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El Riesgo Crediticio

02
03

04

Metodología 
Crediticia

El Riesgo de 
Crédito

La Cobranza

01
Realidad del 

Mercado



Nada volverá 

a ser como 

antes

Entender los cambios 

del consumidor

Crear nuevos 

productos

Cambiar mi modelo de 

negocios

Conocer la relidad de mi mercado



Fuente BID 2020 

Fuente BID 2020 

EMPLEOS

FORMALES

EMPLEOS

INFORMALES

TOTAL

3.200.000

4.500.000

7.700.000

EMPLEOS ECUADOR

-137.600

-249.600

-460.800

CP MP LP

PÉRDIDA DE EMPLEO



Ámbito

Médico

Ámbito

Económico

tiempo

Curva Médica y Económica

Sin 

Políticas

Con

Políticas

Casos

nuevos

Profundidad 

de recesión



65,40%

13%

11,80%

5,40%

3,10%

0,80%

Como están los ahorros de la gente ?

No tengo ahorros 

Mis ahorros me alcanzarán 

unos 2-3 meses 

Mis ahorros me alcanzarán 6 

meses 

Mis ahorros me alcanzarán 

mas de 6 meses 

Mis ahorros  me alcanzarán 

hasta fin de mes 

Mis ahorros  me alcanzarán 
hasta 1 semana

Fuente: FOCUS



72%

16%

11% 1%No estoy recibiendo ingresos

Estoy recibiendo menos que 

antes 

Estoy recibiendo lo mismo 

que antes  

Estoy recibiendo mas que 

antes 

Fuente: FOCUS

Como están los ingresos de la gente ?



Score Riesgo Ocupacional

Low High

Low

High

Taxi

Aviación

Odontología

Medicina

Educación

Farmacia

Veterinaria

Policía

CajeroSecretaria

Cobranzas 

Psiquiatra

Gerente Financiero

Abogado
Ventas

Bus

Ventas fuera

Fuente U.S Dept of Labor



Riesgo de Contagio

Low High

Low

High

Elevadores

Hospitales

Mercados
y ferias

Cine

Cajero
automático

Farmacias

Gym

Fuente: Mediavans

SupermercadosRestaurante

Consultorio 
médicoVías

públicas

Casa

Vehículos
particulares

Transporte
Público



Riesgo Empresarial

Tercera línea

Acumulacion Ampliada

Segunda línea

Acumulación Simple

Segunda línea

Primera línea

Acumulación Simple

Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia Subsistencia

Primera línea Primera línea Primera Línea Primera Línea Primera Línea

(+)

(-)



La otra cara 

de la 

realidad?

