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Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de la evaluación de crédito 
en una cartera de crédito de microfinanzas en el departamento de Apurímac - Perú. 
Las variables se estudian dentro de las microfinanzas, sustentándose en las Escuelas 
Grameen y de Acción que tienen como fundamento la reducción de la pobreza y la 
inclusión financiera de las personas. La investigación fue de nivel explicativo, diseño 
no experimental, enfoque cuantitativo de tipo básico. La muestra estuvo conformada 
por 358 expedientes de crédito y 18 trabajadores; se usó las técnicas de la encuesta y 
el análisis documental y como instrumentos el cuestionario y la ficha de investigación; 
la confiabilidad se obtuvo con el Alfa de Cronbach y la validez se realizó mediante el 
juicio de expertos. Los resultados muestran que se cuenta con información suficiente 
para realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de un expediente de crédito y la 
preponderancia del crédito calificado como normal, lo que permite decir que la entidad 
financiera cuenta con una buena cartera de crédito. Se concluye en la investigación la 
existencia de dependencia entre la evaluación de crédito y cartera de crédito, por lo que 
la evaluación de crédito incide sobre la calidad de la cartera de crédito.
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Credit evaluation on the quality of a credit 
portfolio: Case of study 

Abstract

The objective of the research was to determine the incidence of credit evaluation in 
a microfinance loan portfolio in the department of Apurímac - Peru. The variables are 
studied within microfinance, based on the Grameen and Action Schools that are based 
on the reduction of poverty and the financial inclusion of people. The research was of 
an explanatory level, non-experimental design, and a basic quantitative approach. The 
sample consisted of 358 credit files and 18 workers; The techniques of the survey and 
documentary analysis were used, and the questionnaire and the research file were used 
as instruments; Reliability was obtained with Cronbach’s Alpha and validity was made 
through expert judgment. The results show that there is sufficient information to carry 
out the qualitative and quantitative evaluation of a credit file and the preponderance of 
credit classified as normal, which allows us to say that the financial institution has a good 
credit portfolio. The investigation concludes the existence of dependence between the 
credit evaluation and the credit portfolio, so the credit evaluation affects the quality of the 
credit portfolio.

Keywords: Credit evaluation; credit portfolio; microfinance.

1. Introducción

Una buena evaluación crediticia 
en las instituciones financieras minimiza 
la posibilidad del no pago del dinero 
prestado, por ello, estas buscan mejorar 
su sistema de evaluación, debiendo 
contar con políticas crediticias claras; la 
no aplicación de estas políticas dejaría 
sin respaldo el crédito otorgado (García 
et al, 2019).

En el mundo del sistema financiero, 
las evaluaciones crediticias se realizan a 
todo nivel usando diferentes técnicas; 
en el caso de empresas o sociedades 
comerciales y países se usa la técnica 
del Rating, que cuenta con un indicador 
de solvencia elaborado por empresas 
especializadas que muestra la calidad 
de la cartera de crédito, la cual se publica 

(Verona, 2007).
Algunas empresas, realizan las 

evaluaciones siguiendo el modelo credit 
scoring, el cual mediante el análisis de 
variables cuantitativas y cualitativas 
otorga un puntaje crediticio a una 
persona, para saber si es merecedor 
de un crédito o no (Leal et al, 2018; 
Yuping et al, 2020). Otras empresas, 
que cuentan con gran cantidad de 
clientes e información hacen uso del Big 
Data, para ello deben cumplir con las 
características que exige este como son 
el volumen, velocidad, variedad y valor 
de la información (Tao y Zhang, 2016). 

Las instituciones financieras que 
pueden construir un modelo matemático 
realizan una mejor evaluación de la 
situación crediticia de sus clientes, 
permitiendo que la evaluación del crédito 
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sea más razonable y que en la toma de 
decisiones se mitigue el riesgo (Wu et al, 
2019). 

