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En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito para ganar participación ante 
un merca-do muy competitivo y beneficiarios más informados, requieren manejar 
una situación financie-ra saludable y eficiente, que les permita ser sólidamente 
sostenibles. Por lo tanto, esta investiga-ción tiene como objeto evaluar la eficiencia 
de la cartera de crédito de la Cooperativa de Aho-rro y Crédito  Jardín Azuayo 
mediante indicadores financieros y de desempeño, con la aplica-ción del modelo 
no paramétrico análisis envolvente de datos (DEA), utilizando el modelo CCR 
mediante la herramienta de Excel-Solver, para lo cual se ha contemplado como 
variables de entrada los gastos operativos, costo por prestatario y gastos de 
financiamiento y como varia-bles de salida la cartera de crédito, cartera en riesgo 
y la utilidad neta, comparando los dos tipos de cartera que ofrece  la institución, 
cartera de crédito común y línea de crédito, durante el periodo 2016-2018. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Jardín Azuayo goza de una gestión de cartera de crédito eficiente y 
rentable. 
Palabras clave: eficiencia, indicadores, cartera de crédito, análisis envolvente 
de datos (DEA). 

RESUMEN

ABSTRACT
Nowadays on association of savings and credits in order to get participation in 
a very competi-tive and more informed beneficiaries, should have a healthy and 
efficient financial situation, which allow them project financial strength. Hence, the 
objective for this investigation is evalu-ate the efficiency over the loan portfolio on 
“Jardín Azuayo” credits and savings association, through financial and performance 
indicators, with the application of  nonparametric model of data envelopment 
analysis (DEA) using the CCR model, through the Excel Solver tool, for which it has 
been contemplated as input variables the operating expenses, cost per credit per-
son and financing expenses, and as an output variables the loan portfolio, loan 
portfolio at risk, and the net profit, comparing the two portfolio type which are 
offered by the institution, com-mon loan portfolio and credit line over the 2016 – 
2018 years. According to the results ob-tained, the “Jardín Azuayo” savings and 
credits association has an efficient and profitable loan portfolio.
Keywords: efficiency, indicators, credit portfolio, data envelopment analysis 
(DEA).
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Introducción

Las cooperativas de ahorro y crédito se enfren-
tan hoy en día a un mercado más competitivo, 
que les obliga a generar estrategias innovado-
ras dentro de sus capacidades, para conseguir 
ventajas competitivas que les permita ser soste-
nible y sustentables en el tiempo (Soler, 2002).

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen la 
finalidad de satisfacer las necesidades de sus 
asociados, por medio de la intermediación fi-
nanciera en mejores condiciones, con el objeti-
vo de dinamizar la economía de las localidades 
y de sus alrededores (Calvo y González, 1999). 

En la Constitución de la República del Ecuador 
aprobada en el año 2008, en su artículo 283 
establece que el sistema económico es social 
y solidario, se compone del sector público, pri-
vado, mixto y de economía popular y solidaria, 
privilegiando al trabajo y reconociendo al ser 
humano como sujeto y fin de su gestión (Miño, 
2013).

La economía popular y solidaria (EPS) cumple 
el rol fundamental de un modelo alternativo de 
modos vivendi, en el desarrollo y la evolución 
de la humanidad hacia el homus solidarius (Vil-
lacres, Pomaquero, y López, 2018).  La EPS es 
una forma de organización económica, en la 
que su principal objetivo es contribuir al bien-
estar de sus integrantes y de la comunidad en 
general, que organiza la producción, el inter-
cambio, la comercialización y el consumo de 
bienes y servicios para satisfacer sus necesida-
des y generar ingresos, basados en elementos 
de la solidaridad, equidad, democracia y soste-
nibilidad ambiental (SEPS, 2019).

El artículo 447 del Código Orgánico Moneta-
rio y Financiero indica que las cooperativas de 
ahorro y crédito se ubicarán en los segmentos 
que la Junta de Política y Regulación Monetaria 
y Financiera determine, Artículo 1.- Las entida-
des del sector financiero popular y solidario de 
acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubi-
carán en los siguientes segmentos: Ver tabla 1.

Tabla N°1: Segmentación de las entidades del 
Sector Financiero Popular y Solidario

Segmento Activos (USD)
1 Mayor a 80 millones
2 Entre 20 y 80 millones
3 Entre 5 y 20 millones
4 Entre 1 y 5 millones

5

Hasta 1 millón
Cajas de Ahorro, bancos 
comunales y cajas comu-

nales

Fuente: (SEPS, 2019)

De acuerdo con la tabla de segmentación pu-
blicada por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS), la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Jardín Azuayo se ubica en 
el segmento 1, dado que, al mes de abril del 
2019 reporta un total de 885 millones de acti-
vos aproximadamente.

El adecuado manejo de la cartera de crédito es 
muy importante para medir y optimizar la ren-
tabilidad de una institución financiera, es decir, 
que el éxito de éstas depende principalmente 
de la gestión de riesgo del crédito (Hymore, 
Dasah, & Kwaku, 2012). Las instituciones finan-
cieras necesitan identificar, comprender y cuan-
tificar el grado de la pérdida potencial de los 
créditos colocados, por tal razón, es inevitable 
el control adecuado y oportuno para mitigar el 
riesgo de incumplimiento de los créditos, que 
permita manejar una cartera de crédito efecti-
va, para mejorar su rendimiento y por ende la 
rentabilidad (Magali, 2013).