Muchos 

Negocios 

cerrados

Nuevas 

oportunidades 

de negocio

Nuevas 

reglas de 

negocio



Actividades con Mayor Impacto



Actividades con Mayor Impacto

Automóviles

Agencias de viajes

Joyerías

Turismo

Líneas aéreas

Hotelería

Bares

Ropa de marca

Bienes raíces

Restaurantes

Imprentas

Florerías

Gimnasios

Salones de belleza

Transporte

Servicios odontológicos

Servicios de espectáculos

Cines

Heladerías

Librerías

Servicios jurídicos



Actividades con Mediano Impacto



Actividades con Mediano Impacto

veterinarias

Carpinterías
Comercio de plantas y animales

Ferreterías

Mecanicas

Manufactura

Servicio de taxi

Panaderías

Sastrerías

Bebidas y cigarillos

Reparación de electrodomésticos

Celulares



Actividades con Menor Impacto



Servicios de internet
Alimentos

Servicios de entretenimiento

Suplementos vitamínicos

Medicinas

Actividades agropecuarias

Comida a domicilio

Equipos de computación

Servicios de entrega a domicilio

Educación

Suministros médicos

Accesorios deportivos

Telecomunicaciones

Actividades con Menor Impacto

Libros on line

Comercio de bicicletas
Suministros de limpieza



Nuevo Comportamiento del Consumidor



Priorizar lo hecho por la comunidad 
local

Patriotismo Industrial

Importancia a nuevas actividades

Reconocimiento Social

La salud y la higiene lo primero 

Hipocondria Social

Evitar el contacto físico y las 
aglomeraciones 

Claustrofobia Social

Reparar mas y gastar menos 

Alargolescencia Programada
Dosificación por los actos sociales  

Digital por Defecto

Nuevo Comportamiento del Consumidor



Estrategias
Delivery

Nuevos productos 

y servicios que 

requiere el 

Consumidor

E - commerce

Cleaning

Salud y familia

Teletrabajo

Primero el planeta

Educación on line

Pick-up

Contactless



Portafolio Moderno

01 Entrega de productos a domicilio

Delivery

02

Retirar sus productos sin tener 

contacto

Pick-up

03 Plataformas de servicios on line

E-commerce



Portafolio Moderno

04 Primero la salud y la familia

Salud y familia

05

Se puede trabajar desde casa 

Teletrabajo

06 Conservación del medio ambiente

Primero el planeta



Portafolio Moderno

07 Se puede estudiar desde casa

Educación on line

08
Sin contacto 

Contactless

09
Cleaning

La limpieza es importante 



NEW 
BUSINESS
IDEA



Impacto en el Negocio

Adaptandonos a la realidad

Problemas de rentabilidad

Sin recursos para operar

Problemas de liquidez

Aprendiendo en la marcha

Seguir con el negocio

Primeros casos

Shock



New Business Idea

Reevaluar el 

modelo de 

negocios

Rediseñar la 

propuesta de 

valor

Actualizar el 

Mix de 

Marketing
7P´s



Producto

Atractivo a la gente

2

People

Fidelizar a la gente

1

Precio

Competitivo

3

Plaza

Cleaning

Delivery

Pick up

On line

Contactless

4

Promoción

Tradicional

On line  

5

Mix de Marketing



Posicionamiento

Como me ve la gente

7

Procesos

Cortos y precisos  

6

Mix de Marketing



Fidelizar
Ofrecer mas 

productos y 

servicios

Renegociar
Ofrecer

alternativas de 

ayuda

Evitar
Se aprovechan 

de las 

circunstancias

2020
Estrategias



-(%)

Menos Créditos pero 

buenos

Menos liquidez



Mas cualitativo

Pasado

Modelos menos 

confiables
Presente

Futuro



Disminución en 

capacidad de pago 

Menos Cuantitativo

Eliminación de fuentes 

de ingresos 

Central de Riesgos no 

confiable 

Incremento 

de endeudamiento 

Cambios patrimoniales 



Actividad de mayor 

impacto 

Mas Cualitativo

Actividad prohibida de 

operar  
En edad de riesgo

Grupo vulnerable 

Empresa en quiebra 



Falta de proveedores 

Mas Cualitativo

Productos no 

indispensables  

Ocupación de mayor 

riesgo

Productos no atractivos 

Falta de materia prima 



• Política de Crédito

• Reglamento de crédito

• Procedimientos

• Instructivos

• Formularios

• Otros

Metodología 
Bancaria

Metodología de 
Créditos 
Grupales

Metodología Crediticia



Administración

Représtamo 
Cobranza

Seguimiento

Selección de Zona

Promoción

Análisis 
Socioeconómico

01

02

03
04

05

06

Ciclo 
Proceso

Metodología Crediticia



Proceso del Crédito 



FAMIEMPRESA



Corporativo

Empresarial

Pymes

Acumulación Ampliada

Acumulación Simple

Minorista

GRUPO OBJETIVO

VARIABLES CUANTITATIVAS

VARIABLES CUALITATIVAS



Corporativo

Empresarial

Pymes

Acumulación Ampliada

Acumulación Simple

Minorista

GRUPO OBJETIVO

RIESGO POR MONTO NIVEL DE GARANTÍAS



METODOLOGÍA DESTINO



PRODUCTIVO

COMERCIAL 

ORDINARIO

COMERCIAL 

PRIORITARIO

CONSUMO 

ORDINARIO

CONSUMO 

PRIORITARIO

S
E

G
M

E
N

T
O

S
 D

E
 C

A
R

T
E

R
A

Corporativo

Empresarial

Pymes

Corporativo

Empresarial

Pymes

EDUCATIVO

Agrícola 
Ganadero



VIVIENDA

MICROCRÉDITO

INVERSIÓN 
PÚBLICA *

S
E

G
M

E
N

T
O

S
 D

E
 C

A
R

T
E

R
A

Interés 
Público

Inmobiliario

Minorista

A. Simple

A. Ampliada

Agrícola 
Ganadero



SEGÚN LA NORMATIVA

Personas obligadas 

a llevar 

contabilidad.

Financiamiento de 

proyectos 

productivos, 

excepto vehículos.

PRODUCTIVO

Corporativo

Empresarial

Pymes

Agrícola 
Ganadero

A y G

Ventas superiores 

a 100 mil



Personas obligadas 

a llevar contabilidad.

Financia actividades 

productivas y 

comerciales, incluye 

vehículos pesados y 

capital de trabajo.

Personas obligadas 

a llevar contabilidad.

Adquisición o  

comercialización de 

vehículos livianos, 

incluye fines 

comerciales o 

productivos

COMERCIAL 

PRIORITARIO

Corporativo

Empresarial

Pymes

COMERCIAL 

ORDINARIO



Adquisición o 

comercialización 

de vehículos 

livianos 

Varios destinos, 

excepto vehículos

CONSUMO 

ORDINARIO

CONSUMO 

PRIORITARIO



Garantía hipotecaria

Compra, 

construcción, 

mejoras para 

vivienda propia, 

incluye terrenos.

Garantía hipotecaria

Adquisición o 

construcción de 

vivienda única y de 

primer uso.

Valor comercial <70 mil

VIVIENDA

Inmobiliario
Interés 
Público



Financiamiento de 

actividades de comercio, 

producción o servicios, 

cuya fuente principal 

sea producto de las 

ventas, de hasta 300 mil 

anuales. 

