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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, “El riesgo crediticio en una entidad bancaria 

en Azángaro, Puno, periodos 2019 y 2020”, tiene como objetivo conocer cómo se 

aplica el riesgo crediticio en una entidad bancaria.   

La metodología empleada es de tipo descriptiva con diseño no experimental; la 

población corresponde a la entidad bancaria en Azángaro, Puno; resultando que la 

muestra extraída comprende 380 créditos procedentes de los periodos referidos, 

que fueron analizados por medio de la técnica del análisis documentario, dividiendo 

la información en periodos, comportamientos de cartera y data.  

Los resultados evidencian que el riesgo de crédito puede ser prevenido y regulado, 

antes y después de efectuar sus prestaciones; siempre y cuando se consideren 

premisas que evalúen a los clientes potenciales, considerando la información de 

entes reguladores, sumado al análisis de cada asesor de origen. Por lo tanto, se 

concluye que una adecuada evaluación del riesgo tendrá un impacto positivo en la 

entidad bancaria, a su vez protegerá los intereses de los asesores de origen y 

prestamistas.   

Con lo presentado, el estudio buscará dar posibles alcances de mejora en el modelo 

de evaluación del riesgo crediticio. 

 

Palabras clave: Riesgo de crédito, políticas de crédito, cobranzas.  
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ABSTRACT  

 

The present research work, “The credit risk in a banking entity in Azángaro, Puno, 

periods 2019 and 2020”, aims to know how credit risk is applied in the commercial 

portfolio in a banking entity. 

The methodology used is descriptive with a non-experimental design; the population 

corresponds to the banking entity in Azángaro, Puno; resulting in the extracted 

sample comprising 380 loans from the referred periods, which were analyzed using 

the documentary analysis technique, dividing the information into periods, portfolio 

behavior and data. 

The results show that credit risk can be prevented and regulated, before and after 

making its benefits; as long as premises that evaluate potential clients are 

considered, considering the information of regulatory entities, added to the analysis 

of each originating advisor. Therefore, it is concluded that an adequate risk 

assessment will have a positive impact on the bank entity, in turn, it will protect the 

interests of the home advisers and lenders. 

With what has been presented, the study will seek to provide possible scope for 

improvement in the credit risk assessment model. 

Keywords: Credit risk, credit policies, collections. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, las entidades financieras, prestadoras de crédito y financiamiento, 

consideran la evaluación de un crédito por medio del riesgo que éste posee en sí. 

Así pues, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, (2020), en su glosario de 

términos clave, define al riesgo de crédito como una posibilidad de pérdida 

entendida en probabilidades, siendo resultante del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del prestatario con la entidad financiera. Sumado a esto, las 

Normas Internacionales de Información Financiera o NIIF 7 (2015), conceptualizan 

el riesgo como aquel elemento financiero que en su uso produzca una pérdida 

financiera, donde la persona no pueda satisfacer y/o cumplir las demandas 

contractuales de un crédito o préstamo, y en su defecto, han de ser consideradas 

como pérdidas extraordinarias. Por otro lado, hallamos a Bozga y Trenca, (2018) 

que ven en el riesgo de crédito un tipo de riesgo donde los flujos de efectivo de 

préstamos y valores no se paguen en su totalidad, éstos previamente tratados de 

forma contractual, sea por una eventualidad o de forma voluntaria por parte del 

cliente.  

 

Dicho esto, el riesgo de crédito guarda una estrecha relación con la gestión de la 

inversión en cuanto a la rentabilidad del crédito otorgado. Por otro lado, Sabogal, 

(2020) en referencia al Programa Reactiva Perú, nos dice que por la coyuntura 

actual del Covid-19 y sus implicancias, se tiene pensado, por medio de este 

programa, garantizar préstamos del sistema financiero a las empresas por hasta S/. 

60 mil millones con el objetivo de recuperar su capital de trabajo. Esto, en cierta 

medida, obligaría a que el análisis del riesgo crediticio sea lo más preciso posible, 

buscando reducir el riesgo tanto a la entidad financiera como al cliente financiado, 

evitando desestimar el destino de crédito y su evaluación previa. Si bien el 

programa del gobierno peruano incentiva colocar créditos comerciales, no se debe 

desestimar el riesgo inherente que posee.  

 

 Al respecto, Chávez destaca la importancia del análisis del riesgo, considerándolo 

como una evaluación compleja, que requiere de un análisis transversal, para lograr 

un panorama integral de una problemática y su objeto de estudio; siendo esta 

gestión y análisis la anticipación al desastre, (2018, p.39). A esto último, Mejía, 
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Gómez y Gutiérrez, (2019) nos señalan la perspectiva de la estructuración de las 

empresas que persiguen maximizar el valor. Para lograr esta consigna, se debe 

disponer procesos eficaces que involucren el presupuesto de inversiones de capital, 

de este modo, los proyectos de inversión se conducirán a ser sostenibles y 

rentables (bajo la modalidad de análisis previo); los cuales deben ser acompañados 

por una estructuración financiera sistematizada para el contemplar el riesgo de cada 

parte del proyecto, de no darse así,  la continuidad de la operación, sus procesos y 

el avance en las propuestas de valor estarán en riesgo. 

 

En un panorama global, tenemos a Ben Jabra, Mighri y Mansouri, (2017) que, en 

su investigación respecto al riesgo bancario, aborda su problemática y causa 

principal a la crisis financiera mundial. Concluyendo que una mejor comprensión de 

los determinantes del riesgo bancario es necesario debido a los costos de rescate 

bancario asociados con resolver la crisis financiera mundial. Esa información ha de 

ser conocida con anticipación para prevenir futuras insolvencias provenientes del 

riesgo de crédito, ya que su participación atrae el interés para una amplia gama de 

mercados y elementos financieros como prestatarios, accionistas de bonos y 

acreedores. Asimismo, Sharma y Lakhotia, (2020) en India, apoyan la idea de que 

el riesgo de crédito es un tema de interés global para los esfuerzos de las entidades 

bancarias. Estos autores consideran que el riesgo de crédito es el peligro más 

básico e inevitable para los bancos comerciales y debe ser tratado y supervisado 

adecuadamente. Para que los esfuerzos de una entidad bancaria sean rentables y 

obtengan liquidez, primero se necesita crear procedimientos enfocados en la 

supervisión del riesgo crediticio.  

 

Como podemos notar, el riesgo de crédito requiere de un previo análisis 

descriptivo que preceda su adecuada gestión. De no darse así, las problemáticas 

consecuentes perjudicarán a ambas partes, teniendo un impacto más relevante en 

la entidad financiera. De hecho, Mushtaq y Hanif, (2015), consideran al riesgo de 

crédito como uno de los mayores riesgos de las operaciones bancarias. En efecto, 

mencionan que, para un desempeño financiero sostenible, la gestión del riesgo 

crediticio es de crucial importancia.  Asimismo, mencionan que los préstamos con 
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morosidad que, para la presente investigación se incluyen en la dimensión de 

incumplimiento de obligaciones crediticias, son el elemento principal del riesgo 

crediticio. Es la mora el mayor impacto negativo tiene sobre el desempeño bancario.  

  

Añadido a esto, García considera al riesgo crediticio de forma explícita como la 

pérdida y/o incumplimiento de las obligaciones de un cliente con una entidad 

financiera; que por medio de un contrato celebrado de préstamo directo, 

financiamiento o dinero para cierta  inversión, la responsabilidad  incluye a ambas 

partes, por un lado al cliente por no ser responsable de sus obligaciones, y por otro 

lado, a la entidad financiera por gestionar de manera inadecuada los créditos 

otorgados (2016, p.75).  

 

 

Según do Prado, de Melo, Carvalho y Ribeiro, los análisis de riesgo crediticio 

han sido profundamente estudiados en los últimos años. Esto a razón de 

contemplar la gran importancia que suponen ser los sistemas financiero y bancario, 

principalmente debido a la reciente crisis financiera global, que tuvo consecuencias 

considerables en muchas organizaciones financieras (2019) 

 

Bajo la misma línea, Karelly, (2016), define respecto a esta problemática 

como aquel potencial -negativo o positivo- que existe al otorgar un préstamo, ya 

sea por falta de incumplimiento de las obligaciones contractuales o por otras (p.56). 

Esto crea la necesidad de conducirse bajo una metodología que evalúe el riesgo de 

un crédito bajo manuales o documentos que respalden y garanticen su correcto 

análisis. Para fines de esta investigación, el objeto de estudio cuenta con un Manual 

y Metodología crediticia que brindará ciertos alcances que facilitarán el 

entendimiento de los indicadores, dimensiones y conceptos básicos. 

 

Albuquerque, Morais y Pinto (2020) Sostienen que el sector bancario ofrece un 

ambiente único para examinar a detalle cómo es que los supervisores son 

transparentes en su labor, respecto a la información financiera. Para ello se siguen 

dos razones principales: La primera, nos plantea que en el sector bancario existen 
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diferentes entidades reguladoras que supervisan la adecuada aplicación de las 

normas contables y su divulgación.  Es decir, existen instituciones responsables de 

supervisar la implementación de las normas contables NIIF y Basilea, que se rigen 

bajo un concepto universal de tratados, que son aplicados en diferentes países. 

Esto último, da pie a la segunda razón, pues aborda las diferencias de los poderes 

regulatorios de los entes supervisores bancarios, de acuerdo a la propia 

constitución y normas de cada entidad bancaria. 

 

Por otro lado, independientemente de las regulaciones de agentes externos, 

como ya se ha referido antes, cada entidad financiera posee sus propias 

consideraciones respecto a cómo asumir el riesgo de crédito.  La entidad bancaria, 

objeto de estudio del presente estudio de investigación, contempla el riesgo de 

crédito en sus prestaciones teniendo en cuenta un Manual y Metodología Crediticia. 

Según el MAN-RIE-038, (2020, p.3), el objetivo de este documento es establecer 

las políticas y la metodología de evaluación que rigen el proceso de otorgamiento 

de préstamos y facilitan el acceso al crédito, tomando en cuenta el marco normativo 

de la SBS, poniendo énfasis en la administración del riesgo de crédito y operacional 

y en el logro de los objetivos que esta entidad ha establecido alcanzar.  