Un estudio en el contexto de la ciudad de Am-
bato, Ecuador aplicado a las cooperativas del 
segmento 1, realizado por Díaz y Coba, (2017) 
identifica a la rentabilidad como la revisión de 
las metas operacionales cumplidas en una or-
ganización financiera, que depende en buena 
proporción del equilibrio de los resultados ope-
racionales. En el entorno del sector financiero la 
calidad y el precio de los servicios son factores 
claves en el nivel de competitividad que existe 
hoy en día, por consiguiente, las instituciones 
financieras deben enfocarse en el desarrollo 
de nuevos productos o servicios, mejorando 
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los procesos actuales para reducir los costos 
operativos, asegurando así que los recursos se 
empleen de forma eficaz y eficiente (Izquierdo 
y Navarro, 2001).

Por lo tanto, con este trabajo se intenta aportar 
a la administración de la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito  Jardín Azuayo, un diagnóstico de 
la calidad de la cartera, productividad, gestión 
financiera y rentabilidad mediante ratios finan-
cieros, con la aplicación del modelo análisis 
envolvente de datos (DEA), para medir la efi-
ciencia de la cartera de crédito, de tal manera 
que se logre establecer estrategias adecuadas 
y oportunas, para incrementar la colocación de 
cartera de crédito, sin incrementar los costos 
operativos.

Indicadores financieros 

El objetivo básico financiero es la maximización 
de la rentabilidad de la empresa, lo que implica 
maximizar la productividad y minimizar los cos-
tos, aprovechando la capacidad instalada (Bae-
na, 2014). El propósito de un análisis financiero 
es conocer y estudiar las variables que intervi-
enen en la operatividad y evaluar la situacion 
financiera  de la organización, producto o servi-
cio determinado (Córdoba, 2014).

Los indicadores financieros son herramien-
tas diseñadas para evaluar financieramente a 
la empresa y sus perspectivas económicas, a 
través de la interpretación de los resultados o 
información para actuar oportunamente (Mo-
relos, Fontalvo, y De la Hoz, 2012). En conse-
cuencia, el análisis financiero es el proceso de 
recopilación, interpretación y comparación 
de los datos cualitativos y cuantitativos, que 
compila hechos históricos y actuales, a través 
de datos procesados con la técnica de análisis 
o estadística, que sirve para proyectar el crec-
imiento económico empresarial (Baena, 2014). 
Ver figura 1.

Figura1. Proceso de análisis financiero

Fuente: (Baena, 2014)

Indicadores de desempeño

El análisis de los indicadores de desempeño es 
de gran utilidad porque es una herramienta 
que aporta al proceso de construcción, segui-
miento y evaluación de la empresa (Diez, Perez, 
Gimena , y Montes, 2012). Los indicadores de 
desempeño son una herramienta de gestión 
que permite analizar los resultados, otorgan-
do un valor de referencia para establecer una 
comparación entre las metas planificadas y el 
desempeño alcanzado (Córdoba, 2012). Estos 
indicadores sirven para medir el rendimiento 
de un colaborador, departamento y de la em-
presa misma, para evaluar el cumplimiento de 
la planificación estratégica y la necesidad de ir 
ajustando los objetivos trazados con el uso óp-
timo de los recursos (Stubbs, 2004).

Los indicadores de desempeño analizan los re-
cursos para proveer un servicio, como utilizar 
un recurso y el efecto de estas variables sobre 
otras, es decir, que estos indicadores generan 
un juicio de valor de los evaluadores sobre el 
producto, servicio, departamento o empresa 
que está siendo evaluada (McClure, Lankes, 
Gross, y Choltco-Devlin, 2002). 

Calidad de la cartera

Merton y Bodie (2003) definen que una cartera 
eficiente es “la cartera que ofrece al inversionis-
ta la tasa de rendimiento esperada más alta po-
sible a un nivel especificado de riesgo” (p. 327). 
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La mayor fuente de riesgo de una institución 
financiera reside en la cartera de crédito y es el 
activo más grande de la misma, por tal razón, 
la calidad de la cartera requiere de la utilización 
de un indicador adecuado, que permita eva-
luar su índice de morosidad, el mismo que re-
presenta la gestión de la cartera colocada (Vera 
y Costa, 2007).

Una cartera de crédito que empieza a deterio-
rarse, es decir, que incrementa el índice de la 
morosidad, corre el riesgo de disminuir los in-
gresos, en consecuencia, afecta directamente 
a la rentabilidad de la institución, en tal sentido, 
es fundamental el monitoreo constante de la 
evolución de la calidad de la cartera de crédito, 
contemplar un plan contingencia y realizar las 
provisiones necesarias para enfrentar cualquier 
eventualidad en el futuro (Aparicio y Moreno, 
2011).

