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Resumen 
 

La presente investigación se tituló El crédito y la morosidad desde una perspectiva 

regional, periodo 2016 – 2017, departamento San Martín, en el cual se planteó como 

objetivo general determinar el grado de relación entre el crédito y la morosidad desde una 

perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín; empleando para ello 

como metodología que fue un estudio del tipo básico, con nivel descriptivo-correlacional, 

teniendo como muestra a la información documentaria correspondiente al crédito y la 

morosidad de los periodos 2016 y 2017 de la región San Martín, y se empleó como 

instrumento a la guía de análisis documental. Como principales resultados se obtuvo que los 

créditos colocados tuvieron una tendencia muy dinámica que fue mayormente direccionada 

a la disminución de la cantidad emitida, llegando incluso a obtener resultados negativos en 

4 meses que correspondió al periodo 2017, mientras que existió un incremento de los índices 

de morosidad, siendo el índice más bajo de 5.09% en el mes de diciembre del 2016 y el 

índice más alto de 7.63% en el mes de octubre del 2017. Finalmente, se concluyó que el 

crédito se relaciona significativamente con la morosidad desde una perspectiva regional, 

durante los periodos del 2016 y 2017, porque se obtuvo una significancia bilateral inferior a 

0.05 y un coeficiente de correlación de -0.461, demostrando que el incremento de los índices 

de morosidad se debió a las dificultades que tuvieron las Cooperativas de la Región San 

Martín para colocar los créditos durante los meses de los periodos estudiados y asimismo 

que en dicha cantidad de créditos colocados se presentaron deficiencia para ser recuperados 

ya que se incrementó la cantidad de créditos vencidos y los créditos en cobranza judicial. 

 

 

Palabras claves: Crédito, morosidad, colocación, cartera y cobranza.  
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Abstract 
 

This research was titled Credit and delinquency from a regional perspective, period 2016 

- 2017, San Martín department, in which the general objective was to determine the degree 

of relationship between credit and delinquency from a regional perspective, period 2016 - 

2017 department San Martín; using for this as a methodology that was a study of the basic 

type, with a descriptive-correlational level, having as a sample the documentary information 

corresponding to credit and delinquency for the periods 2016 and 2017 of the San Martín 

region, and it was used as an instrument to the documentary analysis guide. As main results, 

it was obtained that the loans placed had a very dynamic trend that was mainly directed to 

the decrease in the amount issued, even obtaining negative results in 4 months that 

corresponded to the 2017 period, while there was an increase in the rates of NPL, with the 

lowest rate of 5.09% in December 2016 and the highest rate of 7.63% in October 2017. 

Finally, it was concluded that credit is significantly related to delinquency from a regional 

perspective , during the periods of 2016 and 2017, because a bilateral significance of less 

than 0.05 and a correlation coefficient of -0.461 were obtained, showing that the increase in 

delinquency rates was due to the difficulties faced by the Cooperatives of the San Martín 

Region to place the credits during the months of the periods studied and also that in said 

amount of credits placed it will be presented n deficiency to be recovered since the amount 

of overdue credits and credits in judicial collection increased. 

 

 

 

Keywords: Credit, delinquency, placement, portfolio and collection. 
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Introducción 
 

El crédito podría considerarse como una fuente de financiamiento para las personas o 

empresas que buscan invertir en la compra de productos o servicios, estos créditos son 

otorgados por las instituciones financieras de un país a una tasa de interés según se ajuste a 

los ingresos del individuo u organización, sin embargo ocurren casos en los que estos 

créditos no son pagados en el plazo de tiempo establecido o la totalidad del monto prestado 

y por ende surge un término denominado morosidad que no es otra cosa más que lo demora 

en el pago de las deudas por un crédito incumpliendo con lo pactado en un contrato de pago, 

generando pérdidas a las instituciones financieras. 

