n y otros habfan presentado solicitud o se 
disponfan a hacerlo. 

Nicaragua cuenta entonces con un sistema bancario bipolar. Por un lado, n6veles 
instituciones privadas, con pequefio patrimonio, infraestructura, cubrimiento regional y

participaci6n del mercado, a pesar de su veloz crecimiento, pero con gran respaldo de
 
algunos donantes intemacionales y del gran capital privado, gran flexibilidad y son
 
administradas por funcionarios conocedores de t~cnicas financieras modemas. Por el otro, 
una banca estatal con un enorme cubrimiento geogrdfico, penetraci6n en el mercado y
conocimiento y atenci6n a la actividad agrfcola -vital para la economfa y estabilidad social 
del pafs, pero usualmente desatendida por la banca privada-, pero con tremendas ineficiencias 
administrativas y comerciales, una carga laboral desproporcionada, prdidas patrimoniales
significativas, y acostumbrada a los privilegios y prerrogativas consustanciales con su 
carcter monop6lico. 

En este contexto las prioridades oficiales en la materia son: establecer un r6gimen que 
preserve la estabilidad, garantice el desarrollo y proporcione igualdad de condiciones a todas 
las entidades bancarias; definir los Ambitos de competencia de entidades de vigilancia como 
la Contralorfa, la Superintendencia y el emisor, y fortalecerlas; y reestructurar la banca 
estatal para adecuarla a las nuevas condiciones de mercado. 

Las dificultades para lograr estos objetivos son numerosas. La naturaleza bipolar del sistema 
y 1a baja cultura financiera establecen limitaciones para imponer normas prudenciales
ampliamente difundidas a nivel internacional. Bien porque a pesar de su bondad 6stas han 
sido disefiadas para sistemas maduros, cuya aplicaci6n en sistemas incipientes pueden restarle 
grados de libertad que faciliten su r-pido desarrollo. Bien porque resulta diffcil aplicarlas sin 
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III. 	 DETERMINANTES DE LAS PRIORIDADES 
Y LABOR DE LA SUPERINTENDENCIA 

atender a las peculiaridades de la bipolaridad existente, lo que pospone el objetivo de 
establecer un tratamiento hornog6neo a todos los participantes. 

La reestructuraci6n de la banca estatal enfrenta las obvias restricciones presupuestales de 
capitalizarlas al nivel adecuado. Esto estA fntimamente relacionado coi cu~mto espacio se 
quiere dejar a la banca privada y cudnto estA 6sta en capacidad y disposici6n de ocupar. 
Adicionalmente hay las dificultades polfticas de reducir su n6mina y su presencia regional 
cuando ella no sea rentable, y de tecnificarlas y modernizarlas, especialmente en las zonas 
mds retiradas del pais. 

C. LAS DIFICULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

La Superintendencia enfrenta dificultades especiales que son fundamentales para entender su 
evoluci6n. En primer lugar, hay una gran confusi6n sobre los alcances y facultades que tiene 
debido a la dificultad de precisar la vigencia del r6gimen actual frente a los dos anteriores, y 
se carece de una jurisprudencia o doctrina que permita dilucidarlo en un sentido u otro. Por 
tanto se halla sujeta a la eventualidad de yerros que habr'n de corregirse gradualmente y que 
en otro contexto no tendrfan por qu6 existir. Esto ha deterninado que sus actuaciones estdn 
sujetas a permanente controversia, no solo externa sino intemamente, obligdndola a ser 
particularmente cauta. 

De otra 	parte, su ley orgdnica no le otorga todas las funciones y poderes que son deseables 
para un ente de esta naturaleza, y debido a que existi6 un 6rgano semejante adscrito al Banco 
Central, de cuyo Consejo dependfan sus decisiones, subsisten temas en los cuales hay 
ambigfiedad sobre quidn es el actual responsable. Otro tanto, aunque en menor grado se 
puede decir de sus relaciones con la Contralorfa. No obstante, no rf' quiere modificar su Ley 
constitutiva para no correr el riesgo de afectar la autori2 ,ci6n de crear banca privada que esa 
Ley consigna. 

Estas circunstancias la han ilevado a ser muy prudente y a tener una actuaci6n de bajo perfil. 
Para resolver estos problemas, y no obstante fricciones que le produjeron al interior del 
gobiemo, le otorg6 una enorme prioridad al proyecto de la Ley General de Bancos, con la 
cual podfa obtener facultades adicionales necesarias y mejorar la definici6n de su Ambito de 
competencia, especialmente frente al emisor. La consecuencia fue la de distraer sus muy 
escasos recursos del desarrollo de las funciones t&cnicas que le son propias. 

Pero adn cuando no existieran esas ambigfiedades, la Superintendencia tiene que ganar 
credibilidad en la sociedad y entre los vigilados, y espacio frente a la Contralorfa y, 
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sobretodo, al emisor. La dificultad mis sentida, adem:s del tiempo que normalmente toma en 
cualquier situaci6n consolidar una posici6n institucional, es que ]a pOrdida de cultura 
financiera redujo la disponibilidad de personal tdcnico id6neo para estas funciones, de por si 
escaso en Nicaragua. 

Ciertamente la elecci6n del Superintendente y el Vice-superintendente por parte de la 
Asamblea debe considerarse como un acierto. Ellos conjugan calidades morales 
incuestionables y amplia experiencia bancaria, y entre si se combinan sentido v habilidad del 
manejo polftico con una gran competencia t~cnica, que les permite constituirse como un 
excelente equipo. 

No obstante, la escasez de personal capacitado han sido un freno muy importante para lograr 
rdpidamente la tecnificaci6n de la Superintendencia y el alto perfil que se desea. Adem:s, la 
condicionalidad del BID de no realizar la contrataci6n del personal t~cnico de base hasta que 
no se satisficieran ciertas condiciones de selecci6n de personal, limit6 ain mdS su capacidad 
para estructurarse como una organizaci6n eficiente. 

D. LOS EFECTOS SOBE LA CONSULTORIA 

Esta consultorfa tenfa una naturaleza especial que la hacfa especialmente susceptible a las 
condiciones que afectaban a la Superintendencia. Si bien tenfa unos encargos especfficos en 
t6rminos 	de andlisis y recomendaciones de calificaci6n de cr&titos y de grupos financieros, 
en anglisis financiero y en legislaci6n y normas b~sicas, tambi6n tenfa el encargo general de 
ascsorar 	a la Superintendencia en lo que debfa ser su papel y funciones. 

Porque la prioridad que el Superintendente le otorg6 a su participaci6n en la redacci6n de la 
Ley General de Bancos implicaba concentrar los limitados recursos de la entJdad en esta 
actividad, esta asesorfa emple6 ]a primera parte de su trabajo en el apoyo de este proyecto.
Ain cuando desde el principio era claro que la direcci6n de este proyecto estaba a cargo del 
Banco Central con la asesorfa del Fondo Monetario Intemacional, tambi6n era evidente que 
s6lo cuando se superara esta preocupaci6n la Superintendencia atenderfa los otros frentes que 
debfa desarrollar esta consultoria. 

Lo fundamental del apoyo que se le prest6 al Superintendente consisti6 en servir como 
interlocutor y componedor con el Banco a travds del asesor del Fondo. Esto permiti6 un 
importante acercamiento entre las aspiraciones y opiniones de las partes. Finalmente la 
Superintendencia fue instruida de marginarse de esta discusi6n lo que facilit6 a la consultorfa 
atender los otros frentes. 
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No obstante, la dificultad de contratar oportunamente la base t&:nica de la Superintendencia 
mantuvo 	congestionados a los directores con funciones que podrian haber delegado, y limit6 
su disponibilidad para la discusi6n de los temas t&rnicos que desarroll6 e.ta asesorfa. Por 
este motivo, las propuestas que se sugirieron, sobretodo en el tema reglamentario, sefialan 
varias alternativas para que ese despacho pueda seleccionar la que mejor se adecdie a las 
condiciones del pafs cuando decida ponerlas en pr-ctica. En cuanto a la propuesta del 
Sistema 	de Informaci6n Financiera (SIF), se opt6 por hacerla muy detallada para que pudiera 
set desarrollada con un mfnimo esfuerzo conceptual o de adaptaci6n por parte de ese 
despacho. Igualmente, se hizo muy didActica paa que sirviera como instrumento de 
capacitaci6n a los usuarios intemos. 

E. PRINCIPALES OBSTACULOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

Hacia el 	futuro la Superintendencia tiene un papel muy importante que jugar en la vida y
modemizaci6n del sector financiero. No solo por las funciones usuales de control y vigilancia 
que le corresponden a las organizaciones de esta naturaleza, sino porque el nivel de 
desarrollo del mercado es tal que su actividad puede producir un sinntimero de 
externalidades, economfas de escala y sinergias en el sistema. Las recomendaciones al 
respecto se deacarrollan en detalle en el tiltimo capftulo: "Desarrollos Futuros de la 
Superintendencia". 

No obstante, esta entidad tiene dificultades por sortear. La primera es el largo camino por
andar er. materia de tecnificaci6n. El resultado final dependerd de manera crftica la calidad 
del equipo que se conforme y de la rapidez de la capacitaci6n. Par fortuna se cuenta con 
apoyo de entidades internacionales que pueden facilitar no solo los recursos financieros sino 
los contactos necesarios. 

La capacitaci6n mds adecuada en esta coyuntura parece ser sobre el terreno, levando a 
Nicaragua profesionales con experiencia o funcionarios de otras Superintendencias para que
trabajen "hombro con hombro" con los t~cnico de base nicaragienses, de modo que 6stos se 
vayan familiarizando con solucionr's concretas y distintas formas de abordar los problemas. 
Para el personal directivo serfa ccnveniente que viajaran a otras Superintendencias para 
conocer organizaciones y formas de operar alternativas. En cualquier caso se recomienda que 
se trate de instituciones latinoamericana.,,, debido a la similitud de los sistemas financieros y
del entomo econ6mico. Una vez que se tenga cierto dominio del tema general se deberA 
proceder a la capacitaci6n mediante cursos especfficos. 
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Cuando haya la posibilidad de hacer cursos en Nicaragua, la Superintendencia debe 
aprovechar la oportunidad para facilitar y acelerar el proceso de aculturaci6n finav:ciera, que 
es una de las ,reas donde puede posibilitar la obtenci6n de externalidades. En efecto, esa 
entidad puede desarrollar cursos, seminarios, etc., consistentes con sus necesidades de 
capacitaci6n intema, pero que puedan ser atendidos por banqueros ,' otras personas afines al 
sector. Un caso especffico es un surso sobre "asset-liability management", tema fundamental 
para la estabilidad del sistema y sobre el cual hay bastante desconocimiento. 

El segundo gran obst~culo para la Superintendencia es la definici6n de su campo de acci6n. 
Por supuesto esto depende en forma crftica del resultado de la Ley General de Bancos, pero 
la Superintendencia puede aprovechar mejor las facultades que se pueden deducir de los 
regfmenes vigentes si logra conocerlos en detalle. AdemAs, un estudio cuidadoso de la 
materia, que se ponga a disposici6n de la comunidad, contribuir- en forma notable a mejorar 
el conocimiento de la sociedad sobre la materia. 
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A. MARCO TEORICO DE LA SUPERVISION MODERNA 

Los iltimos afios de la historia de la banca han estado marcados por una btisqueda de lo que 
ha de ser el negocio bancario del futuro. Esto es consecuencia del desarrollo y popularizaci6n
de la computaci6n que permitieron a muchas entidades no bancarias administrar informaci6n 
en forma tan r pida, precisa y a bajo costo como la banca. Esta competencia a la actividad 
fundamental de la banca redujo sus m~rgenes de intermediaci6n, la oblig6 a transformar su 
tecnologfa. a buscar nuevos nichos de mercado y a readecuar su organizaci6n. 
SimultAneamnte, la revoluci6n en las comunicaciones y la desregulaci6n de los merczdos 
hicieron posible la globalizaci6n de la economfa, a lo cual ha sido especialmente sensible el 
mundo de las finarizas. 

En forma simultdnea se ha modificado la filosoffa y la prctica de la supervisi6n bancaria. La 
r-pida transformaci6n del negocio en todos los 6rdenes ha generado la necesidad de otorgar 
mayor discrecionalidad a las autoridades, buscar convergencia internacional en aspectos 
crfticos, y desregular la actividad. Al mismo tiempo se le ha otorgado una mayor importancia
al papel de las fuerzas del mercado, obligando a que la informaci6n sea mis relevante y 
transparente y a que los particulares tengan una mayor responsabilidad en suj decisiones. 

De un dnfasis en lo formal con grandes restricciones a la actividad, se ha pasado al concepto 
de regulaci6n prudencial que busca prevenir los problemas que sujan de los principales 
riesgos a los que se enfrentan las entidades: los d competencia, de propiedad y manejo, 
financieros y de calidad de los activos. Los principales mecanismos que usualmente emplea 
la supervisi6n modema son de tres tipos: el regimen jurfdico, la inspecci6n y monitorfa, y 
los instrumentos de salvaguardia. 

El rdgimen jurfdico debe proveer un marco eficiente par la interpretaci6r, reglamentaci6n y 
ejercicio de la autoridad, de la actividad financiera y de los instrumentos de resoluci6n. En 
particular, las leyes deben otorgar a la Superintendencia suficiente poder para interpretar y 
expedir reglamentos consistentes con el mercado, pero que a la vez sean flexibles a su 
evoluci6n. 

Las caracterfsticas que deben tener esas normas son: claridad de objetivo y la definici6n de 
las agencias responsables; universalidad de aplicaci6n; consistencia intema y con el resto del 
marco jurfdico dom6stico e internacional; suficiencia de m~todos; y equidad. Por su parte, 
deben cubrir los siguientes aspectos: definici6n del dmbito de acci6n, poderes y forma de 
cooperaci6n de las distintas entidades encargadas de organizar y supervisar el sistema; 
definici6n de la estructura del mercado y de los elementos fundamentales en materia 
prudencial (solvencia, liquidez, capitalizaci6n, poderes remediales...) y financiera (secreto 
bancario, exclusividad de la actividad, reponsabilidad de los actores...). Eventualmente, los 
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reglamentos e instructivos que se expidan deben gozar de la suficiente flexibildad para 
adecuar la reglamentaci6n a los desarrollos del mercado y la supervisi6n. 

Dentro de estos parametros se desar,116 la asesorfa a la Superintendencia en lo que tvo que 
ver, primero, con la parte legal y, luego, con la reglamentaria. 

B. PARTICIPACION EN LAS REFORMAS A LA SUPERINTENDENCIA 

La necesidad de un nuevo regimen financiero residfa en el hecho de que el vigente eataba de 
la d6cada del sesenta y desde entonces habfa habido enormes cambios internos y extemos, que
justificaban replanteamientos de fondo para modemizar la estructura del sector. Pero tambidn 
pesaba en la decisi6n los compromisos que el pafs habfa adquirido con los donantes y las 
agencias multilaterales. 

Dentro del nuevo modelo de desarrollo de mercado se proponfa resolver los problemas de 
nacionalizaci6n de la banca, la extrema rigidez del modelo de especializaci6n bancaria, y la 
falta de especializaci6n e instrumentos id6neos de las entidades encargadas de la polftica y 
supervisi6n financiera. 

El primer paso que se dio fue la expedici6n de la Ley 125 de 1991, 6rganica de la 
Superintendencia y del rdgimen para el funcionamiento de la banca privada. Si bien fue un 
importante avance, las facultades que se le otorgaron a esa entidad hicieron mAs dnfasis en 
las facultades de autorizaci6n y liquidaci6n que en las necesarias para mantener en 
funcionamiento el sistema, y no quedaron suficientemente claros los lfmites de la 
discrecionalidad del Superintendente. Los principales problemas detectados por esta 
consultorfa y las soluciones sugeridas fueron: 

La ley carece de objeto, por lo cual no es claro para qu6 se fiscaliza. Se debe 
establecer que se busca la estabilidad, seguridad, transparencia, eficiencia, 
solvencia y liquidez del sistema financiero. 

* 	 La ley debe contener unos principios fundamentales: 

a. 	 El ejercicio de cualquicr actividad financiera s6lo podrA realizarse con 
autorizaci6n de la Superintendencia y en los t&minos que ella 
establezca. 

b. 	 Quien acceda a los servicios financieros debe proporcionar informaci6n 
veraz y confiable y es responsable de ela; la falsedad conileva un 
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delito. Esto no significa que las instituciones queden eximidas de su 
responsabilidad de confirmar la informaci6n recibida. 

C. 	 Nada puede oponerse a la vigilancia de la Superintendencia y las 
instituciones deberdn prestar todo su concurso para ello. Pero ella debe 
manejar toda la informaci6n con absoluta confidencialidad. 

Los regfmenes de inhabilidades e incompatibilidades, al igual que las 
caracterfsticas que deben tener los funcionarios de los distintos organismos, 
deben 	ser consistentes y en general iguales, i.e. honestidad, capacidad t6cnica, 
no haber sido condenado por delitos comunes, no ser deudor moroso ni haber 
sido declarado en concordato o quiebra, ni ser pariente de personas ni 
vinculado a empresas con caracterfsticas predefinidas. Adem. quedarfan 
inhabilitados de Ilegar a caer en dichas circustancias durante el desempefio de 
sus funciones. 

La Superintendencia debe: 

a. 	 Tener amplias facultades de interpretar, aclarar y desarrollar las leyes y 
reglamentos gubernamentales y del Banco Central. 

b. 	 Colaborar en el desarrollo de las leyes y de la normatividad financiera. 

C. 	 Impedir y sancionar el ejercicio ilegal o no autorizado. 

d. 	 Tener instrumenmos para que las sanciones, multas, etc. sean realmente 
efectivas. 

e. 	 Velar por proporcionar a la comunidad la infornaci6n que garantice la 
transparencia y competitividad del sistema. 

f. 	 Disr-oner de instrumentos que le faciliten el control de la operaci6n 
general, transferencia de propicdad, funcionamiento y fusi6n de las 
instituciones y la prevenci6n, control y persecusi6n de las pricticas 
ilegale. y prohibidas. 

Las multas, los capitales mfnimos y en general los montos que est6n tasados en 
t6rminos rominales deben poder corregirse en forma automitica por el 
gobierno dentro de ciertos rangos prudenciales. 
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* 	 Se deben desarrollar los principios de beneficiario real, interpuesta persona y 
lo que constituye persona natural o jurfdica para ciertos efectos, en particular 
para los cupos individuales de cr~dito. 

Se debe tener un Consejo Asesor y no Directivo, cuyos miembros tengan 
idoneidad tbcnica y moral indudable. Sus opiniones en general no serfan de 
obligatorio acatamiento, salvo en la aprobaci6n del presupuesto de la entidad y 
en el ajuste del valor de las multas y de los capitales mfn:.mos. Adem s 
servirfa como 6rgano de apelaci6n de los actos de destituci6n e inhabilitaci6n 
que prefiriera la entidad. 

Otro problema de la Ley 125 fue que no derog6 los desarrollos sobre las funciones de la 
Superiritendencia como entidad dependiente del Consejo del emisor sefialadas en la Ley 
General de Bancos y en la OrgAnica del Banco Central, ni los poderes que durante la 
Revoluci6n se asignaron a la Contraloifa como fiscalizador de la banca nacionalizada. En 
consecuencia se hicieron evidentes las ambiggiedades entre las funciones de esa entidad y las 
de l Contralorfa y el emisor, haciendo necesario un ajuste de la Ley. 

Resolver estas confusiones y fortalecer la instituci6n dotAndola de suficientes instrumentos y 
campo de acci6n era la preocupaci6n del Superintendente, y el mdio era la expedici6n de 
una nueva Ley o incorporar las modificaciones en el proyecto de Ley General de Bancos. 
Estas altemativas tenfan dos problemas. Cualquiera que fuera la opci6n, significaba discutir 
la Ley 125/91, orginica de la Superintendencia, y revivir el debate de inconstitucionalidad de 
la creaci6n de la banca privada, poniendo en peligro su existencia y uno de los principales 
logros y compromisos intemacionales del gobiemo. El segundo era que una ley diferente a la 
General de Bancos no era prioridad del gobiemo, pero incluir las modificaciones deseadas 
dentro de 6sta, aunque conveniente desde la perspectiva de m~todo jurfdico, requerfa el 
consenso del emisor, quien estaba encargado de la redacci6n del proyecto con la asesorfa del 
Fondo Monetario Internacional. 

La metodologfa para apoyar al Superintendente en esto campo fue la de definir curies eran 
los principales cambios que era necesario introducir a la Ley y lograr, por intermedio del 
asesor del Fondo, que fueran aceptables para el emisor. La calidad de asesores 
intemacionales de 61 y mfa facilitaba el acuerdo sobre los principales aspectos tdcnicos de la 
Superintendencia que debfan quedar incorporados en el proyecto de Ley. 

Este trabajo se desarroll6 hasta que esa entidad fue marginada del proyecto por instrucciones 
del gobiemo. Finalmente dste prefiri6 presentar a la Asamblea un proyecto en el que no hace 
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reformas directas a la Ley 125, sino que desarrolla las funciones y responsabilidades que ella 
debe tener en los distintos temas de la actividad financiera. 

Uno de los aspectos m~s crfticos fue el de discrecionalidad y autonomfa del Superintendente. 
La t6cnica moderna sugiere que 6stas sean amplias y por ello se convino que el Consejo serfa 
asesor. No obstante, la oposici6n del sector privado porque demasiada autonomfa es 
inconveniente en un pafs con una historia tan Ilena de arbitrariedades y cambios politicos e 
institucionales y con baja experiencia t~cnica en la materia, hizo que la propuesta fuera 
descartada, reduci~ndose la autonomfa que puede tener el Superintendente y, en general, el 
gobiemo en estas materias. 

C. DESARROLLO DE NORMA S PRUDENCIALES 

Las normas prudenciales en materia de concentraci6n de carteia en grupos econ6micos y 
calificaci6n de cr&Iitos tuvieion la mds alta prioridad, no solo porque en un pafs donde la 
estructura de la propiedad y de) poder estA tan altamente concentrada estas normas son 
fundamentales para la estabilidad del sistema, sino porque el BID la tenfa, por esas mismas 
razones, como condicionalidad importante para el desembolso de sus cr&iitos. 

La Superintendencia tenfa sendos proyectos sobre el tema. Sin embargo, era necesario 
hacerles cambios importantes en los aspectos tdcnicos, jurfdicos y formales de redacci6n. 
Debido al bajo nivel de debate interno por las razones que han sido mencionadas, los 
comentarios de funcionarios t&cnicos del BID fueron determinantes en las propuestas que se 
presentaron a la Superintendencia. 

Los textos finales de las Resoluciones (Anexo IV-i) incorporaron mejoras y ajustes que hizo 
el Consejo de esa entidad. No obstante, a!-unos distorsionaron ciertos conceptos y 
procedimientos que es conveniente resolver. En en el memorando inclufdo en el Anexo IV-2 
se sefialan las principales observaciones. 

Los problemas mds serios para la puesta en pr-ctica de estas medidas ha sido la de establecer 
un tratamiento adecuado entre las entidades privadas y las pdblicas, puesto que el proceso de 
saneamiento en que estaban estas dltimas las mantenfa por fuera de la 6rbita de la 
Superintendcncia y, de todas maneras, su tamafio y nivel t~cnico las hacfa poco flexibles para 
acogerse a las normas. Las entidades privadas por supuesto exigfan un tratamiento uniforme. 

Para lograr la adecuada puesta en prActica de las Resoluciones se redactaron tres instructivos 
complementarios (Anexo IV-3), elaborados en el supuesto de que se harAn las modificaciones 
sugeridas en el Anexo IV-2. Tienen como prop6sito hacer aclaraciones sobre la forma de 
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Ilevar a la pr~ctica las Resoluciones, y por tanto solo atienden aspectos especfficos que 
ameritan mayores explicaciones. 

Debido a que los temas estn fntimamente ligados los Instructivos son complenientarios y 
para ello se los relacion6 mediante un conjunto de referencias cruzadas en notas de pie de 
p~gina. En ciertos casos, en especial en el Instructivo 2, las secciones que deben ser 
elaboradas de acuerdo con el r6gimen legal vigente o con decisiones de polftica econ6mica se 
dejaron en blanco, solo con algunas sugerencias o con material de referencia. 

Un aspecto que se sefiala en todas las normas es la necesidad de definir un r6gimen de 
sanciones actualizado 1, que permita reajustar los lfmites que establece la Ley General de 
Bancos, imponer multas personales y basarlas en el tamafio de la falta, lo cual puede exceder 
los valores reajustados de dicha ley. 

1. Lfmites a la concentraci6n de cr~ditos 

La Resoluci6n la/92 del Consejo Directivo de la Superintendencia (Anexo IV-l) tiene el 
objetivo de evitar que las entidades de cr&dito asuman riesgos demasiado altos con grupos de 
personas que debido a sus vinculaciones tengan un mismo destino econ6mico. Para ello, 
ademds de observar los lfmites individuales de cr6dito que fija la Ley General de Bancos, las 
entidades de crdito no deben exceder una "exposici6n de riesgo" superior al 30% de su 
capital y reservas frente a las "unidades de riesgo". La "exposici6n de riesgo" es el riesgo 
total de la entidad con una persona, medido como el conjunto de obligaciones que ella tiene 
como deudor principal e indirectamente en calidad de garante, codeudor, etc. 

En el mismo sentido de proteger a las entidades se establece la cobertura que deben ofrecer 
las garantfas cuando los cr6litos individuales superan el 5%del capital y reserva de la 
entidad. Para adecuarse a estos lfmites se fija un plazo que no se observ6 y fue necesario 
ajustar con el Instructivo 1. 

Es importante destacar que como medida precautelar se obliga a las Juntas Directivas a 
estudiar en cada sesi6n la cartera que se halle cerca de los lfmites mAximos, y se fijaron 
sanciones en funci6n de la magnitud de los incumplimientos que se presenten. La medida 
obviamente requiere que las entidades desarrollen un sistema de "central de riesgos" para 
poder identificar las personas vinculadas y los niveles de exposici6n. 

1 Ver nota de pie de pdgina 11 en el Instructivo 2, Anexo IV-3. 
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Ley de Bancos el concepto de vinculados y la discrecionalidad del Superintendente para 
establecer vinculaciones adicionales. 

Un aspecto que queda por desarrollar, y es de enorme trascendencia, es la definici6n de las 
unidades de riesgo constituidas por entidades y empresas estatales, ya que ellas conforman el 
grueso de la clientela de los bancos, en especial de los estatales. 

2. 	 Clasificaci6n de cartera 

Teniendo en cuenta los mds modemos desarrollos en la materia, y en especial el prop6sito 
latinoamericano de lograr convergencia en el tema, se desarroll6 la Resoluci6n lb/92 sobre 
clasificaci6n de cartera. Los elementos fundamentales de la misma son: 

Se definen tres tipos de cartera: hipotecaria para vivienda, de consumo y 
comercial, atendiendo a que su naturaleza obliga a tratamientos diferentes en 
t~rminos de clasificaci6n, castigos y provisiones. 

Se obliga a que sea un proceso permanente basado en la mora que presenten 
las obligaciones, lo cual no tiene por qu6 significar dificultad alguna ya que 
mensualmente se tiene que revisar el estado de cada una para la correcta 
contabilizaci6n de intereses. 

* La clasificaci6n de la cartera comercial se harA tambi~n dependiendo del
"jesgo 	 asociado" que se determine cada semestre en un an~Iisis de las 

obligaciones con mds riesgo potencial. 

* 	 La clasificaci6n que se da a cada obligaci6n tiene consecuencias inmediatas en 
tdrminos de causaci6n de intereses, provisi6n y saneamiento. 

0 	 Las reestructuraciones solo se aceptan si se cumplen unas condiciones 
mfnimas. 

* 	 Las entidades deberdn mantener informada a la Junta Directiva, a la 
Superintendencia y al ptiblico sobre la calidad de la cartera dentro de plazos y 
medios adecuados. 

0 La Superintendencia se preserva el derecho a corregir los resultados de las 
clasificaciones realizados por las entidades y a formular instructivos 
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aclaratorios sobre el tratamiento que se debe dar a obligaciones que ameriten 
un tratamiento especial. 

Las sugerencias de ajustes a la f. rma como finalmente qued6 redactada la Resoluci6n son 
(Anexo 	IV-2): 

1. 	 Debido al bajo monto de US $ 10,000 que se deter.nin6 para clasificar 
cr&Iitos comerciales como de consumo, facilitarfa la administraci6n y 
no desvirtuarfa el prop6sito que dicho monto se refiriera al saldo 
vigente y no a su saldo inicial. 

2. 	 Debido a que se redujo la provisi6n de la cartera clasificada como "E" 
de 100% a 80%, tambicn se hace necesario revisarla para verificar que 
pasados los 6 meses desde que se la calific6 como tal se haga la 
provisi6n del 100% requerida. 

3. 	 La actual clasificaci6n de cr&Iitos hipotecarios para vivienda es 
demasiado generosa en t~rminos de lo que recientemente aprob6 la 
Comisi6n de Organismos de Supervisi6n y Fiscalizaci6n Bancaria de 
Amdrica Latina y el Caribe. Es necesario adecuarse a sus 
recomendaciones. 

4. 	 Es necesario establecer en el Artfculo I I que las provisiones de 100% 
de ]a cartera hipotecaria para vivienda se hacen al ahio y medio de 
vencida la obligaci6n. 

El Instructivo 2 (Anexo IV-3) desarrolla el procedimiento de clasificaci6n de cartera y el 
regimen de causaci6n de intereses y provisiones, convirti~ndolo en un proceso eminentemente 
dindmico, en atenci6n a la naturaleza de la actividad crediticia. 

Se insiste en que la clasificaci6n basada en la morosidad debe efectuarse mensualmente. Sin 
embargo, la Superintendencia deberA establecer las fechas a partir de las cuales es 
obligatorio tal frecuencia; mientras tanto se debe cumplir las condiciones del r6gimen 
transitorio. Adem.s se incluyen los reportes que deben enviarse a la Superintendencia para el 
control correspondiente. 

Un aspecto debatible del Instructivo es la secci6n que sefiala la forma como la 
Superintendencia clasificar' la cartera, pues universalmente se considera que esto es mis un 
arte que una ciencia exacta. Sobre esto no hay duda, pero siguiendo sugerencias de 
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minimizar en esta primera ctapa el grado de subjetividad del proceso, mientras se tiene un 
mejor dominio, se hizo este intento que debe entenderse como una soluci6n transitoria. 

La Superintendencia debe desarrollar el tratamiento jurfdico de lo que se consideran garantfas 
reales y el manejo que se le debe dar a obligaciones del sector piblico, de personas que se 
encuentran en procesos de concurso universal de acreedores, y otros casos especiaies. 

3. Administracidn crediticia 

Para evitar que se dieran excesos en la primera dpoca de encarnizada competencia entre la 
banca oficial y privada, esta consultorfa identific6 la necesidad de que se revisara si ellas 
contaban con procedimientos que garantizaran una seguridad mfnima en la administraci6n 
crediticia, al menos en el campo formal de los instructivos internos de las entidades. 

Para este fin se contrat6 al Sr. Thomas Tengg, banquero de amplia trayectoria en Am6rica 
Latina en el "Bank of America", quien analiz6 los formatos y manuales solicitados por la 
Superintendencia a los bancos. Las conclusiones de su trabajo indican que muchas entidades, 
sobretodo las nuevas, carecen casi por completo de dichos procedimientos, y en las 
instituciones mAs antiguas la fecha de los instructivos, en algunos casos de la d6cada del 70, 
permite presumir que no ha habido la actualizaci6n necesaria. 

Con estos antecedentes se sugiri6 el Instructivo 3 (Anexo IV-3) para: 

Asegurar que las entidades tendrfan requisitos mfnimos de prudencia bancaria 
para la administraci6n crediticia de manera que no corrieran riesgos 
controlables. 

Asegurar que se pudiera establecer sin ambigOedades niveles aceptables de 
"riesgo asociado" en la clasificaci6n de la cartera comercial. 

* Definir en forma clara y expresa las responsabilidades en ]a materia de los 
Directivos y los Administradores de las entidades de cr&lito, permitidndoles 
que adecuaran sus procedimientos a la naturaleza de la instituci6n. 

El Instructivo 3 tiene el prop6sito de establecer unos procedimientos mfnimos de las distintas 
etapas que conforman la administraci6n crediticia, para garantizar que se reduzcan los riesgos 
asociados a la operaci6n. Salvo en casos muy especfficos no se sefialan los deta~les de lo que 
debe constituir cada actividad, buscando que sea la entidad, a travds de su Polftica o su 
Manual de Cr&lito, quien puntualice la forma como se debe proceder en cada caso. 
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Con este Instructivo se espera que las entidades tengan un "checklist" mfnirno de las distintas 
precauciones que se deben tomar en cada uno de los pasos de la administraci6n crediticia, 
pues esta es la mejor forma de evitar que haya un deterioro en la cartera. 

23
 



V. SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA 

A. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA (SIF) 

El Sistema de Informaci6n Financiera - SIF - tiene como objetivo bAsico satisfacer las 
necesidades de informaci6n para que la Superintendencia de Bancos cumpla con su funci6n
fundamental de control y vigilancia. Por esta raz6n se subordina cualquier otro objetivo, 
como por ejemplo el estadfstico o el de andlisis macroecon6mico, para cuyo cumplimiento
existen otras entidades. Adem.s, el ctimulo de responsabilidades de esta entidad y sus 
limitaciones de tiempo y recursos la obligan a restringirse al cumplimiento de esa funci6n y a 
ser muy selectiva para no dispersar sus esfuerzos. 

Por supuesto, como subproducto del cumplimiento de dicha funci6n el SIF permite proveer
informaci6n iltil para el logro de otros objetivos. En particular, provee informaci6n muy
relevante para los banqueros, de modo que el mercado pueda jugar un papel mds importante 
en el desarrollo de un sistema eficiente. Cuanto mds y mejor informados estdn, mejores
decisiones podrAn hacer, tenden mds elementos par realizar una actividad de autocontrol y 
se podrA aumentar la responsabilidad que les es imputable. 

Por iltimo el SEF es un sistema de informaci6n de gerencia, pues las variables que se 
identifican no son distintas a las que un banquero prudente debiera conocer para la 
administraci6n de su instituci6n. 

Una preocupaci6n central del SIF es encontrar un equilibrio entre la minimizaci6n del costo 
para la sociedad en la producci6n y administraci6n de informaci6n y el logro de un control 
eficiente de los principales riesgos que enfrenta el sistema financiero, que permita acciones 
preventivas. 

La informaci6n de que se disponga debe ser relevante y exacta, y para lograrlo las 
instrucciones para su presentaci6n deben ser precisas y claras y no debe haber demoras en su 
presentaci6n. Un buen sistema de este tipo permitir, contribuir a identificar con anticipaci6n
las dreas crfticas donde la Superintendencia debe concentrar sus esfuerzos. Por tanto, una 
primerfsima prioridad de ese despacho es garantizar que se cumplan estos presupuestos, sin 
los cuales ningtin sistema de informaci6n tendrd utilidad. 

B. LIMITACIONES DE LA INFORMACION DISPONIBLE 

El sistema de informaci6n con que se cuenta en la actualidad es el Manual Unico de Cuentas 
-MUC - y algunos otros informes, como el de encaje. Estos fueron disefiados en distintos 
momentos y para satisfacer necesidades diferentes a las de una Superintendencia de Bancos, 
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de manera que no siempre guardan la consistencia que deberfan con el objetivo de vigilancia 
y control. 

Por eso el SIF requiere un conjunto de informes distintos en Areas de descalces de intereses, 
plazos y monedas, que no obstante su costo de producci6n, permiten visualizar Areas criticas 
de la actividad que el MUC no resalta. En este sentido, el SIF es una gufa ditil para el diseiio 
de un nuevo catAlogo de cuentas, al que se le debe otorgar m.xima prioridad, que 
racionalice los requerimientos de informaci6n. 

C. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

El criterio para definir las necesidaI - - Je informaci6n fue el de identificar los principales 
riesgos que afectan al sector y, en general, descartar la informaci6n que no se considera 
indispensable para este fin. En este orden de ideas se aprovecha al mdximo el MUC actual y 
los informes que la Superintendencia de Bancos ha solicitado o planea solicitar. Sin embargo, 
se replantean algunos, se descartan otros y se proponen unos nuevos para que se pueda 
cumplir a cabalidad con las funciones fundamentales de la Superintendencia. 

El sistema propuesto busca dar a ese despacho y a los vigilados informaci6n relevante en las 
Areas crfticas de: liquidez, solvencia (respaldo patrimonial y de la cartera, protecci6n 
mediante reservas), estabilidad (mismatch -descalce- de plazos, intereses y monedas), 
estructura de los dep6sitos y la cartera, eficiencia regional, comportamiento (evoluci6n de las 
principales cuentas de balance, P/G, intereses y las comentadas arriba) y participaci6n en el 
sistema. 

La propuesta reduce considerablemente los costos, al menos en lo que a papeleo se refiere. 
En vez de 260 informes que cada instituci6n deberfa entregar anualmente segtin lo que estA 
previsto, quedarfan obligadas a reportar solo 139, es decir, la mitad, pero se cubren todos los 
aspectos vitales de la actividad bancaria, muchos de los cuales no eran tenidos en cuenta 
adecuadamente por la Superintendencia. 

Esta racionalizaci6n del volumen de informaci6n le permitird concentrarse en mejorar la 
calidad de sus andlisis con el menor costo posible para la comunidad bancaria. De igual 
modo, la zlejarA del peligro de ahogarse en informaci6n, problema al que muchas.entidades 
de su g6nero se han visto enfrentadas. 

El SIF es un documento que ademds persigue otros dos objetivos: ser diddctico y requerir 
para su puesta en funcionamiento el menor esfuerzo por parte de la Superintendencia. Lo 
primero porque de esta manera sirve como instrumento de capacitaci6n a los funcionarios. 
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Lo segundo, porque son claras las limitaciones de tiempo y recursos humanos de la 
organizaci6n; por ello se tntr6 en enormes detalles acerca de cuff es la informaci6n que se 
requiere, c6mo se procesa, qu6 cuadros deben resultar, etc. 

En ese orden de ideas se identifican los objetivos que se deben buscar en un sistema 
financiero y los principales riesgos que corre, para establecer las Areas que son objeto de 
especial atenci6n por parte del SIF. Se presenta ]a l6gica con que se reagrupan las distintas 
cuentas del MUC, se comentan las limitaciones de la disponibilidad de informaci6n y se 
hacen sugerencias para modificaciones puntuales en el instructivo del actual MUC o para el 
disefio de uno nuevo. 

Posteriormente se explica la forma como se presentarA la informaci6n para prop6sitos de 
an~lisis intemo, se discuten los problemas de agrupaci6n e indicadores relevantes, y se 
desarrollan indicadores adicionales que se deben construir a partir del MUC y de reportes 
adicionales para garantizar la solvancia, eficiencia y estabilidad del sistema. 

Pama los reportes adicionales se definen los elementos bdsicos que deben tener las normas 
prudenciales requeridas, y se sugieren los cuadros que la Superintendencia deberfa producir 
para uso de los bancos. Finalmente se presentan sugerencias sobre la forma como esta 
informaci6n deberA ser divulgada entre los vigilados y el pdblico para que se logren 
aprovechar al mdximo sus beneficios. 

Las principales restricciones que se encontraron a ]a propuesta fueron: la reticencia al cambio 
y a sobrecargar a las entidades con solicitud de informaci6n, y la dificulta Uestablecer 
par~metros "nonnales" debido a la carencia de series estadfsticas dltiles y confiables. Sin 
embarge ia coyuntura es especialmente favorable para poner en prdctica el SIF, toda vez que 
el desarrollo de sistemas de las entidades no ha alcanzado su madurez total y hay inversiones 
por realizar. Esto es especialmente cierto para la banca estatal, que debido a su tamafio se 
tiene que modemizar para alcanzar a sus 6mulos y no convertirse en un obst~culo para la 
eficiencia del sistema. 
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Como conclusi6n de la asesorfa de Price Waterhouse a esta Superintendencia, se discuten un 
conjunto de desarrollos que se juzgan prioritarios y que contribuirdn a consoidar la presencia 
e importancia de ese despacho en la vida nacional. 

La misi6n de un gobierno es garandzar una adecuada provisi6n de servicios financieros y la 
reducci6n de los riesgos que enfrenta el sector, y la funci6n fundamental de la 
Superintendencia es lograr un adecuado control y vigilancia del nismo para coadyuvar con la 
misi6n general del gobiemo. Como consecuencia de esa funci6n, la Superintendencia puede 
jugar un papel fundamental en la dindmica que desarrolle el sector. 

En Nicaragua esto resulta m s relevante y debe inspirar las acciones de la Superintendencia 
por la dualidad del sistema financiero. Las entidades estatales tienen que modificar su 
comportamiento para adecuarse a 1a competencia sin privilegios que propugna la nueva 
economfa polftica del pafs. De no lograrse este objetivo, existiri un enorme riesgo de que se 
distorsionen los resultados deseados y fracase el intento, ante el enorme peso de estas 
entidades. Por su lado, las entidades privadas estAn en una fase embrionaria pero de rApido
crecimiento que facilita corregir su comportamiento cuando se encuentre que estn asumiendo 
riesgos excesivos, a los que pueden ser L-emasiado proclives. 

En este contexto es obvio que le ca,'responde a Ia Superintendencia garantizar las mejores 
condiciones de igualdad para todos los agentes del mercado e impulsar una modernizaci6n 
efectiva de todos los participantes, en especial de la banca estatal. 

Asociado con esto estA la necesidad de construir un mercado competitivo. Para esto es 
condici6n fundamental la provisi6n de suficiente informaci6n que permita a los agentes 
mejorar ]a calidad de sus decisiones. Otros sistemas mdS desarrollados quizs pueden
prescindir de la participaci6n del gobiemo a este respecto, ya que se cuenta con mecanismos 
privados que satisfacen estas necesidades. Sin embargo, cuando se trata de conformar 
r pidamente una estructura eficiente, no se cuenta con el tiempo para que el mercado 
espontneamente genere sus soluciones, y es necesario que el gobiemo resuelva las falencias 
que se presentan. 

Sin embargo, se debe ser especialmente cauto de no caer en el "fetichismo" del mercado, es 
decir, suponer que una abundante provisi6n de informaci6n o la existencia de entidades como 
las auditorfas y otros mecanismos de niercado que facilitan el autocontrol, sean garantfa de 
buenos resultados. 

Los sistemas financieros, y sus pafses, no resisten errores, ni dan tiempo, ni permiten que el 
mercado premie a los eficientes y castigue, con la bancarrota, a los ineficientes. Es necesaria 
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uria activa intervenci6n de 1I mAs alta calidad t6cnica del gobierno, sobretodo si se tiene el 
empefio de acelerar un proceso que en circunstancias normales tardarfa d6cadas, como es el 
de convertir al sistema financiero nicaragfilense en uno competitivo en t6rminos 
internacionales. 

De otra parte, el tamafio del mercado es bastante reducido, lo que dificulta la obtenci6n de 
economfas de escala, elemento vital para lograr la deseada eficiencia. Esto es particularmente 
grave pues el pafs se enfrentarA cada vez mAs a la competencia internacional, que cuenta con 
sistemas financieros maduros, competitivos y eficientes. En la inedida en que la 
Superintendencia pueda producir para sus vigilados productos que resuelvan la necesidad de 
incutir en costos individuales, serA muy amplio el beneficio para la comunidad. En esta 
Area, tal vez de las acciones mAs fructfferas serAn sus esfuerzos por reconstruir la cultura 
financiera del pafs. 

Felizmente la Superintendencia cuenta con recursos para acometer este tipo de proyectos, 
gracias a que es el instrumento de canalizaci6n de donaciones y pr6stamos internacionales, 
que se traducen en la disponibilidad de asesores de primera calidad, y los medios para 
desarrollar actividades en beneficio del sistema. 

Sin embargo todo esto tiene que ser Ilevado a cabo a la par con su operaci6n diaria. En las 
circunstancias propias del pafs, una de las tareas mAs inmediatas es que la comunidad sienta 
su presencia y reconozca en ella el mecanismo institucional que garantiza la confianza en el 
sistema. 