El ratio más utilizado para medir la calidad de 
la cartera en el sector financiero es el llamado 
Cartera en Riesgo o Portfolio at Risk (PAR, por 
sus siglas en inglés) que mide el porcentaje de 
la cartera vencida como proporción de la carte-
ra total (UNCDF, 2002). Existen muchos ratios 
que se usan para medir la calidad de la cartera, 
sin embargo, el ratio PAR mantiene el liderazgo 
en su uso, porque es de fácil entendimiento, no 
subestima el riesgo y se puede comparar con 
otras instituciones, además, del indicador PAR, 
se presentan tres indicadores adicionales rela-
cionados a la calidad de la cartera, para com-
plementar la evaluación de riesgo total como: 
castigos, gasto de provisiones y cobertura de 
cartera (MicroRate, 2014). Ver Tabla 2.

Tabla N°2: Indicadores de medición de la cali-
dad de la cartera

Ratio Fórmula

Cartera en 
riesgo

Gastos de pro-
visión

Cobertura de 
riesgo

Créditos 
Castigados

Fuente: (MicroRate y BID, 2003)

Eficiencia y productividad

En la actualidad los mercados obligan a las or-
ganizaciones a ser eficientes y eficaces, para 
cumplir los objetivos propuestos o simplemen-
te sobrevivir, es frecuente que la mayoría de las 
personas confundan el término eficacia con 
eficiencia, sin embargo, éstos son complemen-
tarios, pues, aplicar sólo uno afectará negativa-
mente al otro (Mokate, 2001). Con lo expuesto, 
se dice que la eficacia mide el grado de cum-
plimiento de las metas a través de un plan de 
actividades, mientras que, la eficiencia refiere 
la forma del cumplimiento de los objetivos, 
con el uso mínimo de los recursos empleados 
(Fernández y Sánchez, 1997).

En la ciencia económica de la rama del análisis 
económico, está la medición de la eficiencia y 
la productividad, indicadores que se han desa-
rrollado significativamente en los últimos años, 
en tal sentido, es preciso conocer y analizar la 
fuerte relación entre la eficiencia y la técnica 
aplicada en la productividad (Álvarez, 2014). 
La eficiencia y la productividad son elementos 
equivalentes que no pueden separarse el uno 
del otro, por tal razón, la definición de produc-
tividad es inherente al de la eficiencia, por lo 
tanto, se puede aseverar con propiedad la exis-
tencia de una eficiencia productiva o producti-
vidad eficiente (López, 2013).

Fernández, Cuesta, Ruza, y Curbera (2012) de-
finen a la productividad como la relación ex-
istente, entre la producción obtenida y la uti-
lización de un factor productivo y la eficiencia 
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que mide el coste de transformación por uni-
dad de producto. En efecto, en una institución 
financiera la eficiencia analiza el costo de la 
actividad y la productividad de los aspectos 
económicos de la gestión (Rincón, 1998). Por 
lo tanto, en esta investigación se analizarán cu-
atro indicadores que van a medir la eficiencia 
y productividad de la cartera de crédito. Ver 
tabla 3.

Tabla N°3: Indicadores de medición de la efi-
ciencia y productividad

Ratio Fórmula

Índice de gastos 
operativos

Costos por 
Prestatarios

Productividad del 
personal

Productividad del 
oficial de créditos

Fuente: (MicroRate y BID, 2003)

Gestión financiera

La gestión financiera es una disciplina muy 
importante y está asociada a los recursos eco-
nómicos de una empresa, porque controla las 
operaciones, fuentes de financiamiento, la efec-
tividad operacional, la información financiera 
y el cumplimiento de los procesos, políticas y 
reglamentos de la empresa. Debe relacionarse 
directamente con su entorno: externo, en el 
que debe identificar sus oportunidades y ame-
nazas, involucrando los factores económicos, 
políticos, socioculturales y ambientales, interno, 
en el que debe identificar sus fortalezas y debi-
lidades, estableciendo la cantidad y calidad de 
los recursos, la capacidad y las habilidades de 
cada una de las áreas de funcionamiento de 
la empresa, que permita obtener una ventaja 
competitiva en el mercado (Córdoba, 2016).

La gestión financiera debe enfocarse básica-
mente en los aspectos estratégicos que gene-
ren valor, en un entorno competitivo que se 
vive hoy en día, la innovación constante y la 
mejora continua debe ser política de todas las 
empresas, por lo tanto, la toma de decisiones 
financieras de los gerentes cumplen un rol fun-
damental, combinando perfectamente los fac-
tores internos y externos, que permita realizar 
una planificación estratégica adecuada, para 
tomar las mejores decisiones, porque de éstas 
dependerán el impacto financiero de la empre-
sa (Córdoba, 2012).

La gestión financiera analiza la decisiones y 
acciones relacionados a los medios financie-
ros, que se necesitan para la operación de las 
organizaciones, por lo tanto, Córdoba (2016) 
afirma que la gestión financiera  “se encarga 
de determinar el valor y tomar decisiones en la 
asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, 
invertirlos y administrarlos” (p. 5). 