  

Ahora bien, existen diferentes factores que determinan cuán rentable será 

una inversión; señalándonos si esta cumplirá las expectativas previstas, las 

superará o no las alcanzará; siempre tomando en cuenta al riesgo al cual están 

asociados. Esta idea es apoyada, en la consecución de la rentabilidad de cualquier 

emprendimiento, así también ocurre con una entidad financiera. Así pues, 

Cárdenas y Velasco (2014), dicen respecto a la sostenibilidad financiera de una 

entidad, que esta está relacionada por la capacidad para operar y crecer, 

persiguiendo siempre el equilibrio de sus activos y pasivos, que como consecuencia 

garanticen su rentabilidad y liquidez. Zurita, (2017) apoya esta idea al afirmar que, 

para cada economía, la conformación de su sector bancario podría explicar mucho 

de sus políticas económicas. Para reforzar esta idea, Kavčáková y Kočišová, 

(2020), nos mencionan que el riesgo de crédito pertenece a un grupo de 

fundamentales riesgos dentro del sistema financiero, que tienen un impacto 
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decisivo sobre el éxito de los esfuerzos comerciales en distintas instituciones. Así 

pues, está basado en la incertidumbre de si la contraparte reembolsará sus pasivos 

(financieros) con prontitud, cantidad justa y pactada, ya sea por incapacidad o falta 

de voluntad para pagar.  

 

 Para fines de este estudio, las dimensiones a considerar son las políticas generales 

en la asignación de un crédito, agrupadas en: clasificación del deudor en cartera, 

garantías y capacidad de pago, que, en su conjunto, nos otorgan datos necesarios 

para una medición previa del riesgo de crédito. Asimismo, tenemos al 

incumplimiento de obligaciones crediticias que viene a ser la segunda dimensión, 

agrupando: el crédito vencido, la cartera pesada, créditos castigados y créditos en 

cobranza judicial, que, en su correcto análisis, permitirían gestionar 

adecuadamente el riesgo de crédito. Finalmente, tenemos las excepciones de alto 

riesgo que comprende: endeudamiento (número de entidades), días de atraso, 

calificación del deudor y edad límite, que se entiende la tercera dimensión, que en 

suma de los previos análisis nos daría mayor certidumbre en la asignación de un 

riesgo de crédito.  

 

Así pues, considerando estas tres dimensiones, podremos llevar a cabo un 

estudio del riesgo crediticio relevante, teniendo como objetivos conocer cómo es el 

riesgo crediticio sujeto a las políticas generales en la asignación de un crédito; 

también conocer cómo es el riesgo crediticio sujeto al incumplimiento de 

obligaciones crediticias; y finalmente, conocer cómo es el riesgo crediticio sujeto a 

las excepciones de alto riesgo. Como podemos evidenciar, el riesgo crediticio es 

una incógnita que enfrentan las entidades financieras y comerciales, sin embargo, 

usando un estudio de evaluación o análisis apropiado, este se podría trasladar 

como una herramienta provisoria de riesgo, siempre y cuando se señalan los 

indicadores convenientes.  

 

 Asimismo, Karely (2016), menciona que este hecho se puede evitar haciendo 

un seguimiento al cliente potencial antes de otorgarle el crédito, dando cuenta de 

su condición de buen pagador y evaluando otros antecedentes (p. 56). 
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Explicado esto, considero la necesidad de realizar un estudio que tenga como fin 

conocer cómo es el riesgo crediticio en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, 

periodos 2019 y 2020 con la justificación de recolectar datos previos para el análisis 

y comparativas futuras con otros tipos de créditos en diferentes periodos, 

beneficiando tanto a la empresa como a sus clientes, en el respaldo y protección 

de sus esfuerzos comerciales. Asimismo, el presente trabajo pretende servir de 

referente para futuras investigaciones que busquen un análisis de riesgo adecuado, 

tomando en cuenta el análisis documentario y el tipo de investigación descriptiva.    

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes Internacionales 

 
Dentro de los antecedentes internacionales, se ha considerado a Morales 

(2013) en su investigación titulada: “La administración del riesgo de crédito en la 

cartera de consumo de una institución bancaria - Guatemala”, tuvo como objetivo 

medir y calificar el riesgo, es decir, analizar y valorar las contingencias, 

cuantificando cuál de ellos es preferible a asumir con el potencial cliente. Además, 

qué valoración tiene de acuerdo a los riesgos asignados. Para ello se aplican 

sistemas de gestión y modelos de análisis de riesgos. Asimismo, se concluyó que 

las Instituciones Bancarias que no logran controlar adecuadamente sus niveles de 

morosidad, eventualmente, afectarán sus demás procesos, teniendo como fin un 

traslado excesivo de riesgos hacia el prestamista, traducido en el incremento de 

tasas de interés y restricciones de crédito. 

 

Así también, tenemos a Cortes, Romero y Serna (2017) que en su 

investigación titulada Análisis del crédito en las entidades financieras, guiada bajo 

método descriptivo; se concluyó que los aspectos más relevantes de un estudio de 

crédito contemplan: sus tiempos de respuesta, documentación y algunos procesos 

internos; sosteniendo que por medio de ellos es viable realizar un análisis adecuado 

de los créditos. A su vez, éstas están supeditadas bajo las normas establecidas por 

la superintendencia de Colombia en su sistema financiero.  
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A nivel Internacional. Tierra J., (2015), “El riesgo de crédito y la morosidad 

de la cooperativa de ahorro y crédito Coorambato Cía. Ltda. del Cantón Ambato 

Ecuador” el trabajo de investigación fue de tipo cualitativa, se usó las técnicas de 

entrevista, experiencia personal, observaciones, entre otros. El objetivo principal 

fue determinar la incidencia del Riesgo Crediticio en la Morosidad de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito. La conclusión fue que el área de créditos no tiene un control 

de las evaluaciones y por consiguiente el riesgo de crédito tiende a incrementarse 

poniendo en riesgo la funcionalidad de la cooperativa. 

 

Kalu, Shieler y Amu (2017) en su investigación “Gestión del riesgo crediticio 

y el rendimiento financiero de las instituciones micro financieras”, guiada bajo 

método descriptivo, usando técnica de análisis, por medio de entrevistas y 

encuestas; donde los instrumentos usados, fueron ficha de análisis documental, 

guía de entrevista y cuestionario; considerando 60 participantes como su población. 

La conclusión del estudio fue que el proceso de gestión del riesgo debe identificar 

y analizar todas las exposiciones de pérdidas, asimismo medirlas. Este proceso 

debe englobar cuestiones claves como los son la capitalización de la empresa, la 

capacidad del prestatario, garantía y el historial de pago, como también, considerar 

las condiciones económicas y políticas antes de decidir financiar un proyecto. 

 

Martínez, Ríos y Trejo (2016) en su investigación “Análisis de la 

administración del riesgo crediticio en México para Tarjetas de Crédito” tuvo como 

objetivo analizar la administración del riesgo crediticio. El diseño descriptivo fue 

empleado. La conclusión a la que se llegó fue que diversas empresas poseen 

deficiencias respecto al seguimiento de sus procesos establecidos.  A causa de 

esto se da la ejecución de actividades que las entidades aún no han desarrollado, 

originando que los colaboradores incumplan con los procesos referidos y se 

conduzcan de forma empírica en las actividades pertinentes a la gestión del riesgo 

crediticio. 
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2.2. Antecedentes Nacionales 

A nivel Nacional tenemos a Pereda, (2016), quien en su investigación 

“Evaluación Crediticia y su Incidencia en la Morosidad de los Socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Lorenzo, 2015”, se manejó una metodología 

descriptiva, de diseño no experimental y transversal. Así también, el análisis 

documentario y la guía de entrevista fueron las técnicas usadas. Tuvo como objetivo 

general demostrar que la evaluación crediticia precede a la morosidad, tomando 

como conclusión que existe incidencia de la evaluación de los préstamos en la 

morosidad. 

 

Otro antecedente nacional que se ha considerado es la investigación de 

Calderón (2014), “La gestión del riesgo crediticio y su influencia en el nivel de 

morosidad de la caja municipal de ahorro y crédito de Trujillo – agencia institucional 

– periodo 2013”. Realizada bajo método descriptivo – explicativo, tuvo como 

conclusión: el asesor crediticio es responsable del proceso crediticio, destacando 

sus funciones: analizar, evaluar, tramitar y promover la aprobación de las solicitudes 

de crédito, velando por una correcta gestión de su cartera. A consecuencia de esto, 

la recuperación de un crédito depende de la correcta ejecución del proceso 

crediticio, entendiéndose en su análisis previo. 

 

Asimismo, Cubas y Dávila (2015), en su investigación “Incidencia del riesgo 

crediticio en la rentabilidad de la municipal de ahorro y crédito Piura S.A.C, Sucursal 

Chiclayo - 2015, USS, Chiclayo – Perú”. Cuyo objetivo fue establecer cómo la 

rentabilidad se ve afectada por los riesgos crediticios, siguiendo una metodología 

descriptiva, explicativa de diseño no experimental, tuvieron como conclusión que: 

se recomienda fijar un monitoreo adecuado de control, identificar y seleccionar a 

los potenciales clientes, reducir y suprimir riesgos presentes y futuros previo a 

otorgar un crédito.  Esto persigue el propósito de reducir el alto índice de 

incobrabilidades crediticias. El control es vital para reducir el nivel de riesgo, de este 

modo, se recomienda manejar todos los procesos de selección bajo parámetros 

apropiados, considerando tanto resultados como inspecciones. 
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Por otro lado, tenemos la investigación de Baltodano (2014), “Las políticas 

de crédito en el riesgo crediticio y su incidencia en la rentabilidad en la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana – Chepén 2012”, teniendo como diseño el 

tipo de investigación descriptiva. El objetivo principal consistió en analizar el riesgo 

crediticio y la morosidad teniéndose como factor determinante de cuánto variará la 

rentabilidad en una entidad financiera, concluyendo un desconocimiento de las 

políticas de la evaluación de un crédito, las que son utilizadas y analizadas para 

reducir la mora, por gran mayoría de los evaluadores o analistas, lo que supone 

perjudicar los intereses de la entidad financiera en cuanto a un análisis adecuado.    