MICROCRÉDITO

Minorista

A. Simple

A. Ampliada

Agrícola 
Ganadero

A y G

Endeudamiento en 

microcrédito de 

hasta 100 mil



Formación y 

capacitación 

profesional y técnica.

Financiar proyectos, 

programas y obras 

GADs y Sector 

Público.

EDUCATIVO
INVERSIÓN 
PÚBLICA *



1

2
•

3

Evaluación Crediticia

Análisis Preliminar

Análisis in situ de 

ser el caso

Reconstruir 

operaciones



CARÁCTER

CAPACIDAD

CAPITAL

COLATERALES

CONDICIONES

EVALUACIÓN DE RIESGOS

5 C´s de Créditos



Liquidez 2

INDICADOR 2GRAFICO 1

ACTIVOS ; 
10000; 50%

PASIVOS; 
3000; 15%

PATRIMONIO; 

7000; 35%

Composición Balance

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

GRAFICO 3
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GRAFICO 4
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GRAFICO 5
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Análisis Cuantitativo



25,00%

GRAFICO 7
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GRAFICO 8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Total Ingresos Total Egresos Disponible

1000

200

800

D IS P O N IB L E  N E T O

75,00%

GRAFICO 9



Antecedentes

Permisos

Organización

Formalidad

Proveedores

Referencias

Experiencia

Funcionamiento

Edad
Salud

Domicilio

Conducta

Análisis Cualitativo



Se requiere ?

Monto

Plazo

Forma de 
Cuota

Destino

Fuente de 
Pago



Segmentar a los clientes

Tratarlos de diferente manera

Utilizar diferentes formas de aprobación

Utilizar diferentes procesos de aprobación

Importante



(Riesgo Alto)

(Riesgo Medio)

(Riesgo Bajo)

BAJO MEDIO ALTO



El Scoring de Crédito

58

MODELOS

Armados en base a la industria.

GENÉRICOS

Relaciona las variables con la probabilidad de 

incumplimiento.

CALIBRACIÓN

En base a la data, políticas y procedimientos.

A LA MEDIDA

Cruza el histórico de la morosidad con variables 

macroeconómicas.

ADAPTADO AL CICLO ECONÓMICO

PÉRDIDA ESPERADA

Las condiciones se ajustan a la PE, 

no solo a la probabilidad de 

incumplimiento, sino tambien a la 

exposición y severidad de pérdida. 

SIN SCORING

Aprobaciones generalmente basadas 

en el carácter. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Se parametriza de manera 

automática utilizando generalmente 

redes neuronales. 



Variables de Scoring



(N) Modelos



VARIABLES

Cobertura patrimonialNúmero de créditos en el SF

Cargas familiares

Castigos / demandas

Historial crediticio

Rentabilidad

Capacidad de pago

Nivel de endeudamiento

Cobertura de garantía

Tipo de garantía

Tipo de vivienda

Nivel de educación

Edad

Competencia en la zona

Antigüedad de negocio

Proveedores

Formalización
Mecanismos de Venta

Fuentes de Repago



Gestión de Riesgos

El Riesgo en la Vida

En la Familia

En el Trabajo

En los Negocios



ACTIVOS PASIVOS

PATRIMONIO

PLAZOS FIJOS

AHORROS

CARTERA

INVERSIONES

FONDOS 
DISPONIBLES

Riesgo en Entidades Financieras



Riesgo de 
Crédito

Riesgo de 
Lavado de 

Dinero, 
Activos y 

Terrorismo

Riesgo del 
Grupo 

Financiero

Riesgo de 
Liquidez

Riesgo de 
Mercado

Riesgo 
Legal, 

Operacional 
y 

Tecnológico

Unidad de 
Negocios

Unidad de 
Soporte 

Operativo

Software de Generación, Monitoreo y 
Administración 

Cuantificación del 
Riesgo Crédito

Formulación de 
Política de 
Colocación

Diseño de Productos
Rapidez en el 

proceso y reducción 
de costos

Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Financiero



IDENTIFICACIÓN

- CREDITICIO

- MERCADO

- LIQUIDEZ

- OPERATIVO

- REPUTACION

………..

MEDICIÓN

Determinación 

del tamaño de la 

exposición, 

severidad y la 

frecuencia

CONTROL

Disminución de 

la probabilidad 

de ocurrencia

MITIGACIÓN

Disminuir el 

impacto si el 

evento se 

materializa

DIVULGACIÓN

Generación y 

distribución de 

información de 

riesgos

MUY LIGADAS

MONITOREO
Actividad permanente y continua 

en cada una de las etapas



Existen Estándares de Gestión de Riesgos  

ESTANDARES

INTERNACIONALES

BASILEA COSO ISO

NACIONALES

ENTE 
REGULATORIO

ENTE

COOPERATIVO



Basilea

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue creado en 1975 por los Bancos Centrales del 

Grupo de los Diez ( Diez Países mas desarrollados del Mundo).