La gestión financiera garantiza la liquidez de 
una entidad financiera, la misma que depende 
de la movilidad de los depósitos del público y 
el manejo adecuado del riesgo de los activos, 
principalmente de la cartera de crédito, las dos 
áreas tienen un riesgo potencial alto, que re-
saltan una gestión financiera competente de la 
entidad, una mala administración de la liquidez, 
puede tener un impacto negativo, afectando 
directamente a los resultados económicos de 
las organizaciones (MicroRate, 2014). En con-
secuencia, se analizarán tres indicadores que 
medirán la gestión financiera del producto de 
investigación. Ver tabla 4

Tabla N°4: Indicadores de medición de la efi-
ciencia y productividad

Ratio Fórmula

Gastos de 
financiamiento
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Costo de recur-
sos financieros

Apalancamiento 
financiero

Fuente: (MicroRate y BID, 2003)

Rentabilidad

Las entidades financieras regularmente utilizan 
dos formas para medir la rentabilidad. La ren-
tabilidad económica que mide la calidad de la 
gestión de las inversiones de sus carteras y la 
rentabilidad financiera que mide el rendimien-
to que los accionistas obtienen de la inversión 
realizada en la institución, de otro modo, la 
rentabilidad mide la generación de ingresos 
de una inversión realizada (Fernández, Cuesta, 
Ruza, y Curbera, 2012).

La rentabilidad financiera y la rentabilidad eco-
nómica que se miden sobre los valores del ac-
tivo y de los recursos propios, aproximan a las 
instituciones a la viabilidad y eficiencia de estas, 
de esta manera, el cálculo del beneficio neto 
es la aproximación de una buena gestión fi-
nanciera de la empresa (Irimia, Oliver, y Piñas 
, 2004). Para interpretar, como una institución 
logra obtener utilidades, es necesario también 
analizar otros indicadores que señalen  la efi-
ciencia operativa y la calidad de la cartera (Mi-
croRate, 2014). En tal sentido, en este artículo 
se  analizará tres indicadores para medir la rent-
abilidad, el retorno sobre patrimonio, retorno 
sobre activos y rendimiento de la cartera. Ver 
tabla 5

Tabla N°5: Indicadores de medición de la efi-
ciencia y productividad

Ratio Fórmula

Retorno sobre 
Patrimonio

Retorno sobre 
Activos

Rendimiento de 
la cartera

Fuente: (MicroRate y BID, 2003)

Modelo análisis envolvente de datos (DEA)

El modelo DEA es un método no paramétrico, 
que mide la eficiencia de las unidades de ope-
ración, también llamadas unidades de decisión 
(DMU siglas en inglés) de una organización, 
introducido inicialmente en las operaciones de 
investigación desarrollado por Charnes, Cooper 
y Rhodes (CCR) en 1978, este modelo se aplica-
ba solamente a tecnologías con rendimientos 
a escala global, luego Banker, Cooper y Rho-
des (BCR) en 1984 lo acoplaron a tecnologías 
para mostrar el retorno variable a escala (Ray, 
2004). El modelo DEA básicamente se emplea 
para evaluar el desempeño relativo de las uni-
dades organizativas o de decisión de cualquier 
tipo, que utilizan varios insumos similares en las 
empresas, indistintamente del tipo de negocio, 
utilizando la relación de la eficiencia entre el 
total de productos y el total de entradas (Ra-
manathan, 2003).

El Análisis envolvente de datos (DEA) es una 
herramienta que evalúa la eficiencia relativa, ex-
presada como el peso promedio de la eficien-
cia de los componentes de las unidades de de-
cisión, las cuales convierten múltiples entradas 
(inputs) y generan múltiples salidas (outputs), 
además, varias de éstas tienen una estructura 
interna o de red. (Cook & Zhu, 2014). En la ac-
tualidad existen una gran variedad de aplica-
ciones del modelo DEA, usadas de diferentes 
formas para medir las actividades, procesos u 
operaciones de diferentes organizaciones, en 
contextos diferentes y en varios países (Cooper, 
Seiford, & Zhu, 2011). 

El modelo DEA es una alternativa principal para 
extraer información acerca de una población 
de observaciones de entradas y salidas, a dife-
rencia de los enfoques paramétricos, su objeti-
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vo es optimizar un plano de regresión simple a 
través de los datos, optimiza cada observación 
individual con el objetivo de calcular una fron-
tera discreta por partes, determinada por un 
conjunto pareto-eficiente de las unidades de 
decisión. Por lo tanto, el núcleo de este modelo 
es la observación individual representada por 
n observaciones requeridas en el análisis del 
DEA, en contraste con el enfoque sobre el pro-
medio y estimación de parámetros, que están 
asociados con la optimización estática simple 
(Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 1994). 

El modelo introducido por Charnes, Cooper y 
Rhodes (CCR) asume que existen  unidades 
de producción para comparar, considerando la 
unidad   como la unidad que maximiza la 
eficiencia (Pirateque , Piñeros, y Mondragon , 
2013). El modelo está descrito en la siguiente 
expresión algebraica: 

Sujeto a:

En donde:

  = la eficiencia de la unidad m,

 = el producto  de la unidad 

 = la participación del producto de estu-
dio del total de productos producidos

 = al producto  de la unidad 

 = la participación del insumo de estudio 
dentro del total de insumos utilizados

= al producto  y el insumo , 
respectivamente de la unidad 

 incluye .

En la representación del modelo, el numerador 
expresa la combinación de los productos y en 
el denominador los insumos, este modelo de 
maximización intenta encontrar que las ponde-
raciones que se asignan a cada producto sean 
las óptimas, que permita que esta relación sea 
la máxima, es decir, producir más con la menor 
utilización de insumos. La restricción está en-
cargada, por un lado, precisar que la eficiencia 
de la unidad de estudio no sea mayor a 1 ni 
menor a 0 y por otro lado, que las participa-
ciones o pesos que se encuentren, conserven 
las eficiencias del resto de unidades entre 0 y 1 
(Pirateque , Piñeros, y Mondragon , 2013).