 

Los bancos juegan un papel esencial en la distribución de los recursos económicos, y por 

ende en el desarrollo de la economía. Así ocurre especialmente en América Latina y el 

Caribe, donde el sector bancario ha solido dominar el entorno financiero de la región. Sin 

embargo, el sector se ha caracterizado por deficiencias significativas como la limitada 

profundidad y alcance de la intermediación bancaria, su escasa eficiencia y la falta de 

economías de escala y diversificación. Asimismo, los sistemas bancarios de numerosos 

países de la región han sufrido pronunciados ciclos de auge y recesión, así como frecuentes 

crisis que han exacerbado las fluctuaciones económicas, las cuales a su vez se han visto 

agravadas por aspectos idiosincrásicos como el alto nivel de dolarización presente en 

algunas economías, Banco de Asentamientos Internacionales (BIS, 2007, p. 9). . 

 

Analizando la evolución en ciertos países, destaca que las economías exportadoras de 

materias primas, como es el caso de Chile, han presentado tasas de crecimiento del ratio a 

mayor ritmo. En varios países, el tamaño del sector bancario en relación con la economía 

aumentó en más del doble en menos de una década. En particular destacan Chile, Colombia, 

Ecuador y en menor medida Perú y Uruguay con una participación del crédito en el PIB muy 

elevada -en un rango del 67% al 25%-, mientras que México y Argentina presentan un menor 

ratio: entre 16-18% (AIS Group, 2016, p. 2). 

 

Por otra parte el diario Gestión en una publicación realizada para el 20 de noviembre 2017, 

la empresa Equifax Perú dio a conocer los resultados del Reporte de Bancarización y 

Morosidad de las Regiones del Perú de octubre de 2017 (con data al cierre de septiembre de 

2017) en el que se muestra que poco más del 50% de la población peruana esta bancarizada 
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y acumula una deuda de más de S/ 151 mil millones. En tanto, las regiones más morosas, se 

concentraron en la selva peruana, siendo Ucayali y Loreto las más morosas con el 6.80% y 

6.70% respectivamente; cifra que está por encima del promedio nacional, que es 4.08% (p. 

1). 

 

En tanto Paola Villar quien cita Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la 

Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), en una publicación realizada el 25 de enero del 

2018, informó que el ratio de morosidad bancaria cerró el 2017 en 3,04%, registrando su 

pico más alto desde el 2005. Asimismo, indico que el porcentaje de mora fue particularmente 

alto en los créditos otorgados a las pequeñas empresas (9%) y medianas empresas (7,1%). 

Le siguieron, en menores niveles, la mora en créditos de consumo (2,6%), a microempresas 

(3,2%) y créditos hipotecarios (2,8%) (p. 3). 

 

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo un análisis respecto al crédito y la morosidad a nivel 

de la región de San Martín, pues, producto de la actividad que sea, tanto empresas naturales 

como jurídicas realizan préstamos y otras actividades financieras en cajas, cooperativas y 

bancos, mismas que generan ciertos fenómenos y realidades. 

 

Teniendo en consideración la problemática presentada, se llegaron a formular los problemas 

investigativos, siendo el problema general: ¿Cuál es grado de relación entre el crédito y la 

morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín?; 

mientras que los problemas específicos fueron ¿Cuál es el nivel de créditos desde una 

perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. Departamento San Martín?, y, ¿Cómo se 

encuentra el índice de morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. 

Departamento San Martín?. En cuanto al planteamiento de las hipótesis se tuvo como 

hipótesis general a lo siguiente: Hi: El crédito se relaciona significativamente con la 

morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

Siendo su negación Ho: El crédito no se relaciona significativamente con la morosidad desde 

una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

 

La presente investigación ´resultó siendo conveniente, debido a que permitió analizar tanto 

el nivel de créditos como también evaluar el índice de morosidad que existe a nivel de la 

región San Martín, y a partir del mismo se encontró la relación entre estas variables. La 

investigación fue muy relevante en la medida que permitió determinar el grado de relación 
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entre el crédito y la morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 

departamento San Martín, lo que les fue de mucha utilidad para tener conocimiento aún más 

de su problemática.  