Con estas consideraciones en mente, se sugiere una atenci6n especial a las siguientes seis 
Areas. Esta asesorfa ha realizado un esfuerzo especial por identificar y proporcionar 
documentos y refereacias relevantes, que se entregaron en su momento y se describen en el 
Anexo VI, para facilitar el desarrollo posterior de estos proyectos. 

A. VIGILANCIA EFECTIVA 

Si bien hay algunas normas que agn deben ser expedidas, la Superintendencia cuenta con un 
conjunto bAsico de reglamentos que le permiten tener control de aspectos crfticos de la 
actividad bancaria. Para que obtenga la respetabilidad y presencia que debe tener, le 
corresponde ahora lograr el efectivo cumplimiento del r6gimen. 

28
 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
SOBRE DESARROLLOS FUTUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

1. Evaluaci6n de cartera 

A trav6s de la expedici6n de las Resoluciones la y lb/92 y de los futuros Instructivos 1, 2 y 
3, la Superintendencia ha avanzado en forma notable en el control del Area mls sensible para 
la solvencia de los bancos. Le corresponde ahora velar porque se cumplan los reglamentos. 

2. Restricciones crediticias 

Es necesario hacer obligatorio el cumplimiento de las Resoluciones la y lb/92 y sus 
correspondientes Instructivos. No solo se trata de se salvaguardar la seguridad del sistema 
financiero sino de que los vigilados reconozcan la autoridad de la Superintendencia. 

3. Inspecci6n 

Esta es una prioridad reconocida y se debe desarrollar un Manual correspondiente que facilite 
la labor y gufe a los inspectores. 

4. Capacitaci6n 

La Superintendencia debe contar con los mejores profesionales del sistema y por eso es tan 
importante que se complete la n6mina t6cnica a la mayor brevedad, para que puedan 
comenzar a conocer su labor y ser capacitados cuanto antes. Hay dos m6todos bdsicos pra 
este fin: cursos y entrenamiento dirigido sobre el terreno. En este momento, la segunda 
alternativa es mds aconsejable, con expertos de otras superintendencias que acompafien 
durante una o dos semanas a los funcionarios nicaragOenses en el ejercicio de sus 
responsabilidades. Para el nivel de directores es aconsejable que visiten superintendencias de 
otros pafses y conozcan la forma como se desarrollan las labores. 

Los cursos son fundamenWes una vez se cuenta con cierta experiencia en el terreno. Hay un 
tema donde la Superintendencia puede servir como gran promotor de aculturaci6n financiera. 
Se trata del tema de descalces, su significado, evaluaci6n e implicaciones. El disehio de un 
curso sobre este tema, con acceso a todo el sector bancario, tendrA un gran recibo. 
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B. TRANSPARENCIA 

El mercado estA "volando por instrumentos" ante la ausencia de informaci6n confiable. Esto 
es cierto no solo a nivel de informaci6n financiera sino reglamentaria. 

1. Informaci6n rmanciera 

El SIF proporciona una reorganizaci6n de las cuentas del MUC y sugiere una forma de 
presentaci6n que facilitar a quienes tengan acceso a esa informaci6n conocer a ciencia cierta 
la situaci6n y evoluci6n del sector. El costo para la Superintendencia de facilitar esto a la 
comunidad es casi nulo pues se trata de la informaci6n que usa para sus estudios internos. 

No tiene por qu6 haber ningdn recelo en divulgar en forma amplia 6sta informaci6n pues esta 
es una prdctica que se ha difundido universalmente y todos los tratadistas confirman su 
bondad.
 

En lo que no se debe caer, sin embargo, es en el "fetichismo de la informaci6n". Es decir, 
creer que su divulgaci6n es elemento suficiente para garantizar buenas decisiones de la 
comunidad. Solo quienes est6n ampliamente capa-itados para ese tipo de an2lisis, o sea una 
minorfa, estAn en condiciones de aprovechar eficientemente toda la riqueza informativa. Por 
eso, la Superintendencia continuarA teniendo un papel fundamental como avalista del sistema 
ante la gran mayorfa de la comunidad. 

2. Informaci6n jurfdica 

Una de las grandes dificultades del sector es el conocimiento del r6gimen legal y normativo 
vigente. Por esto se sugiere como una de las grandes prioridades que la Superintendencia, 
quizAs en colaboraci6n con el Banco Central, publique el r6gimen financiero comentado que 
sefiale las normas que estAn vigentes y las que han sido derogadas. Es necesario que sea 
comentado, pues en ese esfuerzo se logrard un conocimiento a fondo no solo del r6gimen 
sino de su racionalidad. 

Los beneficios de este proyecto son inobjetables. Le proporcionarfa a este despacho el 
dominio del tema que le es indispensable y le permitirA identificar cuAles son sus 
obligaciones y los instrumentos con que cuenta para hacer cumplir la ley. A su vez le 
proporcionar, a la comunidad, en particular a los banqueros, un documento b~sico para 
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conocer un detalle el universo financiero local, lo que contribuirA a mejorar la cultura 
financiera nacional. 

Otra labor inmediata y de gran trascendencia es la redacci6n de un Instructivo sobre el 
r6gimen sancionatorio, que desarrolle los puntos discutidos en las secciones pertinentes de los 
Instrutivos 1 y 2 sobre reajuste de los montos y graduaci6n segdn la falta, imposici6n de 
sanciones personales y desarrollo doctrinario sobre multas que estdn en funci6n de exceso 
cometido -por ejemplo, las multas por excesos en los lfmites de cr&litos conteinpladas en el 
Instructivo 1-. 

De otra parte resulta fundamental que se formalice un mecanismo de piblico conocimiento y 
acceso, donde quede constancia de las nuevas regulaciones que expida, no solo la 
Superintendencia sino el Banco Central. 

3. Publicaciones 

Los dos problemas anotados en los numerales anteriores destacan la necesidad de que la 
Superintendencia cuente con un 6rgano informativo de suficiente regularidad y divulgaci6n 
como los que tienen otras entidades similares. 

4. Informaci6n de los bancos 

Los bancos deben estar obligados a publicar sus estados financieros e informaci6n 
complementaria con arreglo al catAlogo de cuentas vigente y a las instrucciones que imparta 
la Superintendencia, que reflejen su verdadera situaci6n financiera. Por su parte, la 
Superintendencia contribuye con facilitarle al priblico un mejor acceso a esta informaci6n 
mediante comparativos basados en los estados financieros presentados por las entidades. 
Ademds los bancos debern rroporcionar al pdblico informaci6n relevante para la toma de las 
decisiones comerciales por parte de los usilarios de los servicios y es importante que tal 
informaci6n sea cierta y no conduzca a equfvocos por parte de los usuarios, lo que requiere 
una adecuada reglamentaci6n. 
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C. CONTABILIDAD 

1. Nuevo cat, logo de cuentas 

El SIF identifica las limitaciones del MUC en cuanto a su capacidad de permitir conocer la 
estructura de plazos de las obligaciones y derechos de los bancos, el signo monetario en el 
que estAn pactadas, el tipo de inter6s y la clasificaci6n de la cartera; en cambio, es 
redundante en la discriminaci6n de la cartera por sectores y plazos de concesi6n. Debido a 
esto, el MUC impone costos de producci6n y administraci6n de informaci6n innecesaria, 
pero no genera otra indispensable, todo lo cual hace conveniente su modificaci6n. 

Aunque la nueva Ley de Bancos introducir cambios que es preciso incorporar en un nuevo 
catAlogo de cuentas, la naturaleza de la informaci6n que se desea para lograr un eficiente 
"control y vigilancia" estA plenamente identificado en el SIF. Esto permite que se inicie 
desde ahora el estudio del nuevo catilogo, y se incorporen los ajustes requeridos por la 
nueva ley tan pronto esta se expida. 

Retrasar esta actividad tendrA grandes costos sociales pues dejarA que los bancos incurran en 
inversiones adicionales a fondo perdido para sus sistemas de informaci6n. 

2. Arqueologfa 

Sin perjuicio de lo anterior, y como elemento fundamental del conocimiento del mercado que 
debe tener, la Superintendencia debe identificar todas las modificaciones a las instrucciones 
del MUC que se han institucionalizado en los bancos estatales. Esas pr-cticas distorsionan la 
eficiencia de cualquier intento analftico debido al peso que tienen estas entidades. 

3. Instrucciones 

Conocidos los problemas contables de los bancos m~s grandes, los aspectos sefialados en el 
SIF como confusos u oscuros, y reconocida la necesidad de actualizar el MUC para que 
permita la debida contabilizaci6n de las nuevas operaciones que se estAn realizando: moneda 
extranjera, mantenimiento de valor, cartas de cr&lito, tarjetas de cr&Iito, sobregiros, 
operaciones interbancarias, etc. la Superintendencia debe dictar instrucciones claras y 
obligatorias para que restituyan al MUC toda su capacidad informativa. 
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que proporciona el mercado, las circunstancias y los arreglos institucionales. Sobresalen 
como especialmente dtiles la capacidaa de andlisis y control que pueden ejercer las auditorfas 
externas, los ejecutivos, directores y Asarnbleas de Accionistas de los bancos. Para 
aprovechar su mAximo potencial es preciso, sin embargo, que se reglamenten con suficiente 
claridad las responsabilidades de cada uno y las sanciones por incumplimiento. 

1. Auditorfas externas 

No obstante el gran uso que internacionalmente se hace de las auditorfas externas, este apoyo 
se debe usar con una enorme prudencia. La experiencia mundial ha mostrado que sus 
resultados han dejado mucho que desear y, en el caso nicaragfiense, el conocimiento de las 
pr~cticas de supervisi6n y del r6gimen financiero no estA suficientemente difundido conio 
para confiar que existarn organizaciones o personas que lo puedan hacer igual o mejor que la 
Superintendencia. 

2. Responsabilidad de directores y ejecutivos 

Es innecesario insistir sobre lo fundamental, para tener un sistema financiero sano, que 
resulta el desempefio t&cnico y prudente de los administradores y directores de los bancos. 
No obstante, es ampliamente aceptado que es necesario que existan instructivos muy claros 
que sefialen en forma explfcita las caracterfsticas que ellos deben tener, sus responsabilidades 
y las sanciones, inclusive de tipo personal, a las que se harAn acreedores en caso de 
incumplimiento o inobservancia de sus obligaciones. 

E. OTROS DESARROLLOS 

1. Aprovechamiento de la central de riesgos 

La informaci6n adecuada del nivel de endeudamiento y el cumplimiento de los deudores es 
quizAs la mAs vital para una buena decisi6n de cr&Iito, y por eso todos los pafses del mundo 
cuentan con sistemas de informaci6n comercial que consultan todos los empresarios que 
hacen operaciones crediticias, o inclusive cuando se trata de conocer la calidad de una 
persona para efectos de empleo, asociaciones, etc. Sin embargo, estas bases de datos son 
diffciles de construir por la reticencia de proporcionar los datos y el tiempo que consume 
recolectar suficiente informaci6n relevante, y siempre queda un manto de desconfianza sobre 

33
 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
SOBRE DESARROLLOS FUTUROS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

la perfecci6n con que se maneja y la forma como se actualizan los datos. Y, por supuesto, es 
un servicio muy costoso de desarrollar por la tecnologfa, el tiempo y las relaciones 
institucionales que requiere. 

Como la Superintendencia obtendrd la calificaci6n de catera de acuerdo con el Instructivo 2, 
serfa de enorne beneficio para la sociedad poder aprovechar este esfuerzo, pues mejorarfa la 
calidad de los anlisis crediticios y no se incurrirfa en costos adieionales, objetivos 
perseguidos por la Superintendencia para garantizar la salud del sistema. 

Hay varias formas de proporcionar la informaci6n. Desde la divulgaci6n amplia y casi sin 
restricciones de Chile hasta la mds restringida pero titil de Bolivia. En ese pals, los bancos 
informan el estado de toda su cartera y la Superintendencia les devuelve un informe 
actualizado sobre la clasificaci6n y nivel de endeudamiento a nivel consolidado de los dlientes 
reportados por el banco. Cuando el banco estA considerando otorgar un cr&Iito a un nuevo 
cliente hace la consulta especffica. De este modo no se hace "disclosure" indiscriminado pero 
se protege a los bancos y a la sociedad. 

2. Adecuaci6n de capital y otras normas prudenciales 

La Superintendencia debe desarrollar las normas sobre descalces de monedas, plazos y tasas 
de interns, y en especial la de "capital adecuado", para lo cual existe la mAs amplia 
documentaci6n a la que se debe hacer referencia, pues es uno de los temas en los que m s se 
ha logrado convergencia internacional. 

3. Protecci6n al consumidor 

Ain cuando no se refleja en problemas que afecten la solvencia, estabilidad o eficiencia del 
sistema financiero, una preocupaci6n que debe tener todo gobierno, tanto mds cuanto mds 
d6biles sean los mecanismos de mercado y de protecci6n a los derechos individuales, es la 
protec'i6n a consumidor. Esto es especialmente relevante en el caso del sector financiero 
porque centraliza el sistema de medios de pago y de cr&lito, elementos fundamentales para 
cualquier individuo en una economfa de mercado. Ademds, la naturaleza concentrada del 
sector, hace que las relaciones que se establezcan sean de adhesi6n, en las cuales el cliente 
est, obligado a aceptar las condiciones del banco. 

4. Otras normas 
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Los aspectos de clasificaci6n de inversiones y de bienes recibidos en pago; adquisici6n, 
adecuaci6n, remodelaci6n y construcci6n de inmuebles; y apertura, traslado, cierre y 
conversi6n de oficinas no revisten las urgencia de lo mencionado hasta ahora, pero se deben 
desarrollar en la medida que se fortalezca el sistema financiero y se hagan mAs complejas sus 
actividades. 

E. DISENO DE POLITICA FINANCIERA 

La Superintendencia tiene que jugar un papel fundamental en el disefio de la polftica 
financiera. No solo es uno de los dos 6rganos estatales especializados en la materia, sino que 
el Banco Central serA en el futuro ms autoridad de control monetario y menos entidad 
bancaria, por sus limitaciones a proveer cr&lito y por la desentralizaci6n de las operaciones 
en moneda extranjera. En ese contexto se acrecienta la responsabilidad de este despacho para 
promover la modemizaci6n del sistema. Hay tres aspectos especialmente claves para la salud 
del sector: 

1. Pr&tamos de liquidez 

Ningdn sistema financiero moderno funciona sin mecanismos institucionales de pr6stamos de 
liquidez. SimultAneamente se debe desarrollar un mercado interbancario con un sistema de 
redescuento opr~stamos del emisor para bajas de dep6sitos. Esto permitirA prevenir que se 
debilite la confianza del sistema si un banco no puede cubrir sus obligaciones con el piblico, 
que perfectamente ocasiona una corrida de dep6sitos y es la antesala de una crisis financiera. 
Obviamente esto debe estar debidamente regulado, pero no se debe continuar sin la existencia 
de este mecanismo. 

2. Aumentos del capital mfnimo 

Es evidente que los diez millones de c6rdobas que sefiala la icy como capital mfnimo 
requerido es muy bajo, pero la Superintendencia tiene la facultad de interpretar qu6 se 
considera "capital pagado y reserva de capital" para efectos de los lfmites individuales de 
cr&tito o de las exposiciones de riesgo con unidades de riesgo, o "capital primario y 
secundario" para la disposici6n de capital adecuado. Haciendo uso de esta facultad de 
interpretaci6n se puede subsanar parte del problema. 
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3. Seguro de dep6sito 

Este instrumento es de enorme utilidad para incrementar la confianza en el sistema. Sin 
embargo no se debe pecar de generosidad extrema, pues eso contribuye a relajar las 
precauciones con que los ahorradores de mayores ingresos manejan sus dep6sitos, restindole 
instrumentos de regulaci6n al mercado. Por eso debe estar orientado a la protecci6n del 
pequefio ahorrador que no estA en capacidad de analizar la calidad de cada entidad. 

4. Coordinaci6n 

La mejor forma para levar a cabo sus funciones es mantenerse en contacto permanente con 
los vigilados y con las entidades del gobierno que tratan los asuntos financieros. Con los 
vigilados se deben tener reuniones trimestrales individuales para discutir, de manera oficiosa, 
su desempefio, sin perjuicio de reuniones extraordinarias cuando algtin problema lo amerite. 
Tambi~n se los debe invitar colectivamente para discutir los proyectos de la 
Superintendencia, de modo que las Resoluciones y los Instructivos tengan el "feed back" 
correspondiente. 

El conocimiento que dsto le proporcione a este despacho le facilitard tener la preeminencia en 
las discusiones en el seno del gobierno, pues ninguna otra instituci6n tendrd tan aguzado el 
sentido del mercado. Adem s de los desarrollos comentados sobre polftica financiera, la 
Superintendencia deberfa propender por descongestionar a sus vigilados de los grandes 
requerimientos informativos que actualmente padece, sobretodo por parte del Banco Central, 
el cual deberfa revisar sus exigencias a la luz del nuevo papel que la ley le arigna. 
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ANEXO IV-1 

RESOLUCIONES 1A Y 1B DE 1992
 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 



RESOLUCION CONSEJO DIRECTIVO-SUPERINTENDENCIA-VIII-Ia-92
 

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y de Otras
 
Instituciones Financieras, conforme a las atribuciones que le
 
confieren los Arts. 9o, numeral 6 y 18o de la Ley 125 de 1991, los
 
numerales 3 del Art. 61 y 8 y 11 del art. 105 de la Ley General de
 
Bancos y Otras Instituciones Financieras y el Art. 28 de su propio
 
reglamento, y considerando:
 

1.- La necesidad de contar con un sistema financiero pdblico y
 
privado estable y s6lido como fundamento para el fortalecimiento
 
del aparato econ6mico.
 

2.- Que la principal causa de las crisis financieras y quiebras
 
bancarias ha sido originada en un exceso de concentraci6n de la
 
cartera.
 

3.- Que la cartera es el principal activo con que cuentan los
 
bancos para restituir los dep6sitos que terceros de buena fe les
 
han encomendado.
 

4.- Que le corresponde a la Superintendencia de Bancos regular los
 
limites de crddito par& impedir operaciones que perjudiquen a
 
terceros o favorezcan la descapitalizaci6n y la formaci6n de grupos
 
monop6licos y
 

5.- Que los riesgos de cartera de los bancos resultan no solo de
 
los crdditos que otorgan, sino de un conjunto de operaciones
 
activas y contingentes y del responsable real y efectivo del pago.
 

RESUELVE
 

Art. 1.- Para efectos de esta resoluci6n entidndase por
 
unidad de riesgo el grupo de personas naturales o juridicas
 
relacionadas entre si en una o alguna de las siguientes formas:
 

a) Las personas vinculadas conyugalmente o con una relaci6n
 
estable de hecho y sus hijos menores de edad.
 

b) Las sociedades colectivas o en comandita en las que
 
cualquier miembro del grupo familiar sea socio colectivo o gestor
 
y las demds personas juridicas y formas de gesti6n asociativa de
 
hecho o de derecho , donde dicho grupo posea o represente directa
 
o indirectamente, por si o por interpuesta persona, el 50% a mas
 
del capital accionario o de la representaci6n en la Junta Directiva
 



u 6rgano de representaci6n o del derecho a voto en la Asamblea
 
General de Accionistas, o que con un porcentaje inferior ejerzan
 
control dominante en sus decisiones y actuaciones.
 

Si la persona juridica es en comandita o de responsabilidad
 
colectiva, se incluirAn tambidn a sus socios gestores o colectivos.
 

c) Las personas juridicas vinculadas a travds de su matriz,
 
filiales y subordinadas, y de sus accionistas pertenecientes a un
 
grupo familiar y de otras personas jurldicas que, en forma
 
indi'ridual o en concurrencia entre si, posean o representen directa
 
o indirectamente, por si o por interpuesta persona, el 50% o mas
 
del capital accionario o de la representaci6n en la Junta Directiva
 
u 6rgano de representaci6n o del derecho a voto en la Asamblea
 
General de Accionistas, o que con un porcentaje inferior ejerzan
 
control dominante en sus decisiones y actuaciones.
 

d) Las personas naturales y juridicas en las que su
 
solvencia econ6mica, su capacidad de generaci6n de fondos o su
 
viavilidad futura dependen de manera determinante de alguno de
 
ellos.
 

Arto. 2.- Para efectos de la presente resoluci6n se entiende
 
como exposici6n de riesgo la suma de los siguientes conceptos: los
 
crdditos, avales, garantias, aceptaciones, aperturas de cartas de
 
crddito con plazos mayores de 180 dias y que no estdn garantizados
 
con a) recursos liquidos; b) garantias otorgadas por entidades
 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos; c) Avales otorgados
 
por el Gobierno Central; d) avales otorgados por el Banco Central
 
de Nicaragua, debidamente autorizados por su Consejo Directivo; e)
 
descuentos; f) anticipos; g) compras de bienes y valores con pacto
 
de retroventa h) operaciones que signifiquen un activo cierto o
 
contingente de la entidad bancaria a cargo de una persona o grupo
 
de riesgo.
 

Tambidn se considerardn como exposici6n de riesgo todas 
aquellas operaciones en las que una persona, miembro o no de una 
unidad de riesgo, haya servido como codeudor , fiador, avalista y, 
en general, haya asumido compromisos de pago ciertos o contingente 
con el banco. 

Art. 3.- Sin perjuicio del limite del 15% de su capital
 
pagado y reservas de capital que un banco puede otorgar en crddito
 
a una misma persona natural o juridica o para invertirse en un
 
mismo negocio o empresa, establecido en el numeral 3o. del articulo
 
61 de la Ley General de Bancos, los banco podr&n tener, con previa
 
autorizaci6n de la Superintendencia una exposici6n de riesgo hasta
 
el 30% de su capital y reservas de capital con una unidad de 
riesgo. 

Art. 4.- Los crdditos por cualquier concepto otorgados a una 
persona natural jurfdica en exceso del cinco por ciento (5%) del
 
capital pagado y reservas de capital de los bancos, deber~n estar
 
respaldados con garantias reales cuyo valor de mercado sea por lo
 
menos equivalente al ciento veinticinco por ciento (125%) de dicho
 
exceso.
 



Art. 5.- Entidndase para efectos de esta resoluci6n por
 
capital y reservas de capital, la suma del capital pagado, la
 
reserva legal y otros recursos patrimoniales no distribuibles entre
 
los accionistas, deducidas las pdrdidas acumuladas, las
 
provisiones, amortizaciones, depreciaciones y otras pdrdidas no
 
registradas por los bancos como pdrdidas.
 

Art. 6.- A partv de la vigencia de la presente resoluci6n,
 
ninguna entidad bancaria podrd realizar nuevas operaciones de las
 
mencionadas en el Art. 2 de la misma a ningdn grupo de riesgo ni
 
otorgar crdditos a personas que excedan los limites contenidos en
 
la presente disposici6n. Los crdditos otorgados a Directores y
 
Funcionarios de la misma instituci6n requerirAn de previa
 
autorizaci6n de la Superintendencia de Bancos.
 

Las entidades bancarias deberdn presentar a la Superintendencia de
 
Bancos antes del treinta (30) de abril del presente aflo una
 
relaci6n detallada, con corte a la fecha de vigencia de la presente
 
resoluci6n, de las personas incursas en exceso de los limites de
 
crddito establecidos por la Ley General de Bancos y en la Ley
 
Org~nica de Banco Nacional de Desarrollo, y de exposici6n de riesgo
 
y la garantias establecidos mencionados en esta resoluci6n. Esta
 
relaci6n deberd presentarse conjuntamente con un programa de ajuste
 
a dichos limites, satisfactorio para la Superintendencia de Bancos,
 
el cual deberd estar concluido a m~s tardar el treinta (30) de
 
septiembre del afo en curso. Sin embargo, el Superintendente, de
 
acuerdo con el Presidente del Banco Central, podrd ampliar el plazo
 
de ajuste a estos limites hasta en un afto a los bancos que se
 
hallan adelantado procesos de saneamiento.
 

Art. 7.- A partir de la vigencia de la presente resoluci6n,
 
los representantes legales de las instituciones vigiladas por la
 
Superintendencia de Bancos deberdn presentar en cada Junta
 
Directiva un informe sobre las exposiciones de riesgo de la
 
instituci6n que excedan el 10% de su capital y reservas de capital.
 

Art. 8.- El Superintendente establecerA los periodos
 
prudenciales para que se corrijan los incumplimientos o
 
desviaciones a las normas prudenciales, cuando estas se constaten
 
por medio de inspecciones o informes de los bancos.
 

Art. 9.- El Superintendente dictard el reglamento para la
 
correcta aplicaci6n de esta resoluci6n, e impondrd multas por
 
violaciones a 1o aquf dispuesto equivalentes al doble del valor del
 
exceso por encima de los limites autorizados o del programa de
 
ajuste aceptado por la Superintendencia.
 

Art. 10.- Las Normas Prudenciales emitidas hoy por este Consejo
 
Directivo de la Superintendencia de Bancos tienen car~cter de
 
obligatoriedad general, en cuanto son aplicables tanto a la Banca
 
Estatal como a los Bancos Privados hasta ahora aprobados y los que
 
en el futuro se aprueben.
 

Art. 11- Transitorio.- En caso especial de los Bencos
 
Estatales, que de acuerdo con el mandato Legal de la Ley 125 y las
 
disposiciones del Gabinete, estdn en un proceso de Saneamiento de
 



Cartera, las clasificaciones de crdditos y correspondientes
 
ajustes, serAn los que dicte el Banco Central de Nicaragua, durante
 
el periodo de ajuste que se haya establecido;no obstante estas
 
normas le serdn aplicables a la cartera ya saneada y a la nueva
 
cartera.
 



RESOLUCION CONSEJO DIRECTIVO-SUPERINTENDENCIA-VIII-Ib-92
 

En uso de las facultades legales que le confieren los articulos lo,
 
9o, numeral 6, y 17o, numerales 7, 8 y 12, de la Ley 125 de 1991 y
 

del articulo 28o de su propio reglamento, y
 

CONS I DERANDO:
 

PRIMERO. Que la cartera de crddito constituye uno de los activos
 
mds importantas de las instituciones financieras;
 

SEGUNDO. La necesidad de contar con provisiones suficientes para
 
cubrir las p~rdidas contingentes de las instituciones financieras
 
y proteger adecuadamente los recursos del pilblico depositante;
 

TERCERO. Que las provisiones constituyen apropiaciones destinadas
 
a cubrir pdrdidas contingentes, raz6n por la cual la
 
Superintendencia de Bancos debe velar por la suficiencia,
 
razonabilidad, oportunidad y adecuado registro;
 

CUARTO. Que las reestructuraciones de crddito que otorguen las
 
entidades vigiladas a sus deudores deben efectuarse con base en una
 
rigurosa evaluaci6n del riesgo;
 

QUINTO. Que se hace necesario establecer mecanismos eficientes para
 
la evaluaci6n de la cartera y para determinar las provisiones
 
adecuadas, a fin de que no se sobrevalden ni subestimen y que, del
 
mismo modo, se requiere establecer los criterios minimos que deben
 
observarse para el otorgamiento de reestructuraciones de crddito
 
con el fin de que en las mismas no se incurra en prdcticas
 
inseguras;
 

SEXTO. Que segfin los principios contables de causaci6n generalmente
 
aceptados, las ganancias, costos y gastos se deben registrar en el
 
periodo correspondiente, por la cuantia apropiada, con el prop6sito
 
de obtener y determinar el justo c6mputo de los resultados del
 
periodo contable, y
 

SEPTIMO. Que el principio contable de prudencia dispone que los
 
ingresos y las ganancias no se deben anticipar ni subestimar;
 
adicionalmente, los costos y gastos contabilizados deben
 
corresponder al periodo contable y las pdrdidas, inclusive las
 
probables, deben contabilizarse cuando se conozcan y sean
 
susceptibles de cuantificaci6n.
 



RESUELVE
 

Art. I.- Las instituciones vigiladas por la Superintendencia de
 
Bancos efectuardn un seguimiento permanente de la cartera de
 
crdditos. La cual se divide en crdditos comerciales, crdditos de
 
consumo y crdditos hipotecarios para vivienda.
 

La cartera comercial se evaluard dos veces al afto dentro de los
 
tres (3) Itimos meses de cada semestre, con cortes al 31 de marzo
 
y 30 de septiembre, resultados de dichas evaluaciones deberan
 
reflejarse en los estados financieros de junio y diciembre. Todo
 
crddito al momento de su concesi6n debe ser pre-clasificado
 
conforme los criterios que mzns adelante se sefialarin.
 

La clasificaci6n de los crdditos de consumo y crdditos hipotecarios
 
para vivienda se mantendrd actualizada conforme a las disposiciones
 
que mds adelante se establecen.
 

Art. 2. Se tendrdn como crdditos comerciales todos los otorgados
 
por las instituciones bancarias. Con excepci6n de los calificados
 
como crdditos de consumo o crdditos hipotecarios para vivienda.
 

Art. 3.- Son crddito de consumo aquellos que se otorgan a personas
 
naturales para la adquisici6n de bienes de consumo o el pago de
 
servicios; la financiaci6n de primas por parte de las compaftias de
 
seguros tendrd el tratamiento de crddito de consumo.
 

Asimismo, ser~n clasificados como crdditos de consumo los crdditos
 
diferentes a los hipotecarios para vivienda, cuyo monto no exceda
 
al momento de otorgamiento del equivalente en c6rdobas a diez mil
 
d6lares.
 

Art. 4.- Son crdditos hipotecarios para vivienda los que se
 
otorguen para la adquisici6n, construcci6n, reparaci6n,
 
remodelaci6n, ampliaci6n, mejoramiento y subdivisi6n de vivienda
 
propia, asi como para la adquisici6n de lotes con servicios,
 
siempre que en uno u otro caso est~n amparados con garantia
 
hipotecaria.
 

Se incluirdn tambidn los adquiridos de otras instituciones
 
financieras que hubieren sido otorgados para los fines antes
 
sefialados, asi como los concedidos a empleados de las respectivds
 
instituciones para vivienda o adquisici6n de lotes con servicios.
 
La enumeraci6n anterior es taxativa y por ello no quedan
 
comprendidos en esta categoria los demos crdditos que estando
 
amparados con garantia hipotecaria, no cumplan las condiciones
 
antes sefialadas para los crdditos comerciales o de consumo, segdn
 
se trate.
 

ALCANCE DE LA EVALUACION Y CLASIFICACION DE LA CARTERA COMERCIAL.
 

Art. 5.- Las evaluaciones y clasificaciones de cartera comercial
 
a que se refiere el articulo anterior deberdn cubrir, como minimo,
 
los crdditos de los cuatrocientos (400) deudores m~s grandes de la
 



instituci6n o el setenta y cinco (75%) por ciento de dicha cartera,
 
el que resulte mayor, y en todo caso incluirAn:
 

a) Total de crdditos comerciales clasificados como "B"
 
(subnormales), "C" (deficientes) o "D" (dificil cobro) por la
 
Superintendencia de Bancos;
 

b) Total de crdditos comerciales clasificados como "B"
 
(subnormales), "C" (deficientes) o "D" (dificil cobro) en la
 
itima evaluaci6n efectuada por la entidad de conformidad con
 
el artfculo primero de esta Resoluci6n:
 

c) Total de los crdditos comerciales reestructurados en el 
dltimo afto; 

d) Total de crdditos comerciales otorgados a personas que se
 
encuentren tramitando procesos de concurso universal de
 
acreedores, tales como concordato, quiebra o liquidaci6n
 
forzosa o administrativa;
 

e) Total de crdditos comerciales otorgados a las filiales
 
subsidiarias y subordinadas de la entidad crediticia, a los
 
administradores y miembros de la Junta Directiva de dstas y de
 
la entidad crediticia y a los parientes de dstos, dentro del
 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a las
 
personas que sean titulares del 5% o mds del capital pagado de
 
la entidad, y a las empresas donde ls anteriores, en forma
 
individual a en concurrencia entre si, directa a
 
indirectamente, por si o por interpuesta persona, posean o
 
representen m~s del 50% del capital accionario, de la
 
representaci6n en la Junta Directiva u 6rgano de direcci6n o
 
del derecho a voto en la Asamblea General de Accionistas o
 
asociados.
 

f) Los demds crdditos comerciales de deudores que tengan
 
obligaciones comprendidas en algunas de las categorias
 
contempladas en las letras a) a d) de este articulo;
 

g) Total de crOditos comerciales por valor individual superior
 
al cinco por ciento (5%) del capital pagado y reserva de
 
capital de la instituci6n financiera;
 

h) Total de crdditos comerciales otorgados a unidades de
 
riesgo donde el riesgo de exposici6n de la instituci6n
 
financiera sea superior al diez por ciento (10%) de su capital
 
pagado y reserva de capital, en los tdrminos de la Resoluci6n
 
CD-SUPERINTENDENCIA-VIII-la-92 de este Consejo;
 

i) Todos los crdditos comerciales otorgados con
 
documentaci6n insuficiente o que al momento de su evaluaci6n
 
el patrimonio del deudor, de azuerdo con la informaci6n
 
financiera presentada y debidamente calificada por la
 
instituci6n financiera, fuera inferior al veinticinco
 
porciento (25%) de su activo y
 

j) Todos los crdditos comerciales que no sean de fomento, 

otorgados a una tasa de interds inferior en el veinte por
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ciento (20%) o m~s a la tasa activa de mercado vigente en el
 

momento del otorgamiento, o de plazo igual o superior a tres
 
aflos con una garantia inferior al 50% del principal original.
 

FACTORES DE EVALUACION.
 

Art. 6.- En la evaluaci6n se deben considerar, sin excepci6n, los
 
siguientes factores que determinardn la clasificaci6n que se le
 
asigne a los crdditos;
 

a) AnAlisis de Cr~dito y Situaci6n del Deudor:
 

El an~lisis de crddito realizado por la instituci6n deberA haber
 
sido realizado de modo que, segdn su mejor leal saber y entender,
 
se asegure la recuperaci6n del crddito, teniendo 'en cuenta las
 
caracteristicas de dste y las de su fuente de pago: viabilidad del
 
proyecto y solvencia del deudor, codeudores, avalistas y garantes,
 
de conformidad con la informaci6n financiera actualizada y
 
documentada. El andlisis crediticio y la posterior clasificaci6n de
 
crddito deberdn tener en cuenta, cuando menos, los siguientes
 
factores:
 

Que la estructura de pago del crddito sea adecuada a las
 
fuentes de pago del mismo;
 

Que sean adecuadas las condiciones de mercado y financieras
 
en que se desenvuelve el proyecto y el deudor
 

Que sea satisfactoria la solidez econ6mica del deudor,
 
codeudores, avalistas o garantes.
 

b) Administraci6n del Crddito:
 

La entidad financiera debe asegurar que no le serd imputable
 
ninguna responsabilidad que llegue a surgir en la recuperaci6n
 
total y oportuna de la obligaci6n, actuando con especial rigor y
 
celo en los siguientes aspectos minimos:
 

Garantias.- Su forma juridica debe ser inobjetable y su valor
 
de mercado tdcnicamente establecido, proporcionando una adecuada
 
cobertura en los tdrminos exigidos por la ley, los reglamentos y
 
las politicas internas de la instituci6n; al saldo de la
 
obligaci6n, sus intereses vencidos, comisiones y gastos
 
financieros y administrativos relacionados deber~n cubrir los
 
costos estimados de su realizaci6n. Las imperfecciones juridicas
 
de la constituci6n de las garantfas o disminuci6n en su valor de
 
mercado que las hagan inadecuadas como respaldo de la obligaci6n,
 
son factores que deberdn ser tenidos en cuenta para efectos de la
 
clasificaci6n de cartera.
 

El valor determinado en los aval~ios inicialmente practicados podrdn
 
ser actualizado mediante la aplicaci6n uniforme de procedimientos
 
de reconocido valor tdcnico, sin perjuicio de practicar nuevos
 
avaldos cuando se presenten cambios relevantes en las condiciones
 
o caracteristicas de los bienes, que por su naturaleza no puedan 
ser adecuadamente estimados con la aplicaci6n del procedimiento de 



actualizaci6n adoptado, el cual deber& ser dado a conocer
 
previamente a la Superintendencia de Bancos.
 

Documentaci6n.- El expediente de crddito del deudor debe
 
contener como minimo: a) la solicitud del crddito y la informaci6n
 
complementaria, que en el momento de andlisis y aprobaci6n debe
 
haber sido actualizada, fidedigna, suficiente y confiable acerca
 
del deudor y codeudor, y del proyecto a financiar; b) historial del
 
cliente con la entidad, donde por lo menos debe constar la atenci6n
 
que prest6 a crdditos anteriores y su clasificaci6n, si ha sido
 
objeto de ella, c) el estudio de crddito debidamente aprobado y
 
firmado por el analista o por el responsable del desembolso y d)
 
informaci6n comercial de que disponga la instituci6n vigilada.
 
Ademds de lo anterior deber& cumplirse con las Politicas Internas
 
de la instituci6n en materia de otorgamiento y control posterior
 
del crddito.
 

c) 	 Servicio de la deuda por el cliente y cumplimiento de los
 
tdrminos pactados.
 

CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO DE LOS CREDITO COMERCIALES -

Art. 7.- Atendiendo al grado de cumplimiento o mora en el pago de
 
las obligaciones y, por otro, al grado de riesgo asociado los
 
crdditos comerciales se clasifican: A normal; B subnormal; C
 
deficiente; D de dificil cobro y E irrecuperable.
 

Este riesgo se determina al evaluar la obligaci6n con base en los
 
criterios de ANALISIS DE CREDITO Y SITUACION DEL DEUDOR y de
 
ADMINISTRACION DEL CREDITO, enunciados en los literales A y B,
 
respectivamente, del articulo precedente. Este riesgo podra ser:
 

Usual.- Si con base en dicha evaluaci6n no hay ninguna raz6n
 
objetiva para suponer que la obligaci6n tendrA una atenci6n
 
distinta a la que ha venido recibiendo hasta el momento o que haya
 
aumentado o pueda aumentar el riesgo asociado con la operaci6n
 
crediticia..
 

Potencial.- Si existen debilidades en alguno de los elementos
 
del an~lisis que hagan suponer que existe una baja probabilidad de
 
que el crddito no pueda continuar siendo atendido en las
 
condiciones que hasta el momento ha sido atendido o que la
 
instituci6n acreedora enfrente un mayor riesgo asociado con dicha
 
operaci6n..
 

Grave.- Si hay evidencias manifiestas de que hay o habrd un
 
deterioro en la forma como el crddito ha sido atendido o un aumento
 
en el riesgo asociado que enfrenta.
 

En consecuencia, los crdditos se clasificardn de acuerdo con la
 
siguiente tabla, segdn el grado de cumplimiento presentado en la
 
atenci6n de la obligaci6n y su grado de riesgo:
 



GRADO DE GRADO DE RIESGO
 
CUMPLIMIENTO
 

CREDITO CORRIENTE USUAL POTENCIAL GRAVE
 

A A B
 

GRADO DE GRADO DE RIESGO
 
CUMPLIMIENTO
 

CREDITO VENCIDO USUAL POTENCIAL GRAVE
 

hasta 30 dias A B C
 

entre 31 y 90 dias B C D
 

entre 91 y 180 dias C D E
 

entze 181 y 360 dias D E E
 

m~s de I ao. E E E
 

CLASIFICACION DE LOS CREDITOS DE CONSUMO
 

Art. 8.-.- Los crdditos de consumo se clasificardn en funci6n de su
 
oportuna atenci6n o del tiempo de vencimiento que registren los
 
saldos pendientes, asi:
 

Categoria"A": CrOditos que presenten sus cuotas al dia o cuyas
 
cuotas presenten vencimientos no superiores a un (1) mes;
 

Categoria "B": Crdditos cuyas cuotas presenten vencimientos mayores
 
a un (1) mes y no superiores a dos (2) meses;
 

Categorla "C": Crdditos que registren periodos vencidos mayores a
 
dos (2) meses y no superiores a tres (3) meses;
 

Categoria "D": Crdditos con cuotas atrasadas por mds de tres (3)
 
meses y hasta seis (6) meses y,
 

Categorfa "E": Crdditos con cuotas de mds de seis (6) meses de
 

vencidas.
 

.Th
 



CLASIFICACION DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA.
 

Art. 9.- De conformidad con lo expresado anteriormente, la
 
determinaci6n del nivel de riesgo de la cartera hipotecaria para
 
vivienda deberd efectuarse teniendo en cuenta el grado de 
cumplimiento del deudor y la suficiencia de la garantia 
hipotecaria, como se expresa a continuaci6n: 

CATEGORIA "A": Crdditos cuyos instalamentos se encuentran al dia o
 
presentan hasta un (1) mes de vencimiento;
 

CATEGORIA "B": Crdditos cuyas cuotas presenten vencimientos mayores
 
a un (1) mes y hasta seis (6) meses;
 

CATEGORIA "C" : Crdditos que registren instalamentos vencidos
 
mayores a seis (6) meses y hasta doce (12) meses;
 

CATEGORIA "D": Cr~ditos con cuotas atrasadas con mis de doce (12)
 
y hasta cuarenta y ocho (48) meses, y
 

CATEGORIA "E": Cr~ditos con cuotas de mds de cuarenta y ocho (48)
 
meses de vencidos.
 

Cuando la garantfa hipotecaria se hiciese insuficiente, la parte de
 
la obligaci6n que no estd debidamente protegida en los tdrminos de
 
las leyes, los reglamentos o las politicas internas de la
 
instituci6n, se clasificard para todos los efectos como un crddi.to
 
comercial.
 

CAUSACION DE INTERESES
 

Art. 10.-- A partir del vencimiento de cualquier crddito o antes,
 
si se lo llegara a calificar en categorias "D" o "E" (cartera de
 
diffcil cobro o irrecuperable), dejarAn de causarse rendimientos y
 
se revertircn los causados. Mientras se produce su recaudo, el
 
registro correspondiente se efectuard en cuentas de orden.
 

REGLAS PARA LA CONSTITUCION DE PROVISIONES
 

Art. II.- Las entidades bancarias constituirAn provisiones
 
individuales para la proteccl6n de sus crdditos clasificados con
 
cargo al estado de pdrdidas y ganancias, cuando se establezca la
 
existencia de contingencias de pdrdidas probables y razonablemente
 
cuantificables. La Superintendencia de Bancos podrd ordenar
 
modificaci6n a tales provisiones.
 

Se deberAn mantener en todo tiempo las siguitintes provisiones sobre
 
el valor total contabilizado de la obligaci6n, incluyendo
 
intereses, comisiones, honorarios y demds gastos financieros y
 
administrativos imputados a la misma:
 

1% para las obligaciones clasificadas como "A". (Normales).
 

2% para las obligaciones clasificadas como "B" (Subnormales).
 

http:crddi.to


20% para las obligaciones clasificadas como "C" (deficientes),
 

50% para las clasificadas como "D" (de dificil cobro) y
 

80% para las clasificadas como "E" (irrecuperables).
 

En los crdditos comerciales o de consumo para los cuales existan
 
garantias reales juridicamente perfectas, estas provisiones podr~n
 
ser inferiores en un cincuenta por ciento (50%) en la parte de la
 
obligaci6n cubierta con suficiencia en los tdrminos exigidos por la
 
ley, los reglamentos y las politicas internas de la instituci6n
 
acreedora. Al afto de vencido un crddito de consumo o de un afto y

medio de vencido un crddito comercial se deberdn constituir
 
provisiones por el ciento porciento del valor de la obli.gaci6n.
 

PROVISION ESTIMADA DE CARTERA COMERCIAL NO CALIFICADA
 

Art. 12.-.- Para la cartera comercial no calificada se constituird
 
una provisi6n equivalente al valor que resulte de multiplicar el
 
monto de dicha cartera por el saldo de las provisiones de la
 
cartera comercial calificada dividido entre el monto de la cartera
 
comercial calificada.
 

SANEAMIENTO CE CARTERA
 

Art. 13.- Doce meses despuds de la constituci6n de provisiones por

el 100% del valor del crddito, el activo deberd ser saneado, sin
 
perjuicio de que las instituciones financieras lo puedan hacer en
 
un plazo rnis corto.
 