Mientras que el modelo BCC modificado del 
modelo básico CCR en dónde Banker (1984) 
adiciona el concepto del retorno variable a es-
cala, midiendo la eficiencia de cada unidad de 

decisión 
,  que se resuelve en el modelo matemático 
que se presenta en la siguiente expresión, con 
su función objetivo y restricciones del primal 
(Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 1994).

Función objetivo:

Sujeto a: 

 

En dónde  es una variable no negativa que 
establece las ponderaciones del conjunto de 

dato respecto al producto evaluado 
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En la representación del modelo, el numerador 
expresa la combinación de los productos y en 
el denominador los insumos, este modelo de 
maximización intenta encontrar que las ponde-
raciones que se asignan a cada producto sean 
las óptimas, que permita que esta relación sea 
la máxima, es decir, producir más con la menor 
utilización de insumos. La restricción está en-
cargada, por un lado, precisar que la eficiencia 
de la unidad de estudio no sea mayor a 1 ni 
menor a 0 y por otro lado, que las participa-
ciones o pesos que se encuentren, conserven 
las eficiencias del resto de unidades entre 0 y 1 
(Pirateque , Piñeros, y Mondragon , 2013).

Mientras que el modelo BCC modificado del 
modelo básico CCR en dónde Banker (1984) 
adiciona el concepto del retorno variable a es-
cala, midiendo la eficiencia de cada unidad de 

decisión 
,  que se resuelve en el modelo matemático 
que se presenta en la siguiente expresión, con 
su función objetivo y restricciones del primal 
(Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 1994).

Función objetivo:

Sujeto a: 

 

En dónde  es una variable no negativa que 
establece las ponderaciones del conjunto de 

dato respecto al producto evaluado 

, las variables  y  son las variables 
de holgura del primal (Campoverde , Romero, 
y Borenstein, 2018)

El modelo CCR y el modelo BBC tienen simili-
tudes para medir los ratios de eficiencia, sin 
embargo, el modelo CCR es proporcional entre 
las entradas y las salidas, mientras que el mo-
delo BBC determina que la unidad de decisión 
(DMU) que tenga el menor valor de una entra-
da o el menor valor de una salida, será eficien-
te (Charnes, Cooper, Lewin, & Seiford, 1994). 
Por lo tanto, se puede señalar que el modelo 
CCR es el más apropiado para esta investiga-
ción, dado que, los productos de estudio no 
tienen tamaños similares, porque se pretende 
medir el producto más eficiente, en función de 
la relación directa existente entre las variables, 
ratificando la utilidad del modelo (Campoverde 
, Romero, y Borenstein, 2018).

Método

La presente investigación está enfocada en 
el análisis financiero, cualitativo, cuantitativo, 
descriptivo y diagnóstico o propositivo, corres-
pondiente a los periodos 2016-2018, a efectos 
de valorar la evolución de la cartera de crédito 
como resultado de la capacidad operativa, en 
consecuencia, se estudiaron los estados finan-
cieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo los mismos que permitieron eva-
luar la eficiencia de la cartera de crédito común 
y la línea de crédito. 

Para ello, se calcularon y analizaron indicadores 
que posibilitó la evaluación del desempeño fi-
nanciero de la cartera de crédito que se detalla 
en la tabla 6.

Tabla N°6: Operacionalización de variables

Variables Indicadores

Calidad de la 
cartera

Cartera en riesgo
Gastos de provisión
Cobertura de riesgo
Créditos castigados

Eficiencia y pro-
ductividad

Índice de gastos ope-
rativos

Costos por prestatarios

Productividad del per-
sonal

Productividad del ofi-
cial de créditos

Gestión 
Financiera

Gastos de financia-
miento

Costo de Recursos Fi-
nancieros

Deuda/Patrimonio

Rentabilidad

Retorno sobre Patrimo-
nio

Retorno sobre Activos
Deuda/Patrimonio

Elaborado por: Grupo de investigación

De la misma forma, por medio de esta inves-
tigación se explica la eficiencia de la línea de 
crédito comparada con la cartera de crédito 
común, expresado a través del modelo análi-
sis envolvente de datos (DEA), el mismo que se 
realizó en cuatro etapas:

Definición del modelo DEA: se opta por el 
modelo CCR, porque establece la frontera de 
producción eficiente, determinando el área 
de eficiencia mayor (Campoverde , Romero, & 
Borenstein, 2018).

Selección y definición de las variables: se realiza 
la elección de las variables de acuerdo a la re-
visión bibliográfica de estudios realizados para 
medir la eficiencia del sector financiero como 
es el caso de Pirateque, Piñeros y Mondragón 
(2013), Sanchez y Rodriguez (2016), Campo-
verde, Romero y Borenstein (2018).

Análisis de datos: se realizará a través del pro-
grama IBM SPSS Statistics 22, para analizar la 
correlación de las variables de entrada y salida 
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seleccionadas y del Add-in Solver en Excel, para 
determinar la eficiencia del producto de inves-
tigación.

Resultados: se presentan los resultados obteni-
dos con su respectivo análisis de la información 
más relevante.