 

En cuanto al aporte teórico que tuvo que la investigación consideró la información, 

definiciones, libros y diferentes escritos para evaluar las variables de estudio. Para la 

variable crédito, se consideró a Talledo (2014), dando a conocer que para la evaluación de 

esta variable se realizó en base a la cantidad de créditos colocados que se calcula restando 

la cartera de créditos real del periodo actual con la cartera de créditos real del periodo 

anterior. Por otra parte, para la variable morosidad, el autor (Chavarín, 2015) quien 

mencionó que para la evaluación se tuvo en cuenta la fórmula del índice de morosidad. En 

cuanto a la implicancia práctica de la investigación fue por parte del investigador quien puso 

todas sus destrezas y habilidades para desarrollar el estudio al encontrar la problemática y 

ver la forma en la que puede sugerir alternativas de solución para las entidades financieras 

de la región San Martín y con ello puedan dar créditos a la medida y disminuya la morosidad 

por parte de los deudores impagos.  

 

La presente investigación se justificó en la utilidad metodológica, debido a que a partir de 

los instrumentos que fueron previamente elaborados, mismo fueron orientados hacia futuras 

investigaciones y que permitan obtener los resultados deseados. La presente investigación 

fue importante debido que permitió a las instituciones financieras a nivel de la región otorgar 

créditos previa evaluación de las personas solicitantes y gracias a esto disminuir los índices 

de morosidad que a un futuro podrían generarse por el impago de la deuda. Las variables 

estudiadas fueron el crédito y la morosidad, siendo el objetivo general: Determinar grado 

relación entre el crédito y la morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 

departamento San Martín. Mientras que los objetivos específicos fueron: Analizar el nivel 

de créditos desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. departamento San Martín; 

y, evaluar el índice de morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. 

departamento San Martín. El presente estudio se consideró del tipo básica, con nivel 

descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, siendo la muestra la información 

correspondiente al crédito y la morosidad de los periodos 2016 y 2017 de la región San 

Martín, y que para ello se aplicó la guía de análisis documental. 
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La presente investigación se dividió en los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I: Revisión bibliográfica. 

 

Se redactaron los antecedentes investigativos, y se construyó las bases teóricas en base, que 

conllevó a la descripción conceptual y operacional de las variables estudiadas.  

 

CAPÍTULO II: Materiales y métodos. 

 

Definió la forma en cómo se desarrolló la investigación, en el cual se detalla al tipo, nivel y 

diseño de la investigación, la población, muestra, técnicas de recolección y análisis de los 

datos recogidos.  

 

CAPÍTULO III: Resultados y discusión. 

 

Se llevó a cabo la presentación de los resultados descriptivos e inferenciales, presentando en 

cada uno de ellos tablas y figuras, asimismo, se procedió con el análisis de los resultados 

que se obtuvo y se les llegó a comparar con otras investigaciones que se encontraron 

plasmados en los antecedentes de investigación. 
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1.Antecedentes de la investigación 

 

Al nivel internacional 

Parrales (2013) en su investigación Análisis del índice de morosidad en la cartera 

de créditos del IECE-Guayaquil y propuesta de mecanismos de prevención de 

morosidad y técnicas eficientes de cobranzas (Tesis de Posgrado). Universidad 

Politécnica Salesiana. Guayaquil, Ecuador. La investigación tuvo como central objetivo 

reconocer el fundamento primordial de lo que los agraciados de créditos formativos se 

retrasan en la cancelación del crédito, dar un mejoramiento a las herramientas de 

previsión de retraso y los métodos de cobro en la cartera de liquidación y restauración 

habitual. La muestra presentada en esta investigación fue con una totalidad de 

agraciados de crédito del IECE-Guayaquil, con uno, dos o tres cuotas caducadas. La 

hipótesis dada a conocer es el abandono estudiantil y la carencia de conveniencias 

laborales son las causas con un efecto superior en el índice de morosidad de la cartera 

de créditos del IECE-Guayaquil. La investigación es de tipo no experimental y 

descriptiva puesto que se exploró detallar la conducta del índice de morosidad de una 

entidad financiera, en cuanto al diseño de la investigación se tiene que es documental, 

de campo y correlacional. Resultado: El autor concluye que la cartera de crédito del 