El desarrollo del estudio utilizó el 
método deductivo, fue de tipo básica, con 
un diseño no experimental explicativa. 
La población estuvo constituida por 29 
trabajadores de la entidad Asociación 
para el Desarrollo Empresarial Apurímac 
– ADEA, entidad microfinanciera que 
cuenta con cinco agencias que se ubican 
en las ciudades de Andahuaylas, Uripa, 
Huancaray, Huancarama y Abancay 
pertenecientes al departamento de 
Apurímac - Perú; asimismo, la población 
estuvo integrada por 5 307 créditos 
asignados que forman la cartera de 
crédito de los tipos de crédito pequeñas 
empresas, microempresas y consumo 
no revolvente.

El muestreo usado fue intencional 
y la muestra estuvo integrada por 18 
trabajadores con los cargos de analistas 
de crédito y administradores de las 
cinco agencias de la Asociación para el 
Desarrollo Empresarial Apurímac – ADEA 
y por 358 expedientes de evaluación 
de créditos, de los tipos de crédito a 
pequeñas empresas, microempresas y 
consumo no revolvente.

La validez del cuestionario se 
realizó mediante el juicio de expertos 
y para la confiabilidad se utilizó el 
estadístico denominado Alfa de 
Cronbach. Respecto de los reportes 
emitidos por la institución; se alinearon 
a lo establecido por el ente regulador del 
sistema financiero, Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, en la Resolución 
SBS N° 11356-2008.

Para la variable evaluación de 
crédito la recolección de la información se 
realizó con la revisión de los expedientes 
de crédito y se obtuvo información de 
acuerdo al instrumento del reporte del 
sistema informático. Asimismo, se aplicó 

un cuestionario a los analistas y jefes 
de crédito de cada una de las agencias 
sobre la evaluación de los créditos. Para 
la variable cartera de crédito se solicitó 
un reporte sobre los créditos a pequeñas 
empresas, microempresas y consumo 
no revolvente conteniendo la información 
de cada uno de estos tipos de crédito 
con su respectiva categoría de riesgo de 
deudor, información obtenida al mes de 
febrero de 2020.

Teniendo claro que para las 
microfinanzas es muy importante el 
manejo de la cartera de crédito se 
buscó evaluar en la investigación la 
incidencia de la evaluación de crédito en 
la calidad de una cartera de crédito de 
microfinanzas.

2. Evaluación del crédito en 
las microfinanzas

Li et al, (2019) estudiaron 
dos modelos individuales sobre la 
calificación crediticia de una persona y 
se estableció un puntaje de crédito con 
la combinación de ambos modelos. En 
el modelo de calificación crediticia se 
apreció que tiene sus propias ventajas 
y desventajas, pero ninguno de ellos 
pudo mejorar la unidad perfecta entre la 
estabilidad, la precisión en la predicción 
y la interpretabilidad. En Sudamérica, el 
Perú, país con mayor desarrollado en las 
microfinanzas, las financieras también 
usan técnicas de evaluación como el 
crédit scoring, como es el caso de la 
financiera Edpyme Proempresa (Rayo 
et al, 2010). Sin embargo, es importante 
que no todo sea automatizado, sino 
que el analista de crédito realice una 
evaluación sobre la capacidad de pago, 
pues de no hacerlo se expone al cliente 
a un sobreendeudamiento (Flores, 
2019); así también, se evalúe el historial 
crediticio (Pérez y Pérez, 2019) pues ello 
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coadyuva a tener niveles de morosidad 
aceptables. Es importante que en la 
evaluación se cuente con información 
del prestamista y se realice un buen 
tratamiento de esta (Alarcón y Mora, 
2020), reduciendo el riesgo de no pago 
de deuda.

En la evaluación de un crédito, 
el analista de crédito debe en primer 
término cumplir con las políticas y 
procedimientos que establecen sus 
manuales, específicamente en el 
proceso de evaluación crediticia.  
Adicionalmente a las políticas de los 
manuales se debe incluir y cumplir los 
procedimientos para evaluar, otorgar, 
realizar el seguimiento, el control y 
recuperar un crédito (Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, 2011).