Por consiguiente, En la Tabla 7 se presentan las 
variables de entradas y salidas seleccionadas 
que generalmente son las más utilizadas para 
los estudios de eficiencia en el sector financie-
ro, sea con la técnica paramétrica como la no 
paramétrica (Belmonte, 2012) para analizar la 
eficiencia de la cartera de crédito de la Coope-
rativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. 

Tabla N°7: Entradas y salidas para el cálculo de 
la eficiencia

Entradas Salidas

Gasto 
Operativo (GO)

Cartera de 
crédito (CC)

Costo por 
prestatario (CP)

Cartera 
en riesgo (CR)

Gasto de 
financiamiento (GF)

Utilidad 
neta (UN)

Las variables de entradas y de salidas fueron 
escogidas en función de los ratios obtenidos y 
datos utilizados para la aplicación de los indi-
cadores financieros en esta investigación, que 
incluye:

Gasto operativo: son los gastos generados de 
la actividad de la cooperativa.

Costo por prestatario: es el promedio del costo 
de mantenimiento de un prestatario del crédito 
activo. 

Gasto de financiamiento: son los gastos de inte-
reses que la cooperativa incurre para fondear-
se.

Cartera de crédito: es el conjunto de las opera-
ciones de créditos otorgados a los prestatarios, 
amparados en un documento de valor.

Cartera en riesgo: es la proporción de la cartera 
de crédito en mora, es decir, la cartera en ries-
go de no ser recuperada.

Utilidad neta: es el resultado económico que 
la cooperativa obtiene, después de restar los 
egresos de los ingresos.

Resultados

La resolución No. 165-2015-F de 16 de di-
ciembre de 2015, modificada por la resolución 
No.289-2016-F de 19 de octubre de 2016, de 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, aprobó la norma propuesta por la 
SEPS que regula la definición y las acciones que 
comprenden la emisión y la operación de tar-
jetas de crédito, débito y pago para el Sector 
Financiero Popular Y Solidario. 

Sin embargo, para que una institución financie-
ra opere con tarjeta de crédito o débito, debe 
adquirir una franquicia para que estas puedan 
ser utilizadas en cualquier tipo de negocio, que 
brinde esta modalidad de pago, sin embargo, 
la adquisición de éstas tiene un costo muy ele-
vado inicialmente, además, del porcentaje de 
comisión del servicio por cada transacción rea-
lizada. En consecuencia, brindar el servicio de 
tarjetas de crédito o débito, no es muy accesi-
ble para todas las entidades del sector financie-
ro popular y solidario, por lo tanto, éstas deben 
ofrecer productos innovadores que les permi-
tan mantenerse en el mercado y que no afec-
ten mayormente a los costos de operación de 
la institución, así como de los socios.

Por tal razón, La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Jardín Azuayo, lanza un nuevo producto 
llamado “Línea de Crédito” el mismo que con-
cede un monto de recursos económicos que 
podrán ser utilizados de forma fraccionada o 
en su totalidad de acuerdo a las necesidades 
del socio, con una duración y plazo máximo de 
5 años, es decir, que el socio no debe hacer 
una operación con el oficial de crédito cada 
que necesite un avance de su línea de crédito, 

Este producto se lanzó al mercado en el mes 
de noviembre del año 2016, a pesar de que 
ha repuntado su colocación en el último año, 
no es representativo con respecto al total de la 
cartera, además, que la institución presenta un 
alto crecimiento de contratación de oficiales de 
crédito, por consiguiente, es necesario medir el 
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costo operativo que genera la colocación de la 
línea de crédito y su impacto en la rentabilidad 
y productividad de la cooperativa.

Antes de presentar los hallazgos descriptivos del 
estudio, es necesario demostrar el crecimiento 
de la cartera de crédito común y la línea de cré-
dito en la figura 2. Los resultados muestran que 
la cartera de crédito común en el año 2018 
tiene un crecimiento del 21%, mucho más alto 
que la línea de crédito que es del 0.85% con 
respecto a la cartera total, sin embargo, el creci-
miento del monto total de línea de crédito en el 
año 2018 incrementó en el 200% con respecto 
al año 2017.

Figura 2: Crecimiento de la cartera de crédito 
común vs línea de crédito

Calidad de cartera

En el análisis de los indicadores de la calidad de 
la cartera, se muestra en la figura 3 que a nivel 
general la tendencia de la mora de la cartera 
común frente a la línea de crédito, presenta un 
comportamiento contrario, es decir, que mien-
tras disminuye la cartera en riesgo del crédito 
común, crece la cartera en riesgo de la línea 
de crédito o viceversa, se observa que la carte-
ra en riesgo de la  cartera común cierra en el 
año 2018 con el 2.49% con tendencia a la baja, 
mientras que la línea de crédito tiende a incre-
mentar, cerrando en el año 2018 con 1.05%.