REESTRUCTURACION DE CREDITOS
 

Art. 14.-. Las instituciones vigiladas por la Superintendencia de
 
Bancos que convengan con sus deudores la reestructuraci6n de suS
 
crdditos debercn observar los criterios que a continuaci6n se
 
sefialan, s6lo para los fines de la aplicaci6n de las normas sobre
 
clasificaci6n de cartera, causaci6n y pro-isiones contenidas en la
 
presente resoluci6n.
 

a) Realizaci6n de un estudio sobre la situaci6n financiera del
 
cliente, dentro de la cual se consideren los aspectos de que trata
 
el articulo tercero de esta Resoluci6n.
 

b) En el evento de otorgarse crdditos para la cancelaci6n de
 
obligaciones vencidas a favor de la entidad vigilada, el estudio
 
del crddito respectivo deberA demostrar satisfactoriamente que el
 
solicitante tiene una adecuada capacidad de pago.
 

d) Cuando la reestructurici6n tenga por objeto la simple

extensi6n convericional del plazo pactado para el pago de la
 
obligaci6n, mantenidndose invariable en lo sustancial las demos
 
condiciones de la operaci6n, debe abonarse la totalidad de los
 
rendimientos financieros causados y cuando menos el diez por ciento
 



(10%) del capital. Quedan exceptuados de lo previsto en este
 
articulo aquellas reestructuraciones de plazo que correspondan al
 
normal desarrollo de los tdrminos originalmente convenidos para el
 
crddito.
 

Del mismo modo, podrian efectuarse restructuraciones de plazo en
 
condiciones,distintas de las previstas en esta letra, siempre que
 
exista justificaci6n previa atendible para ello y se trate de
 
obligaciones clasificadas en la categoria "A" cuyos deudores sean
 
personas juridicas.
 

En el caso de que la reestructuraci6n modifique uno o mds de los
 
elementos originalmente pactados para una determinada operaci6n,
 
distintos a la ampliaci6n del plazo iniciplmente convenido, siempre
 
que tales modificaciones conlleven el cambio de objeto o de sujetos
 
o la variaci6n de sus condiciones financieras, salvo la
 
modificaci6n de las tasas de interds, deberd cancelarse cuando
 
menos el treinta porciento (30%) de los intereses causados.
 

CONTROL INTERNO
 

Art. 15.- .- En los reglamentos internos de cada instituci6n se 
determinar& el drea operativa y los funcionarios a quienes
 
corresponde llevar a cabo las evaluaciones de activos de que se
 
trata esta Resoluci6n, sin perjuicio de la responsabilidad propia
 
de los administradores.
 

Dicha determinaci6n deberd ser informada a la Superintendencia de
 
Bancos dentro del mes siguiente a la fecha de la presente
 
Resoluci6n. En la misma oportunidad se enviard copia del acta de la
 
Junta Directiva donde conste la designaci6n de los empleados
 
encargados de realizar dichas evaluaciones. Del mismo modo, toda
 
sustituci6n que se haga de las personas naturales a quienes se
 
asignen las anteriores responsabilidades, se informard por escrito
 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en que se
 
produzca la modificaci6n.
 

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA
 

Art. 16.- Con el objeto de contar con los elementos necesarios
 
para el adecuado andlisis del riesgo de que tratan los articulos 1,
 
2, 3, 4, 11 y 14 de esta Resoluci6n, las instituciones vigiladas
 
deberdn mantener, en el expediente de crdito del respectivo
 
prestatario, informaci6n personal y financiera completa y
 
actualizada sobre cada cliente, cuyos aspectos mds relevantes se
 
llevardn con arreglo a las instrucciones que al efecto imparta la
 
Superintendencia de Bancos.
 

DISPONIBILIDAD DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS
 

Art. 17.- La Junta Directiva, una vez que haya recibido el informe 
sobre los criterios e instrumentos empleados para seleccionar y 
evaluar la cartera comercial y obtenidos los resultados deber& 
informar, en el curso de los treinta dias subsiguientes a la 



Superintendencia de Bancos, acompafiado 
del pronunciamiento de
 
conformidad con lo establecido en el Art. 22.
 

Art. 18.- Los criterios e instrumentos empleados por la
 
instituci6n financiera para seleccionar la cartera comercial objeto

de evaluaci6n y los resultados de sus evaluaciones deber~n estar a
 
disposici6n de la Superintendencia de Bancos.
 

CLASIFICACION POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
 

Art. 19.- La Superintendencia podrd revisar las clasificaciones
 
que, de acuerdo con las normas anteriores, debe efectuar cada
 
instituci6n vigilada, pudiendo 
 tal revisi6n dar lugar a
modificaciones o reclasificaciones totales o parciales de los
 
crdditos considerados o a que dsta ordene una nueva '.lasificaci6n
 
por parte de la instituci6n, cuarido quiera que se constate la

inobservancia de los criterios de clasificaci6n establecidos.
 

Art. 20.- Cuando se pretenda trasladar hacia categorias de riesgo

inferior los 
crdditos clasificados por la Superintendencia de

Bancos, las instituciones deberdn informarlo previamente expresando

las razones que justifican la reclasificaci6n. El registro contable
 
respectivo solo podrA efectuarse luego de transcurrido un (1) mes
 
contando a partir de la fecha de remisi6n de la informaci6n aqui

prevista.
 

Art. 21.- Sin perjuicio de las reglas anteriores, en el evento que

la calidad de los crdditos evaluados evolucione desfavorablemente,

las instituciones vigiladas 
deberdn proceder de inmediato a
 
desmejorar su calificaci6n segdn los criterios establecidos. Si la

evoluci6n fuere favorable, la instituci6n podrd mejorar la
 
calificaci6n otorgada 
a los crdditos, ajustando las provisiones

respectivas que sobre los mismos se haya constituido, a menos que
 
se trate de las clasificaciones de la Superintendencia a que se
refiere el inciso primero de 
este articulo o que signifique una

reducci6n de 20% o m~s de las provisiones, en cuyo caso se deberA
 
explicar a ese organismo las justificaciones para esa decisi6n.
 
Salvo que hubiere reparo de dicha entidad, el registro contable
 
respectivo s6lo podrd efectuarse luego de transcurrido un (1) mes
 
contando a partir de 
la fecha de remisi6n de la informaci6n aqui

prevista.
 

RESPONSABILIDAD DEL VIGILANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
 

Art. 22.- Al Vigilante de la Junta Directiva de la entidad

vigilada, en el desarrollo propio de sus funciones le corresponde

verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente

Resoluci6n, incluyendo en el dictamen que 
rinda de los estados
 
financieros pronunciamiento expreso sobre el particular.
 

Asimismo deberd informar a la Superintendencia de todas las
 
irregularidades que en la aplicaci6n de la misma advierta en 
al
 
ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean materiales.
 



REVELACION DE LA CLASIFICACION DE CARTERA EN LAS NOTAS A LOS
 
ESTADOS FINANCIEROS
 

Art. 23.- Las notas a los estados financieros deber~n revelar el
 
monto de la cartera de crddito comercial, de consumo e hipotecario
 
para vivienda y, dentro de los criterios que para el efecto
 
disponga la Superintendencia, otros resultado de la calificaci6n de
 
cartera prevista en esta Resoluci6n.
 

Para efectos de lo aqui dispuesto la entidad respectiva debera
 
tomar en consideraci6n tanto el resultado que arrojen las
 
evaluaciones de cartera a que se refieren los Arts. 1, 2, 3 y 4 de
 
esta Resoluci6n como las variaciones m~s significativas que con
 
respecto a dicho resultado se registren entre su fecha de corte y

la fecha de cierre de los estados financieros de fin de ejercicio.
 

AUTORIZACIONES
 

Art. 24.- El Superintendente de Bancos dictarA en el curso de los
 
treinta dias siguientes a la promulgaci6n de esta Resoluci6n, el
 
rdgimen de sanciones a la inobservancia de esta Resoluci6n, los
 
reglamentos necesarios para su correcta aplicaci6n y desarrollara,
 
para el mismo efecto, los conceptos de crdditos con garantia real
 
y los criterios de provisiones que deber~n seguirse en los casos
 
de concursos de acreedores, acuerdos extraconcordatarios, deudas
 
oficiales y demAs excepciones meritorias.
 

Esta clasificaci6n de cartera emitida hoy por este Consejo
 
Directivo de tienen car~cter de obligatoriedad general, en cuanto
 
son aplicables tanto a la Banca Estatal como a los Bancos Privados
 
hasta ahora aprobados y los que en el futuro se aprueben.
 



ANEXO IV-2
 

MEMORANDO SOBRE MODIFICACIONES
 
A LAS RESOLUCIONES
 



PARA: LIC. ANGEL NAVARRO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS 

DE: Carlos Jaime Fajardo,Asesor AID/PW 

REF: SUGERENCIAS SOBRE LAS RESOLUCIONES PRUDENCIALES 1A Y 1B/92 

FECHA: JULIO 14, 1992 

De acuerdo con su solicitud de esta mar ana, me permito sugerir los siguientes
cambios en las normas en cuesti6n. 

L CONCENTRACION DE CARTERA - Resoluddn la/92 

1. Para resolver los problemas de un bajo nivel de crddito a las unidades de 
riesgo se sugiere elevarlo de 30 a 50%. Ademds es necesario aclarar cudl es la 
exposici6n de riesgo mdxima que se puede tener con 4ina unidad de riesgo y
cuales son los criterios para temporalmente exceder los 11mites. En consecuencia 
se sugiere que el Articulo 3 deberia quedar: 

Sin perjuicio del lfmite del 15% de su capitalpagado y reservas de capital 
que un banco puede otorgar en crddito a una misma persona, establecido 
en el numeral 3o. del articulo 61 de la Ley General de Bancos, ningdn
banco no podrdn tener una exposici6n de riesgo con ninguna unidad de 
riesgo superior al 50% de su capital pagado y reservas de capital. 

La SuperintendenciaBancariapodrd autorizaroperacionesindividuales que 
transitoriamenteexcedan los porcentajesmencionados en el inciso anterior,
si elas gozaren de garantia o respaldo especial que no conileven riesgo 
adicional para el banco. estos el saldo total de losEn casos, crdditos 
otorgados a la persona o de la exposici6n de riesgo con la unidad de riesgo 
no podrd ser superior al 30% o al 100% del capital pagado y reserva de 
capital del banco, respectivamente. 

Es entendido que las autorizaciones que imparta la Superintendencia en 
desarrollo de estas funciones hacen referencia al cumplimiento de las 
formalidades necesariaspara realizaroperaciones por montos superiores a 
los limites establecidos, cuando a ello haya lugar, y no a la calidad de la 
operaci6n, ya que esta calificaci6n es de entera responsabilidaddel banco. 

2. Paraactualizarlas fechas de puesta en vigencia ciertas partes de esta norma 
se podria modificar asi el segundo inciso del Articulo 6o: 

Las entidades bancariasdeberdn presentara la Superintendencia de Bancos 
antes del dltimo de agosto de este afio una relaci6n detailada, con corte al 
30 de junio pasado, de las personas incursas en exceso de los limites de 
crddito establecidos por la Ley General de Bancos y en la Ley Orgdnica de 
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conjuntamente con un programa de ajuste a dichos limites, satisfactorio 
parala Superintendencia de Bancos, el cual deberd estar concluido a ms 
tardarel lo de julio de 1993. Sin embargo, el Superintendente, de acuerdo 
con el Presidente del Banco Central, podrd ampliar el plazo de ajuste a 
estos limites hasta en un azho a los bancos que se hallan adelantado 
procesos de saneamiento. 

Alternativamente se podria decir que: 

Los plazos de 30 de mayo . 30 de septiembre de este afio establecidos en 
el Articulo 6o de la Resoluci6n 1a/92 de este Consejo se amplian al titimo 
de agosto de 1992 y lo de julio de 1993, respectivamente. El informe que 
se deberd presentarantes del 31 de agosto pr6ximo serd con corte a 30 
de junio de 1992. 

3. Para que el Superintendente tenga discrecionalidaden las sanciones, y pueda 
atendera atenuantes y agravantes, dstas deberdn poder ser hasta por el doble 
del exceso, y no fijas por el doble del exceso. En consecuencia el Articulo 9o 
quedaria asi: 

El Superintendente dictardel reglamento para la correctaaplicacid6n de esta 
resolu-i6n, e impondrd multas por violaciones a lo aquf dispuesto hastapor 
el doble del valor del exceso por encima de los li'hites autorizados o del 
programa de ajuste aceptado por la Superintendencia. 

Esto ademds facilita la imposici6n de sanciones mientras se aclara si el monto de 
las multas que establece la Ley General de Bancos es el Linico posible, o si le 
cabe alguna discrecionalidada la Superintendencia. 

4. Para resolver el tratamiento que se les debe dar a las entidades estatales y 
a las empresas pdblicas de derecho piblico y privado se podria afladir el
 
siguiente articulo:
 

La Superintendencia de Bancos dictard en el curso de este afo los limites 
admisibles de exposici6n de riesgo que les son apicables a las entidades 
estatales y a las empresas pdblicas de derecho pdblico y privado. 
Entretanto,solo se les aplicardel limite individual de crddito de que trata 
el Articulo 61 de la Ley General de Bancos. 

5. El Articulo 11o no perten-ce a esta Resolucid6n sino a la 1b/92, de manera que 
convendria derogarlo. 

II. CALIFICACION DE CARTERA - Resolucidn 1b/92 

1. Debido al bajo monto de US $ 10,000 que se determin6 para clasificar crdditos 
comerciales como de consumo facilitariala administraci6n de la calificaci6n de la 
cartera y no desvirtuaria el prop6sito, que dicho monto se retiera al saldo 
vigente y no a su saldo inicial. Se sugiere que el segundo inciso del Articulo 3o 
quede: 
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Asimismo, serdn clasificados como crdditos de consumo los crdditos 
diferentes a los hipotecarios para vivienda, cuyo monto al momento de la 
evaluacidn no exceda del equivalente en c6rdobas a diez mil dMlares. 

2. Debido a que se redujo la provisidn de la cartera clasificada como "E" de 
100% a 80%, tambidn se hace necesario revisarla para verificar que pasados los 
6 meses desde que se la calific6 como tal se haga la provisi6n del 100% que 
establece el tiltimo inciso del Articulo 11o. En consecuencia, las letras a) y b) del 
Articulo 5o quedarian: 

a) Total de crdditos comerciales no clasificados como "A" (normales) por la 
Superintendencia de Bancos en su d1tima evaluaci6n; 

b) Total de crdditos comerciales no clasificados como "A" (normales) en la 
dltima evaluacin efectuada por la entidad de conformidad con el articulo 
primero de esta Resolucidn; 

3. La actual clasificacidn de crdditos hipotecarios para vivienda es demasiado 
generosa en tdrminos de lo que recientemente aprob6la Comisidn de Organismos 
de Supervisidn y Fiscalizaci6n Bancaria de Amdrica Latina y el Caribe. Para 
adecuarse a sus recomendaciones los incisos tercero a sexto del Articulo 9o 
quedarian: 

CATEGORIA "B": Crdditos cuyas cuotas presenten vencimientos mayores a 
un (1) mes y hasta tres (3) meses; 

CATEGORIA "C" : Crdditos que registren instalamentos vencidos mayores a 
tres (3) meses y hasta seis (6) meses; 

CATii'GORIA "D": Crdditos con cuotas atrasadascon mds de seis (6) y hasta 
doce (12) meses, y 

CATEGORIA "E": Crdditos con cuotas de mds de un afio de vencidos. 

4. Es necesario establecer en e Articulo 11 cu4ndo se hacen Jas provisiones de 
100% de la cartera hipotecaria para vivienda, que no fue previsto en el dltimo 
inciso de dicho articulo. Se sugiere que el dltimo inciso de dicho articulo quede 
asi: 

En los crdditos comerciales o de consumo para los cuales existan garantias 
reales juridicamenteperfectas, estas provisiones podrdn ser inferiores en 
un cincuenta por ciento (50%) en la parte de la obligaci6n cubierta con 
suficiencia en los tdrminos exigidos por la ley, los reglamentos y las 
politicas internas de la instituci6n acreedora. 

Al aflo de vencido un crddito de consumo o de un aho y medio de vencido 
un crddito comercial o hipotecario para vivienda se deberdn constituir 
provisiones por el ciento porciento del valor de la obligacidn. 

5. Para aclararun aspecto que queda confuso en la letra a) del Articulo 14o, y 
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debido a la clarldad que debe haber en el tema de las reestructuraciones,dicha 
parte de la norma debe modificarse asi: 

a) Realizaci6n de un estudio sobre la situaci6nfinanciera del cliente, dentro 
de la cual se consideren los aspectos de que tratael articulosexto de esta 
Resoluci6n. 

6. El Articulo l1o de la Resoluci6n 1a/92 pertenece a esta Resoluci6n, de modo 
que se lo deberia traer como Articulo 25: 

Transitorio.-En el caso especial de los Bancos Estatales, que de acuerdo 
con el mandato Legal de la Ley 125 y las disposiciones del Gabinete estgn 
en un proceso de Saneamiento de Cartera,las clasificaciones de crdditos y
correspondientesajustes serdn los que dicte el Banco Central de Nicaragua,
durante el periodo de ajuste que se haya establecido. No obstante, estas 

normas serdn aplicables a su carteraya saneada y a la nueva cartera. 

CORDIALMENTE, 

CARLOS JAIME FAJARDO 

MODIFICACIONES ADICIONALES A LA RESOLUCION 1B/92: 

1. Para aclararla confusi6n que se puede presentaren la periodicidad de la 
calificacin de la cartera comercial, se deben modificar los incisos 2o y 3o del 
Articulo lo de la Resoluci6n 1b/92, as.: 

El grado riesgo asociado de la cartera comercial se evaluard cuando menos 
dos veces al aflo dentro de los tres (3) d1timos meses de cada semestre, 
y los resultados de dichas evaluaciones deberdn reflejarse en los estados 
financieros de junio y diciembre, respectivamente. Todo crddito al momento 
de su concesi6n debe ser preclasificado donforme los criterios que mds 
adelante se establecen. 

La clasificaci6n de los crdditos se mantendrd actualizada conforme las 
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disposiciones que mds adelante se establecen. 

2. Paraaclararcierta inconsistencia de ]as referencias,]a palabra "anterior"del 
ler inciso del ArtiJcuo lo debe leerse "primero". 
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ANEXO IV-3
 

INSTRUCTIVOS 1, 2 y 3
 



INSTRUCTIVO 1 DE 1992
 

(FECHA)
 
Sehores
 
Directores Ejecutivos de los Bancos: 2
 

REF: RESOLUCI6N la DE ....(fecha)
 

Este despacho se permite impartir las siguientes instrucciones para

la correcta aplicaci6n de la norma prudencial de la referencia,
 
cuyo cumplimiento es forzoso por parte de su representada.
 

I. ASPECTOS GENERALES
 

El banco deberd determinar cufles son las unidades de riesgo que

tienen o pueden tener un potencial de concentraci6n demasiado
 
elevado para su propia seguridad. Tales unidades se establecen
 
con base en relaciones de propiedad, subordinaci6n y control de
 
hecho y de derecho, y por ello le corresponde al banco la
 
responsabilidad de penetrar en la realidad comercial del negocio

de sus clientes, pues de ella depende en altimas su estabilidad.
 

El banco deberS obtener de sus clientes informaci6n suficiente y
 
veraz que le permita establecer las unidades de riesgo con las
 
que trabaja. Esta informaci6n la deberd complementar con otra, en
 
particular de origen interno al mismo banco, para poder cumplir
 
en forma satisfactoria para esta Superintendencia con los
 
requerimientos de la Resoluci6n la/92. La informaci6n debers ser
 
actualizada mensualmente y estar disponible en forma permanente
 
para este despacho.
 

Es entendido que las autorizaciones que imparta la
 
Superintendencia en desarrollo de los preceptos contenidos en
 
este Instructivo hacen referencia al cumplimiento de las
 
formalidades necesarias para realizar operaci6nes por montos
 
superiores a los limites establecidos, cuando a ello haya lugar,
 

1 Este documento supone que se modificard la Resoluci6n en los 
aspectos sugeridos por mi memorando anexo julio 14: el monto maximo 
de exposici6n de riesgo se eleva a 50% y se faculta a la 
Superintendencia a autorizar excesos hasta por otro tanto de 6ste 
y del cupo individual; se ajustan las fechas para el cumplimiento

de ciertos requerimientos y se flexibiliza el regimen de sanciones.
 

2 La Resoluci6n tambidn es aplicable a Iniser y posiblemente
 
a otras entidades vigiladas, pero este proyecto estA redactado en
 
t6rminos de bancos exclusivamente.
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y no a la calidad de la operaci6n, ya que esta calificaci6n es de
 

entera responsabilidad del banco.
 

II. DEFINICIONES
 

Para efectos de la Resoluci6n la/92 del Consejo Directivo de este
 
despacho y de las demds normas legales y reglamentarias, se
 
entenderS por capital y reservas de capital la suma del capital

pagado, reserva de capital, superdvit donado y demds reservas que
 
no estdn a disposici6n de los accionistas, deducidas las p6rdidas

acumuladas (renglones 4000, 4100, 4300, 4201, respectivamente, del
 
Manual Unico de Cuentas) 3 del balance de junio o diciembre mds
 
pr6ximo. Si con posterioridad a esa fecha la Asamblea General
 
constituyere reservas adicionales que no estuvieren a disposici6n

de los accionistas, o durante el ejercicio se presentaren p~rdidas,

aquellas se sumar~n y 6stas se deducirdn.
 

Para efectos de este instructivo se entenderc por informaci6n
 
plena: el nombre como aparece en el registro civil y el RUC, nfimero
 
del seguro social o identificaci6n electoral en caso de personas

naturales y, en el caso de personas jurldicas, su ra76n social,
 
testimonio y ndmero registral y RUC.
 

Para los mismos prop6sitos anteriores, se denomina matriz la
 
sociedad que es propietaria directa o a trav~s de sus filiales y

subordinadas de 50% o mcs del capital social de otra, que se
 
denomina filial. Se denomina subordinada la sociedad cuyo capital

social es propiedad, en un 50% o m~s del total, de un conjunto de
 
personas naturales o juridicas que zictian con unidad de criterio,
 
o que sin ser propiedad en tal porcentaje de dicho grupo, sus
 
decisiones, actuaciones, solvencie econ6mica, capacidad de
 
generaci6n de fondos o viabilidad futura dependen de 1.
 

II. UNIDAD DE RIESGO DE UN SOLICITANTE PERSONA NATURAL
 

Para la determinaci6n de la unidad de riesgo de un solicitante
 
persona natural, los bancos deberdn dar cumplimiento a las letras
 
a), b) y d) del Art. 1. Para lograr este fin, el banco deberc
 
allegar en el curso de este aflo la informaci6n que a continuaci6n
 
se detalla para todos aquellos deudores que individualmente tengan

obligaciones por valor superior al 5% del capital pagado y reserva
 
de capital del banco y, a partir de la fecha, no podrdn otorgar

cr6ditos por valor superior a 100,000 c6rdobas sin contar con la
 
identificaci6n plena e informaci6n complementaria de:
 

3 Es la oportundidadi para definir como p~rdidas las cuentas que
 

los esconden, tales como los diferidos.
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1. el c6nyuge, compafiero (a) permanente y de todos los hijos
 
menores de edad del solicitante, especificando qui6n es la
 
madre/el padre, y la fecha de nacimiento de los hijos, para

establecer cuando adquieren mayoria de edad.
 

Para efectus informativos solamente, se deberd pedir la
 
informaci6n plena de todos los hijos mayores, pues esta
 
resultarA necesaria para el banco y la Superintendencia de
 
Bancos.
 

2. los dependientes, incluyendo aquellos hijos mayores de edad
 
que s.; encuentren en esta situaci6n.
 

3. las sociedades colectivas o en comandita donde cualquiera

de los anteriores sea socio colectivo con propiedad de mds del
 
10% del capital social o socio gestor. En estos casos hay que

obtener el monto de sus aportes, el capital total de la
 
sociedad, y las inversiones de 6stas en otras empresas que
 
representen m~s del 10% del capital de la sociedad
 
inversionista o del mismo porcentaje del capital de la
 
sociedad receptora.
 

4. las sociedades an6nimas y demos personas jurldicas y formas
 
asociativas donde cualquiera de los anteriores sea propietario

de mns del 10% de las acciones en circulaci6n o partes de
 
capital de la empresa. En estos casos hay que especificar el
 
namero de acciones que posee, el total de acciones en
 
circulaci6n capital o partes de capital de la empresa, y las
 
inversiones de 6stas en otras empresas que representen mds del
 
10% del capital de la sociedad inversionista o del mismo
 
porcentaje del capital de la sociedad receptora.
 

Adem~s de lo anterior, especial atenci6n deberd prestar el
 
banco a la ex-stencia de entidades que deban considerarse
 
parte de la unidad de riesgo debido al poder de representaci6n
 
en su Asamblea General de Accionistas o en su Junta Directiva,
 
o a la c-nacidad de ejercer un control dominante en sus
 
decisione actuaciones, solvencia econ6mica, capacidad de
 
generaci6n de fondos o viabilidad futura, por parte de uno o
 
algunos de los atrAs mencionados.
 

El hanco deber6 establecer, con base en esta inforinaci6n y otra que

allegue, en especial de orden interno al mismo banco, si 
una o
 
algunas de estas personas o empresas, en forma individual o en
 
concurrencia entre si, en forma directa o indirecta, poseen o
 
representan el 50% o mds del capital accionario, de la
 
representaci6n en la Junta Directiva u 6rgano de representaci6n o
 
del derecho a voto en la Asamblea General, o con un porcentaje

inferior ejercen un control dominante en las decisiones o
 
actuaciones de una empresa, o en su solvencia econ6mica, capacidad

de generaci6n de fondos o viabilidad futura. En caso de 
ser asi,
 
esas empresas o personas hardn parte de la unidad de riesgo del
 
solicitante.
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En consecuencia, la unidad de riesgo de un solicitante persona

natural estA compuesta por al menos las personas definidas en los
 
numerales 1 a 4 anteriores.
 

III. UNIDAD DE RIESGO DE UN SOLICITANTE PERSONA JURIDICA 4
 

Para la determinaci6n de unidad de riesgo de un solicitante persona

juildica los bancos deberdn dar cumplimiento a las letras c) y d)

del Art. 1. Para lograr este fin, el banco deberd allegar en el
 
curso de este aho la informaci6n que a continuaci6n se detalla para

todos aquellos deudores que individualmente tengan obligaciones por

valor superior al 5% del capital pagado y reserva 
de capital del
 
banco. A partir de la 
fecha, ningan banco podrd otorgar crdditos
 
por valor superior a 100,000 c6rdobas sin contar con la siguiente

identificaci6n plena e informaci6n complementaria del solicitante,
 
su matriz, filiales y subordinadas: 5
 

1. todos los accionistas y socios que individualmente posean
 
mcs del 10% de la propiedad, indicando el correspondiente

porcentaje de propiedad. 
Si el banco tiene razones para
 
suponer que hay una diluci6n de la propiedad que pretenia

disimular la propiedad real que esta Resoluci6n busca
 
establecer, deberc solicitar informaci6n de accionistas y

socios con menor participaci6n;
 

2. todos los miembros de las Juntas Directivas y los
 
correpondientes Representantes Legales;
 

3. todas las inversiones en empresas por mcs del 10% del
 
capital del inversionista o que representen m~s del 10% del
 
capital del receptor.
 

Adem~s deber6 obtener la siguiente identificaci6n plena e
 
informaci6n -.
omplementaria de:
 

1. las personas que en la iltima Asamblea General de
 
Accionistas del solicitante representaron 5% o mds de las
 
acciones, cuotas de capital o de inter6s - cial del
 
solicitante, y el porcentaje representado.
 

4 Es indispensable que la Superintendencia de Bancos emita una

disposici6n sobre el tratamiento como unidad de riesgo de 
las
 
entidades y empresas del estado.
 

5 Cuando se identifique demasiada piramidaci6n serd necesario
 
conocer la matriz, filiales y subordinadas de la matriz.
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2. los socios colectivos propietarios de mcs del 10% del
 
capital social y los gestores, de un solicitante sociedad en
 
comandita o de responsabilidad colectiva;
 

El banco deberd establecer, con base en esta informaci6n y otra que

allegue, en especial de orden interno al mismo banco, el conjunto
 
de empresas y personas naturales que conforman la unidad de riesgo

del solicitante de acuerdo con las letras c) y d) del Articulo 19
 
de la Resoluci6n la/92
 

IV. EXPOSICION DE RIESGO
 

La exposici6n de riesgo de un banco con una persona es la suma de
 
los conceptos enumerados en el Articulo 2o de la Resoluci6n en
 
comento, En consecuencia, a partir del 1o de septiembre de este
 
afio, el banco deberd mantener un registro, actualizado cuando menos
 
una vez al mes, de los saldos de dichas operaciones para cada una
 
de las personas que conforman unidades de riesgo con una
 
exposici6n superior al 15% del capital pagado y reserva de capital
 
del banco, tanto si ellcs actaan como deudor u obligado principal,
 
como si actaan en cualesquiera de las hip6tesis contempladas en el
 
segundo inciso del antedicho Articulo. La suma de le exposici6n de
 
riesgo de cada integrante de la unidad de riesgo constituye la
 
exposici6n de riesgo total del banco con esa unidad.
 

A partir del 1o de enero de 1993 los bancos deberdn contar con esta
 
informaci6n para todas las personas que conforman unidades de
 
riesgo con una exposici6n superior al 12.5% del capital pagado y
 
reserva de capital del banco. Este porcentaje serA del 7.5% a
 
partir del lo de julio de 1993 y del 2.5% a partir del 1o de enero
 
de 1994.
 

V. ADMINISTRACI6N DE CRtDITO
 

Conforme al Articulo 3 de la Resoluci6n la/92 del Consejo Directivo 
de este despacho, el total de cr~ditos a una persona no podrd 
exceder del 15% del capital pagado y reserva de capital del banco. 6 
No obstante dicho limite, el monto de los cr~ditos vigentes a cargo
de una persona que supere el 5% del capital pagado y reserva legal 
del banco, deberd estar amparado con garantia real cuyo valor de 
mercado sea por lo menos equivalente al 125% de dicho excesc. Para 
estos efectos se entiende por garantia real las sefialadas en el
 
Instructivo 2/92 de este despacho.7
 

6 El BND queda en una situaci6n confusa pues su ley orgdnica 
habla del 5%. 

7 Importante el desarrollo de ese tema por parte de la 
Direcci6n Legal. 
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En concordancia con el mismo articulo y sin perjuicio de la
 
observancia del limite individual de cr~dito, los bancos podran

tener una exposici6n de riesgo hasta del 50% de su capital pagado
 
y reserva de capital con una unidad de riesgo.'
 

Los limites del 15% para cr~ditos individuales y del 50% para

unidades de riesgo podrdn elevarse hasta 30% y el
el 100%,

respectivamente, si lo que exceda los limites del 15% 
y del 50%
 
este amparado en su totalidad por alguna de las siguientes

garantlas : hipoteca o prenda por el 180% del valor del exceso,
segCin avaloCi que sea t~cnicamente aceptable por la Superintendencia
de Bancos 9; garantla irrevocable de entidades del exterior que
cuenten con calificaci6n "A" o superior, o su equivalente, de 
entidades calificadoras de riesgo del exterior aceptables para la 
Superintendencia de Bancos; garantla de bancos nacionales; garantla
total de recursos liquidos o titulos valores con vencimiento 
adecuado a la naturaleza de la operaci6n, emitidos por el BCN o 
por entidades del exterior que gocen de la calificaci6n mencionada. 

La Superintendencia de Bancos contarA con diez dias hdbiles para

aprobar el exceso y, adems de los anteriores requisistos, tendra
 
en cuenta el cumplimniento de la entidad de los demcis requisitos

legales y reglamentarios. Vencido el t~rmino sin respuesta de la
 
SB, se considerard que la solicitud no fue autorizada.
 

En lo sucesivo, los crdditos otorgados a Directores y Funcionarios
 
de la misma instituci6n se deberan hacer de acuerdo con el
 
cumplimiento de los siguiente requisitos, para que se consideren
 
autorizados por la Superintendencia de Bancos:
 

1. La unidad de riesgo a la cual pertenece el solicitante debe
 
ser perfectamente conocida e informada a la Superintendencia

de Bancos con arreglo a las instrucciones que se imparten a
 
continuaci6n. En este informe se deberfn 
detaIldr las
 
condiciones financieras, el saldo al cierre del ailtimo mes, y

la clasificaci6n de todas las operaciones que conforman la
 
exposici6n de riesgo con dicha unidad de riesgo y de la
 
operaci6n que fui aprobada.
 

2. Toda operaci6n de esta naturaleza deberd ser aprobada por
 
la Junta Directiva.
 

3. Si la unidad de riesgo a la cual pertenece el solicitante
 
tiene una exposici6n de riesgo inferior al 5% del capital

pagado y reserva de capital del banco y el cr~dito no supera
 

Esta parte se redacta en el entendido de que se aceptan las
 
sugerencias de mi memorando de julio 14, sobre aumento de los
 
limites permisibles de exposici6n de riesgo y la facultad de
 
ampliaci6n de los mismos por parte de la Superintendencia.
 

9La Superintendencia de Bancos debe formular el procedimiento.
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el 1% de dicha base, la operaci6n podrd hacerse
 
autom~ticamente. Mensualmente, junto con 
 los estados
 
financieros, la entidad deberd informar a la Superintendencia

de las operaciones de esta naturaleza realizadas durante el
 
perlodo.
 

Si la operaci6n excede alguno de los limites sefialados en el
 
inciso anterior, la autorizaci6n de la Junta Directiva deberd
 
ser informada al dia siguiente a ia Superintendencia. El
 
desembolso o la operaci6n no se podrd perfeccionar hasta que

la Superintendenc"a no haya manifestado su conformidad.Este
 
despacho contara con 5 dias h6biles para maifestarse; si no lo
 
hiciere, se consederarA conforme con la operaci6n.
 

4. Los crdditos a directores y funcionarios de la entidad no

podr~n estar garantizados por acciones de la misma entida, ni
 
de su matriz, filiales o subordinadas.
 

5. La Junta Directiva deberd ser informada en cada sesi6n del
 
estado de las obligaciones de los funcionarios y directores de
 
la entidad."'
 

VI. PLAZOS Y FORMALTDADES PARA EL AJUSTE
 

A partir de la vigencia de la Resoluci6n la/92, ninguna entidad
 
bancaria podra realizar nuevas operaciones en exceso del limite
 
individual de cr~dito del i5% del capital pagado y reserva de
 
capital del banco. Tampoco podrA otorgar cr6ditos a una misma
 
persona sin que el exceso del saldo del total de obligaciones de la
 
persona con el banco por encima del 5% del capital pagado y reserva
 
de capital de la instituci6n acreedora cuente con garantia real.
 

Las entidades bancarias deber~n presentar a la Superintendencia de
 
Bancos antes del treintaiuno (31) de agosto del presente aho la

relaci6n detallada, con corte a junio 30 de este aho, de las
 
personas incursas en exceso de los l1mites de cr~dito establecidos
 
por la Ley General de Bancos y en la Ley Org~nica de Banco Nacional
 
de Desarrollo, y de exposici6n de riesgo y garantias establecidos
 
en la Resoluci6n la/92.
 

Dicha relaci6n deberc acompaharla un programa, disehado por la
 
instituci6n, que le permita ajustarse a dichos limites antes del
 

I0 Esto debe ser revisado por los inspectores con cierta 
frecuencia. 
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primero de julio de 1993.11 Tal programa serd de forzoso
 
cumplimiento y servir& de base 
paza las sanciones por exceso
 
durante el perlodo de ajuste. La Superintendencia de Bancos
 
manifestarA las observaciones que tuviere antes del Ciltimo de
 
octubre, las cuales ser~n de forzoso acatamiento por el banco.
 

E. R2GIMEN SANCIONATORIO
 

A partir de la 
 fecha, toda multa o sanci6n pecuniaria o
 
administrativa a la instituci6n o a cualguiera de sus funcionarios
 
o directores que imponga la Superintendencia de Bancos por

cualquier concepto, deberd ser informada y discutida en la Junta
 
Directiva y deberd quedar constancia de ello en el Acta. 12
 

A partir del lo de septiembre de 1992 serAn objeto de multas hasta
 
por el doble del valor del exceso las siguientes situaciones 13:
 

1. Los saldos deudores de una persona que excedan del 15% del
 
capital pagado y reserva de capital de la entidad acreedora y que

no est~n contemplados en el programa de ajuste de que trata el Art.
 
6o de la Resoluci6n la/92.
 

2. Los excesos por encima de los montos aceptados por la
 
Superintendencia de Bancos en el plan de ajuste convenido con 
la
 
entidad.
 

Esta misma regla se aplicarc para los excesos de exposici6n de
 
riesgo a una unidad de riesgo por encima del 50% del capital

pagado y reserva de capital del banco, y por defectos de garantia.
 

11 Esto supone que se acoge la sugerencia del memorando de 

julio 14 sobre modificaci6n de plazos.
 

12 La Superintendencia debe expedir un reglamento sobre
 
sanciones, que las actualice -ver 
la nota de pie de pdgina en la
 
secci6n pertinente del Instructivo 2/92-, y las gradae segdn su
 
gravedad, que permita imponer sanciones personales y que establezca
 
un procedimiento -discusi6n en el Directorio, forma de pago, etc.
que las haga efectivas.
 

13 Es importante flexibilizar el Artlculo 9o para que las 
sanciones sean "hasta" por el doble del exceso y no por el doble 
del exceso, por los siguientes motivos: La Ley General de Bancos, 
aan vigente, establece un rango de 500 a 10,000 c6rdobas a las 
sanciones; el monto puede ser tan grande que se considere
 
confiscatorio, y por tanto nadie lo aplique, perdiendo la sanci6n
 
su efectividad; hay factores atenuantes y agravantes que deben ser
 
considerados al imponer una multa.
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La no entrega oportuna y completa de los informes de que tratan la
 
Resoluci6n la/92 y este instructivo, serdn objeto de una multa de
 
C$ 500 por cada semana o fracci6n de atraso. Si la SB hiciere
 
solicitud expresa de esta informaci6n, el incumplimiento acarreard
 
una multa adicional de C$ 2000.
 

La falta de presentaci6n o de discusi6n en la Junta Directiva de la
 
metodologia para determinar las unidades de riesgo, o del estado de
 
las unidades de riesgo con exposici6n de riesgo superior al 10% del
 
capital pagado y reserva de capital del banco o de las unidades a
 
las que pertenzcan funcionarios o directores del mismo, acarreara
 
una multa personal14 al Director Ejecutivo del banco o al
 
Presidente del Directorio, de C$1000, que podrA ser aumentada en
 
caso de reincidir en su no observancia.
 

Este Instructivo rige a partir de la fecha de su publicaci6n.
 

Cordialmente,
 

ANGEL NAVARRO DESHON
 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
 

14 La Superint-ndencia de Bancos debe 
asegurarse que tiene
 
autoridad para imponer sanciones personales. Afin si la tuviere, es
 
conveniente que se desarrolle el tema en el Instructivo sugerido
 
sobre sanciones.
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UPERINTENDENCIA 
DE BANCOS 
 ECOPILACION DE NORASE ZNSTZTUCIONES FNANCIERAS nCOS Y1.rBANCOS 	 NORASY FINANCXnRAS
 

, 
 (Bancos y Financieras)
 

CARGOS DIFERIDOS 
Y GASTOS ANTICIPADOS. 

I.-	 CARGOS DIFERDOS.
 

1.-	 Gasts uepodrAnaserjxaados a resuitado 
en forms dIfprija 

Los bancos y sociedadef finailcieras no podrhndiferir el reconocimiento en las clientas 
de resultados de los
gastos que realicen ni registrar otros "act vos 
intangibles",
excepto en los sigulentes casos, siempre que 
se cumplan las
condiclones y los plazos 
mhximn que se indican a continua
c16n: 

1.1.- Gagtnn . oraanizLae8in y pusete en marcha, 

Podrhn diferirse todos los 
gastos en que incurra
una instltuci6n financiera, en el periodo comprendido entrela 
fecha en que inicie sus actividades y Ia fecha 
en 	que
comience a realizar sus 
operaciones habituales 
con 	el pdblico, con excepci6n de aquellos que pueden 
diferirse por una
causal diferente, al amparo de las 
disposiciones contenidas
 en los r.umerales siguientes de este titulo.
 

Tales gasto, de organizaci6n y puenta 
en marcha
podr&n incrementarse, ademAs, 
durante 
un periodo inicial de
hasta seis meses despuds de comenzadas las operaciones propiss del giro, pero s6lo con 
aquellos gastos de 
desarrollo
necesarios para 
el 	cumplimiento de 
sus funciones, distintos
de los que correspondan a sus operaciones ordinarias y de 
los
•indicados 
en los numerales siguientes.
 

Los 	gastos anterlores a la fecha de 
inicio de las
operaciones 
deberhn comenzar a amortizarse 
a mis tardar a
partir de la 
fecha de apertura de las puertas al 
p~blico. Los
gastos posteriores 
a *.sa fecha se comenzarhn a amortizar desde el momento en que se incurra en ellos. 
En ambos casos, se
deberAn Ilevar 
a resultados los 
montos diferidos en 
un plazo

que 	no exceda de iunco afos.
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SUPIRINTENDENCIA 
DE BANCOS
 
ZISTITUCIONESr FINAN CIRAS
.zBANCOS RECOPILACION DE NOpAS
Y FINAUNCIERAS
 

CapituIo 
7-4
 
PAg. 2 

No se consideran como 
gastos de puesta
aquellos relativos en marcha
a la apertura de 
nuevas 
oficinas
sales de aquellas instituciones financleras que ya 
o sucur

tren en actividad, sin se encuenperjuicio de
aquellos cargos que la facultad de diferir
se encuadren dentro de Io que se 
dispone
en los numerales siguientes.
 

1.2.- prpchas dI 
 IlveP
 

Podrhn diferirse los desembolsos en
rra en la adquisicin de que se incuun establecimiento
ser utilizado por la u oficina para
institucin, por el
cepto de monto que por'derechos de conllave" se 
establezca en
contrato el respectivo
y siempre
utilizado que el bien raiz adquirido hayapara la atenc16n de piblico por 

sido
 
arrendado por otra empresa
la misma institucibn o


adquirente
tiempo, existan y, al mismo
razones 
para pensar
establecimiento que la ubicaci6n 
del
u oficina representa una ventaja comparativa.
 

Los montos activados por ese
sarAn concepto
a los resultados se traspaen un
contar de 
plazo mAximo de cinco ahos,
Ia fecha en que se comience a utilizar el bien. Si

a 
6ste fuere enzjenado o arrendado a terceros antes de cmplirse 
ese plazo, deberA traspasarse de inmediato a resultados la
totalidad del saldo no amortizado.
 

1.3.- Remodelaclonesen locales arrenddloz 

Podr~n diferirse los gastos incurridos con 
el objeto de habilitar locales arLendados a terceros, bajo el mismo criterio de activaci6n que debe seguirse 
al tratarse
locales propios y siempre que el de
 
pueda contrato de arrendamiento no
ser rescindido unilateralmente 
por el arrendador durante su vigencia.
 

En todo caso, 
los blenes muebles 
o las instalaclones cuyo retiro no causa detrimento en
no pasan a dominlo del 
la cosa arrendada y
arrendador, deben contabilizarse dentro del activo fijo de la empresa y 
., como gastos diferidos.
 

L0s gastos de que se 
trata,
tir de se .mortizar~n
la fecha de t~rmino de a par
remodelaci6n, los trabajos de habilitaci6n o
o a contar 
de la fecha
utilizar el en que se comience
local o a
la oficina,

superiores al de la vida Otil de 

en plazos que no podrAn 
ser

las adiciones, al de
gencia del contrato o a diez aftAos, 

la vi
segun cual sea menor.
 