3. De la evaluación cualitativa 
y cuantitativa de un crédito en 
microfinanzas

La tecnología microcrediticia 
establece que se debe realizar una 
evaluación cualitativa sustentada en tres 
aspectos; la evaluación del carácter del 
cliente, análisis de la gestión del negocio 
y la situación familiar, y una evaluación 
cuantitativa que principalmente evalúe la 
capacidad de pago del cliente (Castillo, 
2010). Esta tecnología permite que se 
otorgue los créditos minimizando sus 
riesgos; al respecto Frankiewicz (citado 
en Nabi, et al, 2018) argumenta que el 
negocio de las microfinanzas es riesgoso 
y vulnerable amenazando con dañar 
a las microfinancieras. Sin embargo, 
deben tener procedimientos simples 
pero que garanticen el acceso de los 
préstamos (Gbigbi, 2017) a los clientes 
ya que estas resultan ser importantes 
para financiarlos en la adquisición 
de maquinaria o de materia prima 

principalmente (Romero et al, 2017).
La evaluación cualitativa evalúa 

el nivel de educación, el número de 
personas de una familia, el tipo de 
préstamo que se va a obtener, la 
duración del cronograma de pagos, el 
tiempo de vida del negocio, que es un 
factor preponderante para determinar 
la sobrevivencia del mismo, y la forma 
como el cliente clasifica el interés que 
se cobra en el crédito, estos aspectos 
son importantes para determinar el 
cumplimiento de pago del crédito 
(Boateng y Oduro, 2018; Sansores et al, 
2020). 

En lo que respecta a la cartera de 
crédito está compuesta por los créditos 
otorgados a los clientes; precisando que 
una cartera también está compuesta por 
préstamos interbancarios, préstamos 
extranjeros netos y posición de los valores 
(Liu, 2020). Las empresas financieras 
subdividen la cartera de crédito con la 
finalidad de dar más importancia a la 
cartera de mayor desembolso; debido 
a que, una gran pérdida económica en 
esta cartera es más probable que en una 
cartera pequeña (Sicking et al, 2018). El 
buen manejo de una cartera es vital para 
la rentabilidad, esto incluye tener siempre 
presente las políticas gubernamentales, 
dictadas por el organismo regulador, 
ya que pueden moderar la relación que 
hay entre los microcréditos y la calidad 
de la cartera (Kalui, 2020). También, el 
acuerdo de Basilea II, aplicable a las 
instituciones financieras ha permitido 
que estas tengan un mejor manejo de 
su cartera de créditos y por ende una 
cartera de calidad (Moncada, 2010).

Una institución financiera utiliza 
dos criterios; el manejo de la cartera 
de crédito y la tasa de morosidad, 
precisando que estas se relacionan en 
forma inversa. La tasa de morosidad 
está relacionada con variables como: El 
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empleo, el producto bruto interno (PBI), la 
actividad económica y las colocaciones 
realizadas (Collantes, 2017). En ese 
sentido, una entidad debe enfocar la 
colocación de sus créditos en sectores 
productivos con auge económico, 
asegurando el retorno del dinero y gozar 
de una buena calidad en la cartera de 
crédito (Torres, 2018).

Las entidades financieras, dentro 
de su estructura orgánica, deben contar 
con una oficina de riesgos con la finalidad 
de emitir las políticas de créditos, 
gestionar el riesgo de crédito, así como 
sus lineamientos, asimismo, se debe 
analizar los créditos por segmento, por 
tipo de crédito y por tipo de cliente como 
por ejemplo el cliente perteneciente a la 
banca corporativa, a la microempresa 
o al cliente como persona natural. Para 
ello, se debe realizar un análisis de los 
diversos elementos en cada tipo de 
crédito como el ingreso del cliente, el nivel 
de endeudamiento, el destino del crédito 
y las garantías que entregará para dar 
cobertura al crédito, debiendo realizar 
métricas como los ratios o indicadores 
que se elaboran con la información de 
los estados financieros. Igualmente, es 
importante evaluar el carácter del cliente, 
pues esto define si tiene predisposición 
para pagar la deuda; en caso se evalúe 
a una empresa, este análisis se debe 
realizar al representante legal y a los 
altos funcionarios. Finalmente, se 
debe incorporar al análisis cualitativo y 
cuantitativo del cliente, el estudio de las 
variables macroeconómicas del sector 
económico de la empresa o negocio del 
cliente (Figueroa et al, 2018).