 

Finalmente, tenemos a Artaza, (2017) en su investigación “Gestión de 

riesgos financieros y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector 

bancario, distrito de San Isidro, año 2017”, cuyo objetivo consistió en analizar la 

relación de las variables en estudio. El diseño de la investigación fue descriptivo no 

experimental. La conclusión a la que se llegó fue que la gestión de riesgos 

financieros tiene una incidencia significativa en la rentabilidad de entidades del 

sector bancario. 

 
2.3. Teorías relacionadas al tema 
 

Riesgo 

El riesgo es la probabilidad potencial a la que se enfrenta una empresa, 

conduciendo a afectar su estabilidad financiera y/o económica. En la actualidad, 

bajo la coyuntura global y situación nacional, los riesgos cada vez son más y su 

variabilidad también. De hecho, los riesgos se acrecientan cuando una situación 

global afecta el mercado y sus formas de comercio, perjudicando 

consecuentemente las inversiones. Así pues, si consideramos el riesgo dentro de 

las finanzas, notamos que se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden 

sufrir en las inversiones (De Lara A., 2016 p. 13). 

 

Para Sbârcea, (2015). El riesgo ha de evaluarse a través de dos análisis: 

 Análisis crediticio:  con el objetivo de determinar el perfil individual de 
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cierto riesgo actual. 

 Análisis de la cartera de crédito o comercial: con el objetivo de determinar 

el perfil de riesgo agregado por las condiciones bancarias. 

 

Como podemos evidenciar, el riesgo de crédito se asocia al cliente en sus razones 

de comportamiento e historial crediticio, ya sea con la entidad con la que contrae 

un préstamo actual u otras entidades. Asimismo, notamos que las disposiciones 

bancarias   

 

Riesgo de créditos 

Para la superintendencia de banca, seguros y AFP, el riesgo de crédito se 

entiende como “la posibilidad de pérdida a consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones por parte del prestatario.” (SBS, 2020). 

 

Para Boudreaut, Gauthier y Thomassin, (2014). El riesgo de crédito se 

entiende como la pérdida potencial que sufre una entidad acreedora, que surge de 

un eventual incumplimiento de pago por parte de un deudor. Este riesgo posee dos 

fuentes principales; una primera es la incertidumbre con respecto al momento del 

incumplimiento; y la segunda viene a ser la cantidad perdida por el acreedor en el 

momento del incumplimiento. 

 

Ludovic, Aranguiz y Gallegos (2018), entienden al riesgo de crédito como 

aquella probabilidad que al vencimiento del crédito, cierto cliente no cumpla con las 

responsabilidades asignadas, en parte o en su totalidad, comprendiendo sus 

compromisos contraídos de forma contractual, debido a la falta de liquidez que éste 

posee.  

 

Por otro lado, hallamos una definición de riesgo de crédito más cercana a la 

entidad prestadora. Bien refieren, Vargas y Mostajo que esta problemática ha de 

evitarse mediante la gestión de riesgo, siempre en busca de la rentabilidad de la 

entidad, por ser éste el principal elemento expuesto al riesgo. Vargas A., Mostajo 
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S., (2014)  

 

Para fines prácticos de esta investigación, la entidad bancaria estudiada, 

tiene entre sus principales productos el tipo de crédito comercial, el cual ha sido 

elegido por ser el más vinculado a las operaciones crediticias en determinación de 

su análisis. En una acertada precisión, Chavarín refiere que el impulsar mayores 

créditos sin una gestión adecuada del riesgo de crédito, podría incurrir en asumir 

mayores riesgos que, afectarían el desempeño de la empresa. Es así, que el riesgo 

de crédito debe entenderse como un factor fundamental de la rentabilidad; de no 

observarse así podría significar una de las causas principales de que una entidad 

quiebre. (2015, p. 72). 

 

Drobyazko y otros, (2019). Refieren que es necesario no solo analizar 

cualitativamente de una entidad bancaria, sino también deben realizarse esfuerzos 

para conformar una evaluación a sus procesos en función de datos, de manera que 

se maximice la rentabilidad para cada tipo de operaciones crediticias (productos), 

incluyendo el riesgo de impago de los mismos. 

 

Finalmente, encontramos a Van Thiel y Van Raaij, (2019). Nos hablan acerca 

de la posibilidad de que no se cumpla un acuerdo contractual, relacionándolo con 

asumir un riesgo de incumplimiento. Esta situación puede afectar los objetivos de 

una empresa; esto se traza mejor cuando se mantiene un plan estratégico. Hay tres 

características que definen al riesgo crediticio: 

 

1. Exposición al incumplimiento. 

2. Probabilidad de incumplimiento. La probabilidad de que esta parte 

incumpla con sus obligaciones. 

3. La gravedad de la pérdida o su tasa inversa de recuperación. 

 

Políticas generales en la asignación de un crédito 

Se entienden como los lineamientos técnicos bajo los que se rige una 

entidad, siempre sujetos, dispuestos y a disposición de la alta gerencia, que tienen 



  

25 
 

como fin otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Cada política guarda 

implicancia con una determinada selección de crédito, sus normas y condiciones. 

(Conexión ESAN, 2016) 

 

Para fines prácticos de esta investigación, la entidad bancaria estudiada 

proporciona en su “Manual y metodología crediticia” apuntes respecto a las políticas 

generales de crédito y políticas de admisión de crédito, esto con el fin de la 

segmentación de riesgo, cuya valoración clasifica 5 riesgos.  

(Siguiente página) 

 

RIESGO 

MUY BAJO 

(RMB) 

RIESGO 

BAJO (RB) 

RIESGO 

MODERADO 

(RM) 

RIESGO 

ALTO (RA) 

RIESGO 

MUY ALTO 

Incluye a: Personas Naturales y Jurídicas Sin atención 

(*) 

Figura 1 Cuadro de segmentación de Riesgo 

Fuente: Manual y metodología crediticia MAN-RIE-038 

 

Como podemos evidenciar, existe una definición global de lo que son las políticas 

de crédito, y están amparadas por organismos reguladores financieros. Saber esto 

nos acerca a una realidad de clasificación crediticia en el sistema financiero, sin 

embargo, la entidad bancaria, como ya se ha mencionado líneas arriba, cuenta con 

su propio Manual y Metodología Crediticia donde asigna una clasificación 

independiente, dependiendo del comportamiento de determinadas variables que la 

institución crea conveniente tomar como base.  

 

Garantías 

Se entiende como el respaldo de la entidad o institución financiera que cubra 

aquellas deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones por parte del cliente. 

De hecho, la entidad bancaria estudiada, en su Manual y Metodología Crediticia 

asigna dos tipos de garantía, una primera siendo la garantía personal compuesta 
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por la fianza y el aval. Por otro lado, se considera que la garantía real está 

compuesta por la hipoteca y garantía mobiliaria. (Manual y metodología crediticia 

MAN-RIE-038, pp. 20-21, 2020)  

 

Cabe referir que Zaslavska y otros, (2020) afirman que las operaciones de 

crédito que poseen un gran número de riesgos, son las principales operaciones 

activas que generan mayores beneficios. Puede parecer contradictorio, pero es un 

hecho que un esfuerzo comercial o emprendimiento que suponga altos beneficios 

posee de forma inherente altos riesgos. Al realizar operaciones de crédito, los 

bancos intentan tratar con clientes confiables, pero en muchos casos éstos tienen 

menor flujo financiero en las transacciones, esto por supuesto reduce el nivel de 

riesgo, pero también reduce los beneficios en liquidez. En relación a las garantías 

esta información es relevante, si consideramos que los créditos con garantía simple 

no superan los S/.90.000 de préstamo, que a diferencia de los créditos con garantía 

real supondría mayor rentabilidad a raíz de los intereses sumado a lo que concierne 

como hipoteca y garantía mobiliaria.  

 

Intereses de crédito 

Se entiende como la retribución que paga el deudor por utilizar cierta 

cantidad de dinero prestada por cierta entidad financiera, este monto está fijado por 

un plazo de tiempo determinado, bajo consideraciones de compromiso de pago 

(Morales J., Morales A., 2014, p. 38). Ahora bien, para fines de este estudio, se 

considerarán los intereses que fija la entidad bancaria, cuyo nombre se mantiene 

en reserva por fines legales, según se asigne un cuadro más adelante.  

 

Para Vuillemey, (2019), los datos extraídos de las acciones en las entidades 

bancarias, aprueban y respaldan las posiciones que tomarán los bancos respecto 

a los tipos de interés, si estos serán largos o cortos, dependiendo del tiempo  

 

Clasificación del deudor de la cartera de créditos 

Según la Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros N.º 11356-

2008, la clasificación crediticia se determina por la capacidad de pago del deudor, 
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flujo de caja y del grado de cumplimiento. De igual forma se considera las 

informaciones de otras instituciones financieras, en la calificación crediticia que 

tiene cada deudor. Dicho esto, el presente trabajo de investigación buscará 

contemplar el análisis del historial crediticio del sistema financiero e información 

adicional referido a los clientes de los créditos comerciales, todo esto a 

conveniencia de lograr un mejor estudio.  

 

Saleh y Malik, (2020) mencionan que el exceso y la escasez de efectivo son 

factores importantes para aumentar y disminuir el riesgo de liquidez de una entidad 

bancaria. Ahora bien, si asociamos esta idea con la premisa del impacto negativo 

del incumplimiento de las obligaciones crediticias, podemos confirmar la relación 

causal de estos riesgos. Es decir, el riesgo crediticio no gestionado originará nuevos 

tipos de riesgo.  