IECE-Guayaquil, no está nada bien, puesto que su índice de morosidad supera el 10% 

y las debilidades primordiales hoy en día el departamento de cobro del IECE-Guayaquil, 

no tiene el personal preciso para hacer una verdadera gestión de cobro y la carencia de 

preparación constante con el tema de gestión de cobro. 

 

Cabezas (2017), en su investigación Análisis de la morosidad de la cartera de crédito 

y su impacto en la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito del ecuador: 

caso cooperativas segmento 1. Quinquenio 2010-2015 (Tesis Postgrado). Escuela 

politécnica nacional. Guayaquil, Ecuador. El objetivo principal de esta investigación 

fue examinar la transformación histórica de la cartera caducada, el índice de morosidad 

y rendimiento en las COAC de la fracción 1 mientras el quinquenio 2010-2015. La 

muestra de la investigación fue de 21 entidades. La hipótesis planteada fue un 

incremento en la cartera caducada requiere considerable aprovisionamiento que 

incrementen los gastos con el efecto por debajo en el rendimiento y causa negativa en 
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el beneficio de las COAC. El registro y la efectiva gestión de factores que intervienen 

en la morosidad. La investigación fue de tipo no experimental y descriptiva. La 

investigación tiene como conclusión que la cartera de crédito está consolidada en la 

sección de adquisición y microcrédito con una colaboración compuesta de un 

aproximado de 92% de la cartera en su totalidad con información a diciembre 2015. De 

modo que da una señal de que algunos segmentos solicitan un seguimiento superior y 

administración de cobro para sustentar índices de morosidad considerables de acuerdo 

al peligro adquirido por las instituciones. De modo que se nota un atraso del crecimiento 

del abono de cartera bruta propiamente en 2014-2015. 

 

Berrazueta & Escobar (2012), en su investigación Plan de riesgo crediticio para 

disminuir la morosidad de los clientes en la cooperativa de ahorro y crédito 

“Educadores de Cotopaxi” cacec de la ciudad de Latacunga durante el periodo 01 de 

enero al 31 de julio año 2010 (tesis de grado). Universidad técnica de Cotopaxi. 

Latacunga, Ecuador. Planteó como objetivo central de establecer la normatividad 

estatutaria y reglamentaria de acuerdo a las circunstancias institucionales, el marco 

legal, que abracará las normas del SFN en sentido de economía solidaria. La muestra de 

la investigación planteada fue de 7 individuos. La investigación no contó con el 

planteamiento de hipótesis. El tipo de investigación utilizada fue de tipo aplicativo ya 

que se dirigió a la resolución del problema, de modo que, se utilizaron métodos para la 

elaboración, continuamente en el fin del tramo el estudio y explicación de los resultados. 

El diseño de la tesis fue de tipo descriptivo. La investigación llegó a una conclusión que 

la cartera de crédito caducada ocasiona una incomodidad general pro ser una causa 

negativa que coloca en conflicto a la cooperativa, puesto que al no percibir la devolución 

de los créditos dados puede ocasionar la bancarrota de la entidad y de modo de no estar 

utilizando el proceso crediticio favorablemente, de modo que el grado organizacional 

es muy razonable, una de su destreza es justamente referir con personal muy capacitado 

por la favorable capacitación que cuentan. 
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Al nivel nacional 