En ningun caso se deberAn diferir los
reparaciones o mantenciones posterioros gastos de
a la fecha en que 
se
comiencan a usar las instalaciones.
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INSTITUCIOES 
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7-4
 
PAg. 3 

1.4.- Gastng pnor dearrn1lo decionale. rpmnu.tA -emagf ata alhIcacFones Propja del 

Los desembolsos efectuados para el
sistemas computacionales desarrollo dese podrhn diferir s6lo si
plen, copulatlvamente, las siguientes condiciones: 
se cum

a) 
Los gastos corresponden al
soporte desarrollo de
l6gico ("software") unencargado 
por la instituci6n
financiera para 
su propio y 6nico uzo; 

b) El desarrollo se efect6a sobre la base de 
uncontrato que garantiza la utilizacin del "software";
 

c) El "software" estA destinadco 
a aplicaciones
propias del giro y no a mejorar'procedimientos
controles en funciones o
que guardan directa 
relaci6n
operacional, tales con gastos de apoyo
como remuneraciones, 
control
fijo, publicidad, etc., del activo
comunes a cualquier empresa; y,
 
d) No 
se trata 
de adecuaciones
mientos de un sistema que 

a nuevos requeri
ya se 
encuentra
desarrollo en uso,
realizado ni de un
con recursos 
humanos de 
la propia insti

tuci6n.
 

Los costos 
que involucra 
empresa en la participaci6n
el desarrollo de de la
un proyecto podrAn ser diferidos,
siempre que correspondan a costos directos plenamente identificados. No 
se deberAn activar gastos de 
naturaleza habitual
asignados al proyecto sobre la base de un prorrateo.
 

Los gastos de que se 
trata
dentro de debertn amortizarse
plazo mAximo de tres
un ahos, a partiren que se de la fechacomie,.%e a aplicar el sistema desarrollado.
 

En el evento de rescindirsependerse el desarrollo de 
un contrato, de sus

tir aiguna un sistema o, simplemente, de exisincertidumbre acerca

total de de la aplicaci6n de 6ste, el
 
res en 

los gastos ya activados y los desembolsos posterioque se incurriere por esos 
conceptos, deberA
a resultados en Ilevarse
forma inmediata.
 

Las indemnizaciones 

incumplimiento que pudieren percibirse por
de contratos 
deberan contabilizarse,
corresponda, cuando
como un menor costo del desarrollo.
 

Los montos pagados por la adquisic6
o "software" operacionales bAsicos 1 n de sistemas.
 
se considerarAn parte de
 

se sehalan las condiciones que
 
los equipos computacionales al cumplirse 


en el numeral 2.1 del Capitulo 11-5 de estaRecopilaci6n Actualizada de Normas.
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Capitulo 7-4
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1.5.- Recmnormpnto de innHs por
ahos de servielo con efecto rerro AtAvo 

Las empresas que pacten con 
su personal el pagode indemnizaciones per atos 
de serviclo y acuerden reconocer
el 
derecho adquirido por Ia permanencia del personal 
en ahos
anteriores, podrAn 
diferir el 
cargo a los resultalos por
aquella parte que 
se reconoce retroactivamente, en 
concordancia con los criterios seftalados en Boletines Thcnicos
los 

N's. 8 y 18 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
 

1.6.-
 Mayor valornagado Dara Adauirir el con
trol o artlploar engociedades va cons-

Ilruldas_
 

Capitulos 
Conforme a las disposiciones contenidas en los
11-2 y 11-3 de 
esta Recopilaci6n Actualizada de
Normas, tambi~n 
podrA cargarse a los resultados en forma
diferida, la diferencia entre el precio pagado por
sici6n de acciones la adquio derechos en sociedades que pasen 
a ser
filiales o coligadas de la instituci6n financiera y el valor
patrimonial proporcional al cual 
debe quedar registrada la
inversi6n en el activo.
 

2.- Amrti~grin de log gastog diferidng
 

Los gastos diferidos 
deber~n 
ser llevados
resultados a
en forma proporcional 
a los meses transcurridos
deade la oportunidad en que 
deben comenzar 
a amortizarse
 
segun Io indicado en 
los numerales precedentes.
 

Se traspasarA 
a resultados, mensualmente, el valor que resulte de dividir el saldo de cada uno de los gastos diferidos, claramente 
identificados 
en registros auxiflares, por la cantidad de meses que 
resten para cumplirse el
correspondiente plazo de amortizeci6n.
 

Las instituciones financieras podrAn reducir los
plazos originalmente establecidos 
pars amortizar los
diferidos a Ilevar la gastos
totalidad de 
los gastos a resultados,
en cuyo caso no se 
podrA volver a considerar un periodo mayor
ni revertir las contabilizaciones efectuadas.
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 I'OPILACION DE NORMAS 
JiE. 

O3ANCOS Y FINANCIEPAS
 

Capitulo 7-4
 
Pig. 5 

Las lnstrucclones 
prcedentes
de los critericos son sin Peiuicsefialados 
esta Recopilacl6n para la 

E-n los Capitulo: 11-2 y 11-3 deamortiznci6n del
en Inversiones nilyor valor pagado
en sociedades a que 
se reflere el numeral 1.6de este Capitulo.
 

3 .- £- -A , vi r R 

gastos activadostrarhn en la 
Los de que se trata se 

subcuontas 
cuenta "Cargos Diferidos", de I. partida 

regis
"Remodelaciones 2120,en localesde arrendados",llave", "Gastos "Derechosde desarrollonales", "Reconocimientos de sistemas computaciode lndenrizacioiiesvicio" o "Gastos de por afos de serorganizaci6n 
y puesta
corresponda. Al en marcha",
traterse segun
de los
el numeral 1.6 cnrgos diterdos seaaladosde este Capittilo, se etutlJ.IzarA"Mayor valor pagado en inversiones en 

la cuenta 
sociedades" de que
tan los Capltulos 11-2 tray 11-3 de esta Recopilaci6n.
 

Los cargos a los resultaclosciones debern imputarse por las amortlzaa Ia ctienLa "Amortizaciones degastos diferido.i" 
de [a pairtida 6265.
 

! 1.- GAaI[QS-J.I&AQQ-_eQ ULWak= Ain-)_ 

Las Instrucclones 
fieren excluslvamente del titulo I prtecedente se re
gradualmente en 

a los gastos que pueden riconocerselos resultados en los casospero no alcanzan que se indican,a los desembolsosticipados, tales por concepto de pagos 
ancomo arriendos, p6llzas de seguros, comisiones pagadas por adelanttado, etc.
 

Estos pagos arnticipadosproceda, de acuerdo con se activarhn cuando
 
general, los criterlos contables de aceptac16n
llevndose a resultados a]
parte proporcional clerre de cadaque ccorrespoinih mes laa los servicios ya recibldos.
 

Los gastos pagados pox antlcipadr, seen la cuenta registrar~n
"Gdstos pagados l)Or anticlpado" de la
2120, subcuentas "P6 partida
lizas de seguro", 
"Arrlentios antlcipados"
u "Otros gastos antlcipados", 
segrn corresponda.
 

El I raspaso a los rp'sultadoscuenta respectiva, ne llevarA a Iasegn el 
tipo ticgasto de ,lue 
se trate.
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INSTRUCTIVO 2 DE 1992
 
J 

(FECHA)
 

Sehores
 
2
Directores Ejecutivos de los bancos e INISER: 


REF: RESOLUCI6N ib DE .... (fecha)
 

Este despacho se permite impartir las siguientes instrucciones para
 
la correcta aplicaci6n de la norma de la referencia, cuyo

cumplimiento es forzoso para todas las entidades vigiladas por este
 
despacho.
 

I. GENERALIDADES
 

La Resoluci6n Ib/92 del Consejo de la Superintendencia de Bancos
 
establece normas minimas en materia de calificaci6n de cartera.
 
Las entidades que tengan cartera con sistemas de amortizacibn por
 

1 Hay dos metodologias extremas para la evaluaci6n de cartera
 
que deben ser sopesadas para decidir la alternativa m~s
 
conveniente. La preferible, y asi est& contemplado en el articulo
 
1o de la Resoluci6n lb/92, es que toda la cartera se evalie
 
permanentemente en funci5n de su morosidad. Esto no significa
 
ningan costo adicional para el sistema pues mensualmente todas las
 
entidades deben conocer la situaci6n de cada obligaci6n para hacer
 
la correspondiente liquidaci6n de intereses.
 

En esta alternativa, Ia evaluaci6n semestral de la cartera 
comercial lo 6nico que conlleva es que el "grado de riesgo 
asociado" establecido en la ditima evaluaci6n determina la 
calificaci6n que se haga de cada obligaci6n. Por ejemplo, una 
obligaci6n con 45 dias de vencida serA calificada como B si el 
"grado de riesgo asociado" determinado en la Ciltima evaluaci6n es
 
"usual", C si es "potencial" o D si es "grave". En lo que sigue, el
 
texto lleva implicito que 6sta es la opci6n escogida.
 

La alternativa opuesta es que se califique tan solo semestralmente
 
la cartera. Esto va en contra de la letra de la Resoluci6n,
 
debilita su utilidad y si acaso deberia considerarse como una
 
alternativa transitoria con unos plazos muy claramente establecidos
 
para la adopci6n de un sistema de seguimiento permanente de la
 
cartera.
 

2 Y de las demos entidades vigiladas que tengan cartera de
 

cr~ditos y ameriten este tratamiento.
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perlodos inferiores a un mes 
deber~n presentar antes de-------
una metodologia que, siguiendo los preceptos contenidos en la norma
antedicha, sea aceptable para la Superintendencia de Bancos.
 

Estas obligaci6nes minimas son efectivas a partir de
-------- y los
resultados deber~n reflejarse en los balances de todos los
vigilados, estatales y privados, a partir de 
 de 1992, en el
caso de la evaluaci6n de la cartera de consumo e hipotecaria para
vivienda, y de -------- de 1992 
en el caso de la evaluaci6n de la
 
cartera comercial.
 

Los resultados de las evaluaciones deberdn estar a disposici6n de
la SB, quien podrA modificarlos en cualquier momento 
con las
naturales consecuencias en la causaci6n de intereses y constituci6n

de provisiones, u ordenar una nueva evaluaci6n si considera que no
se han observado los 
criterios establecidos 
en dicha Resoluci6n.

Enti~ndase por provisiones los egresos realizados para aumentar las
 
reservas.
 

Para prop6sitos de esta Resoluci6n, los cr~ditos se dividirdn en
tres grandes grupos: hipoteca:ios para vivienda, de consumo y
comerciales, 
los cuales tendr~n los distintos tratamientos que
indica la Resoluci6n. Amen de las precisiones contenidas en ella,

deber~n tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones:
 

- Los cr~ditos que estando amparados con garantla hipotecaria

no cumplan las condiciones sefialadas en 
los dos primeros

incisos del Articulo 
4o sobre cr~dito hipotecario para
vivienda, deber~n 
 clasificarse 
 segCn los criterios

establecidos para los cr~ditos comerciales o de consumo, segan
 
se trate.
 

-
 La parte de los cr~ditos hipotecarios para vivienda que no
est6 debidamente amparada 
con garantla hipotecaria en los
t~rminos que se definen m~s adelante, se considera para todos

los efectos de esta Resoluci6n como cr~dito comercial sin

ningan tipo de garantla real como respaldo.
 

-
 Todo cr~dito a personas jurldicas se considera comercial,

al igual que aquellos cr~ditos concedidos a personas naturales
 
para el desarrollo de su actividad econ6mica.
 

A partir de ------- las instituciones vigiladas por la
Superintendencia de Bancos efectuar~n un seguimiento permanente de
todos los cr~ditos. Esta evaluaci6n se harA mensualmente con base
 en el atraso que manifieste la cuota de intereses o de capital que

tenga mayor tiempo de vencida.
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II. EVALUACION DE LA CARTERA COMERCIAL
 

Esta cartera se evaluar6 con base an dos factores: el "grado de
 
cumplimiento" de la obligaci6n y el "grado de riesgo asociado". El
 
primero es de caracter absolutamente objetivc y se establece, al
 
igual que para la cartera hipotecaria para vivienda o de consumo,
 
con base en el atraso que presente la cuota de capital o intereses
 
con mas tiempo de vencida, de acuerdo con los plazos de mora que
 
preve el Articulo 7 de la Resoluci6n lb/92.
 

El segundo factor, el grado de riesgo asociado, busca determinar la
 
solvencia t~cnica y administrativa con la que la entidad realiza su 
actividad crediticia y que determina el riesgo asociado a toda 
operaci6n de esta naturaleza. Una instituci6n diligente y
profesional lograr6, a trav6s de un correcto an&lisis de cr~dito y
de la situaci6n del deudor, conforme lo sefiala la letra a) del 
Articulo 69, por una parte, y una sana y'de eficiente
 
administraci6n del crddito, por otra, de acuerdo 
 n la letra b)

del mismo y los preceptos del Instructivo 3 de este despacho,
 
limitar el riesgo asociado a esta actividad a los niveles que se
 
pueden considerar "usuales" dentro de una prdctica
correcta 

bancaria.
 

Sin embargo, sin la debida atenci6n a estos aspectos, hay un
 
"potencial" de que el riesgo asociado a la operaci6n aumente o de
 
que pueda llegar a ser "grave", perjudicando, por causds imputables
 
a la instituci6n, la capacidad de recuperaci6n de la obligacion en
 
los tdrminos en que ha sido convenida o que ha venLdo siendo
 
atendida.
 

El grado riesgo asociado se evaluara cuando menos dcs veces al
 
afio dentro de los tres (3) aitimos meses de cada semestre, y los
 
resultados de dichas evaluaciones deber~n reflejarse en l-s estados
 
financieros de junio y diciembre, respectivamente.

Estas evaluaciones deber~n cubrir, cuando menos, las obligaciones

sefialadas en el Articulo 5 de la Resoluci6n en menci6n. Junto con
 
los balances correspondientes a cada evaluaci6n semestral, las
 
entidades deberdn demostrarle a la Superintendencia de Bancos que

cuenta con m~todos id6neos que les permitan organizar los cr~ditos
 
de mayor a menor saldo, identificar crditos con caracteristicas
 
especificas e identificar todas las obligaciones de un deudor con
 
ciertas caracteristicas, de tal manera que puedan seleccionar
 
adecuadamente la cartera.3
 

III. CALIFICACI6N POR PARTE DE LA SB
 

3 Esto debe tener la mayor prioridad para la Superintendencia

de Bancos, pues es el principal control de la forma como cada
 
entidad selecciona la cartera a evaluar.
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La Superintendencia de Bancos reconocerci los criterios 
de cada

entidad para establecer el grado de riesgo asociado. Pero considera
 
relevante que la evaluaci6n sea completa y en profundidad, tanto en
 
los aspectos formales de la observancia de los reglamentos y las
politicas internas, como en la calidad y rigor metodol6gico de los

estudios de cr&dito, todo en aterici6n a lo dispuesto por el
 
Instructivo 3/92 de este despacho.
 

En ese entendido, este despacho calificard el grado de riesgo

asociado de acuerdo con las siguientes pautas y valores:
 

BIEN REGULAR MAL
 

1. Calidad de la solicitud de cr~dito
 

a. Identificaci6n
 

- Informaci6n completa del 

solicitante
 
- Unidad de riesgo 

- Vinculaciones 

- Tipo de cr~dito 


b. Descripci6n del pr~stamo solicitado 


Monto, plazo, clase, destino y plan de
 
inversi6n, fuente de ingresos y plan de
 
repago
 

C. Estado financiero del solicitante y 
fiadores/codeudores 

Balancu y estado de p~rdidas y ganancias

(estado patrimonial y de ing -esos y gastos

actualizados) y cumplimiento de las demfs
 
exigencias del Manual de Cr~dito.
 

d. Descripci6n de las garant.s ofrecidas 


e. Informaci6n comercial - referencias 


f. Firma y certificaci6n del solicitante 


2. Estudio de cr~dito
 

a. determinaci6n de la unidad de riesgo 

y de la exposici6n de riesgo
 

b. fuente de pago 


c. situaci6n financiera del deudor 
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2 1 0 

4 2 0 
4 2 0 
2 1 0 

4 2 0 

6 3 0 

2 1 

4 2 0 

2 1 0 

6 3 0 

4 2 0 

4 2 0 



d. calidad del deudor 6 3 0 

e. garantias ofrecidas 6 3 0 

f. perspectivas de repago 6 3 0 

g. precalificaci6n del cr~dito (Bien si 
"normal", regular si de "riesgo
potencial", mal en los demos casos) 

6 3 0 

Garantlas 

a. estudio legal previo a la autorizaci6n 2 1 0 

b. cumplimiento de las normas y Manual de 
Cr6dd.to en cuanto a limites y montos 

c. avaldo de las garantlas 

d. concepto juridico sobre el registro 

y perfecci~n 

6 

4 

6 

3 

2 

3 

3 

0 

0 

4. Aprobaci6n de los cr~ditos 

a. constancia de aprobaci6n 6 3 0 

b. aprobaci6n 
suficiente 

con la documentaci6n 4 2 0 

c. aprobaci6n por la autoridad competente 4 2 0 

5. Desembolso 

a. cumplimiento de las condiciones 
exigidas para el desembolso 

b. reporte favorable del t~cnico (cuando 
a ello haya lugar) 

6 

4 

3 

2 

0 

0 

c. pagar6 en orden 4 2 0 

d. contabilizaci6n adecuada 2 1 0 

6. Seguimiento de Cr~ditos. 

a. sistema de informaci6n satisfactorio 
1 

b. informaci6n financiera y actualizaci6n 
de los estudios de cr~dito de operaciones 
a mediano y largo plazo 

4 

4 

2 

2 

0 

0 

c. visitas de control 4 2 0 
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7. Acciones de recuperaci6n 
 14 7 0 

8. Administraci6n de la docuimentaci6n del 
crddito 

a. seguridad en el mantenimiento 2 1 0 
b. 
orden de la documentaci6n 
 2 1 0
 

c. 
4 2 0


completa la documentaci6n 


9. Otros requerimientos 
de la Politica y
 

Manual de Crddito de la instituci6n
 

a. Solicitud 
 4 2 0
 

b. Estudio de cr~dito, en especial para 4 
 2 0
 
los casos especiales (vinculados, etc.)
 
c. Garantlas 
 4 2 0
 

d. Aprobaci6n, en especial para los casos 
 4 2 0

especiales
 

e. Desembolso 
 4 2 0
 

f. Se-imiento 
 4 2 0
 

g. Resoluci6n de conflictos 
 4 2 0
 

h. Administraci6n de la documentaci6n 
 4 2 0
 

Cuando quiera que cierto concepto no se aplique a un cr6dito, por
ejemplo, porque no se otorgaron garantias o no ha habido necesidad
de acciones de recuperaci6n, no se dar6 ningn puntaje al concepto
en cuesti6n. En consecuencia, el 
valor podrd ser menor a los 182
puntos que como mdximo da la valoraci6n como 1
"bueno" de todos los
elementos enunciaqos. La Superintendencia de Bancos calificarc como
de riesgo asociado "usual" las obligaciones que obtengan un puntaje
superior 
al 98% del miximo posible, 
como de riesgo asociado
"potencial" las que obtengan un puntaje entre el 93% y el 98%, y de
riesgo asociado "grave" las que obtengan un puntaje inferior al 93%

de m~ximo posible.
 

Las entidades vigiladas deber~n reportar a la Superintendencia de
Bancos antes de pr6ximo -------- los requerimientos que establecen
su Politica y Manual en 
los temas especificados arriba. Cualquier
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modificaci6n deberd ser informada en el 
curso de los treinta dias
 

subsiguientes.
 

IV. INTERESES, PROVISIONES Y SANEAMIENTO DE CARTERA ' 

La prdctica contable de que a partir del vencimiento de cua]quier

cr~dito dejan de causarse rendimientos se aplicar6 tambi6n a la
 
cartera corriente que se hubiere clasificado en categorlas "D" o

"E" (cartera de dificil cobro o irrecuperable). Mientras se produce

su recaudo, el registro correspondiente se efectuard en cuentas de

orden 5 . A partir de --------- los intereses causados con mds de
 
90 dias de vencids se revertirdn.
 

Las provisiones sefialadas 
en el segundo inciso del Articulo 11 de

!a Resoluci6n mencionada se constituircn sobre el valor total

contabilizado de la obligaci6n, incluyendo intereses, comisiones,

honorarios y demas gastcs financieros y administrativos imputados
 
a la misma, tan pronto ella sea clasificada, y las provisiones se
 

adecuada por una garantla real, 


deber~n mantener hasta tanto no haya una reclasificaci6n en los 
terminos que mds adelante se establecen. 

Sin embargo, la parte de la obligaci6n que goce de cobertura 
en los t~rminos exigidos por la
 

politica interna de la instituci6n y de los que mds adelante se
 
desarrollan, requerir6 una provisi6n de la mitad de lo establecido
 
en la norma aludida en el parrafo precedente. Es decir, tan solo se
 
tendran que hacer las siguiente provisiones para dicha parte de
 
esas obligaciones:
 

- 0.5% para las clasificadas como "A" (normales), 

- 1% para las clasificadas como "B" (subnormales),
 

- 10% para las clasificadas como "C" (deficientes),
 

- 25% paza las clasificadas como "D" (de dificil cobro) y
 

- 40% para las clasificadas como "E" (irrecuperables).
 

4 Debe considerarse si 
es necesario un desarrollo aclatorio a
 
nivel contable, para que lo hagan los especialistas en la materia.
 

5 Convendria permitir que se causen intereses hasta 30 dias de

vencida la obligaci6n, que es consistente con la clasificaci6n "A"
 
que se le otorga, y que quiz~s facilite la operaci6n de los
 
vigilados. Pero esto con lleva algunos ajustes en el MUC.
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El nivel de las reservas de cartera dependerc del estado de 
morosidad de la obligaci6n en cada mes y, en el caso de la cartera 
comercial evaluada, de su morosidad y grado de riesgo asociado 
segin la Ultima evaluaci6n. Si la calidad de alguno de estos 
factores evoluciona favorablemente, de modo que pueda ser 
clasificado en una categoria de menor riesgo, la reversi6n de 
provisiones se podr& hacer autom~ticamente, salvo que se trate de 
un cr~dito clasificado por la SB o que la reversi6n signifique una 
reducci6n de 10% o mcs de las reservas para esa categorla de 
cr~ditos, en cuyo caso la reversi6n solo se podrS hacer un mes
 
despu~s de que el vigilado justifique a este despacho tal decisi6n.
 
Si la calidad de la cartera evoluciona desfavorablemente, la
 
entidad deber! ajustar inmediatamente las provisiones en
 
consecuencia.
 

Si el total de las provisiones de la cartera comercial a la cual no
 
se evalu6 su grado de riesgo asociado es menor que el resultado que
 
arroje la siguiente operaci6n:
 

a*b/c
 

donde: a - es el monto de la cartera comercial no
 
calificada
 

b - es el monto de las provisiones de la cartera
 
comercial calificada
 

c - es el monto de la cartera comercial calificada
 

se debercn constituir porvisiones adicionales hasta la concurrencia
 
de dicho resultado.6
 

6 Si se optara por autorizar transitoriamente evaluaciones
 
semestrales, este p~rrafo y el anterior se sustituirlan por :
 

Para la cartera comercial no calificada se constituirA una
 
provisi6n igual al resultado que arroje la siguiente
 
operaci6n:
 

a*b/c
 

donde : a - es el monto de la cartera comercial no
 
calificada
 
b - es el monto de las provisiones de la
 
cartera comercial calificada
 
c - es el monto de la cartera comercial
 
calificada
 

Las reservat de cartera no se podrdn reducir en el interin
 
entre dos evaluaciones. Pero se deber~n constituir
 
mensualmente provisiones adicionales por el monto que resulte
 
de : multiplicar el aumento de cartera respecto al saldo que
 
presentaba en la altima evaluaci6n por el saldo total reservas
 
de cartera de dicha fecha dividido por el correspondiente
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Al afio de vencido un cr~dito de consumo o de un afio y medio de
vencido un cr~dito comercial o hipotecario para vivienda se deber~n
constituir provisiones 
por el ciento porciento del valor de la
obligaci6n, sin importar el tipo o cobertura de la garantla que la ampare 7 . No mcs de doce meses despu~s de la constituci6n de
provisiones por el 100% del valor del cr6dito, el activo deberA ser
 
saneado.
 

V. REESTRUCTURACION DE CREDITOS
 

Parte fundamental del ejercicio bancario es la reestructuraci6n de
cr~ditos, bien porque ha sido convenida 
con anterioridad, bien
 porque es 
la forma de facilitar la recuperaci6n de la obligaci6n
cuando se presentan circunstancias adversas 
que impiden su
cumplimiento en los t~rminos 
originalmente pactados. Pero las
reestructuraciones, cualquiera que sea la forma que adopten, v.refinanciaciones, renovaciones, sustituciones, 
gr. 

modificaciones de
las condiciones financieras, etc., 
no pueden servir para esconder
ni disimular deterioro de la calidad de un cr~dito o dificultades
 
de plena recuperaci6n.
 

Por tanto, la Resoluci6n de la referencia establece en su Articulo
14 unos requerimientos minimos que debercn 
ser observadas en
cualquier reestructuraci6n. Adem~s, al considerar la solicitud de
reestructuracion, que deberd contar con razones muy fuertes que la
respalden, la entidad tomard su decisi6n como si la solicitud fuera
 nueva y por tanto no deberA considerarse obligado a aprobarla. Por
 su parte, las garantlas se deber~n reavaluar si ha pasado m~s de un
 
ahio desde que fueron aceptadas.
 

La Superintendencia 
de Bancos serA especialmente acuciosa en
analizar los casos que se presenten para constatar el cumplimiento

de esas obligaciones y para evitar que mediante este expediente se
 

saldo de cartera, de acuerdo con el 
 Informe ).-A que

mensualmente deberA acompahiar a los estados financiecos.
7J 

Se supone que se acepta la recomendaci6n contenida en mi
Inemorando de julio 14 
de adecuar la clasificaci6n de la cartera

hipotecaria para vivienda a lo acordado 
por la Comisi6n de

Organismos de Supervisi6n de America Latina y el Caribe.
 

En este punto cabrian los desarrollos que se decidan sobre
tratamiento a obligaciones del sector pabiico, de personas que se
encuentren en de
proceso concurso universal de acreedores y
acuerdos extraconcordatarios 
y otros casos especiales. Se anexa
fotocopia de la parte pertinente de la Resoluci6n colombiana porque

puede ser ilustrativa.
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simule una ficci6n de la calidad de los cr&ditos. Si encontrare que
las reest-'ucturaciones convenidas 
no se ajustan a los supuestos
establecidos 
en r2sa ncma, las reglas sobre clasificaci6n de
cartera, causaci6n y constituci6n de provisiones se aplicarintomando en consideracidn L1 cr~dito en su estado original, como sila reestructuraci6n no se hubiera pactado. Para el debido controllas entidades debercn acompahar los estados financieros con el
Reporte de Reestructuraciones, anexo.
 

VI. REGIMEN DE GARANTiAS 9
 

VII. 	INFORMACION A LA SB Y AL PUBLICO
 

Como consecuencia de esta Resoluci6n, los vigilados estdn obligados
a proporciorar a la Superintendencia de Bancos 
la siguiente

informaci6n:
 

1. 	 El Area ope;ativa y los funcionarios a quienes
corresponde llevar a cabo las evaluaciones de activos y

copia del acta de la 
Junta Directiva donde conste la
designaci6n 
de los empleados encargados de realizar

dichas evaluaciones. Esto deberA ser entregado antes de
 

Toda sustituci6n que se haga de las personas naturales a
quienes se asignen las anteriores responsabilidades, se
informarc por escrito dentro de los cinco (5) dlas

siguientes a la fecha en que se produzca la modificaci6n.
 

9 Es 	de gran importancia que la Superintendencia de Bancos
desarrolle una 
doctrina sobre el particular, de acuerdo con el
regimen legal vigente, y defina en este instructivo qu6 garantlas
distintas a las tradicionalmente conocidas como reales pueden ser
aceptadas 
para los negocios bancarios, de modo 
que el derecho
financiero se ponga a tono 
con prccticas modernas. 
Se anexa la
parte pertinente 
de la resoluci6n colombiana que puede ser
 
ilustrativa.
 

En el caso de garantla reales excepcionales, como avales de bancosde primera linea, cash collateral, etc., el mini:ot de 125% decobertura de las garantlas f eales establecidas por la Resoluci6n lapodria entenderse que cubre tambien los 
intereses y demos gastos.
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2. Junto con los balances de junio y diciembre de cada afio:
 

- los criterios e instrumentos utilizados por la
 
entidad para seleccionar y evaluar la cartera
 
comercial;
 

- el informe de la Junta Directiva sobre las
 
acciones encomendadas a la administraci6n para
 
corregir esta situaci6n;
 

- el dictamen sobre el particular del Vigilante
 
de la Junta Directiva;
 

- y el Reporte de Cartera en Dificultades (Informe
 
2 anexo), sobre todas las obligaciones clasificadas
 
C, D o E. En el mismo reporte se incluird la
 
informaci6n de los 30 cr~ditos ms grandes
 
cl'asificados en cada una de las categorlas A y B.
 

3. Informes mensuales de:
 

- el estado de la cartera y las xeservas, de 
acuerdo con el Informe 1 anexo; 10 

- Reporte de Cartera en Dificultades (Informe 2)
 
sobre las nuevas obligaciones clasificadas C, D o E
 
y de aquellas que habiendo estado previamente en
 
alguna de esas categorlas sufrieron
 
reclasificaciones; en el mismo reporte se incluirA
 
la informaci6n de los 15 crdditos ms grandes
 
clasificados en cada una de las categorlas A y B.
 
Los primeros informes deberdn acompafar el balance
 
de----------


AsI mismo, los estados financieros que publiquen las entidades
 
deberdn contener:
 

un dictamen del Vigilante de la Junta Directiva sobre las
 
evaluaciones de cartera que se hayan realizado desde la
 
publicaci6n de los altimos estados financieros,
 

las decisiones que la Junta Directiva haya tomado desde
 
entonces para corregir esta situaci6n, e
 

- informaci6n sobre el ncmero, monto y clasificaci6n de 
crdditos a vinculados a la entidad, unidades de riesgo 
con exposici6n superior a! 10% de capital pagado y 

10 Informe 1A si se opta por conceder la posibilidad de
 
evaluaciones semestrales, pero con los balances semestrales deberin
 
enviar el Informe 1.
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reserva de capital de la instituci6n, funcionarios y
 
directores del mismo y entidades y empresas estatales, de
 
acuerdo con el Reporte para el Piblico del Estado de los
 
Cr~ditos Especiales, anexo.
 

VIII. REGIMEN SANCIONATORIO ' 

El incumplimiento de la calificaci6n de cartera en los t~rminos
 
dispuestos por la Resoluci6n lb/92 hard acreedora a la entidad
 
financiera a una multa hasta por el 10% de la cartera no calificada
 
o inadecuadamentecalificada.
 

El no desarrollo oportuno o adecuado de los mecanismos para

seleccionar la cartera comercial objeto de evaluaci6n o para

evaluar la demos cartera, harA acreedora a la entidad a una multa
 
hasta por el 10% de la cartera que a juicio de la Superintendencia
 
de Bancos debiera haber sido evaluada y no lo fue.
 

La no entrega oportuna y completa de los informes de que trata la
 
secci6n VII de este Instructivo serA objeto de una multa de C$ 500
 

11 Los limites de C$500 a 10,000 que establece para las 
sanciones el Art. 107 de la Ley General de Bancos podrlan ser
 
actualizados a C$1,650 y 33,000, de acuerdo con las metodologlas
 
expuestas a continuaci6n, pues se trataba de una moneda diferente
 
y sus montos est~n desactualizados. Esto podria hacer parte de un
 
Instructivo sobre sanciones donde, ademcs de graduarlas por su
 
gravedad, se desarrollen las distintas modalidades -personales,

institucionales, administrativas, pecuniarias; estas iltimas,
 
dependiendo d- su naturaleza, podrian estar en funci6n del tamafo
 
de la infracci6n, como es el caso del encaje o las que se sugieren
 
en este y en el Instructivo 1, y no de los limites arriba
 
sefialados, que se emplearlan para aquellas que no tengan una base
 
f~cilmente cuantificable-.
 

En dicha ley el capital minimo para constituir un banco era de tres
 
millones de c6rdobas. Si se mantiene la proporcionalidad con los
 
diez millones de c6rdobas oro que hoy se requieren, las multas
 
estarlan entre 1,677 y 33,333 c6rdobas oro.
 

De otra parte, cuando en 1963 fue expedida dicha ley, las multas
 
oscilaban entre US $71.42 y 1,428.57 a la tasa de cambio de
 
entonces de 7 c6rdobas por d6lar. Pero un d6lar de entonces
 
equivale a 4.55 d6lares de abril de 1992, de acuerdo con el ajuste

necesario para compensar la inflaci6n al consumidor de ese periodo,

segQr cifras del Anuario Estadistico del FMI. En consecuencia, las
 
multas estarian en el rango de US $ 324.86 y 6,497.99, equivalentes 
a 1,624.30 y 32,489.94 c6rdobas oro. 
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por la primera semana o fracci6n de atraso. Si la Superintendencia
 
de Bancos hiciere solicitud expresa de esta informaci6n, se
 
impondrd una multa adicional de C$2,000.
 

El presente Instructivo rige a partir de la fecha de su expedici6n.
 

Cordialmente,
 

ANGEL NAVARRO DESHON
 
SUPERINTENDENTE DE BANCOS
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REPORTE DE PEESTRUCTURACIONES
 
Frecuencia Mensual
 

Nombre Sector Tipo Condiciones originales 
 Saldo deudor Calificacion Motivo Plonto 
 Nuevas Condiciones
deudor econoa deudor Monto 
 Interes Plazo Garantias Capital Interes Otros 
 ultima evalua reestruc 
 Interes Plazo Garantia
 



'RME I DEL SIF 
nrORME DE CALIFICACION DE CARTERAI Y NIVEL DE RESER 
recuencia Mensual 

CALIF. A 
Valor Reserva 

CALIF. B 
Valor Reserva 

CALIF. C 
Valor Reserva 

CALIF. D 
Valor Reserva 

CALIF. E 
Valor Reserva 

NO CALIFICA 
Valor Rese 

,IPOTECARIO PARA VIVIENOA 
ONSUMO 

Moneda Nacional 
Garantia Real 
6araniia Personal 

Moneda Extranjera 
Garantia Real 
Garantia Personal 

OMERCIAL 
Moneda Nacional 
6arantia Real 
Garantia Personal 

Moneda Extranjera 
Garantia Real 
Garantia Personal 

L 

sneamientos del mes 
ineamientos acumulados del 
?versiones de reservas del 
!versiones de reservas del 

ano 
mes 
ano 

Cuentas I100,II01,1102,1103,1200,1600 
Cuentas 2000,2002,2004 



INFORME IADEL SIF 
INFORME DE CARTERA Y RESERVAS 
Frecuencia Mensual 

Saldo 
ultima 
evaluacion 

Saldo 
actual 

Variaciont 

CARTERA 
Prestamos (ctas.HUC 1100,1101,1102,1103) 
Intereses (ctas.MUC 1200) 
Pagos por cuenta ajena (ctas.MUC 1600) 

Total a 

RESERVAS 
Prestamos (ctas.MUC 2000) 

Intereses (ctas.MUC 2002) 
Pagos por cuenta ajena (ctas.MUC 2004) 

Total b 

Factor de ajuste de reservas: c = b/a c 

I El ausento en los saldos debera reflejarse en un aumento proporcional en la correspondiente
 

reserva las disminuciones no modifican los requerisientos de reserva.
 

El saldo actual de las reservas deberz ser igual al saldo a la fecha de Iaultima evaluca:ion
 

resultado de sultiplicar el aumento correspondiente por el factor de aju5te de reservas C,,
 



REPORTH DE CARTIRA EN DIFICULTADES (C,D,E) 
Frecuencia Mensual 

Nombre 
deudor 

Sector Tipo Clasificacion 
economic deudor 

Condiciones Originales 
Monto Interes Fecha Venc. 

Garantias 
Tipo Valor 

Vencido 
desde 

Saldo en mora 
Capital Intereses 

yotros 

Saldo Actual 
Capital Intereses 

yotros 

Acciones 
tomadas 
para 
recuperacion 



REPORTE PARA EL PUBLICO
 

ESTADO DE CREDITOS ESPECIALES (1)
 

CLASIFICACION
 

A 
 B 
 C 
 D
Numero 
Valor Numero 
Valor Numero 
Valor Numero Valor 
 Nuuero Valor
Operaci. Operaci. Operaci. Operaci. 
 Operaci.
 

UnidadeE de Riesgo
 

Exposicion >1OX
 

VinculadoB
 

Directorgs
 

Funcionarios
 

Entidades y Emp. Estatales
 

Sub Total
 

Total Cartera
 

Sub-Total/Total I
 

No es neceBario el nuvero de operaciones Ay B
 

(I)Si 
se opta por no hacer seguiciento permanente a
toda la cartera, se agrega una columna "No Clasificados" que solo
se deja en blanco pars el total de la Cartera.
 



Crtdi(os a cargo de personas que Se encueniren tramitandoi) 
procesos de concurso universal de acreedores. Las obligacio

nes a cargo dc pcrsonas respccto de las cuales se inicien pro

de concurso universal dc acreedores se calificaraIn ccsos 
como de dificil cobro.inmediaamente 

Sin perjuicio de las provisioncs constituidas con anterioridad 

no podrin reversarse,a la iniciaci6n dcl proccso. las cualcs 
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proceso respecctivo se constituirA, en lo que a rendimiento: 
cl principal de tales obligaciones no amparado con garantia real 

nancieros respecta, una provisi6n adicional a la prevista )ese provisionarfi en un dien por cienlo (100%) cuinplldo ci aflonueaanroeqianealinpacino(0 
o con anlerio

despuds de la iniciaci6n del respectivo proceso, 
no amparado.

ridad a dicho afo en el evento que, existiendo providencia en remanenle 

lirme de graduaci6n y ca~ificaci6n de crcditos, se establezca la j) Criditos clasiricadus en categorias "C (deficienies), 
.nsuficiencia del patrimoniG lel deudor para atender la tota

lidad de las obligaciones a su cargo por existir crdditos de lcil cbr)oE irreuperaeacargo e ntraalcancen acuerdos informales aextraconcordatorios. Entra 
mejor derecho, salvo que por decisi6n de la Superintendencia dose de crddios a cargo de deudores dl sisema que. esca 

Bancaria se disponga en contrario con anterioridad a tal opor- en dilicil situacibn financiera, celebren acuerdos inrormal 
cunidad a se aucoricen pravisiones menores, coni fundameno extraconcordatorios con sus acreedores, o acuerdos precon 

en estudios tcdnicamente elaborados que para cada caso po- daorios para refinanciar sus obligaciones, s6lo podrn m 

drAn presentar las entidades interesadas. Constiluida esta pro- icarse las pravisiones constituidas cuando Ia Suapermtcendc 
visi6n podrA lograrse su reducci6n, en cualquier tiempo, si se 

Ban Ia uice cviarnncsiacreditan debidamente ;as condicioncs que lo hagan aceptable. nan las siguientes candiciones: 

Del msrno modo, podrAn reversarse las provisiones constitui

das para esta clhse de cr6ditos cuando los tcrminos del acuerdo 

concursal aprobado y la situaci6ii patrimonial y financiera del 

deudor ofrzcan expectativas razciables de recuperaci6n de los Elare no por descoace ae pr cis no 

criditos. En tal caso srA suficiente el estudio tIcnico que para en dl par eelo e s e r eii i 

el efecto se elaborc y no se requerirA de autorizaci6n previa por e pa Ia necesidad de superiaresaosprovisiones par ci exceso.e elaiparl dela uperntedenia 	 par valore hacer relBncaia.que 

pane de la Superin.endencia BGncaria. 

En cuanto al tratamientode los rendimientos financieros a cargo 

de las personas mencionadas, se aplicarA el procediniento quc El arreglo deberA cabijar a cos los acrecdares, bien sea 
a continuacibn se indica: que todos est6n de acuerdo en los c6rminos convenidos, o 

que aquiens no Ioest6n, o no hayan participado en tal arrc 
1. 	 Sabre las abligaciones sin garantia real se consticuirAn pro. se les h: ya s'atisfecho adecuadararente sus acreencias si se 

de los rendimientos cau
visiones por el cien por ciento (100%) 

cuentran vencidas, o se acepte por los firmantes del acu,
sados hasta la fecha del ingresa a] proceso concursal. 

.j 	 que el deudor atienda tales obligaciones al hacerse 6stas 

gibles. En resumen, no podza aceptarse un acuerdo ton 
2. Sobre los crdditos otorgados con garantla real que cubra 

en petjuicio de alguno de los acreedores.
el valor del capital y la totalidad de los rendimientos, se deberA 

constituir una provisi6n equivalence al cincuenta por ciento 

(50%) de los rendimientos causados hasta la fecha en que el 

dleudor entre a situacibn concursal. 	 En la celebraci6n dei acuerdo deberAn tenerse presences los 1 

cipios de equidad y de igualdad de los acreedores. Por c(
3. Sobre aquellas obigacions respaldadas con garantia real guiente, el tralamiento desfavorable que alguno o algi 
que no alcance a cubrir ]a totalidad del capital y de los rcn- guiee, ci en eavarcle qe alu a algt 

dimientos causados hasta la fecha en quw el deudor entre al 
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origen en la existencia anterior de cr~dijos privilegiadcs o en
 
la concesi6n de ventajas que tengan por objeto facilitar, en incluido el valor de ios intcreses y crri:n monetkr.
 
forma razonable, elcumplimiento de los fines propios dei comiuidones hanorad osyndesoe s y n '
 
acuerdo, sirmpre y cuando no se causen perjuicios a terceros cos. hooraye s ciigenty
 

ajenos al mismo. 	 caudados. Dicho porcentaje erA elsiguiene: 

4. Documenfaci6n Afio 	 Porcetaje 

El acuerdo deberfi constar por escrito y estar firmado por el 1989 I('i

deudor y los acreedores que participen en 6l. 1990 en adelante 2('r
 

5. Incondicionalidad Sin perjuicio de lo anterior, lacariera comt"z:iai no evalL

deberA ser clasificada en [a categoria "D". :-dito de d.',
El acuerdo deberA ser incondicional. No obstante la condici6n cobro yen la calegoria "E", cr dilo irrecup-:able, cuand,
 
resosutoria podrdpactarse cuando su aplicaci6n sea elresul- crditlos cumplan ci periodo 
de vencimien o .efnulado e -. 
tado del incumplimiento de las obligacionte que en elacuerdo literalis d) y ) del articulo 4o. de ea resoluzn, en cuyvo :
se hayan estipulado a cargo del deudor o de atguno o algunos el valor de los mismos sc deducirt dcl monto de Ia carter
de los acreedores, o cuando como consecuencia de esa aplica- calificada para los efectos de la aplicaci6n "-lcoeficien::
 
ci6n la situaci6n de dstos se haga mAs favorable. riesgo refcrido.
 

6. Irrevocabilidud I) Deudas a cargo de entidades oficiales. No habri luga a 
constituci6n de provisiones respecto de crtditos aentidade"


El acuerdo P.o podrA ser revocable sino en elcaso de que, como 
 ciales siempre y cuando Ia respectiva entidad piblica disp:1
consecuencia de la revocaci6n, ]a situaci6n de los acreedores 
 de la correspondiente reserva de apropiaci6n debidarni:
 
se haga mis favorable y. 
 calificada y aprobada por c enlce fiscal, para atender su :. 