 

Incumplimiento de obligaciones crediticias 

Desde el punto de vista financiero, la morosidad se entiende como la 

dificultad presentada para el cumplimiento de los pagos u obligaciones, acordadas 

con un prestador, previamente establecidas bajo formas, normas y tiempo, 

aplicándose tanto a la persona natural como jurídica. (Martínez M., 2016, p. 65).  

 

Bien refieren Rizal, Wiryono y Prasetyo, (2018), que el riesgo 

de incumplimiento suele estar relacionado con el riesgo crediticio. Si consideramos 

el riesgo crediticio en este aspecto, notamos que este término es determinante, 

pues guardaría una causal de estrecha relación con una gestión de riesgo 

inadecuada. Es así, que se considera registrar la condición de morosidad de los 

créditos comerciales en el periodo 2019-2020, agencia Azángaro de forma general 

para un entendimiento práctico de la presente investigación.  

 

Mosso, (2020), menciona que muchas veces los incrementos en la dinámica 

de la morosidad están relacionados con las crisis financieras, esto a su vez ocurre 

como resultado de la falta de liquidez y de la creciente aversión al riesgo que está 

presente en los tiempos de crisis financiera. 
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Cartera pesada  

Corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones del deudor 

sea deficiente, dudoso y pérdida (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 

2015, p. 2)  

 

Créditos en cobranza judicial 

Corresponde a los créditos cuya recuperación se encuentra en proceso 

judicial. (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 2015, p. 5)  

 

Créditos castigados 

Los créditos en pérdida se encuentran provisionados completamente y son 

retirados del estado de situación financiera. Para castigar un crédito, debe existir 

evidencia real de que no pueda recuperarse el crédito o el importe no justifique 

iniciar acción judicial (Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 2015, p. 2) 

 

Excepciones de alto riesgo 

 

Análisis Cualitativo 

 Según el MAN-RIE-038, (2020, p.36) este análisis es donde se identifica / 

valida las características propias del cliente, su cónyuge / conviviente, familiares 

directos o relacionados a su ámbito familiar, del negocio y demás relacionados a la 

solicitud (en caso de ser persona jurídica: representante legal, socios / accionistas), 

así como el perfil de riesgos del cliente. 

 

En este análisis se tienen 3 objetivos: 

● Voluntad de pago 

● Carácter de cliente 

● Conocimiento del Negocio 

 

Para Cáceres, (2003, p. 53) las técnicas de análisis cualitativo cobran más 

importancia en el campo de las ciencias sociales. Debido a su integración orgánica 

se convierten en parte de las herramientas más utilizadas a la hora de abordar 



  

29 
 

fenómenos complejos. Ahora bien, respecto al riesgo crediticio, no podemos evitar 

contemplar su complejidad inherente, por lo tanto, es necesario abordarlo desde 

una evaluación cualitativa.  

 

Excepciones de alto riesgo 

 La tercera dimensión tratada en el presente trabajo agrupa una serie de 

excepciones que significarán un grado de riesgo en el crédito posible. Ahora bien, 

determina un cuadro de políticas a seguir para evitar el riesgo, sin embargo, 

también presenta tolerancias en cuanto a la asignación de un crédito. Esta situación 

debe ser cuidadosamente estudiada. Según el MAN-RIE-038, (2020, p.67) A más 

excepciones, mayor será el riesgo crediticio. A continuación, se muestra el cuadro 

de Excepciones de Alto Riesgo, aplicadas al presente trabajo de investigación, 

considerando cada Excepción como un indicador de la dimensión tratada. 

 

     

     

     

     

Días de atraso 

- Evidenciar y sustentar motivo del atraso 
- Verificar en récord de pagos (FIC) la recurrencia o no 
de los atrasos en *la entidad estudiada* y otras 
entidades (titular y cónyuge/conviviente) 

Calificación 

-  Evidenciar y sustentar motivo de calificación. 
-  Analizar el % de la mala calificación SBS. 
- Verificar histórico de recurrencia de esta mala 
calificación y su tendencia. 

 

Endeudamiento 
(número de 
entidades) 

- Verificar historial de Nro. De entidades y tendencia. 
- Verificar Nro. De entidades de empresas vinculadas, 
así como de cónyuge/conviviente.  

 

Edad límite 

PARA EDAD MÍNIMA 
Verificar que es dueño del negocio y filtrar familiares directos. 
PARA EDAD MÁXIMA 
Validar la lucidez para la gestión del negocio. 
Identificar si cliente ya tiene gestionado el traspaso del negocio 
a un familiar. Caso contrario, sugerir ello para su siguiente 
crédito. 
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Figura 2 Cuadro de Excepciones de Alto Riesgo. 

Fuente: Manual y metodología crediticia MAN-RIE-038 

 

Análisis cuantitativo 

 Según el MAN-RIE-038, (2020, p.37) este tipo de análisis proporciona 

información sobre la situación financiera y económica en la que se encuentra el 

negocio y/o ingreso del cliente. 

 

En este análisis se tienen 3 objetivos: 

● Conocer capacidad de pago – análisis de estados financieros 

● Reconocer y validar la necesidad del cliente 

● Conocer el impacto de la inversión en activo fijo 

 

 

Destino de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cuadro destino de crédito. 

Fuente: Manual y metodología crediticia MAN-RIE-038 

 

Según el MAN-RIE-038, (2020, p.54) en referencia al destino de crédito; el 

reconocer y validar la necesidad del cliente, se realiza en la visita (domicilio y 

negocio). Asimismo, al conocer el impacto de la inversión, en referencia a los 

Reconocer y validar 
la necesidad del 

cliente 

Conocer el impacto 
de la inversión 

DESTINO 
DE 

CRÉDITO 
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créditos comerciales, para fines de este estudio los créditos de capital de trabajo, 

se debe medir la rentabilidad de esta inversión, así como el tipo de productos, 

insumos, reparaciones que corresponden de acuerdo con el giro del negocio. El 

destino no debe ser para actividades de alto riesgo, ilícitas o para un tercero. Esto 

supondría un impacto negativo en el negocio y/o ingresos del cliente. 

 

Formulación del problema 

Problema general 

¿Cómo se aplica el riesgo crediticio en una entidad bancaria en Azángaro, Puno, 

periodos 2019 y 2020? 

 

Problemas específicos 

●      ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto a políticas generales en la 

asignación de un crédito en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, periodos 

2019 y 2020?  

● ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto al incumplimiento de las 

obligaciones crediticias en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, periodos 

2019 y 2020?  

● ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto a las excepciones de alto riesgo 

en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, periodos 2019 y 2020?  

 

Justificación de la investigación 

 El presente trabajo de investigación se justifica a razón de ser pertinente en 

el contexto actual, tanto al objeto de estudio como a la comunidad. Por otro lado, 

los conceptos son apoyados en relación al manual proporcionado por el objeto de 

estudio, tratándose ésta de una entidad bancaria, comprendiendo términos 

financieros entendibles para la comunidad. Eventualmente, podrán ser usados 

como investigación referente. El instrumento de recolección de datos, 

principalmente consta de un análisis documental.   

 

Podemos también añadir a nuestra justificación, el comentario de León, 

(2020), que afirma que las instituciones financieras más rentables, como las 
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entidades bancarias, implican una mayor transferencia de riqueza a la economía de 

una nación.  El sector bancario rentable puede resistir mejor los shocks adversos y 

contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Por lo tanto, es justificable abordar 

una investigación sobre este objeto, pues su aborde contribuirá a la sociedad, 

dependiendo de cuánto aporte signifique este estudio para las entidades bancarias.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Conocer cómo se aplica el riesgo crediticio en una entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020 

 

Objetivos específicos 

 Conocer cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto a las políticas 

generales en la asignación de un crédito en una entidad bancaria, 

Azángaro, Puno, periodos 2019 y 2020.  

 Conocer cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto al incumplimiento de 

las obligaciones crediticias en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, 

periodos 2019 y 2020.  

 Conocer cómo se aplica el riesgo crediticio sujeto a las excepciones de 

alto riesgo en una entidad bancaria, Azángaro, Puno, periodos 2019 y 

2020.  

 

III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo 

La investigación es de tipo aplicada, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

se caracteriza por su propósito prácticos inmediatos que han sido definidos con el 

fin de actuar, intervenir o producir cambios en un eventual sector u objeto de la 

realidad tratado. Para la presente investigación, la entidad bancaria, en su agencia 
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Azángaro es observada como el objeto de estudio para fines aplicativos en su 

descripción.  

 

Nivel  

Así también, la investigación es descriptiva, considerando a Hernández, Fernández 

y Baptista (2014), cuya definición es la de pretender ratificar, sostener y consolidar 

los conocimientos ya existentes sobre nuestro objeto de estudio. Ahora bien, la 

presente investigación “El riesgo crediticio en una entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020” solo cuenta con una variable de estudio y su 

naturaleza de análisis documentario, lo que la remite a ser una investigación de tipo 

descriptiva.  

 

Por otro lado, la información tabulada y ordenada se debe someter a tratamiento 

por “técnicas de análisis matemático” de carácter estadístico. (Méndez, 2016, p. 

255) 

 

Enfoque 

Del mismo modo, esta investigación es cuantitativa, tomando a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), quienes afirman que esta consta en recolectar y 

analizar los datos de la investigación en su objeto de estudio, con el fin de 

comprobar las hipótesis o planteamientos de la investigación, tanto para la medición 

numérica como el análisis estadístico, estableciendo preguntas sobre la 

investigación o probar teorías.  

 

De diseño no experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es el 

tipo de investigación donde no existe manipulación de las variables de estudio, así 

tampoco no se observan las variaciones que eventualmente puedan sufrir, porque 

no busca experimentar con ella. Solo se remite al análisis de la variable en su 

condición, estado o ambiente natural. En lo que respecta a esta investigación, no 

se modifica la variable, pues considera el análisis documentario de la entidad 

bancaria, en su agencia Azángaro durante los periodos 2019 y 2020, siendo esta 

su prioridad relevante.  
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Finalmente, el estudio es Transversal, citado a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), los diseños transversales recogen datos en un momento específico 

fundamentándose en estudiar y explicar la correspondencia existente respecto a 

sus variables, en el plazo fijado. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

(Página siguiente)
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Tabla 1 

 Matriz de Operacionalización. 