Mayhuire (2015), en su investigación Cartera de créditos y gestión de morosidad de 

la empresa Maymm Soluciones S.R.L., en la macro región sur del Perú, periodo de 

estudio enero 2012 – diciembre 2014 (Tesis de Pregrado). Universidad Católica de 

Santa María. Arequipa, Perú. El objetivo central es examinar la administración de 

morosidad de la empresa MA&MM soluciones y el efecto en su cartera de crédito en la 

gran región sur del Perú. La presente investigación no contó con una muestra. La 

hipótesis de la investigación planteada es: si la empresa MA&MM Soluciones S.R.L 

posee una administración de morosidad deficiente; siendo posible que su cartera de 

crédito se note en caída. La investigación realizada fue de tipo descriptivo y explicativo. 

Llegó a la conclusión que la morosidad puede formarse por averiguación asimétrica o 

variables endógenas a una entidad, en este caso la administración de morosidad, en 

modo que, se da a conocer que la administración de la morosidad tiene vinculación con 

el desarrollo de la morosidad y seguidamente interviene en la cartera de créditos. Los 

grados de morosidad no son continuamente mediante el tiempo y poseen distintos pesos 

de cada zona geográfica en la macro región del sur, de modo que Arequipa es en donde 

se localiza una densidad superior de créditos (observado mediante el número, saldos y 

las distintas distribuciones utilizadas para esta tesis) continuado de Tacna, Juliaca 

Cusco. 

 

Huanca y Revilla (2013), en su investigación Estudio de la demanda de crédito de 

consumo revolvente y su impacto en la morosidad de Arequipa metropolitana para el 

período 2008-2012 (Tesis de Pregrado). Universidad Católica De Santa María. 

Arequipa, Perú. Como objetivo central de la investigación se planteó examinar el 

requerimiento de crédito de adquisición removido para definir el efecto en la morosidad 

de Arequipa Metropolitana para el tiempo 2008-2012. La muestra de la investigación 

estuvo compuesta por la totalidad de tarjetahabientes en Arequipa Metropolitana, que 

conforme a SBS, está compuesto por 74242106 tarjetahabientes. Hipótesis de la 

investigación es: conforme al requerimiento de crédito de adquisición revolvente ha 

aumentado en los últimos tiempos, es posible que la morosidad de Arequipa se 

encuentre perjudicada en el periodo 2008.2012. el tipo de investigación es básicamente 

descriptivo-explicativo puesto que no busca encontrar un conocimiento nuevo teórico, 

de modo que, hacer una aplicación de la realidad. La investigación da a conocer su 

conclusión de acuerdo al análisis hecho de la conducta del requerimiento de crédito de 



8 
 

 
 

adquisición revolvente y morosidad de Arequipa Metropolitana en el tiempo de 2008-

2012, de modo a la observación de coeficiente de conexión y precisión, se ha dado a 

conocer que la conducta de las dos variables resultó aumentativa en los últimos tiempos 

y que el desarrollo en el crédito de adquisición revolvente causó efectos directamente 

en el aumento de la tasa de morosidad, de razón que se manifiesta en cada una de las 

variables conservan una correlación directa de modo que las tarjetas de crédito de 

adquisición forman parte en una gran medida en el resultado. Dando a conocer el 

cumplimiento de la finalidad general de la averiguación. 

 

Pancca (2014), en su investigación Determinantes de la morosidad en los créditos 

microempresas de las instituciones microfinancieras no bancarias de Juliaca - 2012 

(Tesis de Pregrado). Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. El objetivo central 

de esta investigación es definir y estudiar las causas cualitativas y cuantitativas 

primordiales que interviene en el grado de morosidad en créditos de pequeñas empresas 

en las entidades microfinanciera no bancaria de Juliaca. Se contó con una muestra 

aleatoria estratificada seleccionada de 102 individuos encuestados, cogiendo como dato 

la presencia relativa uno por uno dentro de la totalidad. La hipótesis planteada de la 

investigación es: en los créditos de microempresas de las entidades microfinancieras no 

bancaria de Juliaca, sus grados de morosidad son determinados primordialmente por las 

causas cualitativas, superior a las causas cuantitativas del funcionamiento económico 

de la persona deudora. El tipo de investigación fue análisis cualitativo y cuantitativo. 