Bacigalupo y Bacigalupo (2009) 
señalaron que el comportamiento de 
los créditos en el sistema bancario es 
pro cíclico, presentando un crecimiento 
importante en la fase expansiva; es 
decir, la cartera de crédito crece y con 

la característica que presenta bajos 
índices de mora. En esta etapa se debe 
tener un mayor cuidado, pues para 
hacer crecer más la cartera se reducen 
los controles de gestión de riesgo de 
crédito, otorgándose créditos que en 
una situación económica normal no se 
les otorgaría por su falta de solvencia.

Los clientes de la cartera de banca 
pequeña y mediana empresa tienen 
problemas en el incumplimiento de 
sus pagos debido a que no hacen una 
adecuada planificación financiera, no 
gestionan la liquidez de la empresa y 
la administración del negocio depende 
básicamente de una sola persona. 
La evaluación de crédito de estos 
clientes se realiza mediante un análisis 
cualitativo y cuantitativo; en lo cualitativo 
se analiza el historial crediticio y 
referencias personales del cliente, así 
como los clientes y proveedores de su 
empresa; en el aspecto cuantitativo se 
analiza fundamentalmente los estados 
financieros como el balance general, 
estado de ganancias y pérdidas y flujo de 
efectivo (Moncada y Rodríguez, 2018).

La gestión de una cartera de crédito 
en una institución de microfinanzas es 
importante, ya que una inadecuada 
gestión conllevaría a la quiebra de la 
institución. Danstun y Harun (2019) 
argumentan que la gestión de la cartera 
de crédito en las microfinanzas es la 
pieza clave para que la institución tenga 
un desempeño financiero sostenible. 
Ello implica hacer un seguimiento de 
los créditos que no se están pagando 
conforme al cronograma de pagos, 
cayendo en morosidad. A su vez, se 
debe realizar el seguimiento al proceso 
de cobranza que realizan los analistas 
de crédito, en especial de aquellos que 
presentan un mayor ratio de mora en 
su cartera (Cedeño-Palacios y Palma-
Macias, 2020).

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


639

pp. 634-648

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg
Twitter: @rvgluz

_______________Revista Venezolana de Gerencia, Año 27 No. 98, 2022

Dentro de la gestión de una 
cartera de crédito se pone atención en 
componentes como el incumplimiento 
de pago de un deudor y que los 
deudores no cuenten con deudas en 
otras instituciones financieras (Geidosch 
y Fischer, 2016), en el caso de no 
hacerlo se podría materializar el riesgo 
de crédito y conllevaría a que la cartera 
de crédito incremente sus índices de 
morosidad. Asimismo, la cartera de 
microcréditos debe contener créditos 
con diferentes montos (Chi et al, 2019) 
pero no muy altos, el otorgamiento de 
estos créditos perjudicaría enormemente 
la cartera de crédito, ya que si uno 
de estos deudores no cumple con su 
obligación de pago elevaría la morosidad 
considerablemente. Chikalipah (2018) 
argumenta que los créditos con montos 
pequeños tienen un menor riesgo 
en comparación con los créditos con 
montos altos.

Si la institución microcrediticia ya 
cuenta con una gran cantidad de créditos 
otorgados puede acudir a sistemas 
de puntajes crediticios como el credit 
scoring que ayuda a realizar una mejor 
evaluación al crédito; pero queda en las 
instituciones decidir si es apropiado emitir 
nuevos préstamos a los solicitantes con 
referencia a las calificaciones y puntajes 
crediticios existentes (Shi et al, 2019).