“EL RIESGO CREDITICIO EN UNA ENTIDAD BANCARIA EN AZÁNGARO, PUNO PERIODOS 2019 Y 2020” 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

GENERAL GENERAL 

Riesgo de 
crédito 

“El riesgo de créditos es la 
probabilidad de 
incurrir en pérdidas debido 

al incumplimiento 
de las obligaciones 
crediticias contraídas con 

las entidades financieras, 
mediante una operación de 
intermediación crediticia” 

(Martínez M., 2013 p. 21). 

La variable de riesgo de 
crédito se sujeta al 
incumplimiento de las 

obligaciones crediticias y a la 
intermediación financiera. 

Políticas generales en la 
asignación de un crédito 

 
Clasificación de 
deudor en Cartera ¿Cómo se aplica el riesgo 

crediticio en una entidad 
bancaria, Azángaro, Puno, 

periodos 2019 y 2020? 

Conocer cómo se aplica el 
riesgo crediticio en una entidad 
bancaria, Azángaro, Puno, 

periodos 2019 y 2020 
 

Garantía 

Capacidad de pago 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

 
¿Cómo se aplica el riesgo 

crediticio sujeto a políticas 
generales en la asignación de 
un crédito en una entidad 

bancaria, Azángaro, Puno, 
periodos 2019 y 2020?  
 

Conocer cómo se aplica el 

riesgo crediticio sujeto a las 
políticas generales en la 
asignación de un crédito en una 

entidad bancaria, Azángaro, 
Puno, periodos 2019 y 2020 

Incumplimiento de 

obligaciones crediticias 

Crédito vencido 

Cartera pesada 

Créditos castigados 

 
¿Cómo se aplica el riesgo 
crediticio sujeto al 

incumplimiento de las 
obligaciones crediticias en una 
entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020?  
 

Conocer cómo se aplica el 
riesgo crediticio sujeto al 

incumplimiento de las 
obligaciones crediticias en una 
entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020 

Créditos en cobranza 
judicial 

Excepciones de alto 

riesgo 

Endeudamiento 
(número de entidades) 

¿Cómo se aplica el riesgo 
crediticio sujeto a las 

excepciones de alto riesgo en 
una entidad bancaria, Azángaro, 
Puno, periodos 2019 y 2020?  

 

Conocer cómo se aplica el 
riesgo crediticio sujeto a las 
excepciones de alto riesgo en 

una entidad bancaria, 
Azángaro, Puno, periodos 2019 
y 2020 

 
 

Días de atraso 

Calificación 

Edad límite 
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Tabla 2  

Matriz de Consistencia. 

PROBLEMAS OBJETIVOS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES METODOLOGÍA 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Problema General 
¿Cómo se aplica el riesgo crediticio en 
una entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020? 
  
Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio 
sujeto a políticas generales en la 
asignación de un crédito en una 

entidad bancaria, Azángaro, Puno, 
periodos 2019 y 2020?  
 

b) ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio 
sujeto al incumplimiento de las 
obligaciones crediticias en una entidad 

bancaria, Azángaro, Puno, periodos 
2019 y 2020?  
 

c) ¿Cómo se aplica el riesgo crediticio 
sujeto a las excepciones de alto riesgo 
en una entidad bancaria, Azángaro, 

Puno, periodos 2019 y 2020? 
 
 

 
 

Objetivo General 
Conocer cómo se aplica el 

riesgo crediticio en una entidad 

bancaria, Azángaro, Puno, 
periodos 2019 y 2020 
 

Objetivos Específicos 
 
Conocer cómo se aplica el riesgo 

crediticio sujeto a las políticas 
generales en la asignación de un 
crédito en una entidad bancaria, 

Azángaro, Puno, periodos 2019 y 
2020 
 

Conocer cómo se aplica el riesgo 
crediticio sujeto al incumplimiento 
de las obligaciones crediticias en 

una entidad bancaria, Azángaro, 
Puno, periodos 2019 y 2020. 
 

Conocer cómo se aplica el riesgo 
crediticio sujeto a las excepciones 
de alto riesgo en una entidad 

bancaria, Azángaro, Puno, 
periodos 2019 y 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Riesgo crediticio 
 

 
 

 
1.  Políticas generales 
en la asignación de un 

crédito 
 
 

 
 
 

2.  Incumplimiento de 
obligaciones crediticias 
  

 
 
 

 
 
 

3.   Excepciones de alto 
riesgo 
 

 
 
 

 
 

Clasificación del deudor en 
cartera 
Garantías 

Capacidad de pago 
 
  

 
 
Crédito vencido 

Cartera pesada 
Créditos castigados 
Créditos en cobranza judicial  

 
 
 

 
 
 

Endeudamiento (# de 
entidades) 
Días de atraso 

Calificación 
Edad Límite 
 

 
 

 
 
Enfoque: 

Cuantitativo  
 
Tipo de investigación: 

Aplicada 
Ap 
 

Tipo de diseño: 
No experimental. 
  

 
Diseño de estudio: 
Transversal. 

 
Di 
 

Diseño de investigación: 
Descriptiva 
 

Población: 
Créditos de una entidad bancaria, 
Azángaro, Puno.  

 
Muestra: 
Créditos de una entidad bancaria, 

Azángaro, Puno, periodos 2019 y 
2020 
 
Técnica 

Análisis documentario 
 
Instrumentos 

Guía de análisis documentario 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

 

Población. 

Hernández, Fernández y Baptista, refieren este concepto como el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.” (2014, p. 

174). La población para la presente investigación consistirá créditos de una 

entidad bancaria, de la agencia Azángaro, en los periodos 2019 y 2020, 

hallándose hasta la fecha 1600 clientes; diferenciándose de entre otras en sus 

sucursales y condiciones independientes. Considerándolo así tanto por la 

naturaleza de esta investigación como por su objeto de estudio. 

Muestra. 

Ahora bien, si consideramos la muestra, Hernández, Fernández y Baptista, nos 

dicen que esta consiste básicamente en un subgrupo de la población. Así pues, 

estos elementos son extraídos de los que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población.” (2014, p.175). Respecto a esta 

investigación, la muestra representativa estará compuesta por 380 clientes de 

una entidad bancaria, Agencia Azángaro en los periodos 2019-2020. De tipo 

aleatorio simple, Según Hernández, Fernández y Baptista, todos los factores que 

conforman la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para 

la muestra, pero este se obtiene de forma aleatoria de las unidades de muestreo 

(2014, p. 175). 

Z2 × N × p × q 

𝑛 = 
  e2 (𝑁 −  1)   

+ 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 

Teniendo como datos principales:  

n = Tamaño de muestra 

Z= 1.96 (Nivel de confianza 95 %) 

N = Tamaño de la población (1600 créditos/clientes de una entidad bancaria, 

agencia Azángaro, en los periodos 2019 y 2020) 

p = Probabilidad de que un elemento de la población sea incluido en la muestra 
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(0.50) 

q = Probabilidad de que un elemento de la población no sea incluido en la 

muestra (0.50) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer (0.05) 

(1.96)2𝑥 1600 𝑥 0.50 𝑥 0.50

(0.05)2(1600 − 1) + (1.96)2𝑥 0.50 𝑥 0.50
= 380 

Para efectos de esta investigación se ha trabajado con el muestreo 

probabilístico, siendo explicada por Hernández, Fernández y Baptista como el 

“subgrupo de la población en que todos los elementos tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos”. (2014, p.175). Por otro lado, Gutiérrez (2015), 

refieren que el muestreo es el procedimiento que consiste en extraer una parte 

de una población para fines de un estudio, dentro de un universo definido. 

 

Muestreo. 

 

Hernández, Fernández y Baptista nos mencionan el muestreo cualitativo o 

también llamado por conveniencia, el cual es usado para la presente 

investigación. Esto ocurre así a causa que las primeras acciones para elegir la 

muestra ocurren desde el planteamiento original, en el momento de elegir el 

contexto, en el cual se espera encontrar los casos que interesan a la 

investigación. (2014, p. 175). 

 

En el presente trabajo de investigación se está aplicando el método de muestreo 

por conveniencia direccionado a la entidad bancaria estudiada, donde laboró por 

más de 3 años y tengo accesibilidad a la información para poder realizar el 

trabajo de investigación, además de velar por sus intereses. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

Técnicas de recolección de datos. 

 

La presente investigación recurrirá al análisis documentario, pues esta provee 

de datos seleccionados y específicos sobre la investigación tratada. Así pues, 

notamos que Calderón, Felix, Lopez y Marquez (2016) refieren a esta técnica 

como aquella que permite identificar la información más relevante de cierto 

estudio. Así pues, se considera que esta es la técnica más adecuada por la 

naturaleza de la investigación, describiendo los datos referidos que implican el 

riesgo crediticio en una entidad bancaria, agencia Azángaro.  

 

Instrumentos de recolección de datos. 

 

La presente investigación, considera el instrumento de la guía de análisis 

documentario, pues esta nos permite poner en evidencia la información 

recolectada respecto a responder nuestros problemas de investigación, por cada 

indicador planteado. De hecho, Calderón, Felix, Lopez y Marquez (2016) nos 

comentan que este instrumento nos permite recoger datos, analizar y formular 

las conclusiones pertinentes. Así también, indican que la guía de análisis 

documentario o fichas de trabajo, realizadas conforme a un listado de 

indicadores o puntos fundamentales de la investigación, permite una adecuada 

percepción del problema.  