Tiene su sede en la ciudad de Basilea en Suiza.

El objetivo fue estandarizar la supervisión bancaria, ante la globalización de los mercados

financieros.



Crédito

Mercado

Operativo

Liquidez

Solvencia

Riesgos  
Basilea



Basilea

Adecuación de 
capital (Riesgo de 

Crédito)
Mantener un k mínimo 

para mantener sus 
operaciones

Activos 
ponderados por 

riesgo
Metodología para cubrir los 

activos de riesgo con k

Nivel de solvencia 
8%

Establece una relación 
mínima entre k y activos

Basilea 
1 Pilar 1

Requerimientos 
mínimos de k

(Generación de 
modelos internos)

Pilar 2

Proceso de examen del 
supervisor

Pilar 3

Disciplina del mercado

Basilea 
2

Proceso del supervisor

Disciplina del mercado

Riesgo 

Operativo

Riesgo 

de

Mercado

Riesgo de Crédito
• Método Estándar

(Calificaciones externas)

• Método IRB
(Calificaciones internas para 

determinar K)

Core Capital =        Z Kapital + Reservas

Activos ponderados por riesgo



Modelo IRB

Negocio Bancario

Aprovisionamiento

Productos

Clientes

Estrategias

Filosofía

Tabla de 
Categorías

Ponderación



Basilea

Pilar 1

Requerimientos 
mínimos de k

Pilar 2

Proceso de examen del 
supervisor

Pilar 3

Disciplina del mercado

Basilea 
3

2010

Proceso del supervisor

Disciplina del mercado

Riesgo 

Operativo

Riesgo 

de

Mercado

Riesgo de Crédito

Después de la crisis financiera

internacional, estas medidas

persiguieron:

Aumento del requerimiento 

mínimo de K ordinario del 2% al 

4.5%, y mantener un colchón de 

conservación de K del 2.5%. El 

requerimiento total de K ordinario 

se sitúo en el 7%.

Core Tier 1 =  Instrumentos capaces de absorber pérdidas. Acciones ordinarias o su equivalente + beneficios retenidos



Existen Límites Gestión de Riesgos 

LIMITES

NORMATIVOS

De Operación Cupo de Grupo

INTERNOS

Morosidad Concentración



Es el proceso mediante el cual se asigna una calificación a las operaciones de crédito y contingentes y
se aplica un porcentaje de provisión. Estimación de Pérdida Esperada.

Calificación a los Activos de Riesgos 

CALIFICACIÓN 
ACTIVOS DE 

RIESGO

Segmento Días de atraso Garantía



El Riesgo de Crédito

Es la posibilidad de incurrir en pérdidas producto del incumplimiento, por
falta de solvencia, de las obligaciones contractuales asumidas por una
contraparte.

A que afecta el riesgo de crédito?

A las cuentas patrimoniales y al resultado de la entidad financiera, puede

implicar su muerte.

LIQUIDEZ VS SOLVENCIA



C
la

si
fi

ca
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ó
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 d
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o

 d
e 

C
ré

d
it

o

Riesgo de Insolvencia

Riesgo de Migración (Deterioro 
Crediticio)

Riesgo de Recuperación

Riesgo de Impago

Riesgo de Cartera 
(concentración)



Considera dos tipos de factores: 

• No pueden ser 
gestionados por la 
entidad

EXTERNOS 
(EXOGENOS)

• Pueden ser gestionados 
por la entidadINTERNOS 

(ENDOGENOS)

Identificación del  Riesgo de Crédito



Entorno Económico

Ciclo de la Economía

Cambios socio económicos

Tendencias Sector Financiero

Cambios Normativos

Eventos externos

FACTORES 
EXÓGENOS



Tecnología Crediticia

Crecimiento

Composición de Cartera

Concentración

Riesgo Operativo

FACTORES 
ENDÓGENOS



Cómo puede gestionarse el riesgo de crédito ?

Políticas 
Conservadoras

Diseño de 
Procedimientos 

adecuados

(admisión, 
seguimiento, 
recuperación)

Sistemas 
propios de 
calificación 

(rating)

Herramientas 
automáticas 
de decisión

(scoring)

Límites de 
concentración 
y exposición a 

los riesgos

Pérdidas por tipo de riesgo 



Estándares Nacionales 

CODIGO MONETARIO Y FINANCIERO

DISPOSICIONES 
COMUNES PARA 

EL SISTEMA 
FINANCIERO 
NACIONAL

SECTOR 
FINANCIERO 
POPULA R Y 
SOLIDARIO

Normativa Financiera

GESTION 
ADMINISTATIVA

GESTION 
FINANCIERA

CONSEJOS Y GERENCIA

SOLVENCIA PRUDENCIA FINANCIERA



CRITICO ALTO MEDIO BAJO

BAJO MEDIO ALTO

La buenas prácticas han establecido los siguientes niveles: 

La Junta Bancaria ha establecido los siguientes niveles: 