Figura 3: Cartera en riesgo del crédito común 
vs línea de crédito

La razón de los gastos de provisión que se evi-
dencia en la figura 4 varía de un año a otro, de-
bido al crecimiento de la cartera y al porcentaje 
de provisión que la gerencia decide realizar en 
cada año, por lo tanto, se observa que los gas-
tos de provisión de la cartera de crédito común 
cierran en el 2018 con 6.55%, siendo mayor 
a la línea de crédito que cierra con el 3.81%

Figura 4: Gastos de provisión del crédito co-
mún vs línea de crédito

La calificación de riesgo de la cartera común 
como de la línea de crédito tiene la misma 
segmentación o criterios de calificación para 
las provisiones de créditos vencidos, debido a 
que, las dos se ubican dentro de las categorías 
de crédito de consumo o microcrédito, por tal 
razón, en la figura 5 se presenta el nivel de co-
bertura de la toda la cartera de crédito de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito  Jardín Azua-
yo, en dónde, se aprecia que mantiene un nivel 
de cobertura por encima de lo requerido por 
los entes reguladores que es del 9%, pues, en 
el año 2018 cierra con el 240% de cobertura,  
lo que nos indica que por cada $1 dólar de la 
cartera en riesgo la cooperativa reserva $2.40 
dólares.
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Figura 5: Cobertura de riesgo de la cartera de 
crédito vencida

En la figura 6, se presenta el ratio de la cartera 
castigada total de la cooperativa, dado que, de 
acuerdo a la resolución N° 345-217-F de la Jun-
ta de Política y Regulación Monetaria y Finan-
ciera, en el capítulo IX del castigo de activos de 
riesgo y contingentes, Artículo 34: señala que 
los créditos que estuvieren vencidos por más 
de 3 años se castigará contablemente en su to-
talidad, en consecuencia, al no haber transcu-
rrido aún dicho tiempo desde la operatividad 
de la línea de crédito, no existen operaciones 
de la línea de crédito  castigadas en los años de 
estudio, en consecuencia, se establece que al 
término del 2018 la cartera de crédito común 
cerró con un porcentaje del 1.33% de  carte-
ra castigada, un crecimiento bastante alto con 
respecto al 2017.

Figura 6: Créditos castigados de la cartera de 
crédito

Eficiencia y productividad

Los resultados de la Figura 7, reflejan la evolu-
ción de los gastos operativos con respecto a la 
cartera de créditos y se observa que la línea de 
crédito genera más gastos que la cartera de 
crédito de común, pues, la relación se realiza 
con la cartera promedio, al ser la línea de crédi-

to un producto nuevo, hace que los gastos se 
disparen en la línea de crédito, mientras trans-
curra el tiempo y se incrementa la cartera de la 
línea de crédito los gastos irán disminuyendo 
como se ve en la evolución de los tres años de 
estudio.

Figura 7: Gastos operativos del crédito común 
vs línea de crédito 

En la Figura 8, se visualiza que el costo por pres-
tatarios tiene una tendencia de crecimiento en 
la cartera de crédito común y lo contrario en 
la línea de crédito, es decir, que la colocación 
de la línea de crédito genera menos costos de 
acuerdo con el número de operaciones reali-
zadas, pues, se visualiza que en el 2018 cada 
crédito de la cartera común tiene un costo de 
$339.26 y cada avance de la línea de crédito 
tiene un costo de $124.13.

Figura 8: Costo por prestatario del crédito 
común vs línea de crédito 

Considerando el mismo número de colabora-
dores de la Cooperativa, se realiza la relación 
de la productividad del personal del crédito 
común y  la línea de crédito que se presenta en 
la figura 9, en el mismo se muestra que el crédi-
to común va desciendiendo su eficiencia con 
107 créditos por cada colaborador en el 2018, 
mientras que la línea de crédito tiene tendencia 
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ascendente con 5 

operaciones por cada colaborador en el 2018. 
De la misma forma en la figura 10, se considera 
el mismo número de oficiales de crédito para la 
relación de los dos tipos de cartera, en el que se 
analiza que la cartera común sigue perdiendo 
eficiencia cada año con 686 créditos y la línea 
de crédito 30 operaciones por cada oficial de 
crédito en el 2018

Figura 9: Productividad del personal del crédito 
común vs línea de crédito 

Figura 10: Productividad del oficial de crédito 
del crédito común vs línea de crédito 

Gestión Financiera

Los gastos de financiamiento que se observa 
en la figura 11, muestran que son similares en-
tre el crédito común y la línea de crédito y que 
disminuyen significativamente en el año 2018, 
lo que significa que existe un incremento de la 
cartera de crédito, sin afectar mayormente a los 
gastos de los recursos financieros.

Figura 11: Gastos de financiamiento del crédito 
común vs línea de crédito 

Los depósitos de los socios entran en una sola 
cuenta de la Cooperativa, por lo tanto, no se 
puede determinar el costo del recurso financie-
ro por producto, por tal razón, se presenta en 
la figura 12, los depósitos de toda la cooperati-
va, en el que se puede evidenciar que los cos-
tos por recurso financiero disminuyen en gran 
medida en el 2018 cerrando en 5.50%, enten-
diéndose que se realiza una gestión financiera 
importante para disminuir estos costos, sea ac-
cediendo a fuentes de financiamiento a menor 
costo o manejo de bajas tasas de interés pasi-
vas determinadas a pagar a los socios.