El impacto de una inadecuada 
gestión de una cartera es que los créditos 
no serán pagados y estos deberán ser 
provisionadas. Las provisiones, a su 
vez, tiene un impacto inverso y directo 
sobre las ganancias de la entidad; quiere 
decir que a mayor provisión menor 
ganancia y a menor provisión mayor 
ganancia. El no pago de un gran número 
de deudores tiene un impacto directo 
en las ganancias y pérdidas de una 
entidad y potencialmente también puede 
perjudicar su capital (Tasche, 2016).

En situaciones donde la cartera 
de crédito es pesada la probabilidad 
que exista muchos créditos impagos 
es alta, la entidad debe castigar los 
créditos de la cartera. El castigo de 
crédito es reconocer la imposibilidad 
de poder cobrar los créditos impagos 
(Gutiérrez-Calle et al, 2020). Para ello 
los créditos deben tener la clasificación 
de pérdida y estar provisionado en su 
totalidad; adicionalmente se debe contar 
con evidencias de su irrecuperabilidad 
o el saldo del crédito no sea un monto 
considerable para iniciar una acción 
judicial o de arbitraje (Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, 2008). 

Las microfinanzas desde hace 
más de cuatro décadas han ido 
creciendo, estableciendo programas de 
microfinanzas en forma progresiva en 
muchos países proveyendo a personas 
y micro y pequeñas empresas, en un 
inicio de financiamiento, servicio que 
fue ampliándose a transferencia de 
dinero, ahorros, préstamos, servicios de 
pago hasta seguros, a un sector de la 
población que se pensaba que no tenía 
la capacidad de cumplir las obligaciones 
de un préstamo ni mucho menos ahorrar 
(Manalo, 2003). 

Las microfinanzas buscan 
dinamizar la economía, existiendo una 
relación positiva entre las microfinanzas 
y la expansión o crecimiento de los 
negocios (Pitt y Khandker, citado 
en Nosiru, 2010; Akingunola et al, 
2018; Khan, 2020). En ese sentido 
Brana (como se citó en Hasnat, 2019) 
menciona que la principal razón de un 
microcrédito es fomentar el autoempleo 
en los grupos que son excluidos 
socialmente. Asimismo, Esnard-Flavius 
y Aziz (2011) mencionaron que el 
microcrédito se debe usar como una 
estrategia de política social para reducir 
la pobreza. Por otro lado, Ariful et al, 
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(2017) señalan que el microcrédito tiene 
un impacto positivo en la reducción de 
la pobreza y ayuda a los hogares con 
menos posibilidades, permitiendo que 
estos mejoren su calidad de vida debido 
a los mayores ingresos que se genera. 
Adicionalmente, las microfinanzas 
promueven la reducción de las brechas 
de acceso a recursos para las pequeñas 
empresas (Taiwo et al, 2016).

Para un buen funcionamiento del 
sector de las microfinanzas se debe 
establecer políticas de microcréditos 
buscando dar un mayor acceso a sus 
usuarios, su desarrollo sostenible y 
concientizándolos que deben reembolsar 
el crédito obtenido a tiempo (Moruf, 
2013). 

En Nigeria los créditos otorgados 
por las microfinancieras coadyuvaron 
a la expansión de los micro y 
medianos empresarios (Duru et al, 
2017) y según Mohamed (2019) en 
Somalia las microfinanzas tuvieron 
un impacto positivo para las personas 
pobres.  Aunque, en pocos países 
como en Malasia o en Eslovenia 
para los microempresarios es difícil 
obtener un financiamiento debido a las 
estrictas evaluaciones que realizan las 
instituciones microfinancieras (Chong, 
2010; Civelek et al, 2019).