•Puede llevar a la liquidación de la 
cooperativaCRITICO

•Pérdidas AltasALTO

•Pérdidas ModeradasMEDIO

•Pérdidas BajasBAJO

Niveles de Riesgo 



Administración de Riesgos Segmentos 4 y 5 

Concentración de 

Créditos 

Morosidad 

Concentración de 

depósitos 

Líquidez 

Solvencia 

Manual de 

Riesgos

Facultativo



DESDE HASTA
CATEGORÍA 

DE RIESGO
% Provisión

0 5 A1 (0,50 - 1,99)%

6 20 A2 (2 - 2,99)%

21 35 A3 (3 - 5,99)%

36 50 B1 (6 - 9,99)%

51 65 B2 (10 - 19,99)%

66 80 C1 (20 - 39,99)%

81 95 C2 (40 - 59,99)%

96 125 D (60 - 99,99)%

126 E 100%

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

Microcrédito, Consumo Ordinario, Prioritario, Educativo

DESDE HASTA
CATEGORÍA 

DE RIESGO
% Provisión

0 5 A1 (0,50 - 1,99)%

6 20 A2 (2 - 2,99)%

21 35 A3 (3 - 5,99)%

36 65 B1 (6 - 9,99)%

66 95 B2 (10 - 19,99)%

96 125 C1 (20 - 39,99)%

126 180 C2 (40 - 59,99)%

181 360 D (60 - 99,99)%

361 E 100%

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

Productivo, Comercial Ordinario, Prioritario (Empresarial y Corporativo)

Normativa de Gestión de Riesgo de Crédito

Se tendrá hasta junio del 2021 para provisionar en la categoría A1 del 0,5% al 1%

Provisiones Especificas 



DESDE HASTA
CATEGORÍA DE 

RIESGO
% Provisión

0 5 A1 (0,50 - 1,99)%

6 20 A2 (2 - 2,99)%

21 35 A3 (3 - 5,99)%

36 65 B1 (6 - 9,99)%

66 95 B2 (10 - 19,99)%

96 125 C1 (20 - 39,99)%

126 155 C2 (40 - 59,99)%

156 185 D (60 - 99,99)%

186 E 100%

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

Productivo, Comercial Prioritario (Pymes), Productivo Agrícola y Ganadero

DESDE HASTA
CATEGORÍA DE 

RIESGO
% Provisión

0 5 A1 (0,50 - 1,99)%

6 35 A2 (2 - 2,99)%

36 65 A3 (3 - 5,99)%

66 120 B1 (6 - 9,99)%

121 180 B2 (10 - 19,99)%

181 210 C1 (20 - 39,99)%

211 270 C2 (40 - 59,99)%

271 450 D (60 - 99,99)%

451 E 100%

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

Vivienda de Interés Social, Público, Inmobiliario

Segmentos dic-19 dic-20 dic-21 dic-22

1 100%

2 100%

3 75% 75% 100%

4 y 5 50% 50% 75% 100%

Provisión Requerida



Tipos de Provisiones Activos

Garantía Autoliquidable: Se provisiona si no existe cubrimiento al 100% de la garantía auto

liquidable.

Garantía Hipotecaria: Se provisiona al 60% si existe garantía hipotecaria debidamente

constituida. D y E al 100%.

Genéricas: Si se evidencia deficiencias en la disposición y aplicación de políticas y

procedimientos o incumplimiento en el manejo de la información de expedientes o inconsistencias

en el registro de la información, se provisionará con hasta el 3% del saldo total de cartera.

Cuentas x cobrar: Se constituirá provisiones sobre el saldo de cuentas por cobrar.

DESDE HASTA

A 1% 5.99%

B 6% 19.99%

C 20 59.99%

D 60 99.99%

E 100%



Provisiones en Inversiones

Categoría A Inversión Riesgo Normal Provisión 

Emisores cumplan a la fecha de vencimiento con las obligaciones derivadas de estos 

instrumentos, 0%

Capacidad de pago

Ausencia de pérdidas (3 años)

Se incluye el Ministerio de Finanzas, BCE, Entidades del Sector Financiero Público

Categoría B Inversión Riesgo Aceptable 20 - 49,99%

Emisores tengan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir 

cumpliendo,

Debilidades que afecten su situación financiera

Pérdidas en los últimos (3 años)

Incremento en el endeudamiento

Categoría C Inversión Riesgo Apreciable 50 - 70,99%

Alta probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses,

Pérdidas en el ejercicio o acumuladas, que comprometan mas del 50% de su patrimonio

Deficiencias en su situación financiera que comprometan la recuperación de la inversión

Categoría D Inversión Riesgo Significativo 80 - 99.99%

Incumplimiento en los términos pactados

Deficiencias en su situación financiera

Probabilidad alta de no honrar las obligaciones de la inversión

Categoría E Inversión Incobrable 100%

Se encuentra en proceso de liquidación



Solvencia Financiera

La relación del Patrimonio Técnico Constituido y la Suma Ponderada por Riesgo de los Activos

Contingentes debe mantener los siguientes porcentajes mínimos:

Segmento dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 dic-23

1 9%

2 7% 8% 9%

3 4,50% 7% 9%

4 2% 4.5% 7% 9%

5 2% 4.5% 7% 9%



Normativa Pérdida Esperada

Las entidades de los segmentos 1,2 y 3 contarán con metodologías y técnicas basadas en el

comportamiento histórico de los portafolios de inversión y de las operaciones de crédito y contingentes

que permitan determinar la Pérdida Esperada.