7. 	 celaci6n, tanto por capital como por intereses, hecho z
 
deberA acreditarse mediante certificaci6n expedida por Ia :
 

El acurdo deberA ser de forzoso cumplimiento para los fir-	 pectiva Auditoria. 

mantes, de forma que ningin acreedor, ni mucho menos cldeu
dor, pueda retirarse libremente de & En caso que no se cuente con laapropiaci6n presupurst.,. 

ista no cubre el mnonto de la obligaci6n principal o su5 ;. 
k) Cartera comerclal, no clasificada. Modificado. Res. 3056, reses, debcrA constituirse provisi6n por la parte no cubi:: 
art. 7o. La dclerminaci6n del nivel de prolecci6n qne deba con arreglo a las normas anteriores. 
establecerse para lacarterz comercial no calificada se harA cons
tituycndo en los estados financicros de fin de ejercicio, a partir 
del 31 de diciembre de 1989, una provisi6n general cuyo valor 
equivalga a un porcentaje del monto que resulic de aplicar el 
coeficiene de riesgo de que trala el articulo I I al total de Ia 
cartera comercial no calificada de la instituci6n respectiva 
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Arficulo 17.- Garantlas. A partir de la v gencia dc esta 
resoluci6n, para los Fines en ella conlemplados. se equipararfn 
a criditos con garantia real, los siguientes: 

a) Los criditos respaldados con garantias que oiorguIcn ins
tituciones financieras del exterior, calificadas como dc primera 

catcgoria por el Banco de la Repiblica, distintas de las filia

les o subsidiarias de aquella que realiza la operaci6n actia de 
cr~dito, de conformidad con Iodispuesto en el numeral 2o. del 
parAgrafo del articulo Io. del Decreto 415 de 1987; 

b) Los cr~ditos garantizados por medio de contratos irrevo
cables de fiducia mercantil de garantia en los cuales Ia insti

tucin vigilada acreedora tenga la calidad de beneficiario del 
negocio fiduciario, siempre que la situaci6n econbmica v fi
nanciera del respectivo patrimonio aut6nomo ofrezca cxpecta
tivas razonables de recuperaci6n de los cr~ditos asi ampalaclos, 
de acuerdo con los estados financieros correspondicIcs: 

c) Los crditos respaldados por medio de avales y gia,;Itlas 
otorgados por instituciones financieras nacionales vigiladas por 

]a Superintendencia Bancaria y, 

d) Los crditos amparados con garantia que otorgue cl F'mdo 

Nacional de Garantlas. 



INSTRUCTIVO 3 DE 1992
 

(FECHA)
 

Sefiores
 
Directores Ejecutivos de los bancos:
 

REF: ADMINISTRACION CREDITICIA
 

Uno de los factores mds determinantes de la calidad de la cartera
 
es la eficiencia de las entidades en la administraci6n de todo lo
 
que constituyen los procesos de diligenciamiento, estudio,
 
aprobaci6n, desembolso y seguimiento de los cr~ditos hasta su total
 
cancelaci6n. En consecuencia, los procedimientos que la prudencia
 
y diligencia de toda entidad crediticia obligan a desarrollar,
 
deben cubrir los aspectos criticos e imponer normas de prudencia
 
para reducir todo lo posible el grado de riesgo asociado a su
 
actividad.
 

Por lo anterior, y en desarrollo de la Resoluci6n lb/92 sobre
 
calificaci6n de cartera, este despacho se permite sehalar lo que

considera como requisitos minimos, de forzoso cumplimiento por
 
parte de las entidades crediticias, para el prudente ejercicio

crediticio. No obstante, el cumplimiento de estos requisitos rio las
 
exoneran de la responsabilidad de desarrollarar sus propios
 
instrumentos que obedezcan a su naturaleza y vocaci6n, ni de la
 
diligencia con que deben llevar a cabo su pofesi6n.
 

I. POLITICA DE CREDITO.
 

Toda instituci6n financiera tiene la obligaci6n y responsabilidad

de preparar, aprobar y poner en operaci6n una Politica de Cr6dito.
 
Esta describir6 los objetivos de la entidad y los lineamientos
 
generales de sus operaciones, que serdn desarrollados en mias
 
detalle en el Manual de Cr~dito. Por eso debe haber sido aprobada
 
por el Directorio y ser de conocimiento de todo el. personal
 
relacionado con la actividad crediticia. La Politica debe cubrir
 
cuando menos los siguientes aspectos:
 

Y de las entidades que les sea aplicable esta norma.
 



1. Objetivos crediticios de la entidad: marco general de la
 

politica,
 

2. Actividades elegibles y tipo de prestatario permitido,
 

Para fines de conocimiento dentro de la instituci6n 
se deben
 
hacer explicitas las prioridades e identificar los sectores y

la clientela en la que la entidad desea concentrar sus

esfuerzos de negocio y aquellos de cuales desea
los 	 estar
 
ausente.
 

3. Montos y plazos mdximos financiados
 

Limitaciones generales:
 

-
por usuario, sin exceder los limites permitidos por la
 
ley 	 en relaci6n con el capital pagado; limites
 
individuales de cr~dito y a vinculados;
 

-
 seg~n 	los aportes del solicitante;
 

- segin el tipo de pr~stamo, i.e., consumo, hipotecario
 
para vivienda, comercial (segn la actividad, el destino,

etc.). 
 Estos 	pueden variar segdn el plazo del cr~dito;
 

- segn las relaciones e historia comercial con la 
entidad.
 

4. 	 Garantias minimas exigidas segfin 
la naturaleza de la

operaci6n (caracteristicas del cr6dito, situaci6n del deudor,
 
etc.)
 

5. Responsables y metodologia
 

Lineamientos 
generales e instancias encargadas de los
 
distintos aspectos de la operaci6n: administraci6n de la

informaci6n, andlisis financiero 
 y legal, aprobaci6n,

desembolso y recuperaci6n.
 

6. Otras consideraciones
 

Tratamiento 	crediticio de casos especiales: 

- vinculados: en los t~rminos de la letra e) del
 
Articulo 5o de la Resoluci6n lb/92 y a los empleados de
 
la entidad;
 

- cliejntes antiguos con problemas anteriores en la 
entidad. No obstante, todo cliente antiguo deberd ser 
analizado como si se tratara de uno nuevo para efecto de 
ampliaciones o nuevas operaciones;
 

- reestructuraciones;
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- sociedades y garantias constituidas en el exterior;
 

- empresas constituidas en Nicaragua con mayoria de
 
accionistas extranjeros;
 

-
 c6nyuge del solicitante en cuanto a la disposici6n de
 
los bienes;
 

Metodologia de las revisiones anuales de prdstamos a mediano
 
y largo plazo.
 

II. MANUAL DE CREDITO
 

Este manual desarrollarA, en concordancia con este Instructivo, los
procedimientos para llevar a cabo 
la Politica de Cr6dito. Debe
servir como herramienta y referencia permanente para la ejecuci6n
de las labores de 
los funcionarios involucrados en la actividad
crediticia y, por serd de
tanto, conocimiento de todos ellos y
estarc permanentemente a su disposici6n y siempre se 
mantendrA
 
actualizado.
 

El Manual debe desarrollar en forma clara y completa al menos los
siguientes aspectos criticos, con especial atenci6n al trataniento
crediticio de los casos especiales sefialados en el numeral 6o de la

secci6n precedente:
 

I. 
Requisitos legales y administrativos que debe presentar y
condiciones que debe cumplir el 
solicitante de cada tipo de
 
crddito;
 

2. Estudio de cr(dito: an~lisis comercial, financiero y
juridico de la solicitud y de las garantias, y actualizaciones

anuales de los crdditos de mediano y largo plazo. Una secci6n
especial deberS tratar el tema de reestructuraciones;
 

3. Avalio de garantias segn el 
monto y el plazo de la
obligaci6n o de la exposici6n de riesgo, 
 y deteraiinantes de
la necesidad de reavalios (i.e. cambios sinificativos de
inflaci6n, condiciones econ6micas, politicas sectoriales, etc.
que compronetan la protecci6n de la entidad 
o porque la
garantia se usar6 para una nueva 
obligaci6n, etc.);
 

4. Aprobaci6n: determinaci6n 
de las instancias y de los
 
limites de autoridad;
 

5. Procedimientos legales;
 

6. Desembolso y contabilizaci6n;
 

7. Supervisi6n y seguimiento de 
los cr6ditos. Una secci6n
debe desarrollar la metodologia para la correcta aplicaci6n de

la Resoluci6n ib/92 y normas concordantes;
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8. Acciones de recuperaci6n;
 

9. Administraci6n de la documentaci6n del cr~dito: documentos
requeridos, seguridad se debe
que les proveer, forma de

actualizaci6n, responsables, etc.;
 

10. 
Evaluaci6n de cartera: responsables, metodologia, proceso

de selecci6n de la 
cartera a calificar;
 

III. CALIDAD DE LA SOLICITUD DE CREDITO
 

La solicitud de cr~dito es uno de los documentos mas importantes en
el Procesamiento de un cr~dito. La 
informaci6n proporcionada al
banco debe ser completa 
y verificada por las instituciones de
cr~dito. No consiste en un 
solo documento sino en un paquete de
informaci6n con el cual el banco obtiene un cuadro completo y real
del cliente, y su andlisis y tr~mite debe estar 
totalmente
concluido antes del otorgamiento del crddito. 
 Cualquier

informaci6n falsa o incompleta que no sea 
aclarada a satisfacci6n

del banco presupone un 
aumento del grado de riesgo asociado a la
 
operaci6n.
 

Toda la informaci6n solicitada al cliente 
tambi~n se debera
solicitar a los fiadores, codeudores 6 a cualquiera otra persona

que figure en esa calidad o en una semejante. Como minimo se debe
 
obtener:
 

1. Identificaci6n
 

a. 
 Nombre completo del solicitante y del c6nyuge como
 
figuran en el registro civil, namero de identificaci6n,

estado civil, fecha de nacimiento, direcci6n residencial,

postal y teldfono, descripci6n de su ocupaci6n, si es
 
persona natural;
 

Si es persona juridica: raz6n social, clase de sociedad,

testimonio y nimero registral, direcci6n 
empresarial y
postal y teldfono; breve descripci6n del negocio: aios de

existencia, productos 
 elaborados, consideraciones
 
economicas, etc.;
 

b. La informaci6n sefialada en seccion si
la II, el

solicitante es persona natural, o 
III si es persona

jurldica, del Instructivo 2/92 de este depacho, para la
 
adecuada determinaci6n de la unidad de riesgo;
 

c. Las vinculaciones con directivos y ejecutivos de la

entidad, en los tdrminos de la letra e) del Articulo 5o

de la Resoluci6n lb/92, y con empleados de la misma. La

entidad debera proveer al solicitante los medios para que

pueda satisfacer de 
manera informada este requerimiento.
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d. Tipo de cr~dito (para ser llenado por la entidad

crediticia: hipotecaria 
 para vivienda, ccnsumo o
 
comercial); 2
 

Para solicitudes de menos de 100,000 
c6rdobas de clientes cuya

exposici6n de riesgo con 
el banco quedara por debajo de 300,000
c6rdobas si 6sta se 
llegara a aprobar, podrd prescindirse de los

requerimientos de las letras b) y c).
 

2. Descripci6n del pr~stamo solicitado: monto, plazo, clase

(i.e. linea de crddito, de fomento, etc.), destino y plan de
 
inversi6n, fuente de ingresos y plan de pago.
 

3. Estado financiero del solicitante y fiadores/codeudores
 

Cuando menos se requerirdn balance y estado de pdrdidas y

ganancias o, en el 
caso de personas naturales, un estado
 
patrimonial y de ingresos y gastos, recientes, que permitan

establecer en forma satisfactoria la verdadera situaci6n
 
financiera del solicitante. El Manual de Cr6dito de cada

instituci6n deberA establecer requisitos
los adicionales 
cudntos periodos anteriores se requieren, qui~n los certifica 
(contador, auditor), etc.- de acuerdo con el tipo de cr6ditn, 
su monto, plazo y demds consideraciones relevantes.
 

4. Descripci6n de !as garantias ofrecidas
 

- Personal: identificaci6n clarF-4 y precisa de la
actividad y de los bienes del s'licitante y de los 
garantes; 

- Prendaria: descripci6n, valor de mercado, lugar donde
 
est~n inscritos los nienes;
 

- Hipotecaria: descripcin completa de la propiedad,

ubicaci6n, naturaleza, escritura. registro, extensi6n,
 
valor de mercado, gravAmenes pendientes, etc.
 

5. Informaci6n comercial 
- referencias
 

La solicitud de cr6dito debe ser firmada por el solicitante, quien

deberA certificar que la informaci6n contenida en este documento es
 correcta y completa a su mejor leal saber y entender. Adem~s deberd
complementarse con los otros documentos que estipule el Manual de
Cr~dito de la instituci6n segan el tipo de operaci6n, entre ellos:
 

2 
La Superintendencia de Bancos debe proveer una descripci6n
 
de los sectores de actividad econ6mica para la clasificaci6n de la
cartera. Tal vez 
la was id6nea sea la CIIU, con algunas precisiones

para distinguir pequefios empresarios agricolas y urbanos, si se
 
considera que es neicesario.
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- escritura de constituci6n, testimonio registral y estatutos 
de la sociedad; 

- autorizaci6n de la Junta Directiva para solicitar el 
pr~stamo si excede las atribuciones del gerente; 

- proyecciones de la capacidad de repago (flujo de caja);
 

- titulos de propiedad de los bienes ofrecidos en garantla;
 

- p6lizas de seguro (vida, comercial, vehiculos, etc.) 
con
 
endosos apropiados.
 

IV. ESTUDIO DE CREDITO
 

Todo cr6dito debe ser adecuadamente analizado de acuerdo con la
 
metodologia que libremente decida cada instituci6n. Sin embargo, el
 
estudio debe confirmar la informaci6n proporcionada por el
 
solitante, tanto la minima sefialada en este Instructivo como la que

determine el Manual de Cr~dito de la entidad, y debe evaluar la
 
informaci6n financiera, las garantias y el historial y referencias
 
comerciales y bancarias para confirmar que:
 

1. las condiciones de mercado y financieras en que se
 
desenvuelve el proyecto y el deudor son adecuadas para hacer
 
viable la recuperaci6n de la obligaci6n;
 

2. la estructura de pago del cr~dito es adecuada a 
sus
 
fuentes de pago;
 

3. es satisfactoria la solidez econ6mica del deudor,
 
codeudores, avalistas o garantes y el respaldo que proveen las
 
garantias. 
 J
 

El andlisis debe concluir en un resumen sobre los siguientes
 
aspectos:
 

1. descripci6n actualizada de la unidad de riesgo del
 
solicitante y determinaci6n de la exposici6n de riesgo de la
 
entidad crediticia con dicha unidad;
 

2. actividad, negocio o fuente de pago: an~lisis de la
 
naturaleza de la fuente de pago del crddito, explicaci6n de
 
los cambios m~s relevantes y sustanciales del iltimo tiempo y

plan de inversi6n o de aplicaci6n de los recursos;
 

3. situaci6n financiera del deudor: nivel de endeudamiento,
 
calidad de los activos, liquidez, utilidad y rentabilidad del
 
negocio, o capacidad de ahorro cuando se trate de un
 
individuo, flujo de fondos;
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4. calidad del deudor: opini6n sobre el resultado de la

indagaci6n de las referencias e historial comercial y bancario
 
-en particular y en forma exhaustiva, con la entidad que

analiza la solicitud-, y de la capacidad administrativa y

gerencial del deudor; 3
 

5. garantias ofrecidas: valor estimado de rescate teniendo en
 
cuenta su 
valor de mercado y los costos administrativos y

legales asociados con su adjudicaci6n en pago. El Manual de

Cr~dito debe determinar cu~ndo es preciso que el avalio sea
 
realizado por un profesional. Tambi6n se deberd resumir el
 
concepto juridico sobre la calidad de las garantias, segCin lo
 
exigido en la siguiente secci6n de este Instructivo.
 

6. proyecci6n de capacidad de pago, basado en las
 
proyecciones financieras, plan de negocios, y demds aspectos

que se consideren relevantes (i.e. mercado, condiciones
 
econ6micas), identificando las principales debilidades y

fortalezas de la operaci6n.
 

7. precalificaci6n del cr~dito de acuerdo 
con lo dispuesto

por el Articulo 1o de la Resoluci6n lb/92, y recomendaci6n del
 
analista a la autoridad crediticia competente de la aprobaci6n

sobre el monto, plazo, forma de pago, tasa de inter~s y

garantias del crddito.
 

Los cr~ditos se preclasificar~n en las siguientes categorlas,

atendiendo a los resultados del estudio de cr~dito: 4
 

a) Cr~dito normal:
 

Si la calidad y solvencia del deudor, la canalizaci6n de los
 
recursos al destino solicitado y el origen del flujo de fondos
 
con que cuenta para cumplir con sus obligaciones, proporcionan

razonable confianza en la recuperaci6n del cr~dito en los
 
t~rminos pactados.
 

b) Cr6dito riesgoso:
 

3 El acceso de las entidades 
de cr~dito a la Central de

Riesgos de la SB seria un formidable instrumento para mejorar la
 
calidad de los andlisis crediticios.
 

se
4 Si considera demasiado subjetiva esta descripci6n se

pueden aprovechar las partes pertinentes del esquema sugerido en la
 
secci6n 
V, "Calificaci6n por parte de la Superintendencia de
 
Bancos", del Instructivo 2.
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Cuando se presentan condiciones que no permiten garantizar la
 
razonable confianza para clasificarlo en la categorla de
 
normal, tales como:
 

- debilidades potenciales en la fuente de ingresos o
 
situacion financiera del deudor para hacer frente a las
 
obligaciones contLaidas;
 

- documentaci6n desactualizada o insuficiente;
 

- condiciones de mercado que pueden afectar la actividad 
econ6mica en que se desenvuelve el deudor;
 

- incumplimiento de las politicas crediticias de la 
instituci6n financiera.
 

Esta categoria es 
la mAxima a la que pueden aspirar los

deudores cuyas 
fuentes de pago dependan de las utilidades
 
generadas por terceros.
 

c) Cr~ditos de alto riesgo:
 

Presentan deficiencias en la 
capacidad de pago expresadas en
 
la insuficiencia de ingresos disponibles o utilidad
 
operacional (propia o de las empresas de 
que dependan) para

dar servicio a la obligaci6n en los t~rminos pactados. Algunas

caracteristicas que determinan 
la clasificaci6n en esta
 
categoria son que los deudores tengan:
 

- antecedentes financieros insuficientes o de dificil
 
comprobaci6n que no permiten determinar el origen de los
 
recursos y su capacidad real de pago;
 

- cartera vencida en 
proceso administrativo de cobro;
 

-
 con historial de sucesivas renovaciones, pr6rrogas y

capitalizaciones de intereses 
que no cuenten con una
 
raz6n clara 
de que ello obedece a una adecuaci6n
 
definitiva a su capacidad de pago.
 

Tambi6n se incluirdn en esta categoria 
los cr~ditos a
 
deudores:
 

- con, historial de cartera saneada por las entidades
 
vigiladas por la SB;
 

- en trdmite judicial de cobro, insolventes, o que se
 
encuentren en proceso judicial de cobro 
con escasas
 
posibilidades de recuperaci6n.
 

Finalmente, el analista deberd 
 firmar el estudio
 
responsabiliz~ndose de su conte*iido.
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V. GARANTiAS
 

Las garantias -personales, prendarias, hipotecarias, financieras,
etc.-
 sirven como respaldo a un cr~dito pero no constituyen el pago
en si mismo. El pago de un pr6stamo proviene de 
la liquidez que
provee la marcha 
del negocio o la fuente de 
pago. Pero como
respaldo de 
iltimo instancia las garantias deben ser cuidadosamente
verificadas para asegurar 
que la posici6n del acreedor est6
debidamente protegida. En consecuencia, es obligatorio que haya unestudio legal de las garantias que determine que pueden ser
otorgadas sin ningin vicio 
en los t6rminos deseados por el
acreedor. Dicho concepto servird de base para el resumen mencionado
 
en la secci6n precedente.
 

De acuerdo con el Articulo 4o de la Resoluci6n la/92, los cr6ditos
por cualquier concepto exceso
en del 5% del capital pagado y
reservas de capital de los 
bancos deberdn estar respaldados por
garantias reales, descritas en 
la secci6n VI del Instructivo 2 de
este despacho, cuyo \:.lor de mercado sea por lo menos equivalente

al 
125% de dicho exceso.
 

El valor de las garantias -o su 
reavalUo- deberA establecerse de
una manera tdcnica y profesional de acuerdo con las previsiones que
al respecto imparta el 
Manual de Cr~dito de la entidad. Una vez
aprobado el cr~dito las 
 garantlas deber~n 
 registrarse y
perfeccionarse en favor del acreedor, y deberA haber un concepto de
una instancia t~cnicamente id6nea que lo certifique. El certificado
formarc parte de la documentaci6n requerida para efectuar 
el
desembolso.
 

VI. APROBACI6N DE LOS CREDITOS
 

Los cr~ditos deber~n ser aprobados por la instancia sefialada por el
Manual de Cr(dito de la instituci6n, despu~s de cumplidas 
las
formalidades 
establecidas 
en 61 y en este Instructivo. Deberdquedar constancia firmada por el responsable de la autorizaci6n deque se cumplieron dichos requisitos, en particular que:
 

- la documentaci6n fue suficiente, 

el patrimonio del deudor es 
superior al veinticinco
 
porciento (25%) de su 
activo,
 

el cr~dito se otorg6 a una tasa de interns no inferior en
veinte por ciento (20%) 
a 
la tasa activa de mercado
vigente del momento, a pesar de no ser de fomento, 5
 

5 
Para 
esto se requiere que se solicite a la mayor brevedad
el Informe 4 del SIF.
 

9
 



si el plazo del cr~dito es igual o superior a tres afios
 
se cuente con una garantia superior al 50% del principal
 
original,
 

y que se satisficieron las demos condiciones exigidas
 
para el desembolso.
 

Si llegara a haber diferencias de opini6n entre esta instancia y el
 
concepto del Estudio de Cr~dito, ellas deber&n quedar consignadas
 
y explicadas en el mismo documento.
 

VII. DESEMBOLSO
 

El desembolso deberd estar precedido por la certificaci6n de la
 
instancia competente de que el. registro y perfeccionamiento de la
 
garantia han sido realizados, el pagar6 deberA haber sido
 
debidamente llenado y firmado, y se deben haber cumplido con todos
 
los requisitos establecidos por el Manual de Cr~dito y este
 
Instructivo y satisfecho las condiciones fijadas al momento de la
 
aprobaci6n. Si hubiera desembolsos parciales, el primero debera
 
cumplir con estcs requisistos y los sucesivos con aquellos que se
 
hubieran establecido al momento de la autorizaci6n.
 

Algunos desembolsos dependen de reportes preparados por tdcnicos
 
en el ramo. Si hubiera alguna diferencia entre lo informado por el
 
solicitante o lo convenido con el acreedor y lo encontrado por el
 
t~cnico, se considerara que no se cumpli6 con la condici6n.
 

VIII. SEGUIMIENTO DE CREDITOS
 

La entidad acreedora tiene la obligaci6n de mantener un sistema de
 
informaci6n de permanente actualizaci6n que identifique:
 

- las fechas y montos de vencimientos de capital e intereses
 
y el saldo de la obligaci6n, 6
 

- el cumplimiento de otras obligaciones que se hayan
 
establecido,
 

- el resultado de la ltima evaluaci6n del grado de riesgo
 
asociado si es un vrdito comercial,
 

6 
 Esto es vital para poder cumplir con los requerimientos de
 
los descalces de plazos y tasas de interns y con la actualizaci6n
 
de las unidades de riesgo.
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Cuando haya un atraso de mds de treinta dias se informara a la
 
instancia adecuada para que se tomen 
las medidas de recuperaci6n

establecidas en el Manual de Cr~dito.
 

Anualmente, los deudores de pristamos comerciales y de consumo cuyo

plazo hasta la cancelaci6n total sea mayor a dieciocho meses y con
 
un saldo vigente superior a cien mil c6rdobas, deberan presentar
 
sus estados financieros actualizados y la demas informaci6n que

sefiale el Manual de Cr~dito de la instituci6n. Por su parte, el
 
acreedor debe actualizar su estudio de cr~dito y efectuar una
 
visita de inspecci6n para verificar la evoluci6n del negocio o
 
actividad objeto del cr~dito. Los resultados de esta actua).izaci6n

deben ser presentados por escrito y forman parte integral del
 
expediente del cliente.
 

Todo cr~dito comercial superior a cincuenta mil c6rdobas y de mas
 
de doce meses de plazo debera ser objeto de una visita para
 
asegurar que no ha habido desviaci6n de los recursos. Si en estas
 
visitas se encuentra alguna irregularidad sin explicaci6n

razonable, el acreedcr debe haber previsto un mecanismo mediante el
 
cual tenga derecho de suspender los desembolsos o exigir el pago

completo de Jo desembolsado.
 

Parte fundamental del seguimiento es la capacidad de realizar una
 
adecuada clasificaci6n de los cr~ditos con arreglo a la Resoluci6n
 
lb/92 y normas concordantes. Esto involucra un eficiente control
 
del grado de cumplimiento en el caso de la cartera comercial, de su
 
grado de riesgo asociado, y de los mecanismos de selecci6n para

evaluar este tipo de cartera.
 

IX. ACCIONES DE RECUPERACION
 

El acreedor debe prever en el Manual de Cr~dito los mecanismos
 
juridicos y extrajudiciales para resolver los problemas que

llegaran a surgir en la recuperaci6n Flena de sus derechos, y debe
 
contar con instrumentos de control in-.erno para hacer un
 
seguimiento efectivo del desarrollo du esas instrucciones.
 

X. ADMINISTRACI6N DU LA DOCUMENTACI6N DEL CREDITO
 

La instituci6n debe cumplir con especial diligencia las
 
instrucciones correspondientes del Manual de Cr~dito sobre la
 
administraci6n de sus documentos, en especial de :
 

1. Solicitud de cr~dito y documentos complementarios;
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2. Estudio de cr~dito y documentaci6n de la aprobaci6n
 
y desembolso, incluyendo los conceptos legales y
 
condiciones establecidas;
 

3. Historia del pr~stamo - atenci6n de la obligaci6n,

informes de visitas, actualizaci6n de los estudios de
 
cr~dito, evaluaci6n del grado de riesgo asociado, sl es
 
del caso;
 

4. Correspondencia;
 

5. Acciones de recuperaci6n.
 

Como se dijo, estos son procedimientos y aspectos minimos que una
 
instituci6n crediticia debe observar, y por eso la Superintendencia

de Bancos los tendri en consideraci6n especial para las
 
evaluaciones de cartera que realice. No obstante, por ser
 
requerimientos minimos y generales, su cumplimiento no exonera a la
 
entidad de desarrollar la metodologia que se adece a su vocaci6n
 
y naturaleza, ni de actuar con la diligencia que corresponde a su
 
oficio.
 

CORDIALMENTE
 

ANGEL NAVARRO DESHON
 

SUPERINTENDENTE DE BANCOS
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I. MARCO GENERAL
 

A. OBJETIVOS DEL SIF
 

El Sistema de Informaci6n Financiera - SIF - tiene como objetivo
b~sico satisfacer las necesidades de informaci6n para que la
 
Superintendencia de Bancos cumpla con su funci6n fundamental de
 
"control" y "vigilancia". Por esta raz6n se suborcrina cualquier
 
otro objetivo, como por ejemplo el estadistico o el de andlisis 
macroecon6mico, para cuyo cumplimiento existen otras entidades.
 
Ademds, el cCmulo de responsabilidades de esta entidad y sus
 
limitaciones de tiempo y recursus la 
obligan a restringirse al
 
cumplimiento de esa funci6n y a Eer muy selectiva para no dispersar
 
sus esfuerzos.
 

Por supuesto, comc subproducto del cumplimiento de dicha funci6n el
 
SIF permI.te proveer informaci6n ftil para el logro de otros
 
objetivos. En particular, provee informaci6n muy relevante para

los banqueros, de modo que el mercado pueda jugar un papel m~s
 
importante en el desarrollo de un sistema eficiente. Cuanto mcs y

mejor informados est~n, mejores decisiones podrdn hacer, tendran
 
mds elementos para realiza- una actividad de autocontrol y se podrd
 
aumentar la responsabilidad que les es imputable.
 

En 6itimas el SIF es un sistema de informaci6n de gerencia, pues

las variables que se identifican no son distintas a las que un
 
banquero prudente debiera conocer para la administraci6n de su
 
instituci6n.
 

B. VIGILANCIA Y CONTROL
 

Una preocupaci6n central del SIF es encontrar un equilibrio entre
 
la minimizaci6n del costo para la sociedad en la produccifn y

administraci6n de informaci6n y el logro de un control eficiente de
 
los principales riesgos que enfrenta el sistema financiero. Estos
 
tienen b~sicamente cuatro origenes: por la competencia que surge en
 
el mercado, por la propiedad y la administraci6n, por motivos
 
financieros y por la calidad de los activos.
 

La reducci6n de estos riesgos y la adecuada provisi6n de servicios
 
financieros es la misi6n del gobierno. Para ello establece un marco
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legal que limita el acceso al mercado a personas no capacitadas o
 
indeseadas, y define las actividades permitidas y el comportamiento

esperado de los participantes. El cumplimiento de estos preceptos

queda a cargo de la Superintendencia de Bancos, entidad
 
especializada en regulaci6n, vigilancia, control e intervenci6n del
 
mercado.
 

Los instrumentos con que ella cuenta, el andlisis financiero y la
 
inspecci6n "in situ", determinan las 6reas que deben ser objeto de
 
actuaci6n especial, mediante la expedici6n de regulaciones

generales o acciones particulares para modificar el comportamiento

de los agentes del sistema. Asi, el andlisis financiero y la
 
inspecci6n son instrumentos complementarios que se deben alimentar
 
en forma mutua y permanente, y ninguno de los -dos, en forma
 
exclusiva o independiente, serd capaz de alcanzar los objetivos de
 
la Superintendencia de Bancos. Naturalmente esto requiere que se
 
cuente con un sistema de informaci6n eficaz.
 

La informaci6n de que se disponga debe ser relevante y exacta, y
 
para lograrlo las instruccioiies para su presentaci6n deben ser
 
precisas y claras y no debe haber demoras en su presentaci6n. Un
 
buen sistema de este tipo permitird contribuir a identificar con
 
anticipaci6n las dreas criticas donde la Superintendencia debe
 
concentrar sus esfuerzos. Por tanto, una primerisima prioridad de
 
este despacho es garantizar que se cumplan estos presupuestos, sin
 
los cuales ning~in sistema de informaci6n tendrd utilidad.
 

C. SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE INFORMACION
 

El sistema de informaci6n con que se cuenta en la actualidad es el
 
Manual Unico de Cuentas -MUC - y algunos otros informes, como el de 
encaje. Estos fueron disefiados en distintos momentos y para
satisfacer necesidades diferente a las de una Superintendencia de 
Bancos, de manera que no siempre guardan la consistencia que
deberian con el objetivo de vigilancia y control. Por eso, el SIF
 
es un intento sistemctico de hacer un conjunto de reportes que

satisfagan esa necesidad.
 

El SIF debe entenderse como un producto en permanente evoluci6n
 
porque debe adecuarse a los cambios que se vayan dando en el
 
sistema y en las necesidades de vigilancia. Esto es muy relevante
 
en 
la medida en que no solo se trata de un sistema financiero muy

reciente, sino que Nicaragua ha entrado en una etapa radicalmente
 
diferente a la que vivi6 hasta hace un par de ahos, y con ello se
 
modifican la forma, cantidad y calidad de los servicios que 
la
 
sociedad demanda y que el sistema debe proveer. Adicionalmente, el
 
proyecto de Ley General de Bancos que estudia la Asamblea otorgard

posiblemente nuevas facultades a los bancos y a la Superintendencia
 
a las cuales habrA que adecuar este Sistema de Informaci6n.
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La coyuntura es especialmente favorable para poner en practica el

SIF, toda vez que el desarrollo de sistemas de las entidades no ha

alcanzado su madurez total y hay inversiones por realizar. Esto es
especialmente cierto para la banca estatal, que debido a su tamafo
 
se tiene que modernizar para alcanzar a sus dmulos y no convertirse
 
en un obstdculo para la eficiencia del sistema.
 

El hecho de que el SIF requiera un conjunto de informes distintos
 
a los que actualmente se pueden obtener a partir del MUC para poder

satisfacer las necesidades minimas de una 
adecuada vigilancia y

control, sefialan justamente los nuevos aspectos que deberan
se 

tener en cuenta para el rediseo de un catalogo de cuentas que

permita eliminar la necesidad de la mayorla de los informes
 
adicionales sugeridos. En este sentido, el SIF es una guia fitil
 
para este desarrollo, al que se le debe otorgar maxima prioridad.
 

D. EFICIENCIA DEL 'SIF
 

Como se dijo, la Superintendencia de Bancos debe buscar la

minimizaci6n del costo que tiene para los vigilados y para si misma

la producci6n y administraci6n de la informaci6n solicitada. El

criterio 
para definir las necesidades de informaci6n fue el de

identificar las areas criticas de los riesgos que afectan al sector
 
y, en general, descart~r la informaci6n que no se considera
 
indispensable para este fin. Ain mas, el principio rector es que

solo se solicita la informaci6n que se va a analizar. Tener
 
informaci6n por tenerla es demasiado costoso.
 

En este orden de ideas se aprovecha al m~ximo el MUC actual y los

informes que la Superintendencia de Bancos ha solicitado o planea

solicitar. Sin embargo, se replantean algunos, se descartan otros
 
y se proponen unos nuevos para que se pueda cump.Lir a cabalidad con
 
las 
funciones fundamentales de la Superintendencia. La propuesta

reduce considerablemente los costos, al menos en lo que a papeleo
 
se refiere. En vez de 260 informes que cada instituci6n deberia
 
entregar anualmente segCin lo que estd previsto, quedarian obligadas
 
a reportar solo 139, es decir, la mitad.
 

Esta racionalizaci6n del volumen de informaci6n le permitird a la
 
Superintendencia de Bancos concentrarse en mejorar ]a calidad de
 
sus analisis con el menor costo posible para la comunidad bancaria.
 
De igual modo, la alejarS del peligro de ahogarse en informaci6n,

problema al que muchas entidades de su genero se han visto
 
enfrentadas.
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E. ORGANIZACION DEL INFORME
 

Este informe estd organizado de la siguiente manera. 
En el

siguiente capitulo se identifican los objetivos que se deben buscar
 
en un sistema financiero y los principales riesgos que corre, para
establecer las dreaG que son objeto de especial atenci6n por parte

del SIF. El Capitulo III presenta la l6gica con que se reagrupan

las distintas cuentas del MUC, se comentan las 
limitaciones de la

disponibilidad de 
 informaci6n y se hacen sugerencias para

modificaciones puntuales en el instructivo del actual MUC o para el
 
diseho de uno nuevo.
 

El cuarto Capitulo 
expone la forma como se presentar& la

informaci6n para prop6sitos de andlisis interno y discute los
 
problemas de agrupaci6n e indicadores relevantes; el siguiente
explica los indicadores adicionales que se deben construir a partir

del MUC para garantizar la solvencia, eficiencia y estabilidad del

sistema. En el 
Capitulo VI se presentan los reportes adicionales
 
que se deberlan solicitar, puesto que el MUC no proporciona toda la

informaci6n indispensable, se definen los elementos bdsicos que

deben tener las normas prudenciales requeridas, y se sugieren los

cuadros que la Superintendencia deberia producir para uso de los
 
bancos.
 
El peniltimo capitulo explica 
de que manera los ocho informes

sugeridos sustituyen satisfactoriamente las necesidades de la

Superintendencia implicitas 
en los requerimientos de informaci6n
 
que ha impuesto o tiene proyectado imponer. Finalmente se presentan

sugerencias sobre la forma como 
esta informaci6n deberd ser
 
divulgada entre los vigilados 
y el pablico para que se logren

aprovechar al mdximo sus beneficios.
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II. EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA -SIF-


A. LA CONFIANZA COMO OBJETIVO
 

El sistema 
financiero nicaragUense tiene unas carazterlsticas
 
particulares que lo hacen 
un objeto de control particularmente

dificil. Se puedg afirmar sin mayor riesgo de exageraci6n, que en
 
su forma 
actual esti en los albores de su historia: la banca
 
privada no ha cumplido el primer aio de existencia, y a la estatal
 
se le han definido nuevas reglas de juego y se enfrenta a un
 
proceso de profundo saneamiento que hacen de ella una banca nueva,

radicalmente distinta en su comportamiento y resultados a la que

fue durante los GtItimos lustros.
 

En estas circunstancias no se puede esperar que el sector goce de
 
la confianza del pfblico que es usual en mercados con 
mayor

tradici6n. Esto lo hace mds vulnerable pues la confianza es el
 
sillar de cualquier sistema financiero. En ese sentido la misi6n
 
fundamental de toda la politica financiera y, por supuesto, de la
 
labor de la Superintendencia de Bancos, es lograr afianzar esta
 
confianza y evitar a toda costa que lleguen 
a surgir elementos
 
perturbadores.
 

Una de las caracteristicas de un sistema nuevo es el
 
desconocimiento del comportam.ento "normal" o "razonable". Aan ma's,

lo previsible es que mientras alcance cierta madurez habrd 
grandes

oscilaciones en muchas de sus variables, inclusive las que

usualmente se consideran mds estables. Asi las cosas, mds que en
 
ningan otro contexto, resulta fundamental un seguimiento muy

frecuente de su evoluci6n 
y usar como punto de referencia al
 
conjunto del sistema y/o al grupo de entidades mds semejantes. Por
 
esto el SIF sugiere un seguimiento mensual con comparaciones de los
 
resultados mds recientes y de grupos de instituciones semejantes.
 

B. EFICIENCIA, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD DEL MERCADO
 

En tdrminos generales, un sistema financiero debe ser eficiente,

solvente y estable. Por supuesto, dificilmente se puede esperar un
 
sistema que cumpla en forma satisfactoria con alguno de estos
 
objetivos e incumplan los demos, por las profundas interrelaciones
 
que existen entre estos atributos. 
necesario observar en detalle las 

Pero dada 
distintas 

su complejidad es 
variable que los 

determinan. 
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Con la eficiencia se busca que se minimicen los costos de la
 
prestaci6n del servicio, beneficiando a la sociedad gracias a tasas
 
de interns m~s bajas que faciliten la competitividad de la economia
 
en el contexto internacional. Al mismo tiempo, la eficiencia debe
 
permitir proveer dichos servicios en condiciones 6ptimas de
 
cantidad, calidad y seguridad, garantizando especialmente que el
 
sistema provea los instrumentos para aumentar la captaci6n de los
 
escasos recursos financieros de la sociedad, que el mecanismo de
 
pagos funcione adecuadamente y que el proceso de asignaci6n de
 
recursos refleje las necesidades del mercado y la capacidad de pago

de la comunidad.
 

El SIF busca identificar la eficiencia de instituci6n las
la en 

dreas financiera, de manejo de la cartera y los activos, de los
 
gastos administrativos y del aprovechamiento de los 
recursos con
 
que cuenta. De esta manera se hace un seguimiento a los resultados
 
financieros para que estdn en constante mejoria, para que no se
 
incurra en riesgos excesivos en el manejo de los activos o que la
 
cartera manifieste una tendencia al deterioro, para que se
 
aproveche adecuadamente los recursos con 
que cuenta la entidad y
 
para velar que se ejecute una sana politica administrativa.
 

La bdsqueda de solvencia pretende garantizar a los depositantes la
 
capacidad de restituci6n de sus dep6sitos por parte de la entidad
 
receptora. Esto, en plata blanca, significa preservar la confianza
 
de la comunidad en el sistema financiero.
 

Tradicienalmente se consideraba que el cumplimiento los
de 

requerimientos legales o estatutarios de capital era condici6n
 
suficiente para lograr este prop6sito. Sin embargo, la tozuda
 
realidad se empefi6 en demostrar la invalidez de este supuesto.

Debido a que los bancos son entidades altamente endeudadas,

p~rdidas relativamente pequefias de activos pueden conllevar
 
p~rdidas varias veces superiores al patrimonio. Esto es tanto mas
 
cierto en entidades que, por su voluntad, naturaleza del mercado,
 
o por disposiciones, son especializadas y con limitaciones 
a su
 
capacidad de diversificaci6n.
 

Por ello no solo es necesario velar por la capacidad patrimonial,

sino imperativo asegurarse que la calidad de sus activos, 
en
 
particular de la, cartera, sea adecuada. En iltimas, de ellos
 
depende la capacidad de la entidad de restituir los ahorros de los
 
depositantes.
 

El objetivo de estabilidad tiene su fundamento en 
el papel

neur6lgico del sistema en 
 la economia, por -e administra el 
mecanismo de pagos y concentra y asigna los medios de pago y el 
ahorro financiero de la sociedad. Pero debido a que cuenta con una 
pequei a base patrimonial, a que su principal sustento es la
 
confianza del pablico y a que la actividad de todos los bancos
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esti inLimamente relacionada, el problema que llegue a surgir en
 
una instituci6n r~pidamente se propaga a las demos. Para evitarlo
 
es preciso gue el gobierno propugne por que todas y cada una de las
 
entidades puedan honrar en-todo-momento sus obligaciones.
 

Por ello el SIF se concentra en evaluar los elementos que aseguren
 
que el sistema cuenta con una liquidez adecuada y que no estS

incurriendo en operaciones que pueden poner en peligro su solvencia
 
futura. Aunque no los finicos, los principales problemas que se han

establecido como causantes del debilitamiento de la solvencia son
 
los riesgos asociados con los descalces 
en los plazos, en las

distintas monedas 
con que se negocia y en las tasas de interns,

elementos a los que se les presta especial atenci6n.
 

j 

B. 
EL MANUAL UNICO DE CUENTAS -MUC- USOS Y LIMITACIONES
 

El MUC es el principal sistema de informaci6n financiera con que se
 
cuenta. Se ajusta a principios de contabilidad generalmente

aceptados y ha sido de uso continuo por parte de las entidades del
 
sistema durante los altimos lustros y a 61 se sujetan los 
nuevos
 
bancos. Aprovechando estas caracteristicas, el SIF hace uso intenso
 
de 6-, porque ademcs permite mantener una continuidad en los
 
registros contables, elemento fundamental para el andlisis.
 

No obstante lo anterior, la estructura del MUC, como el de
 
cualquier sistema de informaci6n, obedece a los intereses
 
especificos y a las actividades financieras predominantes a

principios de la d6cada pasada, cuando fue elaborado. Por tanto la
 
informaci6n que aporta no satisface la totalidad de necesidades de
 
la Superintendencia de Bancos o de las actividades financieras que

se estan imponiendo. Por ejemplo, el 6nfasis que se le otorga a la
 
estratificaci6n de la cartera por actividades econ6micas y al plazo

inicial de 
los cr~ditos, denota un interns en el cumplimiento de
 
los prop6sitos de que el sistema financiero 
sirviera como
 
instrumento de una politica de fomento financiero, mds que a la
 
preocupaci6n central de vigilancia de 
conocer la estructura de
 
pago de los activos y pasivos para determinar el riesgo de descalce
 
de plazos.
 

Esto tiene mayor importancia en la medida en que la nueva economia
 
politica de Nicaragua busca dar al 
mercado el papel de principal

instrumento de regulaci6n, minimizando la actividad estatal. Para
 
el sistema financiero esto significa una reducci6n de 
 la
 
intervenci6n del Banco 
Central y una redefinici6n de las
 
actividades de la banca estatal. Esto llevar
debe a que los
 
problemas de liquidez que se 
lleguen a presentar se resuelvan con
 
arreglo a los mecanismos de los modernos sistemas financieros:
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cr~dito interbancario y, como liltima instancia, a la ventanilla de
 
redescuento o acceso a cupos de emergencia del emisor. De este modo
 
el seguimiento de la situaci6n de liquidez de las instituciones no
 
se puede referir solo a su cumplimiento de las normas de encaje,

sino a la estructura de pago de activos y pasivos.
 

Otro tanto ocurre con las operaciones denominadas en signos

monetarios distintos al c6rdoba oro. Para restituir la confianza en
 
el sistema financiero se ha autorizado la dolarizaci6n casi
 
completa de la economia y se ha universalizado el sistema de
 
"Mantenimiento de Valor" -MV-. AsI, las operaciones en moneda
 
extranjera, escasas y centralizadas por el Banco Central hasta hace
 
pocos afios, o en mantenimiento de valor, no representaban la fuente
 
de riesgos para el sistema que hoy tienen. Ademds, la forma como
 
actualmente se realizan y los desarrollos que se estdn dando y que

continuarcn en el futuro, exigen que sean objeto de permanente
 
escrutinio para minimizar cualquier riesgo de descalce de monedas.
 