Sin embargo, no se debe dejar 
de lado la sostenibilidad de una entidad 
microfinanciera que depende mucho de 
poder cobrar efectivamente los créditos 
que otorga (Huang, 2018), caso contrario, 
las instituciones microfinancieras 
quebrarían. Existen informes de las 
instituciones de microcréditos donde se 
demostró que hay un fuerte impacto en 
aspectos sociales como la mejora de los 
ingresos en las microempresas, acceso 
al mercado, aumento en el número de 
empleados, entre otros (Amrani et al, 
2019). Pero no se debe dejar de lado 
la educación, es importante que las 
instituciones de microfinanzas tengan 
técnicas de capacitación para educar a 
sus clientes (Aladejebi, 2019).

4. Resultados de la evaluación 
cualitativa y cuantitativa de 
una cartera de crédito.

La evaluación de un crédito en las 
microfinanzas tiene dos componentes: 
una cualitativo y el otro cuantitativo, lo 
que permite hacer una evaluación del 
cliente y estimar si se le puede otorgar 
el crédito a este. Se realizó la evaluación 
cualitativa del crédito, obteniéndose los 
resultados que se aprecian en la tabla 1.

Tabla 1
Evaluación cualitativa del crédito

Item

Encuesta Expediente Crédito

Regular Eficiente Muy Efici-
ente Ineficiente Eficiente

f % f % f % f % f %

Comportamientos 
negativos de pago 4 22,2 14 77,8 0 0 358 100

Historial crediticio 
del cliente 1 5,6 17 94,4 0 0 358 100
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Información 
referencial del 
cliente

2 11,1 5 27,8 11 61,1 0 0 358 100

Veracidad de 
documentos del 
cliente

4 22,2 14 77,8 0 0 358 100

Registro de cuentas 
en el negocio 3 16,7 4 22,2 11 61,1 247 69 111 31

Experiencia en el 
negocio 4 22,2 14 77,8 5 1,4 353 98,6

Puntualidad pago 
de obligaciones 1 5,6 9 50 8 44,4 1 ,03 357 99,7

Local del negocio es 
propio 4 22,2 14 77,8 122 34,08 236 65,92

Local cuenta 
con medidas de 
seguridad

4 22,2 7 38,9 7 38,9 352 98,32 6 1,68

Cliente cuenta con 
casa propia 6 33,3 12 66,7 32 8,94 326 91,06

Número de 
dependientes del 
cliente

1 5,6 17 94,4 0 0 358 100

Ingresos adicionales 
al negocio 1 5,6 17 94,4 0 0 358 100

Gastos familiares 
del cliente   1 5,6 17 94,4 0 0 358 100

Fuente: Elaboración propia

Cont... Tabla 1

En los resultados mostrados en la 
tabla 1 se observa que se cuenta con 
la información necesaria para realizar 
la respectiva evaluación cualitativa de 
un expediente de crédito en un nivel 
de regular, eficiente y muy eficiente. 
De estos resultados resalta el 94,4% 
de muy eficiente en información como 
la evaluación del historial crediticio del 
cliente en una central de riesgos; la 
evaluación del número de dependientes 
que tienen el cliente; ingresos económicos 
adicionales al negocio del cliente y la 
evaluación de los gastos familiares 
que tiene el cliente. Sin embargo, se 

observa que existe deficiencias para 
poder analizar información necesaria 
y realizar una eficiente evaluación 
cualitativa de un expediente de crédito; 
mostrando ineficiencia en un 69% de los 
expedientes en información de si existe 
registro de cuentas del negocio; un 
98,32% si el local cuenta con medidas 
de seguridad; un 34,08% de ineficiencia 
en mostrar documentos de si el local es 
propio del cliente; un 8,94% si el cliente 
cuenta con casa propia y un 1,4% si 
el cliente cuenta con experiencia en el 
negocio.