PE = E * PI * (1 – r)

Se deberá disponer de una base de datos mínima de tres (3) años inmediatos anteriores, que deberá

contener elementos suficientes para el cálculo de los aspectos señalados.

Entrará en vigencia en los siguientes plazos a partir de junio del 2020.

Segmento Plazo

1 6 meses

2 9 meses

3 12 meses



Normativa Concentraciones

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 y las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito

para la Vivienda no podrán conceder operaciones activas y contingentes con una misma persona natural

o jurídica por una suma que no exceda el 10% del Patrimonio Técnico de la Entidad. Este límite se

elevará al 20% si lo que excede del 10% se da con garantías de bancos nacionales o extranjeros.

El conjunto de operaciones no podrá exceder en ningún caso el 200% del patrimonio del sujeto de

crédito, salvo que existan garantías adecuadas que cubran en lo que excediese por lo menos el 120%.

Las Cooperativas de los Segmentos 2, 3, 4 y 5, mantendrán los siguientes límites en base al Patrimonio

Técnico de la Entidad:

Segmento Límite PTC

2 10%

3 10%

4 15%

5 20%



Normativa Vinculados

Las Cooperativas de los segmentos 1, 2,3,4 y 5, y Asociaciones Mutualistas, establecerán un cupo de

crédito y garantías de grupo al cual podrán acceder:

• Vocales Principales y Suplentes de los Consejos

• Gerencia

• Empleados que tienen decisión o participación en operaciones de crédito e inversiones

• Sus Cónyuges o Convivientes y sus parientes dentro del 4to grado de consanguinidad y 2do de

afinidad.



El cupo para los segmentos 2, 3, 4, 5 no podrán exceder los siguientes cupos:

Segmento
Límite Individual 

sobre PTC
2 1%
3 1%

4 10%

5 20%

Para segmentos 2 y 3 el límite individual no deberá exceder los $400 SBU y el límite grupal no podrá ser

superior al 10% del Patrimonio Técnico.

El cupo para segmento 1 y Asociaciones Mutualistas:

• En el caso de grupos no podrá ser superior al 10% PT

• En el caso individual no podrá ser superior al 1% PT

Calculado al cierre del ejercicio anterior.



Es muy importante definir estratégicamente el tipo de metodología utilizada para la gestión del riesgo

de crédito.

Metodología en la Gestión de Riesgos de Crédito

MODELO EXPERTO SIN SCORING

MODELO GENÉRICO

SCORING EXPERTO

SCORING / RATING HECHO A LA MEDIDA

01

03

04

02

8%

40%

32%

20%

Comercial Microcrédito Consumo Vivienda



Análisis en la Administración del Riesgos de Crédito

Model

Model

Model

Model

Model Model

Model

Model

Model
Model

Model

Model

Model

Model

Longitudinal Transversal



Análisis Longitudinal 

VAR = Pérdida Esperada (PE) + Pérdida No Esperada



dic-17 dic-18 dic-19 Promedio
Desv 
Stand

PendienteConfianza Z-Score
Rango 
Inferior

Rango 
Superior

Migración 4,04% 4,36% 5,42% 4,61% 0,72% 0,69% 95% 1,64% 3,42% 5,79%

Optimista Esperado Pesimista

Probabilidad dado el Incumplimiento 3,42% 4,61% 5,79%

Pérdida dado el incumplimiento 21,09% 45,50% 100%

Exposición 17.882.695 17.882.695 17.882.695

Cartera en Riesgos 129.094,67 374.818,52 1.035.453,15

% DE RIESGO 0,72% 2,10% 5,79%

Longitudinal



Análisis Transversal 

Análisis de Concentración

Matriz de Transición

Análisis de Cosechas

Análisis de Morosidad

Análisis de Actividades

Evolución de mora por cuota

Evolución de mora por aprobación
Transversal



Valor en Riesgo (VAR)

VAR = Pérdida Esperada (PE) + Pérdida No Esperada

Intenta dar una idea sobre la pérdida que se puede incurrir en un tiempo determinado

asociadas a un cierto nivel de confianza.



Pérdidas Esperadas

Es la pérdida media por ciclo económico, que deriva del riesgo de crédito que sufre un

préstamo o cartera de créditos.

Es la esperanza matemática de un posible desastre económico de una de las partes

contratantes.

La Pérdida Esperada es determinada por la calidad de cada acreditado por medio de su

calificación.

PE Normativa (estándar): Determinada por las provisiones respecto a su calificación de

riesgos.