Figura 12: Costo de Recursos financieros  

En la figura 13, se puede observar el ratio de 
endeudamiento o el apalancamiento financie-
ro de la institución, en el que se mide la capa-
cidad de endeudamiento con respecto al patri-
monio, por lo tanto, la Cooperativa tiene una 
reserva de protección alta, a pesar que en el 
año 2018 disminuyó con respecto a los años 
anteriores, sin embargo, sigue siendo significa-
tiva en un 6.7 a 1.
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Figura 13: Apalancamiento financiero COAC 
Jardín Azuayo

RentabilidadDe los indicadores de rentabili-
dad está el retorno sobre el patrimonio que se 
muestra en la figura 14, es un indicador muy 
importante porque mide el retorno sobre la in-
versión, es claro que la institución no pretende 
maximizar su rentabilidad, sin embargo, es 
necesario tener niveles de rentabilidad suficien-
tes para incremetar el patrimonio, que es un in-
dicador que mide la solvencia de la institución, 
por lo tanto, se observa que el retorno sobre el 
patrimonio de la Cooperativa incrementa en el 
2018, cerrando en 11.92%, es decir, que por 
cada $100 dólares invertidos, la cooperativa re-
cupera $11.92 

Figura 14: Retorno sobre el patrimonio

El retorno sobre los activos es un indicador 
que muestra como la institución utiliza sus 
activos para medir el margen de utilidad así 
como su rendimiento, mientras más alto sea 
el índice, mayor rendimiento tienen los acti-
vos, en la figura 15 se visualiza el resultado 
del retorno sobre los activos de la Cooperati-
va, en dónde presenta una tendencia de cre-
cimiento, cerrando con 1.49% el año 2018.

Figura 15: Retorno sobre los Activos

Discusión

Modelo DEA

Se realiza la validación de los datos utilizados 
en cada variable, mediante el análisis de corre-
lación de Pearson, método que permite identi-
ficar la relación existente entre las variables utili-
zadas de entrada y salida (Campoverde , Rome-
ro, y Borenstein, 2018), por lo tanto, en la tabla 
8 se muestra que existe una correlatividad muy 
alta entre todas las variables de entrada y de 
salida, lo que significa que la variación de una o 
varias variables de entrada afecta directamente 
a las variables de salida, es decir, que si existe un 
incremento de los gastos operativos,  gastos de 
financiamiento y/o cartera en riesgo, afectará 
negativamente a la utilidad neta de la coope-
rativa, sin embargo, si existe un crecimiento de 
la cartera de crédito afectará positivamente a la 
utilidad neta. 

Tabla N°8: Análisis de correlación de variables

 GO CP GF CC CR UN

GO 1      

CP 0.921 1     

GF 0.998 0.917 1    

CC 0.999 0.924 0.995 1   

CR 0.992 0.907 0.997 0.985 1  

UN
0.996 0.925 0.990 0.999 0.978 1

Elaborado por: Grupo de investigación

En la tabla 9 se muestra los resultados de la eva-
luación de la eficiencia de la cartera de crédito 
común y de la línea de crédito de cada año de 
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estudio, mediante el modelo CCR, modelo que 
considera que una unidad de decisión es efi-
ciente si el valor obtenido es igual a 1 o 100% y 
la holgura es igual a 0, por lo tanto, se observa 
que el crédito común es eficiente en todos los 
años de estudio, mientras que la línea de crédi-
to en el año 2016 no es eficiente, esto puede 
ser por el nivel de cartera obtenida, dado que, 
su lanzamiento se dio en el mes de Noviembre 
de dicho año, mientras que en el año 2017 y 
2018 alcanza una eficiencia del 100%, es decir, 
que existe una mejor gestión de dicha cartera.

Tabla N°9: Nivel de eficiencia del crédito común 
y la línea de crédito

Producto 2016 2017 2018

Crédito común 100% 100% 100%

Línea de crédito 0% 100% 100%

Conclusiones

En el análisis de los indicadores financieros 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo, podemos observar que la calidad de 
la cartera de crédito es eficiente, dado que, ma-
neja un indicador bajo de la cartera de riesgo 
y un indicador alto de cobertura de crédito, 
también se visualiza que es productiva porque 
controla eficientemente los gastos operativos 
y gestiona efectivamente los costos y recursos 
de financiamiento y por último adquiere un ni-
vel de rentabilidad moderado, estos resultados 
arrojan que la institución se encuentran por en-
cima del promedio del sector, los mismos que 
se pueden comparar con los datos obtenidos 
de los boletines financieros de la SEPS.

Los resultados muestran que la colocación del 
crédito común va perdiendo eficiencia frente a 
la colocación de la línea de crédito, dado que, 
a medida que incrementa mejora considera-
blemente su eficiencia, en tal sentido, las estra-
tegias deben enfocarse en este último, porque 
permitirá un mayor crecimiento en la coloca-
ción de la cartera con un mejor desempeño, 
disminuyendo significativamente los gastos 
operativos, haciendo más eficiente y rentable 
a la institución.

Con el análisis de la eficiencia de la cartera de 
crédito mediante la utilización del modelo aná-
lisis envolvente de datos (DEA), los resultados 
proyectan que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Jardín Azuayo aprovecha la eficiencia 
técnica para incrementar su productividad, es 
decir, que la institución maneja una cartera de 
crédito eficiente. 

Mediante la utilización de los diferentes mod-
elos que presenta el análisis envolvente de da-
tos, se pueden realizar a futuro investigaciones 
que comparen y analicen profundamente los 
resultados obtenidos, aplicando más modelos 
para el mismo conjunto de datos, a fin de anal-
izar la variabilidad o sencibilidad que se obten-
ga de los resultados. 
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