En los resultados que se observan 
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de la tabla 2, se aprecia que también 
se cuenta con información necesaria 
para realizar la respectiva evaluación 
cuantitativa de un expediente de crédito 
en un nivel de regular, eficiente y muy 
eficiente. Resalta el 100% de muy 
eficiente en información respecto de 
los estados financieros del negocio del 
cliente y el 94,4% de muy eficiente sobre 
la elaboración de los ratios financieros 
necesarios en una evaluación 
cuantitativa de un crédito. De la misma 

forma, se aprecia que se cuenta con 
documentos e información necesaria en 
un 100% sobre los estados financieros 
del negocio del cliente, la elaboración 
de los ratios financieros y el reporte 
de riesgo de sobreendeudamiento del 
cliente; sin embargo, existe carencia 
en un 100% de mostrar físicamente 
los documentos sobre la interpretación 
de los ratios financieros, así como el 
análisis del flujo de caja del cliente. 

Tabla 2
Evaluación cuantitativa del crédito

Item

Encuesta Expediente Crédito

Regular Eficiente Muy Eficiente Ineficiente Eficiente

F % f % F % F % f %

Estados financieros 18 100 358 100

Elabora ratios 
financieros 1 5,6 17 94,4 358 100

Interpreta ratios 
financieros 1 5,6 3 16,7 14 77,8 358 100

Analiza flujo de caja 4 22,2 14 77,8 358 100

Riesgo 
sobreendeudamiento   6 33,3 12 66,7   358 100

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se realizó el análisis de 
la cartera de crédito teniendo en cuenta 
lo que la SBS, entidad reguladora, norma 
respecto a esta materia. En la tabla 3 se 
muestra los resultados de la calidad de 
la cartera de crédito.

Tabla 3
Calidad de la cartera de 

crédito
Nivel F %

Crédito pérdida 20 5,6

Crédito dudoso 3 0,8

Crédito deficiente 4 1,1

Crédito con problemas 
potenciales

8 2,2

Crédito normal 323 90,2

Total 358 100

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 3, se observa la 
preponderancia del crédito normal en la 
composición de la cartera de crédito en 
la entidad, siendo este nivel el deseado 
por las entidades microfinancieras 
y de acuerdo a la normativa emitida 
por la entidad reguladora del sistema 
financiero en el país; ello permite decir 

que la entidad financiera cuenta con una 
buena cartera de crédito.

En la tabla 4 se muestra los 
resultados para poder determinar la 
incidencia entre la evaluación del crédito 
en la calidad de la cartera de crédito de 
microfinanzas.

Tabla 4
Prueba de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado

Contraste de la razón de verosimilitud
Pseudo R cuadrado

 Chi-cuadrado gl Sig.

        4,312 1 ,038 

Cox y Snell  0,012

Nagelkerke  0,021

McFadden  0,014

Fuente: Elaboración propia

Los resultados mostrados en la 
tabla 4 muestran que del modelo de 
ajuste se evidencia la dependencia entre 
la evaluación de crédito y la calidad 
de la cartera de crédito. De acuerdo 
a los valores de Chi-cuadrado=4,312 
y p=,038 < α se rechaza la hipótesis 
nula planteado; y razón a ello se afirma 
que el modelo explica en un 2,1% 
(Nagelkerke=0,021) la incidencia de la 
evaluación del crédito en la calidad de la 
cartera de crédito. 

Las entidades microfinancieras 
usan diferentes tecnologías 
microcrediticias para realizar la 
evaluación de un crédito, pues es una 
fase importante dentro del proceso de 
crédito, ya que la evaluación permite 
conocer si se le puede otorgar un crédito 
a un cliente. En el estudio realizado se 
observa que la entidad microfinanciera 
realiza un análisis cualitativo y 

cuantitativo para evaluar un crédito y 
poder determinar si el cliente es apto para 
otorgarle un crédito, algunas empresas 
realizan las evaluaciones siguiendo el 
modelo credit scoring, el cual es una 
tecnología de evaluación crediticia, el 
cual mediante el análisis de variables 
cuantitativas y cualitativas otorga un 
puntaje crediticio a una persona, para 
saber si se es merecedor de un crédito o 
no (Leal et al, 2018; Yuping et al, 2020).