 

3.5. Procedimiento 

 

El procedimiento por realizar iniciará con el análisis de los créditos de una 

entidad bancaria, en su agencia Azángaro, en los periodos 2019 y 2020, 

considerando al análisis del riesgo de crédito como su primera variable sujeto a 

sus dimensiones, que son a su vez evaluadas por sus indicadores. El hecho es 

analizar cada historial y movimiento de los datos en los indicadores planteados 
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para la presente investigación, destacando entre estos: las garantías, capacidad 

de pago, clasificación del deudor en cartera, la morosidad, el crédito vencido, 

cartera pesada, créditos castigados, créditos en cobranza judicial, días de atraso, 

calificación, endeudamiento (número de entidades) y edad límite. Con esto 

tomado en cuenta, se procederá a aplicar la guía de análisis documentario, 

seguidamente se analizarán los datos recolectados para exponer los resultados 

tomando en cuenta los objetivos. Por lo tanto, se persigue identificar causas, 

consecuencias y previsiones del problema de investigación. Finalmente, 

proponer discusiones, conclusiones y recomendaciones para beneficio de la 

entidad bancaria como objeto de estudio. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos. 

Es el analítico, cabe señalar que se realizará el estudio mediante observación y 

examen exhaustivo de las teorías relacionadas para conocer del tema y con ello 

explicar los fenómenos encontrados en la realidad, además de comprender los 

hechos e incluso generar nuevos conocimientos. 

 

El método analítico se presenta realizando la separación de un todo, en 

porciones o elementos para examinar los motivos de su existencia, la naturaleza 

y los efectos del tema en cuestión (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.7. Aspectos éticos. 

La presente investigación es enteramente producción de la autora. De acuerdo 

a la resolución N° 0126-2017/UCV se ha tenido en bien cumplir con los principios 

éticos y formales propuestos por la Universidad César Vallejo. Asimismo, se ha 

visto conveniente y apropiado citar las fuentes bibliográficas a sus respectivos 

autores; pues suponen ser información y conocimiento intelectual de otros 

autores, pero que a la vez suman en las definiciones y planteamientos de esta 

investigación. Para respaldar esta premisa, se utilizará el programa Turnitin que 

medirá la investigación respecto a los niveles de plagio y similitud, incluyendo la 

introducción, problemática y marco teórico. A su vez, como autora me he 

comprometido en salvaguardar la información provista por la entidad bancaria, 

en su agencia Azángaro, con la finalidad de entender su problemática, realizar 

un exhaustivo análisis y proponer discusiones y recomendaciones al respecto.  
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Cabe referir una vez más que la presente investigación se realiza aplicando 

conocimientos de terceros los cuales son reconocidos mediante citas textuales 

y no textuales, asimismo doy comentarios propios en paráfrasis para indagar y 

sostener en forma más adecuada el estudio.  

 

Así mismo la información de la empresa como objeto de estudio de la presente 

investigación ha permitido mediante carta formal y especificaciones 

correspondientes la difusión de datos seleccionados acordes a los indicadores 

de esta investigación. Esto es comprobable con la carta de autorización emitida 

por la gerencia de la entidad bancaria estudiada, en su agencia Azángaro. Esto 

es así, pues la información analizada a nivel del sistema financiero aclarará las 

problemáticas de la investigación, beneficiando al objeto de estudio, pues se 

analizan datos reales. Por otro lado, se busca contribuir en el ámbito académico 

de los futuros profesionales del ámbito empresarial, contable y financiero 

respecto a la Banca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48 
 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

3.1 Análisis de la dimensión políticas generales en la asignación de un 

crédito, en los periodos 2019 y 2020. 

Tabla 3 

Análisis de los indicadores: clasificación del deudor en cartera y garantía, en los periodos 2019 
y 2020, que corresponden a la dimensión políticas generales. 

Indicadores 
% Clasificación de deudor en cartera 

según créditos asignados 
Q. Tipo de 
garantía 

Capacidad 
de pago > 
80% del 

resultado. 

Asesor de origen 
Riesgo 

muy 

bajo 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
alto 

Riesgo 
muy alto 

Simple Real # de clientes 

Cahua Fuentes 
Mirian 

3 5 10 9 9 36 0 10 

Mamani Apaza 
Danitza Vanesa 

2 6 8 7 5 28 0 2 

Calsina Layme 

Javier Marcial 
3 6 12 11 6 30 0 4 

Zapana Mamani 
Joel Wilson 

3 2 10 12 9 3 0 5 

Yana Mango 
Melissa Leydi 

3 3 5 2 3 13 0 - 

Mita Barrionuevo 
Nancy Isabel 

3 10 8 14 5 47 0 7 

Ponce Chambi 

Paola Noeli 
1 4 5 3 - 40 0 1 

Perez Trujilo 
Orlando 

2 6 10 8 2 25 0 3 

Banegas Chayña 
Rafael Augusto 

3 10 15 12 6 39 0 3 

Turpo Mamani 
Bitter Dixon 

4 6 4 4 7 36 0 5 

Masco Chura 

Wilber 
2 10 8 6 3 28 0 7 

Illanes Roque 
Wilson 

5 7 13 6 8 16 0 6 

Arrosquipa 
Zamata Yanela 

Maritza 

- 1 2 - - 39 0 - 

Total 34 76 111 95 64 380 0 53 

% 8.95% 20% 29.21% 25% 16.84% 100% 0% 13.95% 

Notas: Basado en la documentación de la entidad bancaria estudiada, que recopila información sobre 

los asesores crediticios y sus créditos asignados durante los periodos 2019 y 2020. 
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En la tabla 3 se muestran resultados del análisis documentario respecto 

a los asesores de origen y la cantidad de créditos que asignaron durante los 

periodos 2019 y 2020. Se contabiliza un total de 380 créditos; cuya información 

está basada en la muestra representativa de 380 clientes, éstos de distintos 

productos, inclinándose en su totalidad por la GARANTÍA SIMPLE. Cabe referir, 

que la población total de créditos, entendida como la relación de clientes desde 

la apertura de la agencia Azángaro, no ha otorgado créditos con GARANTÍA 

REAL.  

 

Según el Manual y Metodología crediticia de la entidad bancaria, una 

garantía real reduce mucho más el riesgo de crédito, por considerar una hipoteca 

y garantía mobiliaria como valores que cubran eventuales pérdidas, moras, 

atrasos o abandonos del cumplimiento de las obligaciones crediticias que, 

respaldan los intereses de la entidad bancaria. Así pues, si tomamos en cuenta 

estos datos, notamos que hay mayor probabilidad de acrecentar el riesgo de 

crédito en la cartera comercial de la presente entidad bancaria, por ser asignados 

en su totalidad, durante estos periodos, con garantía simple; comprendiendo 

1600 créditos otorgados en 2019 y 2020.    

 

Por otro lado, observando la clasificación del deudor en cartera, se 

evidencian el número de créditos que cada asesor de origen posee; los cuales 

indican qué condición presentan, entre los cuales pueden ser riesgo muy bajo, 

riesgo bajo, moderado, riesgo alto y riesgo muy alto. Notamos que existen 380 

créditos asignados por 13 asesores de origen, donde tenemos 34 créditos con 

riesgo muy bajo representando el 8.95%; riesgo bajo con 76 o 20%; riesgo 

moderado con 111 o 29.21%; riesgo alto 95 o 25%; y riesgo muy alto 64 o 

16.84%. De la información dada, podemos asumir que el más del 50% de los 

créditos asignados posee un riesgo entre moderado y alto. Esta información 

debe contrastarse con los otros indicadores de la entidad bancaria estudiada, sin 

embargo, cabe referir que la propia entidad bancaria cuenta con un sistema 

donde se ve la segmentación de cada cliente; que posee mucho mayor 

información de la condición crediticia de los clientes citados en esta 
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investigación, pues contempla su historial y otros detalles financieros.  

 

Finalmente, considerando la capacidad de pago > 80%, durante los 

periodos 2019 y 2020, se contabilizan un total de 380 créditos asignados por 13 

asesores de origen. La tabla 3 evidencia 53 créditos como la cantidad de clientes 

con capacidad de pago >80%, es decir aquellos que no podrán hacer frente a 

sus responsabilidades con la entidad bancaria, y que eventualmente no podrán 

ser tomados en cuenta para la renovación de un crédito u otros productos 

financieros. Por lo tanto, se tiene un 13.95% de créditos que no cumplen con las 

obligaciones financieras de la entidad estudiada; dejándonos una percepción 

negativa del riesgo tratado. Si a esta cantidad significativa le sumamos el 

porcentaje de la clasificación del deudor en cartera, tendremos un alto riesgo de 

crédito que traiga consigo un saldo negativo.    

 

3.2 Análisis de la dimensión Incumplimiento de obligaciones crediticias, 

en los periodos 2019 y 2020. 

Tabla 4  

Análisis de los indicadores: crédito vencido, cartera pesada, créditos castigados y créditos en 
cobranza judicial, en el periodo 2019, perteneciente a la dimensión incumplimiento de 
obligaciones crediticias. 

Mes 

Créditos 

en 
cobranza 

judicial 

Créditos 
Vencidos 

Créditos 
Castigados 

Cartera 
Pesada 

Saldo 
capital 

% 
FI. 

Q 

créditos 
afectado

s 

Q asesores 
afectados 

Enero   S/ 2213.56 
S/. 

9159.13 

S/ 

11372.69 

2.61

% 
2 2 

Febrero  S/ 121.05   S/ 121.05 
0.03

% 
1 1 

Marzo      0%   

Abril   S/. 420.96 
S/. 

4182.92 
S/. 4603.88 

1.06

% 
2 2 

Mayo      0%   

Junio      0%   

Julio      0%   

Agosto S/. 29679.08  S/. 20370.75  
S/. 

50049.83 

11.50

% 
7 4 

Setiembre   S/. 16701.91 S/. 807.59 S/. 17509.5 
4.02

% 
11 6 
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Octubre   S/. 82088.56 
S/. 

1673.71 

S/. 

83762.27 

19.24

% 
10 4 

Noviembre S/. 10792.80 S/ 4547.02 S/. 96283.74 
S/. 

1501.85 

S/.113125.

41 

25.99

% 
18 7 

Diciembre   S/. 152914.36 
S/. 

1847.77 

S/. 