PE Propia (rating interno): Determinada por un módelo propio de la cooperativa, utilizando su 

base de datos.



Pérdidas Esperadas

PE = E * PI * (1 – r)

Nivel de Exposición al riesgo (E): Es el tamaño de la deuda, es el saldo de cartera al momento que

ocurra el incumplimiento.

Probabilidad de Incumplimiento % (PI): Es la posibilidad de que una operación de crédito tenga un

evento adverso, es decir que un poseedor de un crédito incumpla con sus obligaciones, a este evento se

lo denomina default.

Severidad de Pérdida (1-r): Es la pérdida que sufrirá la institución después de haber realizado todas las

gestiones para recuperar los créditos incumplidos, ejecutando garantías.

r: Tasa de recuperación: Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las operaciones de crédito

que han sido incumplidas.



Probabilidad de Incumplimiento

Árboles de decisión

Modelo Lgd

Análisis de cosechas

Modelo Ad-hoc

Análisis discriminante

Cadenas de MarkovProbit

Logit

Scoring

Redes neuronales

Experto

Matrices de transición

MODELOS

Z-Score



Ejemplo Cálculo de la Pérdida Esperada

Modelo Crédit Metrics (cadenas de Markov) 

CREDITMETRICS
MATRIZ DE 

PROBABILIDADES
MATRIZ DE 

TRANSICIÓN
PÉRDIDAS

Este método tiene como propósito estimar el VAR de crédito, en el contexto del paradigma del

mercado. El modelo supone que el riesgo de crédito depende de los cambios de la

calificacióncrediticia y de la tasa de incumplimiento de los deudores.



Low

High
High

Low

Indispensables: Identidad del 
socio, Identidad del crédito, 
categoría, saldos, intereses. 

Obligatorias: Sucursal, tipo de 
crédito, status del crédito. 

Opcionales: Nombre, socio, 
género, zona, producto, sub 
producto, oficial, garantía, sector, 
condiciones iniciales, días de mora, 
rubro, agrupación. 

Variables de Cartera



Matriz de Transición y Acumulada % (n)



Matriz de Probabilidades (Cadenas de Markov)

Aplicadas a cadenas de Markov para estimar una matriz con (n) períodos a futuro, para lo cual se

multiplica por si misma (n) veces la matriz acumulada (en porcentajes).

La última columna corresponde el peor riesgo o default, que representará la predicción de las PE

después de (n) períodos.



Matriz de Exposición

Se genera con los saldos del Estado Final (período actual), sin considerar los castigados, agrupados

por cada categoría.



Cálculo de la Pérdida Esperada



Pérdidas No Esperadas

Es la pérdida por encima de la esperada en que puede incurrir un acreedor, por

incumplimiento de sus deudores.

Se puede expresar como un múltiplo de la desviación estándar de la distribución de

probabilidades de pérdidas y ganancias.

Pérdida No Esperada = VAR - Pérdida Esperada (PE) 



Combinaciones
(A,B,C)

Exposición 
Combinada

Probabilidad 
Combinada

Probabilidad 
Acumulada

Pérdida 
Esperada

Diferencia Diferencia al 
Cuadrado

Probabilidad 
al Cuadrado

Todas pagan $0 1.04 % 1,04% $0 $1213.863 1473.463136862 15279.286056

A no, B y C si

B no, A y C si

C no, A y B si

A y B no, C si

A y C no, B si

B y C no, A si

A, B, C no

Se calcula el VAR, en base a las redistribuciones de las exposiciones y las probabilidades hacia las

combinaciones posibles, considerando el nivel de confianza del 90%-95%-99%.



GG

Análisis de Cosechas 

Comportamiento histórico de la cartera

Este análisis se realiza segmentando la cartera de acuerdo a la fecha de desembolso de los créditos (cosecha) y
observando su evolución en el tiempo.

X

n1 n2 n3

Horizonte 

del Tiempo X Y Z

Altura de 

Vida X Y Z

X $ 1 $ $ $

Y $ $ 2 $ $

Z $ $ $ 3 $

COSECHA COSECHA



Consideraciones para el análisis de cosecha:

• Definir el período de cosecha (tiempo)
• Segmentar la cartera (modalidad, portafolio, líneas)
• Establecer el horizonte en el tiempo
• Realizar seguimiento

Información para el análisis de cosecha:

• Valor de desembolso (cosecha)
• Número de créditos desembolsados
• Saldo de cartera a la fecha de corte

Indicador de 

cosecha
# saldo en mora + castigos (- recuperación de castigos)