En consecuencia este vacio tambi~n es satisfecho por el SIF y la
 
Superintendencia deber6 producir instrucciones pertinentes para que

el MUC siga siendo de utilidad en este aspecto.
 

Recientemente se autoriz6 la concesi6n de 
 cr~ditos a tasas
 
variables de interds. Aunque por lo pronto la pr6ctica se limitard
 
a los cr6ditos redescontados, es probable que se extienda a otras
 
operaciones, exponiendo asi al sistema al 
riesgo de descalce de 
tasas de interns. Esto, como es bien sabido, constituy6 uno de los 
factores desestabilizadores mds importantes en la reciente crisis 
del sistema de ahorro y pr~stamo de los Estados Unidos, y hay 
consenso de que es uno de los riesgos m~s perversos que enfrenta un 
sistema financiero, y por tanto debe ser objeto de control 
permanente.
 

Todo lo anterior amerita una revisi6n del MUC para adecuarlo a las
 
nuevas condiciones del mercado y a los intereses de supervisi6n.

Pero el hecho de que se est6 discutiendo una nueva Ley General de
 
Bancos decidi6 a las autoridades a no modificarlo mientras se
 
desconozca con exactitud el resultado final de la Ley. Como
 
consecuencia, sus debilidades deberdn ser suplidas con la solicitud
 
de nuevos formatos, que se sugieren como parte integral del SIF.
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III. REAGRUPACION Y COMENTARIO DE CUENTAS DEL MUC
 

Es preciso resaltar que se emple6 para este trabajo la versi6n del
 
MUC de noviembre de 1982, proporcionada por la Superintendencia a
 
los bancos privados, sin tener en cuenta ajustes que ciertas
 
entidades han hecho para su uso interno y con ese despacho.
 

Como se dijo, el MUC obedece a intereses de informaci6n y a un
 
contexto diferente al que se vive en la actualidad, Para
 
aprovecharlo comb instrumento fundamental del SIF se requiere
 
reagrupar las cuentas de manera que ellas sean lo 
 m~s
 
significativas posibles para los prop6sitos deseados. 
Con esta
 
reagrupaci6n se llega a la presentaci6n de unos estados financieros
 
m~s relevantes para la Superintendencia de Bancos.
 

Por su parte, los bancos continuaran reportando exactamente la
 
misma informaci6n del MUC que hasta el momento, solo 
que

desagregando a nivel de 6 digitos las siguientes cuentas: "deudores
 
varios" (1300), "cuentas por liquidar" (1602), "obligaciones

inmediatas en moneda nacional" (3200) e "ingresos varios" (6104).
Para que se oueda reconstruir la serie hist6rica de estas cuentas 
y hacer las comparaciones relevante, tan solo 'r-- necesario que
los bancos las reporten desde la fecha que la Superintendencia de 
Bancos tenaa la 
 serie. Con esto el costo para el sistema de
 
d=sarrollar el SIF es absolutamente marginal, cumpliendo con uno de
 
los objetivos planteados, aunque ello signifique hacer ciertas
 
concesiones al rigor que seria deseable y que con seguridad logrard
 
un nuevo catdlogo de cuentas.
 

Otras ventajas del Catalogo de Cuentas sugerido son
 

- se explicitan cuentas como provisiones, gastos de n6mina,
 
etc. que se hallaban refundidos como sub-subcuentas,
 

- se identifican todos los componentes que conforman un 
concepto relevante, como la cartera de cr~ditos, 
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- se reagrupan y distinguen conceptos, como las 
exigibilidades que son propias del giro bancario, de aquellas 
que no lo son,
 

- se agrupan cuentas que est~n bautizadas con nombres 
equlvecos, como en el caso de comisiones. 

No obstante, es fundamental que a la mayor brevedad posible se den
 
instrucciones para que se puedan identificar las operaciones segan

el signo monetario en que fueron pactadas: moneda nacional,
 
mantenimiento de valor, moneda extranjera.
 

El Cat~logo de Cuentas, sus nuevos c6digos, las cuentas del MUC que
 
agrupan y ciertos comentarios puntuales aparecen en el Anexo de
 
este 	capitulo. El CatAlogo que se presenta hace el menor grado de
 
desagregaciones, pues la informaci6n que se produce a partir de 61 
permite mantener un buen control, y serd el analista el que

solicite informaci6n adicional a la base de datos o al banco,
 
cuando establezca que hay indagaciones adicionales que realizar.
 

A continuaci6n se presentan los comentarios mts generales, pero es
 
importante que se revisen los comentarios del Anexo para mayores
 
detalles.
 

A. ACTIVOS
 

1. 	 Se distinguen comc cuentas mayores los conceptos mds
 
relevantes del negocio (disponibilidades, valores, cartera,
 
cuentas por cobrar,aceptaciones y cartas de cr~dito) o los que

tienden a manifestar mayores problemas (bienes adjudicados en
 
pago, sucursales/agencias/casa matriz), y se presenta una
 
mayor desagregaci6n de cuentas fundamentales (pr~stamos e
 
intereses entre corrientes y vencidos, reservas, moneda
 
nacional y moneda extranjera).
 

2. 	 Se descarta para esta parte del analisis La informaci6n de la
 
cartera segan el tipo de destino, porque ello ya no es objeto

de control. No obstante, la importancia estadistica de esta
 
informaci6n y su relevancia, para conocer la vcaci6n del
 
banco, se aprovechan en el Informe 6.
 

3. 	 No se hace uso de la clasificaci6n de la cartera entre corto
 
y nediano plazo pues es una informaci6n irrelevante para el
 
co.trol, pues todo lo que aporta es el plazo original y nada
 
dic.B sobre la estructura de pago, que es lo importante para
 
conocer problemas de liquidez y descalce de plazos. Esto lo
 
subsana el Informe 2.
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4. 	 Aunque con la informaci6n del MUC se puede distinguir entre
 
disponibilidades en moneda nacional y en moneda extranjera, no
 
se puede establecer i.odas aquellas que generan intereses.
 
Debido a la actual importancia de los dep6sitos en Lancos del
 
exterior se resenta como subcuenta en una forma absolutamente
 
excepcional : es el anico caso en que la subcuenta no estd
 
acompafiada de las dem.s que forman la totalidad de la cuenta
 
mayor; por eso se identifica con letras min6sculas.
 

5. 	 Es muy importante que a travs de adecuadas instrucciones al
 
MUC:
 

- se habiliten cuentas que permitan identificar los 
sobregiros como pr~stamos y las colocaciones
 
interbancarias y repos activcs como "Valores" o en una
 
cuenta especial,
 

- se determine el plazo m~ximo de los sobregiros y las
 
cuentas "Responsabilidad de clientes por aceptaciones y
 
cartas de cr~dito" antes de que se consideren cartera
 
vencida,
 

- se defina si a la luz del nuevo sistema de 
calificaci6n de cartera conviene que los intereses se 
continen contabilizando hasta 30 dias de vencidos y se 
reviertan a los 90 dias, 

- se precise el uso de las cuentas activas, pasivas y

contingentes relacionadas con el manejo de cartas de
 
cr~dito, debido a la nueva forma como se esta realizando
 
la actividad.
 

6. 	 Se crean las cuentas derivadas: activos productivos, de riesgo
 
y de alto riesgo que permiten visualizar r~pidamente aspectos

claves del activo. Los primeros son generadores de intereses,
 
que es la actividad fundamental de todo banco. Los segundos
 
son los que estAn sujetos a los riesgos de la operaci6n

bancaria, de los cuales se han excluido los dep6sitos en otras
 
entidades del sistema, en el supuesto Je que ellos gozan de un
 
riesgo minimo no comparable con el del grueso de la actividad.
 
Los de alto riesgo son los problemas reales o los que deben
 
ser observados con especial cautela pues reflejan deterioro
 
con alto potencial de agravamiento.
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B. PASIVOS
 

1. 	 Igual que en el activo, en la parte superior del Catflogo se
 
presentan las cuentas propias del negocio bancario. El MUC
 
permite distinguir claramente entre captaciones,

exigibilidades y pr6stamos segdn la moneda en que est6 la
 
obligaci6n, ecurso que se explota al maximo.
 

2. 	 Se crea un conjunto de cuentas derivadas que permiten tener
 
una visi6n de conjunto de la naturaleza de los pasivos, seg~in
 
su grado de liquidez, origen de los pr~stamos y costo.
 

3. 	 Es necesario que haya aclaraciones de la Superintendencia de
 
Bancos respectc a] manejo del MUC de modo que:
 

- se presenten todas las aceptaciones emitidas en el 
pasivo, 

- haya claridad sobre el uso de las cuentas relacionadas
 
con cartas de crddito,
 

- se identifiquen las operaciones interbancarias.
 

C. PATRIMONIO
 

1. 	 Se distingue el concepto contable de "Capital propio", 
como
 
aquel constituido por las cuentas que no estr, a disposici6n

de nadie, Junta o Asamblea, o sea que constituye el respaldo

altimo que puede proporcionar la entidad a sus depositantes.

Se lo sujeta a los efectos de las p6rdidas, tanto acumuladas
 
como 	del ejercicio, pues en el hipotdtico caso de un manejo
 
que 	dispusiera de todas las reservas y utilidades, las
 
p~rdidas que hubiera menguarian el capital propio.
 

2. 	 Es muy importante que se cree una cuenta donde se identifiquen

las valorizaciones del activo, cualquiera que sea su motivo.
 

D. ESTADO DE RESULTADOS
 

1. 	 La presentaci6n sigue la del MUC, que es bastante generalizada
 
en America Latina pero que no permite visualizar adecuadamente
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el negocio bancario. Para suplir esta deficiencia se crean las
 
cuentas derivadas:
 

- utilidad de intereses, que es el coraz6n del negocio
 
y !a fuente principal de recursos para cubrir los gastos
 
y las provisiones;
 

- utilidad bancaria, que tiene en cuenta la anterior 
cuenta mis los resultados netos de otras operaciones 
menos cuantiosas pero tambi6n consustanciales a la 
naturaleza del negocio: comisiones. 

- utilidad operacional, equivalente a la utilidad
 
contable tradicionai descontado el efecto de los ingresos
 
y p~rdidas extraordinarios.
 

2. 	 Es indispensable que la Superintendencia de Bancos precise lo
 
que se entiende como resultados "extraordinarios" del manejo
 
de inversiones y valores en el argot bancario. Si se trata de
 
inversiones en valores mantenidas para ser negociadas, los
 
resultados son tipicamente bancarios y se debe abrir una
 
cuenta que permita identificarlos como parte de la "utilidad
 
bancaria", sobretodo a medida que estas operaciones se
 
generalicen. Cosa distinta son aquellos valores cuyo prop6sito
 
es mantenerlos hasta su vencimiento; en este caso la
 
diferevcia entre su valor de realizaci6n y su valor contable
 
si constituye un resultado extraordinario.
 

3. 	 Debe abrirse una cuenta que identifique los resultados de la
 
posici6n cambiaria neta. Este es un resultado de gran
 
importancia y posiblemente de un monto apreciable en el
 
negocio actual. La cuenta forma parte de la utilidad bancaria.
 

4. 	 Es fundamental abrir las cuentas para poder establecer si el
 
origen de los ingresos y los egresos provienen de operaciones
 
en moneda nacional o en moneda extranjera.
 

5. 	 Se emplea el t~rmino provisiones como el egreso (cuenta de
 
resultados ) necesario para incrementar las reservas, que son 
cuentas del activo. 

E. CONTINGENCIAS
 

Una de las Areas tratada con mayor ligereza por el MUC es el de
 
contingencias. Esto tiene que ser subsanado a la mayor brevedad
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posible, pues es un tema potencialmente explosivo debido al gran
 
auge que han tenido estas operaciones en los filtimos afios. En
 
efecto, a medida que se han hecho m~s estrictas !as exigencias de
 
capital las instituciones han volcado su actividad 
 hacia
 
operaciones que tienen menores exigencias del 
mismo. Como la
 
adecuaci6n de capital estd dentro de las prioridades de la
 
Superintendencia, se tiene que ser especialmente celoso en la
 
contabilizaci6n de estas operaciones, para que no se presenten

problemas con ellas que afecten la solvencia del sistema.
 

Los temas m~s criticos en este momento tienen que ver con las
 
cartas de crddito, y dependerd de lo que se defina a nivel del
 
balance. En segundo lugar estdn los cupos de crddito, vitales en la
 
medida en que se desarrolle el negocio de las tarjetas de cr~dito.
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta un aspecto que por lo general se
 
deja de lado: la. demandas pendientes en contra del banco.
 

F. INFORMACION EXTRACOKTABLE ADICIONAL
 

1. 	 Se solicita el naumero de of icinas y de personal, porque sirven
 
para construir algunos de los mejores indicadores de la
 
eficiencia de las antidades.
 

2. 	 Se explicitan los saneamientos del mes, que son el testimonio
 
de la imposibilidad o incapacidad de recuperar activos 
con
 
problemas. Ademds permite construir la cuenta derivada
 
"Pdrdida neta de activos" donde se sintetiza el fracaso que

constituyen los saneamientos con el 6xito de las
 
recuperaciones.
 

3. 	 El control de las reestructuraciones es tan importante, por lo
 
que puede contribuir a disimular serios problemas de calidad
 
de cartera, que adem~s se tiene un reporte especial y es
 
objeto de especial atenci6n por parte de la Resoluci6n de
 
Calificaci6n de Cartera.
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ANEXO DEL CAPITULO III
 

" CATAL O GO DE CU ENTAS S I F 

Y C OMENTAR IO S AL MUC" 



CATALOGO DE CUENTAS REAGRUPADAS 
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CODIGO
 

100 A C T I V D T O T A L
 

101 DISPONIBILIDADES
 
102 
 MONEDA NACIONAL
 
103 
 MONEDA EXTRANJERA
 
104 (Depositos en bancos del 

105 VALORES
 
106 CARTERA NETA
 
107 
 PRESTAMOS CORRIENTES
 
108 PRESTAMOS VENCIDOS
 
109 
 PAGOS POR CUENTA AJENA
 
110 RESERVAS (resta)
 
ill 
 DE PRESTAMOS
 
112 
 PAGOS POR CUENTA AJENA
 
113 CUENTAS POR COBRAR
 
114 INTERESES NETOS
 
115 
 CORRIENTES Y DOCUMENTADOS
 
116 
 VENCIDOS
 
117 
 VALORES
 
118 RESERVA (resta)

119 DEUDORES VARIOS NETOS
 

exterior)
 

120 DERECHOS POR ACEPTACIONES Y CARTAS DE CREDITO
 
121 INVERSIONES NETAS
 
122 SUCURSALES/AGENCIAS/CASA MATRIZ
 
123 BIENES ADJUDICADOS EN PAGO NETO
 
124 BIENES ADJUDICADOS EN PAGO
 
125 RESERVA (resta)

126 
 MUEBLES E INMUEBLES NETOS
 
127 OTROS ACTIVOS NETOS
 

CUENTAS DERIVADAS 


J 

128 ACTiVOS PRODUCTIVOS (104+105+106+121)

129 ACTIVOS DE RIESGO 
(100-101-126-127)

130 ACTIVOS DE ALTO RIESGO (108+124) 


EN RELACIONES ESTRUCTURALES
 

SE COMPARAN CON:
 

Activo total (100)
 
Activo total (100)
 
Activo de alto riesgo (129)
 



COMENTARIOS 	A LA REAGRUPACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 16
 

ACT I VO TOTAL
 

DISPONIBILIDADES
 

* 	MONEDA NACIONAL 


* 	 MONEDA EXTRANJERA 

- Depositos en 
bancos del 
exterior 

VALORES 


CARTERA NETA 


* 	 PRESTAMOS 

CORRIENTES 


* 	 PRESTAMOS VENCIDOS 

CUENTAS DEL 
 COMENTARIO
 
CODIGO MUC
 
INCLUIDAS
 

1000 1001 	 Si no se 
abre una cuenta especial pari
 
1002 1004 creditos interbancarios y repos
 

activos, se puede aprovechar la 1002,
 
pero solo si las operaciones son de
 
cortisimo plazo.
 

1010 1011 
 Hay que abrir la 1012: cheques en ME
 
1013 1014 compensar.
 

1013 	 Es una cuenta importante para hacerle
 
seguiniiento en la actualidad. Como se
 
presenta aislada sin las demas que
 
componen la 	cuenta mayor, se identifi
 
en minusculas.
 

1500 	 Hay que abrirla entre M.N y M.E. Debe
 
incluir las reservas para que se puedi
 
establecer su valor neto.
 

Hay que distinguir entre MN y ME tantc
 
en esta como en todas sus subcuentas.
 
Debe existir una subcuenta que permitf
 
identificar los sobregiros.
 

1100 1101 Conviene definir si se consideran
 
1300.03 corrientes los creditos con
 

vencimientos hasta de 
30 dias, lo cual
 
es consistente con el sistema de
 
calificacion de cartera. La actual
 
discriminacion de la cartera de
 
prcstamos no es la mas util para

supervision, ver comentario especial.
 

1102 1103 	 Se debe definir cuanto tiempo puede
 
dura: un sobregiro, y las cartas de
 
credito y aceptaciones pagadas sin que
 
se hayan convertido en prestamos
 
(cuenta MUC 1600), antes de que se
 
consideren cartera vencida. Lo
 
aconsejable es que sea un mes,
 
tratamiento consistente con 
el sistema
 
de calificacion de cartera.
 

\. 
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* PAGOS POR CUENTA 
AJENA 

* 	 RESERVAS 

- DE PRESTAMOS 

- PAGOS POR 

CUENTA AJENA
 

CUENTAS POR COBRAR 


* INTERESES NETOS 

-	CORRIENTES Y 

DOCUMENTADOS 


- VENCIDOS 


- VALORES 


- RESERVA (resta) 


* 	 DEUDORES VARIOS 

NETOS 


DERECHOS POR 

ACEPTACIONES Y CARTAS 

DE CREDITO 


INVERSIONES NETAS 


1600 


2000 


2004
 

1200.00 

1300.07 


1200.01
 

1300.05
 

2002 


1300.00/.01
 
/.02/.04/.06
 
/.08/.99
 
menos 2003
 

1301 1603 


1501 menos
 
2001
 

Para evitar confusiones, aclarar la
 
redaccion entre esta cuenta y las 1301
 
y 	1603, a la luz de las nuevas
 
operaciones que actuaicicnte se pueden
 
realizar. Se deben dar instrucciones
 
sobre cuanto tiempo se pueden mantener
 
estas cuentas sin perfeccionar como
 
creditos antes de que se consideren
 
vencidas.
 

Debe rebautizarse como reservas de
 
prestamos y darse instrucciones
 
consistentes con la metodologia de
 
de 	calificacion de cartera.
 

Del giro bancario.
 

Convendria permitir que los intereses
 
vencidos hasta 30 dias continuaran
 
contabilizandose. Es una decision
 
importante de la SB.
 

Debe ampliarse su descripcion para que
 
proteja todo tipo de intereses.
 

Para evitar confusion hay que aclarar
 
la redaccion para el manejo de esta
 
cuenta vis a vis la 1600 a la luz de
 
las nuevas practicas bancarias.
 

2,'
 

http:02/.04/.06
http:1300.00/.01
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SUCURS/AGENC/MATRIZ 


BIENES ADJUDICADOS EN
 
PAGO NETO
 

* BIENES ADJUDIC PAGO 


* RESERVA (restal 


MUEBLES E INMUEBLES 

NETOS 


OTROS ACTIVOS NETOS 


CUENTAS DERIVADAS
 

ACTIVOS PRODUCTIVOS
 

ACTIVOS DE RIESGO 


ACTIVOS DE ALTO RIESGO
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1400 1401 Cuidar para que se reduzca al minimo;
 

es una cuenta ideal para ocultar
 
ineficiencias y violaciones a los
 
limites de credito.
 

1601
 

2005
 

1700 1701 Las valorizaciones que se admitan
 
1602.00 deberan obedecer preferiblemente a
 
menos 2100 avaluos tecnicos mas que a fiscales, y

2101 	 se deberan Ilevar contra una cuenta de
 

patrimonio.
 

1602-1602.00
 
1604 1800
 
1801 1809
 
menos 2200
 

Si se admite la compra de valores no
 
emitidos por entidades financieras, y
 
por tanto, de mayor riesgo, se deberan
 
incluir los valores en esta cuenta.
 

http:1602-1602.00
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CODIGO
 

200 P A S I V O T O T A L
 

201 CAPTACIONES
 
202 MONEDA NACIONAL
 
203 A LA ORDEN
 
204 CUENTA CORRIENTE
 
205 ' AHORROS
 
206 OTRAS
 
207 DEPOSITOS A PLAZOS
 
208 MONEDA EXTRANJERA
 
209 A LA ORDEN
 
210 CUENTA CORRIENTE
 
211 AHORROS
 
212 OTRAS
 
213 DEPOSITOS A PLAZOS
 
214 EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS
 
215 GIRO BANCARIO
 
216 MONEDA NACIONAL
 
217 MONEDA EXTRANJERA
 
218 OTROS
 
219 OBLIGACIONES POR ACEPTACIONES Y CARTAS DE CREDITO
 
220 PRESTAMOS DEL SISTEMA FINANCIERO
 
221 BANCO CENTRAL, FNI
 
222 BANCOS LOCALES
 
223 BANCOS DEL EXTERIOR
 
224 ORGANISMOS INTERNACIONALES
 
225 OBLIGACION POR TITULOS EMITIDOS
 
226 SUCURSALES/AGENCIAS/CASA MATRIZ
 
227 OTROS PASIVOS
 

CUENTAS DERIVADAS 	 EN RELACIONES ESTRUCTURALES
 
SE COMPARAN CON:
 

228 CUENTA CORRIENTE (203+209) Captaciones a la orden (2
 
229 CAPTACIONES DE AHORRO (205+211) Captaciones a la orden (2
 

230 CAPTACIONES A LA ORDEN (231+232) Captaciones (201)
 
231 CAPTACIONES A PLAZO (207+213) Captacio:,:s (201)
 
232 CAPTACIONES CON COSTO (229+231) Captaciones (201)
 

233 PRESTAMOS EXTERNOS (223+224) Financiacion total (235)
 

234 FINANCIACION DOMESTICA (221+222+225) Financiacion total (235)
 
235 FINANCIACION TOTA, (233+234) Recursos con costo (236)
 
236 RECURSOS CON COSTO (232+235) Pasivo total (200)
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CUENTAS DEL 
 COMENTARIO
 
CODIGO MUC
 
INCLUIDAS
 

PA S 
I VO TOTAL
 

CAPTACIONES
 

* MONEDA NACIONAL 

- A LA VISTA
 

CUENTA CTE 
 3000
 

AHORROS 
 3002
 

OTROS 
 3001
 

- DEPOSITO PLAZO 
 3003
 

* MONEDA EXTRANJERA 

- A LA VISTA
 

CUENTA CTE 
 3010
 

AHORROS 
 3012
 

OTROS 
 3011
 

- DEPOSITO PLAZO 
 3013
 

EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS
 

* GIRO BANCARIO 
 Aqui se incluyen las 
obligaciones de 

entidad en su 
giro bancario, para

distinguirlas de 
sus obligaciones 
como
 
empresa cualquiera.
 

- MONEDA NACIONAL 
 3200

3200.02/.06
 
3209-3209.00
 

- MONEDA 
 3201 3210
 
EXTRANJERA 
 3211 3219
 

* OTROS 
 3200.02/.06
 

3209.00
 

I 

http:3200.02/.06
http:3209-3209.00
http:3200.02/.06
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OBLIGACIONES POR 
 3220 3300 

CARTAS DE CREDITO Y 

ACEPTACIONES 


PRESTAMOS SISTEMA FINANCIERO
 

Importante aclarar instructivo de
 
cartas de credito para adecuarlos a la
 
nuevas condiciones y evitar
 
confusiones. De igual manera, hay que
 
aclarar que la cuenta 3300 incluye
 
todas las aceptaciones emitidas y no
 
solo las vencidas como sugiere el
 
t it 10.
 

Se puede aprovechar esta cuenta para
 

los creditos interbancarios y repos
 
pasivos.
 

* BANCO CENTRAL, FNI 


* BANCOS LOCALES 


* BANCG DEL EXTERIOR 


* ORG INTERNACIONALES 


OBLIGACIONES POR 

TITULO EMITIDOS
 

SUC/AGENC/MATRIZ 


OTROS PASIVOS 


CUENTAS DERIVADAS
 

CUENTA CORRIENTE
 

DEPOSITOS DE AHORRO
 

DEPOSITOS A LA VISTA
 

DEPOSITOS A PLAZO
 

DEPOSITOS CON COSTO
 

PRESTAMOS EXTERNOS
 

3400 3401
 

3402 


3403
 

3404
 

3500
 

3600 3601
 

3700 3701
 
3710 3800
 
3809
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FINANCIACION DOMESTICA 
 Si se realizan emisiones de valores en
 
el exterior, estaF 
se sumaran a los
 
prestamos externos para 
tener la
 
fitianciacion "externa 
" total.
 

FINANCIACION TOTAL
 

RECURSOS CON COSTO
 

),
 



23 
CATALOGO DE CUENTAS REAGRUPADAS 


CODIGO
 

300 P A T R I M O N I O
 

301 CAPITAL PROPIO
 
302 CAPITAL
 
303 RESERVA LEGAL
 
304 SUPERAVIT DONADO
 
305 PERDIDAS ACUMULADAS
 
306 PERDIDAS DEL EJERCICIO
 
307 OTRAS RESERVAS
 
308 UTILIDADES ACUMULADAS
 
309 UTILIDADES DEL EJERCICIO
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P A T R I M 0 N I 0 


CAPITAL PROPIO
 

- CAPITAL 


- RESERVA LEGAL 


- SUPERAVIT DONADO 


- PERDIDAS ACUMULADAS 


- PERDIDAS EJERCICIO 


OTRAS RESERVAS 


UTILIDADES ACUMULADAS 


UTILIDADES EJERCICIO 


CUENTAS DEL 

CODIGO MUC
 
INCLUIDAS
 

4000 


4100
 

4300 


4201 


4400
 

4101
 

4200
 

4400
 

COMENTARIO
 

cuenta para ganancias
Debe abrirse una 

no seran
por valorizaciones, que 

no se realice
distribuibles hasta que 


la venta del activo. Las perdidas
 
estimadas correspondientes deben haber
 

sido provisionadas.
 

Debe entenderse como el capital
 

efectivamente pagado.
 

No puede estar a disposicion de los
 
sea incluido aqui
accionistas par. que 


Se deben enjugar contra reservas
 
efecto
especiales que existan para el 


la reserva legal y el capital social.
 
Ver art 27 LGB.
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CATALOGO DE CUENTAS REAGRUPADAS 


CODIGO
 

400 E S T A D O 
 D E 
 R E S U L T A D O S
 

401 INGRESOS TOTALES
 
402 INTERESES RECIBIDOS
 
403 CARTERA
 
404 VALORES
 
405 DEPOSITOS M/E

406 COMISIONES GANADAS
 
407 RECUPERACIONES
 
408 EXTRAORDINARIOS
 

409 EGRESOS TOTALES
 
410 INTERESES PAGADOS
 
411 CAPTACIONES
 
412 
 DE AHORRO
 
413 
 MONEDA NACIONAL
 
414 
 MONEDA EXTRANJERA
 
415 
 A PLAZO
 
416 
 MONEDA NACIONAL
 
417 
 MONEDA EXTRANJERA
 
418 PRESTAMOS SIS FIN
 
419 BCN, FNI
 
420 
 BANCOS LOCALES
 
421 
 ORGANISMOS INTERNACIONALES
 
422 
 BANCOS DEL EXTERIOR
 
423 TITULOS Y OTROS
 
424 COMISIONES PAGADAS
 
425 
 GASTOS ADMINISTRATIVOS
 
426 
 NOMINA
 
427 
 OCUPACION Y MANTENIMIENTO
 
428 OTROS
 
429 PROVISIONES
 
430 EXTRAORDINARIOS
 

CUENTAS DERIVADAS 
 NO SE COMPARAN EN
 
RELACIONES ESTRUCTURALES
 

431 UTILIDAD DE INTERESES (402-410)

432 UTILIDAD BANCARIA (431+406-424)
 
433 UTILIDAD OPERACIONAL (432+407-425-429)
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COMENTARIOS A LA REAGRUPACION 

DE ESTADOS FINANCIEROS 


CUENTAS DEL
 
CODIGO MUC 

INCLUIDAS
 

R E S ULTADO
E 	STADO DE 


INGRESOS TOTALES
 

* 	 INTERESES RECIBIDOS 

- CARTERA 

- VALORES 


- DEPOSITOS M/E 


* COMISIONES GANADAS 

* RECUPERACIONES 

* EXTRAORDINARIOS 

6000 6001
 
6062
 

6101
 

6100 6102
 

6103 6104
6104.02/
 
.051.061.07
 

6200
 

6104.02/ 


COMENTARIO
 

S
 

Fundamental abrir desde ahora cuentas
 
er
 que permitan distinguir los ingresos 


ME.
 
Deben habilitarse cuentas que reflejen
 

nueva realidad financiera: para
la 

perdidas /ganancias cambiarias y de
 

valores, y descuentos y primas
 
amortizadas de valores adouiridos, que
 

la 	utilidad bancaria y
forman parte de 

resvltadoj
de ninguna manera son 


extraordinar 
os.
 
la
Ver comentarit, mas detallado sobre 


diferencia de contabilizacion de las
 

utilidades/perdidas dc valores segun
 

sean extraordinarias o parte de la
 

utilidad bancaria.
 
Las cuentas 6209 y 7309 fueron
 

eliminadas por el BCN.
 

la 	6199 es equivoca
La 	descripcion de 

nombre: "'Otros ingresos ni
.05/.06/.07 frente a su 


ejemplo
6199 financieros", pues pone como 

precisada
verdadero interes. Debe ser 


para evitar confusiones.
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COMENTARIOS A LA REAGRUPACION DE ESTADOS FINANCIEROS 


EGRESOS TOTALES
 

INTERESES PAGADOS 

- DEPOSITOS 

DE AHORRO 7000 

M.N. 7000.00 

M.E. 7000.01 

A PLAZO 7001 

M.N. 7001.00 

M.E. 7001.01 

- PRESTAMOS SIS FIN 

BCN, FNI 7002 7003 

BANCOS LOCALES 7004 

ORG INTNALES 7006 

BCS EXTERIOR 7005 

- TITULOS Y OTROS 7099 7100 Conciliar nombre con descripcion de 1, 
7099. 

* COMISIONES PAGADAS 7101 7102 
7199 

* GASTOS ADMINISTRATIVOS 

- NOMINA 


- OCUPACION Y 


MANTENIMIENTO 


- OTROS 


7200.00
 

7200.03/.05
 

/.06/.07
 

7200-7200.00
 
/.03/.051.06
 
/.07/.13
 

http:03/.051.06
http:7200-7200.00
http:7200.03/.05
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COMENTARIOS A LA REAGRUPACION DE ESTADOS FINANCIEROS 


* PROVISIONES 


* EXTRAORDINARIOS 

CUENTAS DERIVADAS
 

UTILIDAD DE INTERESES 


UTILIDAD BANCARIA 


UTILIDAD OPERACIONAL
 

7200.05 


7300 7301
 
7302 7303
 

El termino "provisiones" se usa para
 
identificar el egreso realizado para
 
aumentar las reservas.
 
Las provisiones deberian tener una
 
cuenta especial que permitiera
 
discriminarlas de la misma forma como
 
estan las reservas en el activo: para
 
prestamos, pagos por cuenta ajena,
 
intereses, inversiones, bienes
 
adjudicados en pago.
 

En el futuro hay que abrirla entre MN y
 
ME.
 

Cuando se genera)J -e la compra-venta de
 
valores y los ajastes cambiarios habra
 
que adecuarla para que incluya esos
 
resultados.
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CATALOGO DE CUENTAS REAGRUPADAS
 

CODIGO
 

INFORMACION EXTRACONTABLE QUE DEBERAN REPORTAR MENSUALMENTE
 

500 $ DE OFICINAS
 
501 PERSONAL EMPLEADO
 
502 SANEAMIENTOS del 
mes y acumulados en el ano. *
 
503 REESTRUCTURACIONES del 
mes y acumuladas en el ano
 

• Antes de hacer un saneamiento deben existir provisiones por el 
10C
 

CUENTAS DERIVADAS
 

504 PERDIDA NETA DE ACTIVOS (502-407)
 



IV. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SIF
 

El Catdlogo de Cuentas presentado en el Anexo del capitulo anterior
 
describe la informaci6n que recibiria el analista para efectos del
 
trabajo interno de la Superintendencia de Bancos, pero este
 
despacho continuard con una base de datos mds amplia, que permitird

ahondar en mayores detalles cuando lo exija el an6lisis.
 

En el Anexo de este capitulo se expone la forma como se presentard
 
la informaci6n para prop6sitos de andlisis interno. Los valores
 
monetarios de las cuentas normalmente son de poca utilidad. Su
 
importancia surge cuando se las compara desde aiguna perspectiva
 
relevante. En ese orden de ideas, el SIF s6lo presenta valores
 
monetarios en la secci6n de "Participaci6n en el grupo comparable",
 
para que sirvan de guia bdsica; de resto, aparecen como
 
indicadores.
 

Dada la importancia del seguimiento de corto plazo, y ante la
 
ausencia de series relevantes suficientemente antiguas, las
 
comparaciones temporales del mes corriente se hacen con las del mes
 
anterior, con las del Ciltimo diciembre y con las del mismo mes del
 
aio anterior.
 

Como se dijo, la historia tan reciente del sistema financiero en su
 
forma actual hace necesario que se mantenga un seguimiento mensual.
 
M~s adelante, cuando el sistema haya adquirido suficiente madurez
 
y confianza, haya un conocimiento adecuado de lo que se considera
 
un comportamiento "normal", y la Superintendencia de Bancos domine
 
el manejo de la informaci6n, es posible que el seguimiento pueda
 
realizarse con menor frecuencia, bimestral o trinestralmente.
 

Por los mismos motivos, es mds necesario que en otros contextos,
 
que las entidades se cotejen con el grupo de instituciones
 
"compararables", pues esto sirve como guia de lo que podria 
llamarse el comportamiento "normal". De todos modos, airin cuando el 
sistema adquiera li suficiente madurez, este sistema de referencia 
continuar6 siendo de una gran utilidad para los bancos individuales 
pues les faca.litard evalfiarse frente a sus 6mulos.
 
Todas las cuentas del balance -activo, 
pasivo y patrimonio
definidas en 
participaci6n 

el 
en 

Catdlogo 
el grupo 

se presentan desde 
comparable, su 

tres 
estru

angulos: 
ctura y 

su 
su 

crecimiento. 
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A. PARTICIPACiON EN EL GRUPO COMPARABLE
 

Es la anica oportunidad en que se muestran resultados en valores
 
monetarios. Esta secci6n proporciona una perspectiva de desempefno

de la instituci6n frente al grupo comparable. Por ejemplo, en 
la
 
primera columna darA el valor de la cartera neta del mes objeto de
 
andlisis; en la segunda, se indicarS la participaci6n que tiene el
 
banco ese mes dentro del total de la cartera neta del grupo

comparable en el mismo mes; 
y en la tercera, que posici6n ocupa 
primero, cuarto, etc.-.
 

La informaci6n de estas dos altimas columnas se repite para el mes
 
anterior, el altimo diciembre y el mismo mes del afio anterior, de
 
manera 
que el ,analista podrd ver c6mo ha evolucionado la
 
participaci6n y la posici6n del banco dentro de su grupo

comparable, ya que puede que con la misma participaci6n su posici6n

absoluta varie, reflejando que alguna otra entidad estd creciendo
 
a un ritmo distinto.
 

B. ESTRUCTURA
 

En esta secci6n se muestra la importancia relativa que tiene cada
 
cuenta dentro de la mayor a la que pertenece. Dar& a conocer, por

ejemplo, el peso relativo de las captaciones, exigibilidades y

dep6sitos, cartas de crdito y aceptaciones, pr~stamos recibidos,

titulos emitidos, sucursales y agencias, otros, dentro del pasivo

total de la instituci6n o del grupo comparable.
 

A su vez, se presentarA c6mo se descomponen aquellas cuentas que

tienen subcuentas relevantes. AsI se podrd conocer que porcentaje

constituye la moneda extranjera y la moneda nacional dentro de las
 
captaciones, o c6mo se discriminan las captaciones en moneda
 
nacional entre a la orden y a plazos, o el peso que tiene la cuenta
 
corriente, los ahorros y otras captaciones dentro del total de
 
captaciones a la orden. Las cuentas derivadas se comparan con las
 
cuentas que se indican en el Catdlogo.
 

Hay dos formas alternativas de presentaci6n en esta secci6n:
 
respetando la estructura 
del Cat~logo o presentando en forma
 
consecutiva las cuentas que pertenecen a la misma cuenta y que por

tanto representan el 100% de la misma. Por claridad de presentaci6n
 
es aconsejable usar la segunda opci6n.
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Con esta informaci6n se adquiere un panorama claro de la estructura
 
del balance del banco y del grupo comparable, y su visi6n
 
retrospectiva identifica las actividades que est~n teniendo mayor
 
o menor desarrollo.
 

C. CRECIMIENTO
 

Finalmente se muestran los crecimientos de cada una de las cuentas.
 
Aunque lo deseable es mostrar las tasas anuales de crecimiento en
 
los meses relevantes, pues es un indicador que abarca siempre el
 
mismo nfimero de meses y cuya comparaci6n refleja aceleraci6n o
 
desaceleraci6n, la disponibilidad de informaci6n lo hace imposible
 
por lo pronto. Tan pronto sea factible, se recomienda que se adopte
 
ese sistema.
 

La informaci6n de cuinto ha crecido cada cuenta en el iltimo mes,
 
desde el iltimo diciembre (afio corrido) o en los iltimos doce meses
 
(aflo completo) es una alternativa conveniente a los problemas
 
mencionados, con el inconveniente de que el nfimero de meses
 
comprendido en cada indicador es diferente y no se presta 
a
 
comparaciones. Mientras se use esta estructura y la informaci6n lo
 
permita, se deberdn afiadir columnas que muestren el crecimiento en
 
iguales periodos del afio anterior.
 

D. ESTADO DE RESULTADOS
 

Por la naturaleza flujo de estas cuentas, frente a la naturaleza 
"stock" de las cuentas de balance, la presentaci6n difiere un poco.
Por ese motivo no se presenta informaci6n de crecimiento. En 
segundo lugar, su analisis se hace tanto para los resultados del 
mes como los acumulados a esa fecha. Lo primero porque da una idea
 
de los principales cambios en el mes; lo seguodo, porque permite
 
neutralizar un poco la estacionalidad que es propia de la
 
actividad, especialmente en un contexto tan sujeto a ella por la
 
vocaci6n agricola del pais.
 

De otra parte, para hacer comparables las cifras acumuladas, es
 
necesario anualizarlas, multiplicando por el factor que corresponda
 
al mes en cuesti6n:
 

enero 12 julio 1.714 
febrero 6 agosto 1.5 
marzo 4 septiembre 1.333 
abril 3 octubre 1.2 
mayo 2.4 noviembre 1.091 
junio 2 diciembre 1 
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E. GRUPO COMPARABLE E INDICADOR RELEVANTE
 

Una de las mayores dificultades para que todas las comparaciones

explicadas anteriormente tengan sentido es la determinaci6n de cu6l
 
es el grupo comparable y el indicador relevante. Debido al poco
 
namero de instituciones no se pueden hacer muchos grupos.
 

Hay dos grupos claramente diferentes tanto por si tamafio como por
 
la forma de operar: la banca privada y la estatal. Sin embargo, el
 
Banco Popular es de un tamaho comparable al de los privados, que
 
motiva que se haga la concesi~n de su forma diferente de operar y
 
se le clasifique en ese grupo, el cual quedaria constituido en la
 
actualidad por 6 entidades. El indicador apropiad para este grupo
 
es la mediana, que es el valor mds central en el conjunto de
 
indicadores de todas las entidades que lo conforman. En algunos

ejercicios realizados este indicador arroj6 la desviaci6n mis
 
pequefia, y por tanto refleja que es el que mejor representa el
 
comportamiento del conjunto.
 

Por su parte, los dos bancos estatales deberan compararse con el
 
indicador que resulte de las cifras consolidadas de todas las
 
entidades del sistema. De esta manera se reconoce que hay otras que
 
tienen un comportamiento diferente.
 

Hay muchas formas de establecer este indicador. Los Estados Unidos
 
recientemente lo cambi6 despu6s de numerosas discusiones
 
estadisticas. Es aconsejable que mds adelante, cuando el sistema
 
adquiera suficiente madurez y se estabilice el namero de entidades
 
y su participaci6n en el mercado, se revise este indicador y, con
 
la nueva informaci6n disponible, se hagan nuevas pruebas

estadisticas, sobretodo de la desviaci6n frente al indicador 
seleccionado, para confirmar su validez o la necesidad de 
sustituirlo. 
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---------------- 

ESTRUCTURA DEL
 
INFORME SOBRE CUENTAS DEL BALANCE 11
 

I.PARTICIPACION EN EL GRUPO COMPARABLE 21
 
J 

SALDO MES ACTUAL I NES ATRAS DICIEN ANTERIOR IANO ATRAS
 
DEL ----------------. ....------- -- - ---------------- -----------.......--.
 

MES PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC 
(S131 M1 2) () (1(2) 4 ()) ()M (M) 

CUENTAS
 
DEL
 
BALANCE
 

If.ESTRUCTURA 41
 

NES ACTUAL INES ATRAS DICIEM ANTE9IOR IANO ATRAS
 

BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSCc BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC
 
z
Mz Mz Ml MI l z Mz (I) Mz Mz (I)
 

CUENTAS
 
DEL
 

.BALANCE
 

111. CRECIMIENTO EN: 51
 

ULTIMO WES ANO CORRIDO APO COMPLETO
 
------------------ ........
 

BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC
 
(M) (S) (1) (2) (M) (} () () 0(M 


CUENTAS
 
DEL
 
BALANCE
 

1] Habra formatos iguales para cada una de las secciones del balance: activo, pasivo y
 
patrimonio.
 
21 Participacion (2M de cada cuenta del banco en el monto de Ia cuenta agregada del
 
grupo. POSiC se refiere a [a posicion cardinal que ocupa Ia cuenta del banco dentro de so
 
grupo comparable, ordenados de mayor amenor.
 
3] Millones de Cordobas con on decimal,
 
41 Participacion de las cuentas dentro de la mayor a Ia que corresponda.

51 Idealmente debe ser Ia tasa de creciuiento anual, pero [a falta de infornacion Io
 
limita en Ia actualidad.
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ESTRUCTURA DEL
 
INFORUE SOERE CUENTA5 DE RESULTADOS
 

DEL MES
 

I.PARTICIPACION EN EL GRUPO COMPARABLE
 

SALDO WES ACTUAL IMES ATRAS DICIEW ANTERIOR IANO ATRAS
 
D E L HES ................ ................ ................ ................
 

PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC
msiles)(}s)} M} MI (#)
(1) (1) (S) 


CUENTAS
 
DE
 
RESULTADO
 
DEL MES
 

II.ESTRUCTURA I]
 

RES ACTUAL IMES ATRAS DICIEN ANTERIOR IANO ATRAS
 
--------------------------......... ----------------
.......
 

BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC BANCO URUPO POSIC

Mz Mz (#)Ms Ms (#)Mz Mz (1} ) M Ms #M
 

CIENTAS
 
VE
 

RESULTADO
 
DEL MES
 

11 Participacion de las cuenta: dentro de I&mayor a la que correspondh.
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ESTRUCTURA DEL
 
INFORME SOBRE CUENTAS DE RESULTADOS
 

ACUMULADAS
 

I.PARTICIPACION EN EL GRUPO COMPARABLE
 

SALDO MES ACTUAL INES ATRAS DICIEM ANTERIOR IANO ATRAS
 
ACUMULADO ................. ................ ................ .................
 