154762.13 

35.55

% 
22 7 

Saldo Total S/. 40471.88 S/. 4668.07 S/. 370993.84 
S/.19172.9

7 

S/. 

435306.76 
100% 69 33 

Notas: Basado en la documentación original de la entidad bancaria estudiada.  

 

En la tabla 4 se muestra la condición de los créditos de la entidad bancaria 

estudiada durante el periodo 2019, respecto al incumplimiento de sus 

obligaciones crediticias.  Mediante el análisis documentario se puede observar 

un total de 69 créditos que están afectados por alguna condición de 

incumplimiento de obligaciones crediticias. En cuanto a créditos vencidos se 

contabilizan 4; por otro lado, en cartera pesada hay 13 créditos, asimismo, en 

créditos castigados 53; y finalmente, en créditos en cobranza judicial 3.  

 

Respecto al saldo capital de créditos en cobranza judicial tenemos S/. 

40471.88, asimismo, en cuanto a créditos vencidos un monto que asciende a S/. 

4668.07, por otro lado, el saldo capital de créditos castigados es S/. 370993.84, 

finalmente, créditos en cartera pesada donde se tiene S/. 19172.97. 

 

Añadido a esto, se identifica a los meses Marzo, Mayo, Junio y Julio, como 

aquellos donde no se ha presentado ningún crédito que sufra alguna de estas 

condiciones. Bajo la misma línea, se observa, además, que en los meses de 

Noviembre y Diciembre, son donde más incumplimiento de obligaciones 

crediticias se presentan, notando un crecimiento exponencial en relación a los 

meses anteriores, con una cantidad de 18 y 22 créditos respectivamente. Por lo 

cual, el riesgo de crédito debe percibirse en función de cada mes, haciendo 

diferencia entre ellos de acuerdo al flujo comercial del mercado.  

 

Ahora bien, el saldo capital del periodo 2019 que se ha trasladado a la 

unidad de cobranza, asciende a S/. 435.306.76. Siendo el mes de Diciembre 

donde se ha transferido el mayor saldo por S/. 156.201.02 
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Tabla 5  

Análisis de los indicadores: crédito vencido, cartera pesada, créditos castigados y créditos en 
cobranza judicial, en el periodo 2020, perteneciente a la dimensión incumplimiento de 
obligaciones crediticias. 

Mes 

Créditos 

en 

cobranza 

judicial 

Créditos 

Vencido

s 

Créditos 

Castigados 

Cartera 

Pesada 

Saldo 

capital 

% 

FI. 

Q 

créditos 

afectado

s 

Q asesores 

afectados 

Enero   S/31,878.41  
S/31,878.

41 
7.37
% 

6 4 

Febrero   S/28,527.13 
S/1,419.

80 
S/29946.9

3 
6.93
% 

8 6 

Marzo         

Abril  
S/2,156.9

6 
S/155,672.20 

S/1,568.
68 

S/159,397
.84 

36.8
7% 

24 10 

Mayo  
S/6,044.8

8 
S/40,513.79 

S/16,609
.94 

S/63,168.
61 

14.6
1% 

8 4 

Junio  
S/50,962.

34 
S/94,598.41 

S/2,386.
02 

S/147,946
.77 

34.2
2% 

13 8 

Julio         

Agosto         

Setiembre         

Octubre         

Noviembre         

Diciembre         

Saldo Total  
S/59,164.

18 
S/351,189.94 

S/21,984
.44 

 
100
% 

59 
32 
 

Notas: Basado en la documentación original de la entidad bancaria estudiada.  

 

En la tabla 5 se muestra la condición de los créditos de la entidad bancaria 

estudiada durante el periodo 2020, respecto al incumplimiento de sus 

obligaciones crediticias.  Mediante el análisis documentario se puede observar 

un total de 59 créditos que están afectados por alguna condición de 

incumplimiento de obligaciones crediticias. En cuanto a créditos vencidos se 

contabilizan 9; por otro lado, en cartera pesada se hallan 5 créditos, asimismo, 

en créditos castigados 45; y 0 créditos en cobranza judicial. 
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Respecto a los créditos en cobranza judicial no existe ningún saldo capital, 

pues no se halla ningún registrado bajo esta condición en periodo 2020. Sin 

embargo, en cuanto a créditos vencidos se tiene un monto que asciende a 

S/.59164.18, del mismo modo, el saldo capital de créditos castigados posee S/. 

351189.94, finalmente, créditos en cartera pesada un saldo capital de S/. 

21984.44 

 

Añadido a esto, se identifica a los meses Marzo, Julio, Agosto, Setiembre, 

Octubre y Noviembre como aquellos donde no se ha presentado ningún crédito 

que sufra alguna de estas condiciones. Esto a raíz de la estabilidad económica 

afectada por el Covid-19, donde el sistema financiero ha mermado su capacidad 

de asignar créditos, esto a razón de que los potenciales clientes no percibían 

ingresos regulares. Se observa, además que el mes de Abril es donde más 

incumplimiento de obligaciones crediticias se presentan, contabilizando 24 

créditos con un saldo de S/. 159.397.84; superando los meses con más saldo 

alto del periodo pasado; este último análisis debe sujetarse a la coyuntura social 

vivida en el periodo 2020.   

 

 Para fines de esta investigación, contemplar una crisis social como la 

vivida durante el 2020, tiene su razón de ser en que ésta indudablemente afectó 

el riesgo de crédito percibido, a consecuencia de la reducción de ingresos y 

afectaciones al mercado, patrimonio, bienes y emprendimientos comerciales.  
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3.3 Análisis del indicador días de atraso, correspondiente a la dimensión 

excepciones de alto riesgo, en el periodo 2019. 

Tabla 6 

Análisis del indicador días de atraso, durante el periodo 2019, perteneciente a la dimensión 
excepciones de alto riesgo.   

Meses # Clientes 
Promedio de días 

Atraso 

Enero 2 88 

Febrero 1 70 

Marzo 0 - 

Abril 2 73 

Mayo 0 - 

Junio 0 - 

Julio 0 - 

Agosto 7 79 

Setiembre 11 77 

Octubre 10 78 

Noviembre 18 69 

Diciembre 22 78 

Notas: Basado en la documentación original de la entidad bancaria 

estudiada 

 

En la tabla 6 podemos observar que existe un menor número de clientes al iniciar 

el periodo 2019, considerando los meses enero, febrero y marzo, a diferencia de 

los últimos meses donde vemos un crecimiento exponencial en la cantidad de 

clientes. No obstante, no hay diferencia alguna de los meses respecto a los días 

de atraso, pues en forma general durante todos los meses los días de atraso 

oscilan entre los 75 a 80.   

 

Cabe referir, que los meses donde no se ha presentado ningún crédito con días 

de atraso durante el periodo 2019, han sido marzo, mayo, junio y julio. Esta 

información es relevante, pues al considerar los movimientos comerciales en la 

región de la entidad bancaria estudiada, podemos asociar la disminución de 

solicitudes de crédito para capital con la ausencia de créditos con días de atraso. 

Esto también es impulsado por el alza de ventas comerciales de los primeros 

meses que ocurre en la región Puno, debido a las diversas festividades que 

generan un impacto económico positivo, en contraste con los meses 
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subsecuentes donde no hay mucho giro comercial.    

 

Tabla 7  

Análisis del indicador días de atraso, durante el periodo 2020, perteneciente a la dimensión 
excepciones de alto riesgo.   

Meses # Clientes 
Promedio de días 

Atraso 

Enero 6 81 

Febrero 8 74 

Marzo 0 - 

Abril 24 113 

Mayo 8 63 

Junio 13 93 

Julio 0 - 

Agosto 0 - 

Setiembre 0 - 

Octubre 0 - 

Noviembre 0 - 

Diciembre 0 - 

Notas: Basado en la documentación original de la entidad bancaria 

estudiada 

 

En la tabla 7, que corresponde a la información de días de atraso del periodo 

2020, podemos considerar un cambio total en la evolución de los días de atraso, 

respecto al periodo 2019. Esto se debería a la coyuntura actual que ha afectado 

al sistema financiero, en la disminución de solicitudes de créditos durante los 

primeros meses.  

 

 Observamos que donde ocurre mayor promedio de días de atraso es durante 

los primeros 6 meses sin considerar marzo. Esto es destacable, pues según 

líneas arriba describimos en la presente investigación, la coyuntura actual 

condiciona esta evolución de días de atraso relacionado a las solicitudes de 

crédito. Ahora bien, la segunda mitad del año no presenta ningún mes con 

créditos bajo días de atraso. 
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3.4 Análisis de los indicadores endeudamiento (# de entidades > a 3), 

calificación y edad límite, correspondiente a la dimensión excepciones de 

alto riesgo, en el periodo 2019. 

Tabla 8  

Análisis de los indicadores: endeudamiento (# de entidades), días de atraso, calificación y edad 
límite, en los periodos 2019 y 2020, que corresponden a la dimensión excepciones de alto 
riesgo. 