Valor de desembolso
=



Matriz de Transición

OPERACIONES MONTO

PORCENTAJE

COMPORTAMIENTO DE MOROSIDAD



Servicios

Producción

Comercio

Rentabilidad

Rotación

Riesgo

Guía de Actividades



Menor Impacto

Mayor Impacto



El Riesgo en Actividades Agrícolas y Ganaderas

Climático
Oferta y 

Demanda

Tecnología
Políticas de 

Estado

Comercialización



Fitosanitarios Experiencia

Entorno 
Político

Desastres 
Naturales

Migración



El Proceso de Cobranzas

Cobranza 
Preventiva

Cobranza 
Administrativa

Cobranza 
Extrajudicial

Cobranza 
Judicial



Etapas de Cobranzas



Gestión de Cobranza



Tipos de Deudores

Voluntad de Pago +

Quiere Pagar Quiere Pagar

No Puede Pagar Puede Pagar

Capacidad de Pago - Capacidad de Pago +

No Quiere Pagar No Quiere Pagar

No Puede Pagar Puede Pagar

Voluntad de Pago -



Tipos de Deudores

Olvido

Encargo

Llamada

QUIERE PAGAR
PUEDE PAGAR



Tipos de Deudores

Cambio de flujo

Compromiso

Renegociación 
de deuda

QUIERE PAGAR
NO PUEDE PAGAR



Tipos de Deudores

Adelantar el 
proceso

Presión 

No 
renegociación

NO QUIERE PAGAR
PUEDE PAGAR



Tipos de Deudores

Beneficio de vía 
legal ?

Garantía

Acuerdo de 
pago

NO QUIERE PAGAR
NO PUEDE PAGAR



N
o
v
a
c
ió

n
Se extingue la operación anterior y nace una nueva

Se pueden mantener los accesorios

El socio presenta una calificación de hasta A3

Se presenta un flujo favorable

Se descuenta el saldo pendiente

Instrumentos de Administración de Cartera



R
e
fi
n

a
n

c
ia

m
ie

n
to

Se prevee probabilidades de incumplimiento

El socio presenta una calificación de hasta B2

El socio presenta flujo favorable

La cartera comienza a contaminarse

Se lo realiza previa solicitud por escrito

Instrumentos de Administración de Cartera



R
e
e
s
tr

u
c
tu

ra
El deudor presenta fuertes debilidades financieras

Su operación registra mora

Mantiene un riesgo superior al potencial B2, 
microcrédito, consumo > 65 días  

Capacidad de pago nula o insuficiente

Se lo realiza previa solicitud por escrito

Instrumentos de Administración de Cartera



Malas Prácticas en la Cobranza

Cuentas x Cobrar

 Se registra el pago de la obligación crediticia sin que el socio lo haya realizado.

 Se utiliza una cuenta contable transitoria, para realizar el cruce hasta cuando el 

socio realice el pago.

 El asesor en muchos casos deja cheques o firma documentos en garantía.

Generalmente se normaliza la operación de cobro en la primera semana del mes

caído.



Malas Prácticas en la Cobranza

Créditos Paralelos

 Se otorga una nueva operación crediticia paralela a la obligación principal con el 

objetivo de ponerle al día al socio en la obligación crediticia atrasada.

Una vez que el socio se encuentra al día se unifican las deudas y se otorga una

operación de crédito en mejores condiciones.

 El objetivo de esta operación es disminuir la provisión generada.

Generalmente el socio queda en mora nuevamente con el transcurrir de los 

meses siguientes.



Malas Prácticas en la Cobranza

Venta de Cartera

 Se realiza el traspaso de cartera generalmente a una empresa de cobranzas.

 El plazo pactado es generalmente un año, después de ese tiempo la cartera

retorna a la institución.

 La cartera traspasada provisiona la cooperativa al 1%.

 Antes del retorno en muchos casos se le otorga un nuevo crédito para extinguir la

operación actual y generar una nueva.

 En otras circunstancias se genera un nuevo contrato con la empresa de

cobranzas para traspasar nuevamente la cartera.



Malas Prácticas en la Cobranza

Fondo en Efectivo

 Se crea un fondo de dinero, generalmente está atado a ingresos de cobranzas o

abogados.

Con este dinero el fin de mes se cancelan las cuotas de créditos que mas afectan

a la institución.

 Es un juego de efectivo que entra y sale por las cajas.

No se compromete ninguna cuenta contable.

Generalmente se normaliza la operación de cobro en las primeras semanas del

mes caído.



Malas Prácticas en la Cobranza

Testaferrismo

 Se utiliza a una persona que es generalmente allegado al deudor principal con el

objetivo de sacar una nuevo crédito y cancelar ya sean las cuotas o toda la

operación crediticia.

Generalmente estos créditos vuelven a caer en mora.

 El objetivo es ganar tiempo y disminuir la provisión.



Malas Prácticas en la Cobranza

Manipulación del Sistema

 Se trabaja sin cerrar el período contable.

Generalmente se realizan pagos en horarios no habituales.

 Se realizan abonos manuales por parte de tecnología.



Scoring de Cobranzas

3

2

1

Clasifica a los socios 

Objetivo 1

Indica que estrategia aplicar

Objetivo 2

Ayuda a la administración del 

portafolio 

Objetivo 3

El Scoring de Cobranzas cumple con tres objetivos:







Muchas Gracias – Vielen Dank

Mail: rmullo@dgrv.coop

Teléfono: 0995456703

mailto:rmullo@dgrv.coop