AL MES PARTICIP POSIC PARTICIP FOSIC PARTICIP POSIC PARTICIP POSIC

0 ailts}) WI Z (1) MZ (1) WS (1)
 

CUENTAS
 
DE
 
RESULTADO
 
ACUMULADAS
 

11.ESTRUCTURA 11
 

MES ACTUAL IRES ATRAS DICIEN ANTERIOR IANO ATRAS
 

JANCO GRUPO POSIC BANCO ORUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC BANCO GRUPO POSIC

Mz Mz (1)Ms Ms (1} )M M (#} Ms Mx (1)
 

CUENTAS
 
DE
 
RESULTADO
 
ACUMULADAS
 

1] Participacion de !as cuentas den'ro de [amayor a Ia que corresponda.
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V. INDICADORES
 

Con la informaci6n del SIF 
 ya comentada y la de los indicadores
 
que se explican a continuaci6n, la Superintendencia de Bancos podra

aprovechar al mdximo el potencial analitico del MUC. Tendrd 
una
 
perspectiva clara de cada banco 
a travs del anclisis de su
 
trayectoria y su comparaci6n 
con bancos similares en las Areas
 
criticas que perite identificar ese Manual, y podrd determinar la
 
necesidad de profundizar en ciertas Areas especiales, llegar a
 
conclusiones ponderadas y tomar acciones cautelares oportunas.
 

Los indicadores estdn organizados 
en forma temdtica y casi todos
 
relacionan cuentas que no 
han sido objeto de comparaci6n en las
 
relaciones estructurales, las cuales solamente relacionan las sub
cuentas con su cuenta mayor. De este modo se tiene una 
mejor

perspectiva de las Areas criticas.
 

Cua!quier anclisis, sin embargo, debe reconocer que no existe
 
ning in indicador que ircdividualmente diga toda la verdad, de manera
 
que el 
analista deberA hacer sus estudio3 en contexto. Es decir,

tomando en cuenta la realidad que enfrenta la instituci6n, y ello
 
obliga a reflexionar sobre el comportamiento de todas las variables
 
como la representaci6n de un conjunto organico.
 

Los indicadores estdn organizados en tres 
grandes Areas que

obedecen a los objetivos que debe tener un sistema financiero, y

que fueron discutidos antes: 
solvencia, eficiencia y ettabilidad.
 
Cuando se trata de indicadores compuestos por alguna cuenta del
 
estado de resultados se usa su valor acumulado (ACUM) y si la otra
 
cuenta es de balance se presentarA su valor promedio (PROM), bien
 
de las cifras de principio y fin del periodo estudiado o, mejor

afin, de las cifras extremas e intermedias del periodo en cuesti6n.
 

A. SOLVENCIA
 

La bsqueda de solvencia pretende garantizar al pablico la
 
capacidad de restituci6n de sus dep6sitos por parte de la entidad
 
receptora.
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El SIF enfoca este 
objetivo midiendo el respaldo o cobertura que

ofrece el patrimonio, o algunas de sus cuentas, a los activos
 
claves dentro de la operaci6n y a las contingencias. La finalidad
 
es mostrar qud tanto se 
podria perder de dichos activos o
 
contingencias sin que se comprometiera el pago de los pasivos de la
 
entidad.
 

Por otro lado, se estudia la calidad y protecci6n de los activos,
 
que son el principal respaldo a los pasivos, para ver cudl 
es el

potencial de p~rdida que tienen y que eventualmente seria cubierta
 
por el patrimonio. Se cuantifica:
 

- el riesgo que tienen los prdstamos vencidos dentro del 
total de pr~stamos; 

-
 el nivel de reservas que se ha constituido como medio
 
de saber que tan protegidos est~n los activos, aunque un
 
valor alto tambi~n significa que hay problemas;
 

- el esfuerzo que la entidad ha realizado 
voluntariamente o, m~s seguramente, pur obligaci6n- para
 
proteger sus activos mediante provisiones;
 

- cunto del patrimonio se ha comprometido en p~rdidas
 
netas del afio;
 

-
 cudnto del activo se ha dado por perdido en el afio;
 

B. EFICIENCIA
 

Con la eficiencia se busca que se minimicen los costos de 
la

prestaci6n de los servicio financieros beneficiando con ello a la

sociedad gracias a tasas 
de interns mas bajas, y que se provean

servicios en condiciones 6ptimas de cantidad, calidad y seguridad.
 

El primer elemento que se 
analiza es, por supuesto, la eficiencia
 
financiera, pues dsta es la actividad donde un banco debe
 
manifestar su excelencia. Se valoran:
 

- la productividad potencial del activo lavia 

importancia del activo productivo;
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- la relaci6n existente entre los activos generadores de
 
ingresos frente a los pasivos con costo, pues esto
 
determina el 6xito en la acti vidad central de la banca:
 
producir una alta utilidad de intereses;
 

- el margen de intermediaci6n y de comisiones como 
reflejo de cu~nto gana de intereses o comisiones por cada 
c6rdoba que paga por los mismos conceptos; 

la productividad de los activos. Esto es, cuanto
 
percibe la entidad por cada c6rdoba que mantiene de cada
 
tipo de activo, para visualizar los que son mds
 
productivos;
 

- el costc de los principalez pasivos;
 

La eficiencia en el manejo de cartera y activos es claramente uno
 
de los elementos m~s claves para los resultados de una entidad.
 
Cuanto menos provisiones tenga que realizar y sea m~s eficaz en la
 
recuperaci6n de sus activos, generarA mayores utilidades, podrd

cobrar menores intereses o reconocer mayores, y menos riesgo

potencial supone para sus depositantes. Se identifican:
 

- el peso de las provisiones en las utilidades de 
intereses, y lo que significan en el nivel de reservas; 

- lo que absorbieron las p6rdidas netas d. activos de la 
utilidad operacional y de las provisiones acumuladas, y
lo que significan frente a los activos y a las reservas; 

- el 6xito de las recuperaciones frente a los activos y
 
a los problemas de cartera del afio previo.
 

La eficiencia administrativa se vigila desde la perspectiva de los
 
gastos administrativos -o sus comprnentes mcs relevantes: laborales
 
y de ocupaci6n y mantenimiento- y se los compara con conceptos que

explican su magnitud, como por ejemplo los activos, la red de
 
oficinas o el tamaho del personal. Estos pueden acabar con los
 
buenos resultados de la eficiencia financiera y por eso debe
 
ddrsele una importancia muy grande al primero de ellos: los gastos

administrativos frente 
a la utilidad de intereses.
 

La eficiencia del uso de los recursos refleja la intensidad.con que
 
se utilizan los principales factores de producci6n del banco: 
sus
 
recursos humanos y su red de oficinas, y la capacidad de estos para

administrar la base del negocio captaciones y pr~stamos o producir

utilidades.
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La sintesis de todo esto es la rentabilidad del activo y del
 

patrimonio, en la que influyen los resultados extraordinarios.
 

C. ESTABILIDAD
 

La estabilidad hace referencia a los elementos que le permiten a la

entidad mantener un desarrollo satisfactorio en el futuro, gracias

a no estar sujeta a riesgos indeseados. E! elemento mds obvio es
 
que cuente con la liquidez adecuada para atender oportunamente sus

obligaciones. Pero mcs all& estd 
la prevenci6n de riesgos que

puedan minar su solvencia, como son los descalces de plazos,

monedas e intereses. Infortunadamente el MUC es insuficiente para

proveer la informaci6n requerida para la Superintendencia de Bancos
 
en estos aspectos. Por eso, en el capitulo VI se sugieren unos
 
informes adicionales que permiten suplir esta deficiencia.
 

Para la liquidez se 
puede contar con los indicadores presentados,
 
que revelan el respaldo que tienen las captaciones -total o de
 
diferente naturaleza- en activos de distintos grados de liquidez 
-disponibilidades, valores, cartera- que son utilizados para el pago
 
de los pasivos.
 

D. ESTRUCTURA DE PRESENTACION
 

Para explotar de mianera 6ptima estos indicadores se deben organizar

tem~ticamente y ser presentados 
con la estructura que aparece al
 
final del Anexo, que es igual a la presentaci6n de la estructura de

los estados financieros reorganizados segan el SIF. Los problemas

y recomendaciones son los mismos que se estudiaron en el capitulo

precedente.
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ORGANIZACION TEMATICA DE LOS INDICADORES
 

SOLVENCIA
 

1. RESPALDO 0 COBERTURA
 

PATRIMONIO RESPECTO A
 
ACTIVO = 300/00
 
ACTIVOS DE RIESGO = 300/129
 
CARTERA NETA = 300/106
 
ACTIVOS DE ALTO RIESGO = 300/130
 
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS = 300/128
 
CONTINGENCIAS = 300/8900*
 

CAPITAL PROPIO A PATRIMONIO : 301/300
 

LIMITES LEGALES
 
CONTINGENCIAS : 8900*/302+303<LIMITE DEL BCN
 
CAPTACIONES : 201/302+303<6
 

2. CALIDAD Y PROTECCION DE LOS ACTIVOS
 

PRESTAMOS VENCIDOS/PRESTAMOS TOTALES z 108/107+108
 

NIVEL DE RESERVAS :
 
TOTALES PROM/PERDIDA NETA ACTIVOS ACUM
 

= 110+118+125+2001*+2003*/504
 
TOTALES/ACTIVOS DE RIESGO
 

= 110+118+125+2001*+2003*/139
 
DE PRESTAMOS/PRESTAMOS TOTALES = 1il/107+108
 
DE PAGO POR CUENTA AJENA/PAGOS POR CUENTA AJENA
 

= 112/109 
DE INTERESES POR COBRAR/INTERESES POR COBRAR 

= 1:8/115+116
 
DE DEUDORES VARIOS/DEUDORES VARIOS : 2003*/119+2003*

DE INVERSIONES/INVERSIONES = 2001*/12i+2001*
 

PROVISIONES ACUMULADAS FRENTE A : 
CARTERA BRUTA PROMEDIO = 429(parte pertinente)/106+11O 
ACTIVO PROMEDIO = 429/100 

PERDIDA NETA DE ACTIVOS ACUMULADA/PATRIMONIO PROMEDIO = 504/300
SANEAMIENTD ACUMULADO/ACTIVOS PROMEDIO = 502/100 

* :CODIGO DEL MANUAL UNICO DE CUENTAS
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EFICIENCIA
 

3. FINANCIERA
 

IMPORTANCIA DEL ACTIVO PROOUCTIVO
 
ACTIVO PROD. TIVO/ACTIVO TOTAL = 128/100
 

ACTIVOS PRODUCTIVOS/RECURSOS CON COSTO = 128/236
 

MARGEN DE INTERMEDIACION :
 
(intereses recibidos acum/intereses pagados '-um) DE
 

TOTAL = 402/410
 
MONEDA EXTRANJERA = 405/414+417+421+422
 
MONEDA NACIONAL = 403+404/413+416+419+420+423
 

INTERESES PAGADOS M.E. ACUM/INTERESES PAGADOS ACUM
 
= 414+417+421+422/410
 

MARGEN DE COMISIONES : COM. PAGADAS ACUM/COM. RECIBIDAS ACUM 
= 406/424 

PRODUCTIVIDAD (intereses recibidos) DE
 
CARTERA : INTERESES DE CARTERA ACUM/CARTERA PROM
 

= 403/106
 
MONEDA EXTRANJERA : INTERESES M.E. ACUM/
 

DEPOSITOS PROM = 405/103
 
VALORES : INTERESES VALORES ACUM/VALORES PROM
 

= 404/104
 

COSTO (intereses pagados) DE :
 
AHORROS M.N. : INTERESES AHORROS M.N. ACUM/
 

AHORROS M.N.PROM = 413/205
 
AHOOROS M.E. : INTERESES AHORROS hE ACUM/
 

AHORROS M.E.PROM = 414/211
 
CAPTACIONES PLAZO M.N. : INTERES DEE, PLAZO M.N.
 

ACUM/DEP PLAZO M.N. PROM = 416/207

CAPTACIONES PLAZO M.E. : INTERESES DEP PLAZO M.E. 

ACUM/DEP PLAZO M.E. PROM = 43.7/213 
CAPTACIONES CON COSTO : INTER CAPTS ACUM/CAPT.CON 

COSTO PROM = 411/232 
PRESTAMOS M.N. : INTERESES PAGADOS PRESTAMOS M.N. 

ACUM/PREST M.N. PROM
 
= 419+420/221+222
 

PRESTAMOS M.E. 	: INTERESES PAGADOS PRESTAMOS M.E.
 
ACUM/PREST M.E. PROM
 
= 421+422/223+224
 

PRESTAMOS : INTERESES PAGADOS PRESTAMOS ACUM/ 
PRESTAMOS PROM = 418/223 

TITULOS EMITIDOS : INTERESES PAGADOS TIT EMIT 
ACUM/TIT EMIT PROM = 423/225 
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4. MANEJO DE CARTERA Y ACTIVOS
 

PROVISIONES ACUMULADAS FRENTE A
 
UTILIDAD DE INTERESES ACUMULADA = 429/431
 
RESERVAS TOTALES = 429/110+118+125+2001*+2003*
 

PERDIDA NETA DE ACTIVOS ACUMULADA FRENTE A
 
RESERVAS TOTALES PROM
 

= 504/110+118+125-2001*+2003*
 
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO = 504/100
 
UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA = 504/433
 
PROVISIONES ACUMULADAS = 504/429
 

RECUPERACION ACUMULADA FRENTE A :
 
ACTIVOS TOTALES PROMEDIO = 407/100
 
SANEAMIENTOS ACUMULADOS DEL A0O ANTERIOR
 

= 407/502 (aho previo)
 

5. ADMINISTRATIVA
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ACUMULADOS FRENTE A
 
UTILIDAD DE INTERESES ACUMULADA = 425/431
 
ACTIVO TOTAL PROMEDIO = 425/100
 
ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO = 425/128
 
PERSONAL PROMEDIO = 425/501
 
RED DE OFICINAS PROMEDIO = 425/500
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE RESERVAS ACUM/ACTIVO TOTAL PROM
 
= 425+429/100
 

GASTOS LABORALES ACUMULADOS FRENTE A 
ACTIVO TOTAL PROMEDIO = 426/100 
PERSONAL OCUPADO PROMEDIO = 426/501 

GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SALARIALES ACUMULADOS FRENTE A 
RED DE OFICINAS PROMEDIO = 427+428/500 
PERSONAL OCUPADO PROMEDIO = 427+428/501 

GASTOS DE OCUPACION Y MANTENIMIENTO ACUM/RED OFICINAS PROM 
= 427/500 
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6. USO DE LOS RECURSOS
 

LABORALES-PROMEDIO POR EMPLEADO DE
 

CAPTACIONES = 201/501
 
PRESTAMOS = 107+108/501 
ACTIVOS = 100/501 
UTILIDAD = 400/501 

RED DE OFICINAS-PROMEDIO POR OFICINA DE
 

CAPTACIONES = 201/500

PRESTAMOS = 107+108/500 
PERSONAL = 501/500 
ACTIVOS = 100/500 

7. GENERAL
 

RENTABILIDAD DEL
 

ACTIVO : UTILIDAD ACUM/ACTIVO PROMEDIO
 
= 400/100


PATRIMONIO 
 UTILIDAD ACUM/PATRIMONIO
 
PROMEDIO = 400/300
 

RESULTADOS EXTRAORDINARiOS NETOS/UTIL ACUM = 408-430/400 
 [I]
 

[1] Ajustarla en el futuro cuando la negociaci6n de valores sea
generalizada 
y el MUC permita discriminar. Ver comentarios
 
capitulo III.
 

\j 
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ESTABILIDAD
 

8. LIQUIDEZ
 

RESPALDO A LAS CAPTACIONES DE
 

DISPONIBILIDADES = 101/201
 
DISPONIBILIDADES Y VALORES = 101+105/201
 
CARTERA = 106/201
 

DISPONIBILIDADES'CAPTACIONES A LA ORDEN = 101/230
 
DISPONIBILIDADES w.E./CAPTACIONES M.E.= 103/208
 
CARTERA/CAPTACIONES Y FINANCIACION TOTAL
 

= 106/201+235 

ESTRUCTURA DE PRESENTACION DE LOS INDICADORES
 

MES ACTUAL 1 MES ATRAS DICIEM ANTERIOR 1 ANO ATRAS
 

BCO GRUP POSC BCO GRUP POSC BCO GRUP POSC BCO GRUP POSC
 



VI. REPORTES ADICIONALES
 

Como se ha repejtido, la informaci6n que proporciona el MUC es
 
insuficiente para un adecuado control y vigilancia de los riesgos
 
de la calidad de la cartera, y de los originados en los descalces
 
de plazos, monedas e intereses. En consecuencia, es necesario que

el sistema proporcione la informaci6n a4icional, no solo para que

la Superintendencia cuente cor los instrumentos minimimos para
 
cumplir su funci6n bhsica, sino para asegurar que las entidades
 
hagan un analisis y seguim-ento permanente de estos riesgos. Dada
 
la importancia del tema, es preciso que la solicitud de esos
 
informes vaya acompafiada de las normas prudenciales
 
correspondientes.
 

j 

A. CALIFICACION DE CARTERA Y NIVEL DE RESERVAS (INFORME 1)
 

Este tema ha sido desarrollado en detalle por la Resoluci6n lb/92

del Consejo Directivo de la SB y el proyecto de Circular
 
correspondiente presenta los informes y reportes que deben ser
 
presentados en forma mensual a ese despacho.
 

Si se emplea el Informe 1 en vez del 1-A, como indica el texto de
 
la Resoluci6n, la comunidad tendrA un excelente instrumento para
 
conocer en forma permanente la calidad de la cartera de las
 
instituciones. En efecto, la Superintendencia podrd proveer a los
 
bancos de estadisticas mensuales (Cuadro 1- Calidad de la Cartera)
 
que permitiran conocer la trayectoria y comportamiento frente al
 
grupo de bancos semejantes. Si se opta por la alternativa de solo
 
hacer seguimiento semestral de la cartera, el Informe 1A debers ser
 
proporcionado todos los meses y el Informe 1 cada semestre.
 

A partir del Reporte de Cartera en Dificultades la Superintendencia
 
podra producir mensualmente el Cuadro 2, de indudable valor
 
analitico para conocer las tendencias recesivas o de mejoria de los
 
distintos sectores de la economia. El tipo de deudor sera muy Qtil
 
para ejercer presi6n sobre el gobierno si sus obligaciones 
manifiestan tendencias de deterioro, y sobre los vinculados al 
banco. 
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B. DESCALCE DE MONEDAS Y PLAZOS (INFORME 2)
 

En la actualidad 6ste es uno de los mayores riesgos potenciales del
 
sistema nicaraguense. Por una parte no existe un mecanismo que

garantice liquidez para corridas de dep6sitos, y por eso res:lta
 
urgente que se establezca un mercado interbancario y se definan 'as
 
condiciones de acceso a la ventanilla de redescuento (o cupo de
 
emergencia) del Banco Central. Por otra, aunque la exposici6n neta 
de las entidades a la moneda extranjera a~n no es muy elevada, y 
parece que tampoco lo es a las cuentas con mantenimiento de valor, 
un cambio en las condiciones econ6micas podria reflejarse en 
p~rdidas inmensas de las entidades. Esto asestaria un grave golpe 
a la confianza que se estS creando en el sistema. Por estos motivos 
es urgente que se solicite el Informe 2 - Descalce de Monedas y
Plazos, que aborda simultaneamente ambos problemas.
 

La gran diferencia de este Informe y el de Tasas de Interns, y por

ello su gran utilidad, es que son de caracter prospectivo y por
 
tanto anticipatorios, mientras los que hasta el momento se han
 
desarrollado son reflejo de lo que ya sucedi6. Esto permite

corregir el curso de acci6n antes de que ocurran los problemas, y
 
por eso se justifica el costo de su elaboraci6n. De todos modos,
 
debe tenerse en cuenta que un banquero diligente contaria con esta
 
informaci6n aunque no fuera obligatoria.
 

Las principales dinstrucciones para el diligenciamiento del Informe
 
2 son:
 

1. 	 Con base en la estructura contractual se proyecta la
 
recuperaci6n de los activos y el pago de los pasivos que tenga

el banco en sus estados financieros del mes. Por lo tanto, no
 
se estiman los intereses por pagar o recibir que no est~n ya
 
contabilizados, y en esto se distingue de un flujo de fondos.
 
Algunas consideraciones especiales son:
 

a. 	 La parte vencida de la cartera se coloca con vencimiento
 
menor de un mes. Las reservas de cartera se aplican al
 
periodo de menos de un mes por el monto que presente la
 
cartera vencida en ese plazo; el remanente de reservas se
 
aplica al periodo de 1 a 3 meses por el monto que
 
presente la cartera vencida en ese rango; y se continua
 
asi hasta el agotamiento de esas reservas.
 

b. 	 Es muy poca la informaci6n con que se cuenta para definir
 
qu6 monto de las captaciones a la orden es estable, pero

indudablemente hay una parte que lo es. Se puede pensar
 
que el saldo minimo que cada banco ha tenido en los
 
Ultimos seis meses puede ser un buen indicador
 
provisional. Ese valor, que se obtiene a partir de los
 
informes de encaje, se consideraria que tiene un plazo
 
superior a un aho.
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2. 	 El patrimonio y los "demds" activos y pasivos se consideran 
con plazos superiores a un afio. 

El descalce en cada periodo indicarS el monto de recursos que la
 
instituci6n podr disponer libremente -si el descalce es positivo
o tendrd que obtener en el mercado -si el descalce es negativo-.

Como una de las funciones de la banca es transformar pasivos de
 
corto plazo en activos de mayor plazo, habrd una tendencia a tener
 
descalces negativos en lo3 plazos m~s inmediatos.
 

Ante la ausencia de un indicador de lo que se podria considerar
 
"conveniente" o "seguro", la norma prudencial debe imponerle a la
 
administraci6n de cada banco la obligaci6n de presentar, al 
menos
 
una vez al afio, para aprobaci6n del Directorio y conocimiento de la
 
Superintendencia, una politica de manejo de activos y pasivos que

fijara los descalces mdximos aceptables y el porcentaje maximo de
 
ingresos proyectados que puede ser arriesgado por la exposici6n do
 
monedas y mantenimiento de valor, y los rangos aceptables para la
 
instituci6n del cociente entre "Activos Con Vencimiento" (ACV)

acumulado y "Pasivo con Vencimiento" (PCV) acumulado.
 

El conjunto de estas politicas le permitird a la Superintendencia
 
tener la visi6n de 1o que los banqueros consideran "prudente" para,

cuando cuente con suficiente conocimiento de causa, establecer unos
 
limites generales maximos.
 

Para llegar a dicha decisi6n de politica, es necesario que la
 
entidad cuente con un presupuesto aprobado por el Directorio, y que

la administraci6n presente simulaciones que establezcan cudl es el
 
efecto en sus ingresos proyectados de distintos niveles de
 
devaluaci6n del c6rdoba debido a distintas posiciones netas de
 
moneda extranjera o de mantenimiento de valor. La administraci6n
 
estard cbligada a hacer un seguimiento mensual de estos descalces
 
y presen:ar trimestralmente a su Directorio y a la Superintendencia

el Informe 2, una explicaci6n de las principales desviaciones
 
frente a la politica aprobada y un an~lisis de las perspectivas.
 

En los meses entre la presentaci6n del Informe 2, los bancos
 
deberdn presentar el Informe 2-A, cuya agregaci6n serd de gran

utilidad para el manejo cambiario del pais, amen de su utilidad
 
para efectos de supervisi6n. La Superintendencia tambi~n podrA

preducir el Cuadro 3, que deberdr utilizar los banqueros para
 
complementar el seguimiento al que estdn obligados.
 

Las entidades que tengan m~s del 15% de sus activos o pasivos en
 
moneda extranjera deberan formular una politica interna, aprobada
 
por su Directorio, que especifique:
 

- los objetivos de la actividad;
 
J 

- las operaciones autorizadas; 

48
 



- las lineas de autoridad y responsabilidad, y sus limites;
 

-
 los reportes y controles requeridos;
 

- un c6digo de conducta con referencia especial a 
transacciones con entidades vi.nculadas; 

- los instrumentos para prevenir que la entidad se yea 
involucrada'en lavado de divisas. 

Anexo se incluye, para referencia, la gula establecida por la
 
Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la
 
Corporaci6n Federal de Seguros de Dep6sitos de los Estados Unidos
 
en la materia.
 

C. DESCALCE DE TASAS DE INTERES (INFORME 3)
 

Como los intereses son la principal fuente de ingresos y egresos de
 
las entidades bancarias, pequefios desajustes pueden tener un efecto
 
perverso en sus resultados financieros. Esto se agrava cuando
 
existe un mercado libre de tasas de interns y se negocia en
 
distintos signos monetarios, cada uno sujeto a distintas tasas.
 

Por esto es necesario que se diligencie el Informe 3 - Descalce de
 
Tasas de Interns. Sus principales instrucciones son:
 

1. 	 Con h--e en la estructura contractual de operaciones pactadas
 
a tasas fijas, se proyecta la recuperaci6n de los activo!, y el
 
pago de los pasivos que tenga el banco en sus estados
 
financieros del mes. Para las operaciones con tasa variable se
 
reportara su saldo total de ese momentc en el primer periodo
 
en que ocurra un reajuste de la tasa. El descalce en cada
 
periodo indicard el monto de recursos que la instituci6n podra

recolocar -si el descalce es positivo- o 'endr6 que obtener 
si el descalce es negativo- en las condiciones financieras
 
imperantes en ese momento en el mercado.
 

Las consideraciones acerca de la parte vencida de la cartera,
 
de la parte estable de las captaclones a la orden con costo y

del tratamiento de los "demcs" activos y pasivos y del
 
patrimonio son las mismas del Informe 2.
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2. 	 La tasa que se presenta es la promedio de las que fueron
 
utilizadas en el Iltimo mes para la contabilizaci6n de
 
intereses. Las operaciones con tasas ajustables a cierto
 
indicador (indexadas), se tomar~n como variables.
 

Ante el desconocimiento 
 de 	 lo que se podria considerar
 
"conveniente" o "seguro", la norma prudencial debe imponerle a la

administraci6n de cada banco la obligaci6n de presentar, al 
menos
 
una vez al afo, para aprobaci6n del Directorio y conocimiento de la

Superintendencia, una politica de manejo de activos y pasivos que

fijarA los mdximos ingresos proyectados que pueden ser arriesgados
 
por este tipo de exposici6n, y los rangos aceptables para la
 
instituci6n del cociente entre "Activos Rentables" 
(AR) acumulado
 
y "Pasivos Rentables" (PR) acumulado.
 

El conjunto de estas politicas le permitird a la Superintendencia

tener la visi6n de lo que los banqueros consideran "prudente" para,

cuando cuente con suficiente conocimiento de causa, establecer unos
 
limites generales m~ximos.
 

Para llegar a dicha decisi6n de politica, es necesario que la

entidad cuente con un presupueoto aprobado por el Directori , y que

la administraciun le presente simulaciones que establezcan cudl es

el efecto en los ingresos proyectados de la instituci6n, de

distintos niveles probables de tasas de inter6s. La administraci6n
 
estarg obligada a hacer un seguimiento mensual de la evoluci6n de
 
estos descalces y presentar trimestralmente a su Directorio y a la

Superintendencia el Informe 3, una explicaci6n de las principales

desviaciones 
frente a la politica aprobada y un andlisis de las
 
perspectivas.
 

La Superintendencia producir6 el Cuadro 4, que les permitird a los
 
banqueros evaluar su comportamiento frente al mercado y que deberd
 
ser usado para el seguimiento por la administraci6n del banco.
 

D. TASAS DE INTERES (INFORME 4)
 

Una funci6n central de la Superintendencia es garantizar que se den
 
las condiciones competitivas, entre ellas, las que garanticen la
 
transparencia del mercado y la mejoria en la calidad de las
 
decisiones. Esto significa que la SuperintenCencia debe producir
 
informaci6n relevante.
 

Ningan mercado puede funcionar eficientemente sin el concimiento de 
los precios; en el caso de los bancos, &ste es la tasa de interns.
 
Para su divulgaci6n es necesario que semanalmente los bancos
 
presenten el Informe 4. Este podr6 ampliarse posteriormente con una
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discriminaci6n de las tasas 
de acuerdo con los plazos deoperaciones, pues ello proporciona la estructura de las 
las
 

tasas,
elemento b~sico ciertos
para estudios de tipo financiero y

macroecon6mico.
 

La tasa que se presenta es la tasa efectiva anual pues es el Cinico
sistema de hacer comparables tasas pactadas con distintas formas de
pago. La presentaci6n de las tasas y montos interbancarios activos
 y pasivos permitird a la Superintendencia confirmar que este
informe se realiza adecuadamente, pues el monto y la 
tasa activa
 
deben coincidir con las pasivas.
 

Este informe se deber& acompahar del 
nombre de los clientes, el
monto y el plazo 6e las tres operaciones activas de cadz tipo que
se hir-eron en la semana a las tasas mcis bajas, y 
la misma
informaci6n de las tres operaciones pasivas 
de cada tipo a las
tasas m~s altas. Esto proporcionar6 un excelente instrumento para
el seguimiento de las operaciones "atipicas", dcade usualmente se

manejan las relaciones con vinculados.
 

La disponibilidad de los montos le permitirA a la Superintendencia

producir mensualmente el Cuadro 5, aunque es bien conveniente que
semanalmente se divulgue entre los bancos los resultados 
para que

puedan mejorar sus decisiones.
 

En muchos palses se a los
obliga bancos a divulgar con bastante
frecuencia sus tasas para 
aumentar la competencia y permitirle a
los usuarios decisiones m~s ilustradas. La experiencia ha mostrado
 que la obligaci6n de revelar la tasa de captaci6n 
solo contribuye
a au1,entar la inestabilidad de los dep6sitos y a elevar la tasa de
colocaci6n, perjudicando a toda la sociedad, pero beneficiando tan
solo a los ahorradores de inayores ingresos. 
En efecto, como las
captaciones 
son tan m6viles, los ahorradores se desplazan de un
banco a otro al vencimiento de las 
mismas, y para retenerlas el
banco se ve obligado a aumentar su remuneraci6n, que posteriormente
traslada al costo de los pr~stamos. En cambio, la publicaci6n de
las tasas activas de cada banco del 
iltimo mes y altimo semestre
obliga a los bancos a competir por ofrecer mejores condiciones de
credito, pero no causa inestabilidad pues los deudores no tienen la

misma movilidad de los ahorradores.
 

E. 
POSICION DE ENCAJE Y NIVEL DE CAPTACIONES (INFORME 5)
 

La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones do encaje 
es
una de las m~s claras obligaciones de la Superintendencia de Bancos
 y en la actualidad cuenta con 
un informe para este fin. Sin
embargo, 
se sugiere que se modifique en la forma del Informe 5
 para, adem~s de dar seguimiento al encaje, conocer las captaciones

diarias sin necesidad de solicitar el informe que actualmente
 
solicita para este fin.
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Adicionalmente, al contar con la informaci6n sobre pr6stamos para

liquidez podrA hacerle un seguimiento mds preciso a este aspecto.

Sin embargo, no p6r ello debe de dejar de solicitarse el Informe 2,
pues 61 permite anticipar los problemas de liquidez, cosa que no
 
facilita el Informe 5.
 

F. INFORMACION ESTADISTICA (INFORMES 6 a 8)
 

A diferencia de los informes mencionadcs, los siguientes tres

tienen una finalidad mds estadistica que cle control, pero de todas
 
maneras reportan una informaci6n bien relevante para conocer 
las

caracteristicas principales de cada instituci6n y enriquecer los
 
andlisis que efect~e la Superintendencia.
 

El Informe 6 describe los desembolsos de prdstamos segun su destino

econ6mico, su plazo y el tipo 
de deudor. En las actuales
 
condiciones del mercado ninguno de los tres elementos es objeto de

control por parte de la Superintendencia, raz6n por la que no se

solicita esta informaci6n con m~s periodicidad que trimestral, que

usualmente es 
suficiente para tambi6n satisfacer las necesidades
 
estadisticas del pais. Otro tanto se puede decir del Iiforme 7, que

adem~s resulta costoso de producir y por ello solo ie solicita
 
semestralmente.
 

No obstante, estos informes permiten conocer la vocaci6n sectorial,

de clientela y de tipo de financiacion de cada banco, y la

concentraci6n de sus 
recu'sos y colocaciones. Bancos con una
 
estructura de captaciones sesgada hacia las mas pequenas tienen
 
mayor estabilidad de recursos y por tanto menores prcbleris sfibitos
 
de liquidez, y mayor poder de negociaci6n a la hora de fijar sus
 
tasas pasivas. Por su parte, 
bancos con cartera muy dispersa

tambi6n tienen mayor poder para imponer sus condiciones de costo de
 
los cr~ditos y de las comisiones, y no se vercn muy afectados
 
cuando se presenten problemas de cartera en uno de sus clientes.
 
Sin embargo, estas ventajas tienen el inconven~iente de significar
 
costos administrativos mds altos.
 

Finalmente, el Informe 8, tiene m~s significaci6n por la

competencia que puede fomcntar entre las instituciones conocer la
 
productividad de las oficinas y el personal 
en cada regi6n. Esta
informaci6n la produciria la Superintendencia con una agregaci6n de
 
los grupos comparables A pesar que el t~rmino "regi6n"
f
 como

denom3naci6n politica ha sido revaluado, se recomienda su uso pues
permite agregar informaci6n que no serla demasiado dtil o

significativa a nivel departamental. Este Informe tambi6n permite

tener una visi6n del caracter superavitario -que ahorra mds de lo
 
que d-Bmanda de cr~dito- o deficitario de las regiones, para fines
 
estadisticos y de andlisis econ6mico regional.
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INFORHE 1 
CALIFICAC7ON DE CARTERA * Y HIVEL DR RESERVAS U 
Frecuencia Mensual 

CALIF. A 
Valor Reserva 

CALIF. B 
Valor Reserva 

CALIF. C 
Valor Reserva 

CALIF. D 
Valor Reserva 

CALIF. I 
Valor Reserva 

TOTAL 
Valor Reserva 

HIPOTECARIO PARA VIVENDA 
CONSUMO 

Moneda Nacional 
Garantia Real 
Garl'itia Persinal 

Moneda Extranjera 
Garantia Real 
Garantia Personal 

COHERCIAL 
Moneda Nacional 
Garantia Real 
Garantia Personal 
Moneda Extranjera 
Garantia Real 
Garantia Personal 

TOTAL 

Saneanientos del mes 
Saneamientos acumulados del ano 
Reversiones de reservas del mes 
Reversiones de reservas del ano 

; Cuentas 1100,I101,1102,1103,1200,1600 
StCuentas 2000,2002,2004 

Li 
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INFORHR IA 
ACTUALIZACION DE CARTERA YRESERVAS 
Frecuenuia Mensual 

Saldo 
ultima 
evaluacion 

Saldo 
actual 

Variacion 

CARTERA 
Prestamos (ctas.HUC 1100,1101,1102,1103) 
Intereses (ctas.SIC 1200) 
Pagos por cuenta ajen (ctas.MUC 1600) 

Total a 

RESERVAS * 
Prestamos (ctas.HUC 2000) 
Intereses (ctas.MUC 2002) 
Pagos por cuenta ajena (ctas.HUC 200A) 

Total b 

Factor de ajuste de reservas: c : b/a c 

s 1 saldo actual dc las reservas debe ser igual al Baldo a
la fecha de la ultiza evaluacion
 
mas el resultado de multiplicar el aumento correspondiente poi el factor dc ajuste

de reservas C; las disminu6iones del saldo ro reducen la reserva.
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CUADRO I 
CALIDAD DE LA CARTERA 

MES ACTUAL 
BCO. GRUPO POSC. 

MES ANTERIOR 
BCO. GRUPO POSC. 

DICIEMBRE ANTERIOR 
BCO. GRUPO POSC. 

IANO ATRAS 
BCO. GRUPO POSC. 

% de Cartera Comercial 
% de la Cartera Comercial calificada 

A 
B
C 
D
E
 

% de Cartera de Conmumo
 
% de Cartera de Conaumo catificada
 

A 
B
C
D 
E
 

% de Cartera Hipotecaria para Vivienda
 
% de Cartera Hipotecaria para Vivieida calificada
 

A 
B
C 
D
E
 

% de la Cartera calificada
 

A 
B 
C 
D
E
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CUADRO 2
 
CALIDAD SECTORIAL Y POR TIPO DE DEUDOR
 
DE LA CARTERA EN DIFICULTADES
 

X DE LA CARTERA CALIFICADA CRECIHIENTO EN ANO CORRIDO CRECIHIENTO EN ANO COMPLETO
 

C D E TOTAL
 

SECTORES
 

Agricultura
 
vanaderia
 
Industria
 
Comercio
 
Hipoteccrios p/Vivienda
 
Resto construccion
 
Acti'idad financiera
 
Serv jios
 
Consumo (personales no
 

incluidos arriba)
 
Otros
 

TIPO DR DEUDORES
 

Gobiernos
 
APP/COPNAP yEntidades
 

estatales
 
Sector financiero (bancos y
 

seguro, incduye estatales)
 
Vinculados al banco
 
Sector privado
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IFORHE 2
 
*-ULCE DE MONEDAS YPLAZOS


.iINACICN :_______ 

-ecuencia Trimestral
 

MONTO QUE VENCE EN
 

1 mes 1-3 meses 3-12 meses + de un ano
ictivos con vencimiento (ACV)
 

Disponibilidades
 
Valores
 
Cartera vigente
 
Cartere vencida
 
Reservis de cartera (resta)
 
Cuentas por cobrar netas
 
Aceptaciunes ycartas de credito
 
Otros
[as
activos
 

tivo Total
 

3ivos con venciciento (PCV)
 
Captaciones a la orden
 
Captaciones aplazo
 
Exigibilidados y depositos
 
Aceptaciones ycartas de credito
 
Prestamos
 
Titulos emitidos
 
Otros
 

mas pasivos
 
givo total
 

rimonio
 

como X de activo total 
como % de pasivo total
 
calce del periodo (ACV-PCV)
 
calce del periodo como % de acti'ro total
 
;calce acumulado como % de actiio total *8
 

Icalce acumulado cuo I de paiivo total
 
/PCV del periodo
 
/PCV acumulado St
 

ebe haber cuatro informes : foneda nacional, extranjera, mantenimiento de valor yconsolidado.
 
,1 descalce acutulado es el del periodo mas el de los periodas con menor plazo.
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CUADRO 3
 
DESCALCI DI PLAZOS YHONEDAS
 

MONEDA NACIONAL
 
ACV acnulada/PCV acusulada
 

( I see 
1-3 meses 
3-12 esea 
4 de un ano 

MANTE IHIENTO DR VALOR
 
ACV acuzulada/PCV acuulada
 

( IIeB 
1-3 mesee 
3-12 meesn 
4 de un ano 

MONEDA EXTRANJERA
 
ACV acuoulada/PCV acusulada
 

< I 2es 
1-3 meses 
3-12 meses 
4de un ano 

CONSOLIDAPO
 
ACV acusulada/PCV acumulada
 

< I sea
 
1-3 lease
 
3-12 sense
 
4 de un ano
 

HIS ACTUAL MES ANTERIOR DICIRMBR ANTERIOR 1ANO ATRAS
 
BCO. GRUOO POSC. BCO. GRUPO POSC. BCO. GRUPO POSC. ECO. GRUPO POS;
 



59 

INFORHE 2A 
'rSCALCE DE MONEDAS 

TASA DR CAMBIO * ACTIVOS 
(1) 

PASIVOS 
(2) 

CONTRATOS DE 
COHPRA VENTA 
(3) (4) 

POSICION 
(1-2+3-4) 

DolareB US 
con acceso al BCN st 
con acceso al mercado libre its 

Yenes 
con acceso al BCN s* 
con acceso al mercado libre *s 

Harcos 
con acceso al BCN $I 
con acceso al mercado libres*s 

Otras denominaciones 
con acceso al BCH *8 
con acceso al mercado libre 88* 

Total 
con acceso al BCN *8 
;on acceso al mercado libre*s8 

tTasa vigente en el mercado internacional al cierre del mes.
 
itSolo aquellas operaciones que tengan acceso directo al BCN a
la tasa de cambio oficial.
 
it*Todas las operaciones no contempladas arriba.
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INFORME 3 
"FSCALCE DR TASAS DE INTERES * 

-ecuencia Trimestral 

PAGOS YOPERACIONES QUE AJUSTAN SU INTERES RN 

IMES 
$ TASA 

PROM 

1-3 MESES 
$ TASA 

PROM 

3-6 MESES 
$ TASA 

PROM 

6-12 MESES 
$ TASA 

PROM 

+ DE UN ANO 
$ TASA 

PROM 

Activos rentables (AR) 
Disponibilidades rentables 
Valores 
Cartera vigente 

tasa fija 
tasa variable 

Cartera vencida 
tasa fija 
tasa variable 

Reservas de cartera 
Otros 
Demas activos 
Activo total 

Pasivos rentables (PR) 
Captaciones de aborro 
Captaciones aplazo 

tasa fija 
tasa variable 

Prestamos yvalores 
tasa fija 
tasa variable 

Otros 
Demas pasivos 
Pasivo total 

Patrimonio 

AR como % de activo total 
PR cono Z de pasivo total 
Descalce del periodo (AR-PR) 
Descalce del periodo ccmo % de activo total 
Descalce acumulado coma % h. activo total 
AR/PR del periodo 
AR/PR acumulado 

s El Jescalce acumulado es el del periodo mas el de los periodos con menor plazo. 
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CUADRO 4 
'3SCALCE DE INTERESES 

MES ACTUAL 
BCO. GRUPO POSC. 

HES ANTERIOR 
BCO. GRUPO POSC. 

DICIENBRE ANTERIOR 
BCO. GRUPO POSC. 

I ANO ATRAS 
BCO. GRUPO POSC. 

AR acumulada/PR acumulada 

< 1mes 
1-3 meses 
3-6 meses 
6-12 meses 
+ de un ano 

DESCALCE DE INGRESOS 
(AR X Tasa promedio - PR XTasa promedio) 

( IRes 
1-3 meses 
3-6 meses 
6-12 ueses 
4 de un ano 
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INFORHE 4
 
TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL
 
Promedio Ponderado $
 

MONEDA NACIONAL HANTENIHIENTO DE VALOR MONEDA EXTRANJERA
 

TASA ACTIVA
 

Prestamos ordinarion (libree)
 
monto
 

Prentamos redescontadoo
 
monto
 

Sobregiros
 
monto 

Prestamos y colocaclones Interbancarias
 
monto
 

TASA PASIVA
 

Captaciones a plazo
 
monto
 

Ahorro (tasa nominal)
 
Prentamoo interbancarlos
 

monto
 

* Promedio ponderado : iri ol 
Eoi 

donde :	ri - tasa efectiva anual do la operacion I.
 
oi -sonto de la operacion i en .lsignoaonetario correspondiente.
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CUADRO 5 
TASAS DR INTERES 
Efectivo Anual 

HONEDh NACIONAL NANTENINIENTO DE VALOR MONEDA EXTRANJERA 
HES MES ANO MES MES ANO HES NES ANO 
ACTUAL ANTERIOR ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ANTERIOR ACTUAL AI;TERIOR ANTERIOR 

ACTIVAS 

Prestamos ordinarios 
Prestamos de fomento 
Sobregiros 
Interbancarias 

PASIVAS 

Captaciones a plazo 
Ahorro 
Interbancarias 



ENCAJE,CAPTACIONES YMERCADO INTERBANCARIOHO EDA _________ 

Frecuencia Quincenal 

Dia Fecha HONTO OBLIGACIOES SUJETAS A ENCAJE 
CTA. CTE AHORROS PLAZOS OTRAS TOTAL 

DISPONIBILIDADES 
CAJA BCN OTROS 

OTRAS 
DISPONIRILIDADES 
NO SUJETAS A 
ENCAJ 

INTERBANCARIO 
Y REPOS 
ACTIVOS 

PRESTAMOS OBThNIDOS 
BCN INTERBCARIO Y 

REPOS 

Debe baber tres informes : para moneda nacionel, extranjera yconsolidado.
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INFORME 6
 
DISIRIBUCION DE LA CARTERA
 
Frecuencia Trimestral
 

POR SECTOR ECONOMICO DESEHBOLSOS TRINESTRALES SALDO
 

Agricultura
 
Ganaderia
 
Industria
 
Comercio
 
Hipotecario p/vivienda
 
Resto construccion
 
Actividad financiera
 
Servicios
 
Consumo (personales no
 
incluidos arriba)
 

UtroB
 

TOTAL
 

POR PLAZO
 

Corto plazo
 
Largo plazo
 

POR TIPO DE DEUDOR
 

Gobierno&
 
APP/CORNAP y Entidades
 

estatales
 
Sector financiero (bancos y
 
aeguro, incluye estatales)
 

Vinculados al banco
 
Sector privado
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INFORHE 7 
ESTRUCTURA DE DEPOSITOS Y CARTERA 
Frecuencia Seestral 

MONEDA NACIONAL 
CUENTA CORRIENTE AHORRO DEP. PLAZO 
1 C$ 1 C$ 1 C$ 

RANGO EN CORDOBAS 

0- 5.000 
5.000  25.000 

25.000 - 50.000 
50.000 - 100.000 
HAS DE 100.00o 

HANTENIMIENTO DE VALOR (MV) 

0- 5.300 
5.000 - 25.000 
25.000 -50.000 
50.000 - 100.000 
HAS DE 100.000 

MONEDA EXTRANJERA 

0- 5.000 
5.000 - 25.000 
25.000 - 50.000 
50.000  100.000 
HAS DR .00.000 

CARTERA 

H.N. H.V. H.E.s 
1 C$ S C$ I C$ 

0 - 5.000 
5.000 - 25.000 
25.000  50.000 
50.000 - 100.000 
HAS DE 100.000 

S Convertidos a Cordobas 
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INFORNE 8.
 