 
Q 

clientes 

Q clientes con 
endeudamiento  

(# de entidades 
mayores a 3) 

Calificación Edad límite 

Asesor de 

origen 
Normal CPP Deficiente Dudoso Pérdida 

< 20 

años 

>70 

años 

Cahua 
Fuentes 

Mirian 

36 7 32 1 1 1 1 - - 

Mamani 
Apaza 
Danitza 

Vanesa 

28 4 24 1 2 1 - 1 - 

Calsina 
Layme 
Javier 

Marcial 

39 3 37 - 1 1 - - - 

Zapana 
Mamani Joel 
Wilson 

35 3 35 - - 1 - - - 

Yana Mango 

Melissa 
Leydi 

16 7 14 2 - - - - - 

Mita 
Barrionuevo 

Nancy 
Isabel 

40 4 39 - - - 1 - - 

Ponce 
Chambi 

Paola Noeli 

13 1 13 - - - - - 1 

Perez Trujilo 
Orlando 

28 3 27 1 - - - - - 

Banegas 
Chayña 

Rafael 
Augusto 

47 1 45 1 - 1 - - - 

Turpo 
Mamani 

Bitter Dixon 

25 0 24 1 - - - 1 - 

Masco 
Chura 
Wilber 

30 5 30 - - - - - - 

Illanes 

Roque 
Wilson 

39 3 36 2 - 1 - - - 

Arrosquipa 
Zamata 
Yanela 

Maritza 

3 0 3 - - - - - - 

Total 380 41 359 9 4 6 2 2 1 

% 100% 11% 94% 2.37% 1.05% 1.58% 0.53% 0.53% 0.26% 

Notas: Basado en la documentación de la entidad bancaria estudiada, que recopila información sobre 

los asesores crediticios y sus créditos asignados durante los periodos 2019 y 2020. 
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En la tabla 8, podemos observar la información de los 13 asesores de origen a 

los cuales se les asigna 380 créditos, contemplando cada uno una cantidad 

individual detallada propiamente en la tabla. De los resultados totales, podemos 

considerar que de 380 créditos asignados 41 clientes (responsables del crédito) 

poseen un endeudamiento con otras entidades (según disposiciones de la 

entidad bancaria > a 3), que en porcentajes equivale a un 11% del total de 

créditos asignados, siendo considerable. Esto supone un riesgo de crédito a 

prever, pues la dificultad de pago para los clientes generalmente está 

relacionada con el endeudamiento en varias entidades.  

 

Por otro lado, tenemos el indicador de calificación que agrupa la serie de: normal, 

CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Entre los cuales se considera que el 94% de 

los créditos está calificado como normal, lo cual es un porcentaje altamente 

aceptable que puede ser tomado como una evidencia de reducción de riesgo de 

crédito. No obstante, si trasladamos los porcentajes a flujos financieros, éstos 

suponen una pérdida considerable. Ahora bien, entre las cantidades y 

porcentajes de las otras calificaciones tenemos: CPP, 9 créditos o 2.37%; 

deficiente, 4 créditos o 1.05%; dudoso, 6 créditos o 1.58%; y finalmente pérdida 

con 2 créditos o 0.53%. Todos estos porcentajes de la calificación son 

favorables, pues en conjunto suman un reducido 6% de los créditos totales 

afectados frente al 94% de los créditos con calificación normal. Este 6% podría 

evitarse o subsanarse haciendo un seguimiento a los clientes responsables, de 

acuerdo a sus asesores de origen asignados en todo el proceso de sus 

cumplimientos de pago.  

 

Finalmente, tenemos el indicador de edad límite, que para consideraciones de la 

entidad bancaria, suponen un riesgo de crédito cuando los clientes son menores 

a 20 años o mayores a 70. Así pues, de los 380 créditos otorgados, se tiene 2 

créditos con edad límite < a 20 años que significan un 0.53%, y en otro caso, se 

presenta un crédito con edad límite > a 70 años que significa un 0.26%.  

V. DISCUSIÓN 
 

Cortes, Romero y Serna (2017) concluyen que los aspectos más 

relevantes de un estudio de crédito contemplan: sus tiempos de respuesta, 
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documentación y algunos procesos internos; sosteniendo que por medio de ellos 

es viable realizar un análisis adecuado de los créditos. A su vez, éstas están 

supeditadas bajo las normas establecidas por la superintendencia de Colombia 

en su sistema financiero. Por otro lado, la presente investigación plantea la 

dimensión de políticas generales en la asignación de un crédito, donde vemos 

cómo el riesgo puede ser evaluado por medio de un análisis documentario 

detallado, que a su vez está apoyado por información provista de entes externos. 

En esta presente investigación, los datos provenientes fueron consultados y 

extraídos de la SBS. Lo cual comprueba el objetivo general de conocer cómo se 

aplica el riesgo crediticio en la entidad bancaria, tomando en cuenta las 

dimensiones tratadas como conductos para la adecuada gestión del riesgo 

crediticio. 

 

Kalu, Shieler y Amu (2017) concluyen que el proceso de gestión del riesgo 

de crédito debe identificar y analizar todas las exposiciones de pérdidas, dentro 

de este proceso se ha de considerar la capitalización de la empresa, la capacidad 

del prestatario, garantía y el historial de pago, como también, las condiciones 

económicas y políticas antes de decidir financiar un proyecto. Ahora bien, para 

la entidad bancaria estudiada en la presente investigación, los datos hallados en 

su análisis documentario, sostienen la conclusión citada líneas arriba por Kalu, 

Shieler y Amu. Pues vemos cómo las dimensiones planteadas en este estudio 

coinciden con la información recogida por estos investigadores para gestionar el 

riesgo de crédito de una entidad bancaria. 

 

Martínez, Ríos y Trejo (2016) llegaron a la conclusión de que diversas 

empresas poseen deficiencias respecto al desarrollo y seguimiento de procesos 

que evalúen el riesgo de crédito. Esto a causa de las entidades que no han 

desarrollado programas para la capacitación de sus colaboradores, originando 

que éstos incumplan -por desentendimiento- con los análisis adecuados y 

pertinentes para la asignación de un crédito, incrementando así su nivel de 

riesgo. Respecto a esto, la presente investigación comprende los indicadores de 

la dimensión de excepciones de alto riesgo, cuales son: endeudamiento (# de 

entidades), días de atraso, calificación y edad límite; que están más directamente 

relacionados con al análisis del asesor de origen frente a un crédito potencial. 
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Todas estas conclusiones en conjunto, soportan efectivamente el cumplimiento 

de nuestros objetivos, conociendo por medio del desarrollo de esta investigación, 

durante el análisis de todos los documentos y data referida, cómo es que se 

aplica el riesgo crediticio, sujetándose a las políticas generales en la asignación 

de un crédito, al incumplimiento de obligaciones crediticias y a las excepciones 

de alto riesgo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El riesgo crediticio de la entidad bancaria estudiada, puede ser 

entendido por medio del análisis documentario, siempre y cuando se presente 

toda la data necesaria, su correcta interpretación, sus promedios y porcentajes, 

la lista de asesores de origen, periodos y flujos financieros. Así pues, la reunión 

de esta información permitirá una gestión adecuada del riesgo de crédito tanto 

en su previo análisis, como en su puesta en marcha, para determinar la 

evaluación individual de cada crédito en la cartera comercial.  

 

2. Así también, se concluye que el riesgo crediticio de una entidad 

bancaria, sujeto a las políticas de asignación de un crédito, comprende 

información interna como tipo de garantía y capacidad de pago, además de 

información externa en la clasificación de deudor en cartera. Lo que se traduce 

en que un correcto análisis del riesgo de crédito, dependerá de políticas internas 

supeditadas y garantizadas por entes externos. Para fines de esta investigación 

en Perú, se tuvo a la SBS que brindó información sobre la condición de 380 

créditos (el total de la cartera comercial de la entidad estudiada, para los periodos 

2019-2020).  

 

3. Por otro lado, tomando en cuenta el incumplimiento de obligaciones 

crediticias, podemos concluir cuánto riesgo puede poseer un crédito antes de su 

aprobación, detallando el historial de cómo se comportan los créditos durante los 

meses en un periodo. Esta dimensión es valiosa, pues está directamente 

relacionada con la pérdida de flujos financieros, debido a que los clientes no 

cumplen con sus responsabilidades de pago. Al tomar en cuenta información 

como: el crédito vencido, la cartera pesada, créditos castigados y en cobranza 

judicial, se puede identificar qué cliente puede ser potencialmente considerado 

como riesgo para un futuro crédito o producto en paralelo; por medio de la 

ubicación dentro de los indicadores citados. Así pues, podemos hallar que el 

saldo capital dejado en los periodos 2019 y 2020 asciende a S/. 435,306.76 y 

S/159,397.84 respectivamente. Siendo el mes de diciembre el más afectado con 

un 35.55% del saldo capital total para el periodo 2019, mientras que para el 

periodo 2020, el mes que ha sufrido más es abril, significando un 36.87%. 
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4. Finalmente, vemos por medio del análisis documentario cuán 

importante es que las excepciones de alto riesgo, que comprende 

endeudamiento (# de entidad > a 3), días de atraso, calificación y edad límite; 

sean indicadores analizados adecuadamente para que permitan obtener 

información relevante de cada asesor de origen en la evaluación previa de la 

asignación de un crédito. Así pues, se considera las cantidades de créditos 

asignados por cada asesor, permitiendo vincular su responsabilidad con la 

aprobación y seguimiento de cada crédito.    
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar capacitaciones donde se defina puntualmente todos los 

procesos de análisis de riesgo de crédito a los asesores de origen, incluyendo 

sus orígenes y consecuencias en los flujos financieros, que afectan directamente 

el comportamiento de la entidad bancaria estudiada. Asimismo, que esta práctica 

se realice tomando en cuenta sus manuales y políticas internas, las indicaciones 

e información de entes reguladores externos y la revisión detallada del historial 

de forma individual.   

 

2. Definir un calendario donde se detalle los meses de más alto riesgo 

crediticio y altos flujos comerciales para la entidad bancaria estudiada, 

incluyendo sus causas beneficios y perjuicios, con el fin de implementar un plan 

previsorio al comportamiento, siempre sujeto a la evolución del mercado, 

condiciones sociales y otros factores exógenos. 

 

3. Implementar dentro del proceso de evaluación de riesgo de crédito una 

entrevista personal a los potenciales clientes, donde se examine a detalle el 

historial de sus ubicaciones en: crédito vencido, cartera pesada, créditos 

castigados y en cobranza judicial, en otras entidades bancarias, con el fin de 

determinar cuánto saldo capital han afectado.  

 

4. Incorporar un programa de capacitación con consideraciones de la SBS 

y otros entes reguladores de las entidades bancarias dirigido a la alta gerencia y 

asesores de origen de la entidad bancaria estudiada, donde se defina las causas 

del riesgo de crédito relacionadas a las excepciones de alto riesgo, contrastando 

la información provista por la SBS con los manuales internos de la entidad 

bancaria estudiada, todo esto con el fin de comprobar si los posibles planes de 

prevención para reducir el riesgo son efectivos. 
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