La información cualitativa y 
cuantitativa de los créditos evaluados a 
los clientes, así como la información del 
comportamiento de pago permanecen 
en la entidad, esta información es útil 
para poder conocer el historial crediticio 
en la evaluación de futuros créditos 
que pueda solicitar un cliente; sin 
embargo, esta información adquiere 
mayor importancia pues resulta ser 
información base para construir algún 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


644

Aguirre Landa, John Peter; Garro-Aburto, Luzmila Lourdes; Quispe Rupaylla, Rocio 
Victoria; Cáceres Cayllahua, Elvira 
Evaluación del crédito en entidades microfinancieras peruanas___________________

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

modelo matemático que permitiría no 
solo realizar una mejor evaluación del 
crédito sino que reduciría el tiempo de 
evaluación y los costos operativos de los 
mismos. Si las instituciones financieras 
pueden construir un modelo matemático 
pueden hacer una mejor evaluación de 
la situación crediticia de sus clientes, 
haciendo que la evaluación del crédito 
sea más razonable, permitiendo que 
en la toma de decisiones se mitigue el 
riesgo (Wu et al, 2019). 

En lo que concierne a la cartera de 
crédito está dividido en créditos: normal, 
con problemas potenciales, deficiente, 
dudoso y pérdida; empezando con un 
nivel normal que corresponde a un cliente 
que paga en forma puntual sus cuotas 
del crédito y culminando en un nivel de 
pérdida, siendo el peor nivel y representa 
que en el caso de microcréditos el cliente 
no ha pagado su cuota en los últimos 
120 días. Esta clasificación de la cartera 
de crédito se ha realizado conforme a 
lo normado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (2008) donde 
determina que la clasificación crediticia 
de un deudor se denomina como a) 
normal, b) con problemas potenciales, 
c) deficiente, d) dudoso y e) pérdida; y 
la clasificación del cliente va a depender 
del tipo de crédito obtenido. Asimismo, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (2015) menciona que la categoría de 
los créditos teniendo en cuenta el riesgo 
del deudor son: a) créditos normales, b) 
créditos con problemas potenciales, c) 
créditos deficientes, d) créditos dudosos; 
y e) créditos en pérdidas.

5. Conclusiones

Conforme a los resultados 
descriptivos de la presente investigación; 
respecto a la evaluación de crédito se 
evidencia que todos de los expedientes 

evaluados en forma cualitativa tuvieron 
una categoría de normal. Para ello, 
fue muy útil el uso del instrumento del 
checklist o lista de cotejo, el cual sirve 
para que cada analista de crédito 
corrobore el cumplimiento de cada uno 
de los requisitos que debe cumplir el 
cliente en la evaluación de este aspecto. 

En lo que se refiere a la evaluación 
cuantitativa de los expedientes de 
crédito aún se debe mejorar y sobre todo 
evidenciar el análisis del flujo de caja y 
la interpretación de los ratios financieros, 
aspectos importantes para poder 
establecer si el cliente cuenta con la 
capacidad de cumplir con el pago de sus 
cuotas. Si bien es cierto estos análisis se 
pueden realizar en forma verbal dentro 
los comités de crédito para la aprobación 
del mismo; sin embargo, con el afán de 
mitigar el riesgo de crédito estos análisis 
e interpretaciones deben encontrarse 
físicamente en el expediente de crédito. 

Los resultados estadísticos 
inferenciales permiten concluir que la 
evaluación de crédito influye en forma 
positiva en la calidad de la cartera de 
crédito de la entidad de microfinanzas.

Finalmente, se sugiere que se 
continúe con estudios para mejorar 
la evaluación de un crédito en las 
microfinanzas pues estudios profundos 
sobre el tema son escasos; ello 
coadyuvará a la mejora constante de la 
tecnología de microcréditos beneficiando 
al binomio entidad microfinanciera-
cliente.
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