CONPORTAKIENTO REGIONAL
 
Frecuencia Trimestral
 

CONCEPTOS 
NUMERO DE 
EMPLEADOS 

No. SUCURSAL 
Y AGENCIAS 

CARTERA 
VIGENTE VENCIDA 

CUENTA CORRIENTE 
M.N. N.E. 

AHORRO DEP. PLAZO 
M.N.H .E. M.N. N.E. 

REGION I 

REGION II 

REGION III 

REGION IV 

REGION V 

REGION VI 

TOTAL 



68 

UNIFOR GUIDELINE
 
ON INTEL'A.a CONTROL FOR
 

FC;.:cN EXCFANGE ACTIVITIES IN COY--RCIAL 3BAS-


FO REORD 

This guideline represents the current judgment of the three federal bank
regulator)- agencies on minimum intermal control for foreign exchange

activities in cor'ercfal banks. An internal control system is composed

of administrative and accounting controls concerned with authorization and

accounting for transactlons and safeguarding of asuets. 
 This guideline

focuses on (a) the establishment and documentation of pclicr; (b) internal

a'counting controls: and 
(c) audit documentaticn. It reinforces existing
prccedures and ;ratces widely 
utilized ty cormercial banks in mnitor.hg
and controlling their foreign txcharge activities and in providing ti=ely
and accurate reports LC bank boards of directors, senior management,

supervisory authorities, and other interested parties. 
 It also applies

tc 
:hose fereizn excha.nge activities undertaken to fund loans or 
other
 
extensicns of credit thrtigh the money m-arkets.
 

!lst crrercla: banrA. already have adequate systems and procedures for
-onitoring and contrclllg their foreign exchange activities that meet
 
or e:.:cted these £-Idclines. In establishing systems, a bans considers

the flexibility needed by traders 
to protect the bank, its size and

organizational structure, 
the volune of activity and the costs associated

with indi'idua. controls, as well as the differences in law and practice

between trading markets. 
 This guideline is a basis by which management,

auditors, and supervisory a,,thorities can evaluate a bank's internal con
trol 
for foreign exchange activities., It should prove useful 
to bank
 
ranagement and supervisory authorities in promoting safety and soundness 
J indlvId.zal banks and of the banking system as a whole.
 

Bank nanagement is responsible for establishing an adequate audit 
function.

"he section cn audit documentation below does not 
describe how audits should
be conducted. 
Rather, that section is intended to facilitate identification
 
and appraisal of 
the extent of internal and external audit work being
 
performed.
 

This dcc:=ent is nct 
Intended to be all encompassing as to policies and
 
procedures expected 
tc be found 
in the nost active market participants. It
is essential that each bank's system of control be cc-ensurate with the
riskn tc which it is exposed. Ir.certain situations, these minimm= guide
line 
 ray srecify greater internal control than is appropriate

specific bank's activity. 

to a
 
In such case, if the bank does not meet 
these
 

minimu= guidelines, the bank shou:d stand ready 
to de-otstrate that risks

attendant to 
its activities are adequately controlled. Such a bank should
 
discuss its situation with its federal supervisory authority.
 

DOCLME-LTATION OF POLICY
 

Each bank engaged in foreign exchange trading should have written memoranda
setting forth the goals ar.d policies etablished for that activity by senior 
management. The memoranda should describe the scope of trading activity
 

http:mnitor.hg
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authorized, t e lines and delega:on of authority and responsibility, typesof services offered, trading l1--its, reporting require=ents, internal account-
Ing controls, and other tnstructions to trading personnel at each office of 
the 	bank.
 

The bank's trading policy ihould include guidelines or required reports vith 
respect to the followring; 

1) tet overnight positions by currency, including VS dollars; 

m.)
aturity distribution by currency of foreigm currency
 
assets, liabilities, and foreign exchange contracts;
 

3) 	outstanding contracts with individual customers and banks;
 

*) 	credit approval :rocedures for delivery er settlement risk
 
cither in the form of settlement limits or through other
 
specified management controls; and
 

5) 	total value of cutstanding contracts, spot and forward, 
to 
alloy for review cf the bank's general involvement in 
exchange markets or 
changes in trading patterns.
 

The policy should provide for reporting procedures adequate to properly inform
tanagement of trading activities and to facilitate detection of lack of cce
pliance with policy directives. 
 Each bank's head office should maintain
 
current and complete records of exceptions to directives, policies, or controls pertaining to individual trading offices. 
 Some very large banks have

delegated substantial senior r.maagement review responsibility to m-sjor regional
cffices. 
 Head office records referred to in this paragraph tay be raintained
 
at major regional offices where such records 
are accessable to examination
 
persoitnel.
 

There should be periodic review and approval of established policies and

controls. Consideration should be given to actual and projected trading,

particularly of those 
offices where activity is not consistent with existing

guidelines or limits.
 

Vhether a bank sets custorer delivery limits or weighs delivery risk in
 
determnirng individual custorer lim-its for outstanding contracts, the bank

should have doc-irentary evidene that a customer's delivery exposute is

b,ing reviewed by responsible account and trading officials. 
 Every bank

should have the capability to readily report delivery exposure with custoters
 
..and banks.
 

The bank should, either in its overall code of conduct for exployees or in its

foreign exchange policy, set written standards covering:
 

1) 	trading with ectities affiliated with the bank or with
 
members of the board of directors;
 

2) 	foreign exchange and deposit transactions with other emplc-ees;
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AUDIT D'CLM*rATIC'N 

reviewing foreign exchange activities increasingly
Federal 	bank exarinere In 
the work done by bank internal and exteral auditors. Adequaterely 	on 


to external auditors'
docu.entation cf internal atidit work and ready access 
reports will facilitate the judgment by bank examiners of the degree to which 

they may rely cn iDternal contrcls and internal audits. 

fc:eign 	exchange
Significant exceptions disclosed in interneal audits of 

or a
ac:ivItles should be reported in writing to the board of directors 


Such exceptions would include any significant uncorrected
cc=!ttee thereof. 

internal accounting control; any aignifizant unsatisweakness in the si'stem of 


or
factory level of corpliance with the existing Internal control s-ster; any 

s!g-nificant inadequacy in information supplied mnaeeoent regarding 
activity 

and positions. 

Internal audit reports, workpapers and ilies should be readily available fo7
 

review by examination personnel at the bank's head office or elsewhere but
 

need not be present at the site of every facility examined.
 

the 	fcllowing steps
The internal auditor's files should contain evidence that 


have been taken.
 

1) 	The auditor has detern'ined that the accounting syste: in
 

use is adequately do:umented and that it ccnforms to bank
 
policy.
 

2) 	The auditor has identified the internal controls incorporated
 
in the accounting system and has determined whether they 
are
 

sufficient to control risks related to the activity. The
 

basis for decisions that it is 
not feasible or cost-effective
 

to control certain risks should be assessed by the auditor.
 

rindings of insufficient controls should be set out in audit
 

files. Files should indicate the specific controls, if any,
 

recoemended by regulatory guidelines but omitted from the
 

system, and should discuss the reaso.is for such omission.
 

3) 	The auditor has tested the internal contrclE to ascertain
 
that they are, in fact, operative. Tests should include
 

(a) tests of the accuracy of finan:al statements, rercrts
 
to canagerent and repcrts to regulator5y agencies and (b) tests
 

of trading personnel compliance with bank pulicies and
 

directives applying to foreign exchange.
 

the 	internal auditor be alert to detect changed ccndlti:n!
I Is essential that 

which would affect the a:iditor's earlier determinations relatiag to the adequacy
 

and effective operation of couitrcls. Therefore, audi, files should evidtnce
 

the steps taken by the auditor to identify changed conditions. However, a
 

:crprehensive detailed evaluation of internal control is not necessary ut
 

e-.ery audit :f foreign exchange activity.
 

Any, external audit reports, management letters, engage=ent letters, and other
 

descriptions cf audit scope, procedures, or findings provided to a *a&. ).V its
 

external auditcr should be readily available to examiners.
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VII. ANALISIS DE LOS INFORMES DE LA
 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 

Es de la mayor importancia dentro del objetivo de maximizar la
 
eficiencia del uso de la informaci6n para los prop6sitos de

"control y vigilancia", que no haya redundancia en la solicitud de
 
informac .6n, buscando asi la reducci6n de su costo de producci6n y
 
administraci6n.
 

En ese orden de ideas, a continuaci6n se analizan cada uno de los
 
requerimientos actuales de informaci6n de 
la Superintendencia de
 
Bancos o los que planea establecer en el futuro, para destacar c6mo
 
la informaci6n planteada 
por el SIF satisface las necesidades
 
implicitas en los Anexos disefiados, y para descartar aquella que no
 
tiene gran relevancia para la funci6n de control y vigilancia.
 

Ademds de los estados financieros, el SIF requiera ocho informes,
 
que en total demandan a cada instituci6n la producci6n de 139
 
formatos al aho, 'ya la Superintendencia de Bancos la necesidad de
 
analizar otro tanto. Esto se compara en forma muy favorable con 1o
 
que estaba disefiado, que requeria la producci6n, administraci6n y

andlisis de 260 informes anuales, con la ventaja adicional de que

el esfuerzo se concentra en las areas mAs relevantes, evitando toda
 
dispersi6n de los limitados recursos de la Superintendencia.
 

Este mismo principio de economia y racionalizaci6n de la
 
informaci6n solicitada a los 
bancos seria conveniente que lo

adoptaran las demos entidades que 
les exigen reportes en forma
 
permanente. En el futuro, cuando la disponibilidad de recursos
 
t~cnicos y 
analiticos lo permita, se solicitara !a nueva
 
informacin que se juzgue necesario.
 

A continuaci6n se comenta cada uno de los Anexos propuestos por la
 
Superintendencia:
 

A. MOVIMIENTO SEMANAL DE SALDOS DE DEPOSITOS 
(Aneyo III-i)
 

La informaci6n del nivel saldo de 
las principales captaciones es
 
importante, pero en aras de una reducci6n 
de la solicitud de
 
informes y de la capacidad de hacer un uso eficiente de los mismos,
 
se sugiere aprovechar la 
informaci6n que proporciona el informe
 
quincenal de encaje (Informe 5 ).
 

73
 



La p~rdida de informaci6n sobre los "aumentos" y "disminuciones" no
 
es relevante para los fines de la Superintendencia de Bancos, toda
 
vez que 6sto no indica inestabilidad de los dep6sitos sino su
 
velocidad de rotaci6n.
 

La estabilidad se mide con base en 
los 	cambios diarios o semanales
 
-dependiendo de la base que se emplee-, de los saldos. 
Por 	tanto,

este Anexo puede eliminarse si se enriquece el 111-2 en los tdrmino
 
explicados para el Informe 5.
 

B. 	POSICION QUINCENAL DE ENCAJE LEGAL (ANEXO 111-2)
 

Ver 	los comentarios de la secci6n precedente y de la secci6n E del
 
capitulo anterior, que sefialan que enriquecidndolo puede ser una
 
ayuda formidable para el control de la liquidez y como fuente de
 
informaci6n, permitiendo eliminar el Anexo III-1.
 

C. 	COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA (ANEXO 111-3)
 

Tiene prop6sitos fundamentalmente estadisticos y no de control; en
 
tal sentido se puede eliminar. La informaci6n que proporciona sobre
 
la vocaci6n de la instituci6n es suficiente si se solicita
 
trimestralmente, como se sugiere en el Informe 6.
 

D. 	OBLIGACIONES CON BCN Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANEXO
 
111-4)
 

Las obligaciones con estas entidades que es necesario hacer
 
seguimiento quincenal son 
las 	de corto plazo, es decir, aquellas
 
para satisfacer necesidades de liquidez, las cuales son capturadas
 
por el Informe 5. Las obligaciones a mayores plazos son
 
proporcionadas por balance, manera la
el 	 de que informaci6n
 
capturada por este Anexo la proveen otros reportes y puede ser
 
eliminado.
 

E. 	BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS (ANEXOS III-5 a 9)
 

Ampliamente discutido en los capitulos precedentes.
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F. 	 ESTADO DE OPERACIONES ACTIVAS (ANEXO III-10)
 

No estA dentro de las funciones fundamentales de la
 
Superintendencia de Bancos el control de estas operaciones. La
 
informaci6n relevante para ese despacho la captura eficientemente
 
los reportes de calificaci6n de cartera y el Informe 6, en lo
 
pertinente a desembolsos del trimestre segCin tipo de deudor. Mayor

discriminaci6n tiene un costo de producci6n y admninistraci6n que no
 
corresponde a los beneficios que se obtienen.
 

G. 	ESTADO DE OPERACIONES PASIVAS (ANEXO III-11) Y
 
ESTRATIFICACION DE DEPOSITOS PUROS (ANEXO 111-16)
 

No esti dentro de las funciones fundamentales de la
 
Superintendencia de Bancos el control de estas operaciones. Un buen
 
sustituto es el Informe 7 y si se deseara mayor detalle, se podria

solicitar esta informaci6n para las cuentas de mds de cierto monto,
 
por ejemplo, 100,000 c6rdobas.
 

La informaci6n solicitada en el Anexo 16 estd cont'2nida en el Anexo
 
11.
 

H. 	ESTRATIFICACION DE LOS DEPOSITOS A PLAZOS (ANEXO 111-12)
 

Tiene un alto costo de procesamiento, pero para conocer la
 
dependencia de la instituci6n de grandes clientes o la dispersi6n

de sus operaciones se debe solicitar solo cada semestre en la forma
 
sugerida por el Informe 7. Su utilidad para control de estructura
 
de plazos se incorpora en el Informe 2, Descalce de Plazos y
 
Monadas.
 

I. 	INFORME DE NUMERO DE CLIENTES, SECTOR DE PROPIEDAD, REGION,
 
AREA ECONOMICA Y NUMERO DE EMPLEADOS Y SUCURSALES (ANEXOS
 
111-13 y 14)
 

El Anexo 13 tiene un alto costo de procesamiento y no es
 
indispensable para efectos de control, y el Anexo 14 tiene una
 
mayor utilidad para que las entidades comparen su eficiericia
 
relativa que para efectos de vigilancia y control. Estas
 
inquietudes se sintetizan en el Informe 3.
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J. 	GRADO DE RECUPERABILIDAD DE LA CARTERA (ANEXO 111-15),
 
ANALISIS DE CARTERA VENCIDA (ANEXO 111-18) Y SITUACION LEGAL
 
DE LA CARTERA (ANEXO 111-19)
 

Con las nuevas disposiciones de calificaci6n de cartera se imponen

requerimientos informativos y analiticos capturados en 
el Informe
 
1 y en el Reporte de Cartera en Dificultades, que sustituyen estos
 
Anexos.
 

L. 	SALDO DE CARTERA POR ACTIVIDAD, SECTOR ECONOMICO Y PLAZO
 
(ANEXO 111-17)
 

Como esto no es tema de control por parte de la Superinteandencia de
 
Bancos, la informaci6n mds Qtil que se puede aprovechar a un bajo
 
costo se solicita en el Informe 6.
 

M. 	ESTRATIFICACION DE LA CARTERA POR PLAZO Y SECTOR DE PROPIEDAD
 
(ANEXO 111-17*)
 

La estratificaci6n por plazos, que es la variable importante para

fines de control, se incorpora en el Informe 2, y los saldos por
 
sectores econ6mcos y tipo de deudor en el Informe 6.
 

N. 	REPORTES PARA USO INTERNO DE LA SUPERINTENDVNCIA (ANEXOS IV-1
 
a 14)
 

Estos Anexos producen indicadores a partir de la informaci6n
 
reportada por las entidades. La presentaci6n del SIF explicada en
 
capitulos precedentes reemplaza este material, proporcionando un
 
conjunto de informaci6n en contexto, tanto de la trayectoria de las
 
entidades como de su posici6n relativa frente al grupo comparable,
 
en los tdrminos m~s Qtiles posibles para la supervisi6n.
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BANCO DE PRESTAMOS 

MOVIMLENTO SEMANAL DE SALDOS DE DEPOSITOS 
IRA. SEMANA 

MARZO 1992 

ANEXO III-I 

09/1992 

EXPRESADO EN MILES DE CORDOBAS (CS) 

DEPOSITOS 
SALDO 

27/FEB/92 AUMENTO DISMINUCION 
SALDO 

05/MAR/92 
INCREMENT 

NETO 

TOTAL CORDOBAS 

CUENTA CORRIENTE 

CUENTA DE AHORRO 

DEPOSI'OS A PLAZO ORDINARIOS 

TOTAL DOLARES 

CUENTA CORRIENTE 

CUENTA DE AHORRO 

DEPOSITOS A PLAZO ORDINARIOS 

TOTAL DE LOS DEPOSITOS 
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SLPRINTENOENCIA 
ENCAJ. LEGA 

BE B9N1COS NX I 

BANCO 

flWDt NACItt4AL Y EXT!RANK(A 

Fe hi 

Saldo de Las 
Disponibidadus 
Moneda Na:, 

5aldo de las 
Disponibilidadts 
foea Extraniera 

Saldo de 105 
Depositox Tt. 
honeda Nacional 

$Aldo de los 
Depositos Tot. 
flnda ExtraniJ 

ENCAJE 1161L 
flOWDth NACIONAL_ 

MlOM EXTRANJERA 

_ _ _
 



ANEXO II1-2A
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SALDOS DIARIOS DE OBLIGACIONES Y DISPONIBILIDADES
 
BANCO DE PRESTAMOS
 
QUINCENA DEL XX AL XX DE XXXXXXXXXX 1992
 

MILES DE CORDOBAS
 

DIA FECHA OBLIGACIONES SUJETAS A EkCAJE 

1 3/2/92 DEPOSITOS A LA VISTA 
DEPOSITOS DE AHORRO 
DEPOSITOS A PLAZO 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA 

TOTAL OBLIGACIONES 

2 3/03/92 DEPOSITOS A LA VISTA 
DEPOSITOS DE AHORRO 
DEPOSITOS A PLAZO 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA 

TOTAL OBLIGACIONES 

3 3/04/92 DEPOSITOS A LA VISTA 
DEPOSITOS DE AHORRO 
DEPOSITOS A PLAZO 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA 

TOTAL OBLIGACIONES 

4 3/05/92 DEPOSITOS A LA VISTA 
DEPOSITOS DE AHORRO 
DEPOSITOS A PLAZO 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA 

TOTAL OBLIGACIONES 

MONEDA:
 

DISPONIBILIDADES A MANTENER
 

2.0 CPJA 
 3.0
3.0 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 6.0
 
1.0
 
4.0
 

10.0 TOTAL DISPONIBILIDADES 
 9.0
 

3.0 CAJA 
 6.0
2.0 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 7.0
 
4.0
 
0.0
 

9.0 TOTAL DISPONIBILIDADES 
 13.0
 

4.0 CAJA 
 7.0

5.0 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 
 8 " 

2.0
 
3.0
 

14.0 TOTAL DISPONIBILIDADES 
 15.0
 

9.0 CAJA 
 12.0

1.0 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 10.0
 
4.0
 
6.9
 

20.0 TOTAL DISPONIBILIDADES 
 22.0
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTTUCIONES FINANCIERAS 
POSICION QUINCENAL DE ENCAJE LEGAL 
BANCO DE PRESTAMOS 
QUINCENA 
MONEDA NACIONAL 

ANEXO- III-2B 

MILES DE CORDOBAS 

1 PROMEDIO DE OBLIGACIONESU 

SUJETAS A E-NCAJE_ 

1.1 -DEPOSITOS A LA VISTA 

_ _ _ _ _ _ 

1.2 - DEPOSITOS DE AHORRO 

13 -DEPOSIrOS A PLAZO 
(EXCLUIR MAYORES DE UN ARIO) 

1.4- OTROS DEPOSITOS A LA VISTA 

[2 ENCAJE MINIMO LEGAL REQUERIDO 

13 PROMEDIO DE DISPONIBILIDADES 

3.1 - CAJA 

32 - DEPOSITOS EN ELB.C.N. 

4 OSICION (Excedente.o D6ficit) 
3 -2) 

5 DEPOSITOS REQUERIDOS EN EL B.C.N. 
(2/3 DEL ENCAJE) 

[[6 EXCEDEMNE 0 DEFICIT DE LOS 2/3 
REQUERIDOS EN EL BCN (3.2 5) 



______ 

__ _ _ __ 

_ _ __ 

_______________ 

__ 

__ __ __ 

__ 

ANEXO 111-3 

SUPERWI'NDENCIA DE BANCOS
 
COMFORTAMIENTO DE LA CARTHRA
 
BANCO DE PRESTAMOS
 
QINCENA DEL XX AL XX DE)CXXXXXX= DE 1992
 

MONTO EN MILES DE CORDOBAS 

E 0 llc EtpRecUpcmcioo Actual 

TerOWo a l 
0 

Comeac 
0.0 

Agzicohs 
_ _ _ _ _ _ O 

Ganadetw 
_ _ _ _ _ _ _ __0.0 

!ndusuwaes 
O 

Poquc&i Empmm 
. 

Perl0o0a 1s 0.0 

Cowcrviajes 
O.0 

Gavaeroff 
_ __ _ _ . 

Indaaudaic _ _ _ 
_ __ _ . 

Pcquefia Empma _ _ _ _ _ ________0.0 

Otros _ _ _ _ , 
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ANEXO 111-4 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 
OBLIGACIONES CON B.C.N. Y OTRAS INSITTUCIONES FINANCIERAS
 
BANCO DE PRESTAMOS
 
QUINCENA DEL XX AL X? 
 DE XXXXXXXX DE 1992 

MONTO EN MILES DE CORDOBAS 

&Llo C"FW, Obip swdo 

ik11. ~~~~0 l °1 117o
 
Toa Lugo pi0 
 0.0 ao 

C. 010 0 000 
TlCono P~x OO
 

cocto Plaz 
00
Largo Plao 
0.0 

cro Plaza 
0,0 

F0U ORG T] 0.0- 700E1 

cogto PIw 
00
 

Larso Pk-
00 



-au InMa . I' TEAS LAD 

M y DMUria IrirAzn 

k niumiWUMr 

cosco 

Cabi-Om 



(AO DE OPERACIONES ACTIUAS 

"ONT~O EN MILES DE C(OD6AS 

I WLPO 

WGERNDS Y ENTIDEIS ESTA1'ALES 

A. PPESTIOS ESPCJMES 
GOBIERNO
 

6obterno Central
 
Corriaentes
 

6obiernos Locales 
Corriewntes
 
Cong.Iados;
 

Entidades Of acialesI
 
Corrimntes
 
Cong.! ados
 

ENT IIW(S ESTATALES 
Empresa de Exportaciain

Cor rientles 
Cong.! ados
 

Empresas de Con. Interior
 
Corrientes
 
Cong.! ados
 

[mpresas riancaeras (SFN)

Corrientes
 
Corg.I ados 

TOTAL PRESTNI0S LSPECIALES (LP) 

TOTAL. 69. Y ENTIDADES ESTATALES 

ANEWIII-1 (PRg. 2) 

NLMJW ItS J4JS 
 CNKJ5
ACNS 
 IRAMSLADSNCO. 
. CASlICO SALOO ACTUIl 
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ANEXO III-10
 

MMEDMMMNDO 

ThIBLIBOEMcuNiw -m 
LA FWR M.Pm 

k -~rKrzz rzzMECE zz 

CmUan-winium 


n flU _
 

xc-o
 



mJid"nnuMUKIN=MMMIZ 13 OFM2JM PASUAS u-Hl 

sm 

L W.AIAIWA CELCIM X& E2]EZJ 

MI~ 

2 JEZ~ 

WUMm 

guL FMFID W.L PJD
hI- Cbo~j$ 

Pam I i mkd 

0w 
0M MA 

mwp U0mb 



__ 

__ ___ __ 

SMY ..JNIFNDEN0CIA DB BANCOS 
ESTADO DE OPERACIONES AE~u1 

ANEXOAlucin-ilBANCO: 
Pcn

PERIODO: 

MONTO EN MILE DE CORDOBAS 

SAc~mWODEM NUEVAS TRASLADOS SAMOS
 

E :ANEROR OPERA0ONPS RIR06 AU10 DUCON VGKflF 

9.OTROS DEPOSITO ALA VISTA[X ]1111]L iilEZZZ 

Depdsios a ba Ordef____
 
Dep6mitcs aPlaz Veocids 

Dep6.tmsJudialeW_____ 

_ _
 

FomloPeaWde Empledu 


Q DEPOSTlOS DE AHORRO MHL X ]LX X I]X XJI] I ] 
Penonna Naturales
 
Pesuom .lurdkm
 

OD 



SUEkUNTENDENCIA DE3ANCOS 
JISTADO DE OP R CO E AIA 
BANCO: 
PERIODO: 

A OM1 
A EXOn-3 
Pgn 

MONTO EN MILS DE CORDOBAS 

CoN~1to SAWDO DEL MES 
A~EIO 

D.DEP. APLAZO FIJO (Ci..) ME ~ ~ 

NUEVAS 
OPERA00NEM poS 

IIIIILZZI 

TEASLADOS 
AI9M M DEUDRX30 

SAIDOS 
VGM 

IZI 
GOBIERNO 

Entidad Ofkdl.__ 
_ 

ENTIADES ESrATMLS____ 
Emprem de Ezpoad&n____ 
EmpeSdeComerdo Inteftr____ 
Empres Fwandiem (S.F.N.) 

__ 

____ 

___ 

AREA PROMIDAD DEL PUEBLO 
EmprensCcwaku 
EmprnAu 

EmrssGanadera 
Emprem Jnduftial.__ 

____ 

__ 

_ _ _ 

_ _ 

_ 

SECrOR PRIVADO 
Pnonas Naturalm 
Pema"a Iwmdm 



I 7RI SL 

x ZmmDir pumm1m UK 12§r-------j 

a*~ p hp 

Obpa PikpVa w 

W.P/AM1U =A~IM aqI 



---- 

_____ 

___ 

__ ___ 

SMMMRMM 
EM~a 
BAM 
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DRE ISDEflM I A 1 
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AL 30 DE AMN1DE 1092 

ANEXO 

AEO111 

I II- 1 2 
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 _ 
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SUFERINTENDENCIA DE BANCOS
INFORME DE # DE CLIENTES, SECTOR 
ECONOMICA 

MES 
(MILES DE CORDOBAS) 

REGION 

DE PROF'EI)AD, REIC 

REGION 

N Y 

91 

AREA 

ACTIVIDAD SECTOR 

CORNAP 

NUMERO DE 

DE PROPIEDAD 

PRIVADO 

CLIENTES 

SECTOR DE 

CORNAP 

PROFIEDALl 

P 'RIVA1.IJG 

I. AGRICOLA 

- AGROEXPORTACION 

ALGODON 

CAFE 

AJ ONJ OLI 

CONSUMO INTERNO 

ARROZ 

FRIJOL 

SORGO 

SOYA 

MAIZ 

II. GANADERA 

III.COMERCIAL 

IV. INDUSTRIAL 

V. INMOBILIARIA 

VI. AGROINDUSTRIA 

VII. OTRAS 

t( 
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HNEXO 111-14
 

SUPERINTENCENCIA DE BANCOS
 
NUMERO DE EMPLEADOS Y SUCURSALES
 
BANCO
 
MES 

CONCEFTOS NUMERO DE 
EMFLEADOS # DE SUC.Y 

AGENCIAS 

REGION I 

REGION II 

REGION III 

REGION IV 

REGION V 

REGION VI 

TOTAL 
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ANEXO !II.-i (A 

SUPERINTENDENCIA DE)BANCOS

GRADO DE RECUPERABILIDAD DE LA CARTERA
 
BANCO
 
SEMESTRE
 
(MONTO EN MILES DE CORDOBAS)
 

RECUPERABLE IRRECUPERABLE 

VALOR VALOR 
CONCEPTOS ENTREGAS 

SALDO 

DEUDOR ABS. REL. ABS. REL. 

GANADEROS 

CORTO PLAZO
 

LARGO PLAZO 

--	 COMERCIALES 

CORTO PLAZO 

LARSO PLAZO
 

AGROINDUSTRIA
 

CORTO PLAZO
 

LARGO PLAZO 

-	 INMOBILIARIOS 

CORTO PLAZO 

LARGO PLAZO 

- OTROS 

CORTO PLAZO 

LARGO PLAZO
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P R I Me E 

___________ -RECUPERAEDLE 1IRRECLJFEiRABLU' 

CON~CEPTOS
IIENTREGiAS SALDO VALOR I 

I-
VAO 

DEUDOR AESOL.-[RELAT, SLL.~IRELA4 TJ 

I. AG(R ICOLAS -

Granos EBsicos 

ARRO Z 

MAIZ 

FRIJOL 

SORGO 

ALGO DON 

CA~FE 

A2J ONJ OL I 

CAN AZUCAR 

F JTROS 

TOTAL AGRICOLA 
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0 71 

CULDPEL.RA B R.JF.I 

CONCEPTO9 ENTRECGAS 
DEUDODR - . RLT mESL 

(3rancos Bcsicos 

MAIZ 

FRIJOL 

(ic roex portacidn 

ALWGODON 

CAFE 

AJONJ0L I 

CAPI ZUCAR ____ 

OTROE 

TOTA~L AORICOLA 
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CONCEF'TOE 
I' . ~ENTREGAS 

SALDD 
DU RR;g 

VFALUR'LjH 

-Grainos B sicos 

A~RRO Z 

-Aroex 

FRIJOL 

SORGO 

SO YA 

portiacibn______ 

ALGODON 

CA~FE 

AJONJOL I 

1 

OTROS; 

TO1YL AGRICOLA 
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
ESTRATIFICACION DE DEPOSTOS PUPOS 
POP PLAZO Y SECTOR DE PROPIEDAD 
BANCO : 
PERIODO 

fONTO EN MILES DE COPDOBAS 

ANEXO 111-16 

WNCEPTO 
rNACIONAL 

MONEDA MONEDA 
EXTPANJEA 

TOTAL GENERAL 

CUENTA CORPIENTE 

SECTOR PUBLIC9 

-GOBIERNO CENTRAL 
- GOBIERNO LOCAL 

I 

ENTES AUTONOMOS 

- NO FINANCIEROS 
- FINANCIEOS 

CORNAP 

SECTR PPIUADO E !i 

] 

DEPOSITO A PLAZO 

- NATURAL 
- JUPIDICOS 

DEPOSITO DE AHDP[ 

- NATURAL -JUIDICOS _ [i 
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ANEXO Ill-17 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
SALDO DE CARTERA POR ACTIVIDAD, SECTOR DE PROPIEDAD Y PLAZO
 
BANCO
 
SEMESTRE
 
EXPRESADO EN: MILES DE COF.DObAS 

S E M E S T R E
 

C 0 N C E P T 0 S FRIMERO SEGUNDO
 

SECTOR PRIVADO
 

- CORTO PLAZO
 

PERSONALES
 

COMERCIALES
 

AGRICOLAS
 

GANADEPOS
 

I'4DUSTRIALES
 

FEQUENA EMPRESA
 

OTROS
 

- LARGO PLAZO 

PERSONALES
 

COMERCIALES
 

AGRICJLAS
 

GANADEROS
 

INDUSTRIALES
 

PEQUENA EMPRESA
 

INMOBILIARIOS
 

OTROS
 

SECTOR CORNAP
 

- CORTO PLAZO
 

PERSONALES
 

COMERCIALES
 

AGRICOLAS
 

GANADEROS
 

INDUSTRIALES
 

OTROS
 

(\/ 
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ANEXO 111-17
 

LARGO PLAZO
 

PERSONALES
 

COMERCIALES
 

AGRICOLAS"
 

GANADEROS
 

INDUSTRIALES
 

OTROS
 

TOTAL GENERAL
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ANEW 111-1 * 

ESTRATIFICACION DE LA CARTERA 
POP PLAZO Y SECTOR DE PROPIEDAD 
BANCO : 
PERIDDO 

MONTO EN MILES DE CORDOBAS 

V E N C I M I E N T 0 S 

CONCCPTO DE 18 MESAS 
M 

2 ANUS 
A Y O 

3 ANUS 
P E S 

DE 5 ANDS TOTAL 
HASTA 2 ANOS HASTA 3 -AOS HASTA 5 AOS S L.P. 

TOTAL GENERAL I7 1 1 I [ _ 7 1_I 

COPNAP I !I II 

Personales 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
Industriales 
Peque'a Empresa 
Otros 

SECTOR PRIUADO 

Personales 
Comerciales 
Agricolas 
Ganaderos 
Industriales 
Peque'a Empresa 
Otros 
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3UPERINTENDENCIA DE BANCOS 
ANALISIS DE CARTERA VENCIDA 
POR ACInVDAD ECONOMICA 
BANCO: 
PERIODO: 

ANEXO 111-18 

MONTO EN MILES DE CORDOBAS 

ACrIVIDAD 
Hasta 

Tre Meses 
Huwa 

Scd Moe 
Hasa 

Nuo Mem 
Mayor do Dcc 
Hua 2Afim 

Mayoccs 1e 
2Aos 

TOWa do 
leCartm 

Personales 
Comerialc 

Ganader 
Indutriales 
Pequtna Empresa 
Otros 
7b Participacon 

Pemonales 
,omerclales 
Agdcolas 
Ganaderos 
Industrales 
Peguena Empre8 
Otros 
%Particiaclon 



ANEXO 111-19 

SUPEUIMEEM~lCIA, DE BA= 
SrTUACIINM LJM&L DE IA cAKTEak 

ENID EM KIL DR £XMDOMAS 

CORRIENTES 

PRORROGADOS/RESTRUCTURADOS 

VENCIDOS 

COBROS JUDICIALES 

7Mp,
 



VIII. APROVECHAMIENTO DEL SIF
 

Ademcs del uso interno del SIF, este puede tener otros usos
 
adicionales de indudable beneficio para la propia Superintendencia,
 
los bancos y la sociedad.
 

A. AUTOCONTROL
 

Los bancos deberdn ser informados que 6ste sistema serd empleado
 
por la Superintendencia de Bancos para su seguimiento y que toda
 
variaci6n de una cuenta de los 
estados financieros de un mes a 
otro de m~s del 10% deberd ser explicada junto con la entrega de 
los mismos. Tal porcentaje deberd ajustarse con el tiempo pues en 
algunos casos puede ser demasiado grande y en otros muy chico. 

El sistema de pedir explicaciones automdticas tiene cuatro ventajas
 
muy atractivas: ahorra el tiempo de la solicitud de explicaci6n que

de todas maneras se haria; reduce el desgaste institucional que
 
crea todo requerimiento; obliga 
a las entidades a reflexionar en
 
forma permanente sobre la marcha 
de su negocio; y proporciona

informaci6n que se puede incorporar de forma inmediata al analisis
 
de la Superintendencia. Sobretodo los dos 
iltimos elementos son muy

importantes pues facilitan su labor, ya que buena parte de 
las
 
inquietudes iniciales quedarlan resueltas y se aceleraria en forma
 
considerable el resultado del estudio.
 

Una vez consolidada la informaci6n por la Superintendencia, 6sta
 
deber& entregar a cada entidad copia del informe de la entidad
 
frente a su grupo comparable, con los interrogantes que el analista
 
dese6 despejar sobre cambios en 
la posici6n relativa de las
 
cuentas. 
Esto acelerarA el tiempo de respuesta y complementars el
 
andlisis de la Superintendencia, y le proporcionard a los bancos un
 
invaluable instrumento para compararse con la competencia y para la
 
toma de sus decisiones estrat~gicas.
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B. 
INFORMACION PARA EL SUPERINTENDENTE
 

El Superintendente debe beneficiarse de informaci6n una
la de 
manera que corresponda a sus innumerables ocupaciones, y la mejor
forma es 
hacer uso del SIF y de los recursos grdZicos que permite

la computaci6n.
 

En primer lugar debe contar con un informe mensual, no mds de cinco
dias h~biles despu~s de recibidos los estados financieros, en el
 que se sinteticen, en no m~s de dos paginas, las conclusiones del
analisis del SIF y de las inspecciones que ,e hayan reulizado.

Deberd haber comentarios sobre solvencia, eficiencia y estabilidad,
 
que destaquen las fortalezas y debilidades de la instituci6n y una
sugerencia sobre las acciones que debe realizar la Superintendencia
 
respecto al vigilado.
 

Como complemento 
se deben emplear grdficos para mostrar la
trayectoria de las principales variables de cada banco: tasa anual
de crecimiento de activos totaies, cartera neta, cuenta corriente,

captaciones a plazo y patrimonio; 
Cartera en Dificultades (C, D y
E) -o cartera vencida- a cartera 
vigente; captaciones en moneda
extranjera a captaciones totales; p~rdida neta de activos frente a
utilidad operacional y frente a provisiones; gastos administrativos
 
a utilidad de 
intereses; activos productivos a activos totales;

activos de alto riesgo a activos totales; rentabilidad patrimonial;
 
y tasas de interds.
 

En tres gr~ficos pequenos, uno debajo del otro y de media p~gina de
ancho cada se
uno, puede representar el comportamiento de los
altimos doce -mejor diecioco-
 meses de cada una de esas variables.

En los primeros dos se 
tendrian los indicadores de los bancos

privados y el del grupo; en el tercero, el de la banca estatal y el
consolidado del sistema. De manera, siete pfginas el
esta en 

Superintendente tendria 
un excelente complemento a los resfimenes
 
analiticos de cada instituci6n.
 

C. DIVULGACION
 

Sin ningCin costo en t~rminos de trabajo adicional, la
Superintendencia puede publicar un informe mensual 
sobre los
resultados de los grupos comparables de acuerdo con 
los formatos
sugeridos. Esta misma informaci6n a nivel de cada banco se podr&

presentar trimestralmente.
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ANEXO VI
 

DOCUMENTACION ENTREGADA
 
A LA SUPERINTENDENCIA
 



A. VIGILANCIA EFECTIVA
 

1. 	 Evaluaci6n de Cartera 
- Guide to auditing the allowance for loan losses of banks de 
Price Waterhouse 

- Evaluaci6n y clasificaci6n de activos, rdgimen chileno
 

- Provisiones y castigos, rdgimen chileno
 

- Rdgimen de castigos colonbiano
 

- Asset clasification, provisioning and suspension of
 
interest de "Bank Supervision" del Banco Mundial
 

-
 Credit analysis del mismo documento.
 

2. 	 Restricciones crediticias
 

-
 Loans to insiders, disclosure, rdgimen norteamericano 

- Lending limits, regimen A.rteamericano 

- Limites de crdditos a relacionados, regimen chileno 

- Affiliate transactions en "Safety and soundness compliance 
handbook" de Price Waterhouse 

- Lending limits, op. cit. 

- Loans to insiders, op. cit. 

- Credit concentrations en "Bank Supervision" del Banco 
Mundial 

3. 	 Inspecci6n 

- Manual de Inspeccin Bancaria de Colombia 

- Manual de Inspecci6n del Comptroller of the Currrency 

- Comptroller handbook for compliance, ibid. 

4. Capacitaci6n
 

-
 Examiner training programs, Directory of U.S. Supervisory
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4. Capacitaci6n
 

-
 Examiner training programs, Directory of U.S. Supervisory

Agencies
 

- 1991-93 conferences, workshops, seminars and schools del 
American Bankers Association y del Bank Marketing Association 

-
 Asset and liability management de "Bank Supervision" op.

cit.
 

B. TRANSPARENCIA
 

1. Informaci6n financiera
 

- Boletin Estadif-ico de la Comisi6n Nacional Bancaria de 
Mdjico 

2. Informaci6n juridica
 

- Estatuto Organico del Sistema Financiero Colombiano 

- Civil Money Penalties del Comptroller of the Currency 

- Facultades de Ejecuci6n Autorizadas del documenco "Bank 
Supervision" del Banco Mundial.
 

3. 	Publicaciones
 

- Revista de la Superintendencia colombiana,
 

- Bulletin del Federal Reserve System,
 

- Annual Report del Board of Governors del Federal Reserve
 
System,
 

- Annual Report del FDIC.
 

4. 	Informaci6n de los bancos 

- Securities Offering Disclosure Rules del regimen

estadounidense
 

-	 Indicadores del Sistema Financiero que publica la
 
Superintendencia de Colombia en los diarios
 

-
 Annual Report del Chemical Bank Corporation
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- Tasas efectivas activas y pasivas de las corporaciones
financieras y de uso de tarjetas de crddito colombianas, 

- Tasas de interds y comisiones por servicios de un banco 
salvadorelo. 

- Programas publicitarios, r~ginten colombiano
 

D. MECANISMOS COMPLEMENTARIOS DE SUPERVISION
 

1. Auditorias externas
 

- Auditing Guidelines, Banks in the United Kingdom
 

- The relationship between bank supervisors and external 
auditors 

- Auditing guidelines for banks
 

- Auditores externos, regimen chileno
 

- Use of external auditors de "Bank Supervision" del Banco
 
Mundial
 

2. Responsabilidades de directores y administradores
 

- Appointment of officers and directors en "Safety and 
soundness compliance handbook" de Price Waterhouse 

- The director's book- the role of a nationl bank director
 
del Comptroller of the Currency
 

- A directors guide to board reports de la misma entidad
 

- Evaluation of bank management del documento del Banco 
Mundial: "Bank Supervision". 

E. OTROS DESARROLLOS
 

1. Central de riesgos
 

- Contrato de afiliaci6n, La autorizaci6n para reporte y
consulta de antecedentes, el Reglamento, el Manual de 
operaciones y al Sistema de envfo de informaci6n de la Central 
de Informaci6n de la Asociaci6n Bancaria de Colombia 

2. Adecuaci6n de capital y otras normas prudenciales
 

- Evaluaci6n de riesgos de liquidez y tasa de interds del 
regimen colombiano, 
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- Foreign exchange managemert en "Bank Supervision", op. cit.
 

- Medici6n de la convergencia internacional de capitales y
 
normas que rigen el capital, del Comitd de Basilea
 

-
 Capital adequacy del informe "Bank Supervision" del Banco
 
Mundial
 

- Risk based capital guidelines de Price Waterhouse
 

- A guide to FDIC Improvement Act de Price Waterhouse
 

3. 	Protecci6n al consumidor
 

- Consumer compliance handbook, de Price Waterhouse
 

4. 	Otras normas 

- Clasificaci6n de inversiones y de bienes: recibidos en pago,
regimen colombiano 

- Adquisici6n, adecuaci6n, remodelaci6n y construcci6n de
 
inmuebles, regimen colombiano
 

- Real estate rwnership en "Safety and soundness compliance

handbook" op. cit.
 

- Apertura, traslado, cierre y conversi6n de oficinas,
 
rdgimen colombiano
 

4 
 1 