La conclusión que se obtuvo de la investigación es que se logró evaluar la causa 

cualitativa y cuantitativa de morosidad de créditos de microempresa de las entidades 

microfinancieras utilizando el método Logit-Probit, con 81% de la probabilidad de 

admitir la validez del tipo. La referencia propone para esta muestra única, que las causas 

cuantitativas poseen una influencia superior en el grado de morosidad (Prob.Mora = 

53%), de modo que las causas cualitativas poseen inferior influencia en el grado de 

morosidad (Prob.Mora = 31%). 
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Al nivel local 

García (2016), en su investigación Implementación del nuevo proceso de crédito 

pignoraticio como herramienta para minimizar la morosidad en la Caja Paita agencia 

Tarapoto periodo 2015 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martín. 

Tarapoto, Perú. La investigación cuenta con un objetivo central aclarar el procedimiento 

actual del crédito pignoraticio como instrumento para reducir la morosidad en la CMAC 

Paita – Agencia Tarapoto. La investigación presente no contó con una muestra, del 

mismo modo no contó con un planteamiento de hipótesis con respecto a la 

investigación. Conclusiones de acuerdo al análisis realizado de poner en práctica el 

proceso actual del crédito pignoraticio, los trabajadores obtienen la disposición de 

reconocer y usar este proceso para la mejora del otorgamiento de algunos créditos. La 

Caja Paita adicionalmente de dar una mejora en su procedimiento de otorgamiento y 

valoración de créditos prendarios será necesario poner en actualización las 

metodologías de tasación de joyas como también son los sistemas de medición por 

consistencia y relación del quilataje sistemas que son utilizados por entidades que están 

especializadas en el otorgamiento de este modelo de crédito, de modo que dan una 

cantidad superior por gramo con una evidencia en las tasaciones del 99.9% 

 

Delgado (2003), en su investigación Comportamiento de la morosidad de créditos 

agrícolas y liquidez de la Caja Rural San Martín, periodo: 2000 - 2002. (Tesis de 

Pregrado). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú. La investigación tiene 

como objetivo central profundizar el comportamiento de morosidad de créditos 

agrícolas, en MN y ME entregados a los agricultores de la provincia de san Martín y de 

la fluidez en MN y ME, de la caja rural San Martín, en el tiempo: 2000-2002. La muestra 

adquirida fue tomando el 80% de las unidades en análisis, que lo forman parte del perdió 

del 2000, establecida por 206 prestatarios. Tipo de investigación que cuenta es teórica 

y de carácter descriptivo, en su modalidad de Ex pos facto, de manera que se parte del 

análisis de la morosidad del crédito agrícola, entregado por la caja Rural de San Martín, 

en el tiempo de: 2000-2002. La hipótesis planteada de la investigación es la conducta 

deficiente de la morosidad de créditos Agrícolas MN y ME, otorgados a las Agricultores 

de la Provincia de San Martín, tiempo: 2000-2002 y la conducta deficiente de la 

solvencia en MN, tiempo: 2001-2001, y en retroceso en ME, tiempo 2001-2002. Se 

obtuvo como conclusión de la investigación la Tendencia de la reducción, en la variable 

de solvencia en ME, tuvo causa a sus activos líquidos, en ME, fue de SI 2049 millones 
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y a junio del 2002, en ME, fue SI 2 171 millones. Se analiza que solo existió un 

incremento a junio del 2002, en vinculación a diciembre del 2001, en 5.95%. Puesto en 

sus pasivos líquidos, en ME, a diciembre del 2001, fue SI 6 697 millones, a junio de 

2002, fue SI 7 538 millones.  

 

Valles (2007), en su investigación Los créditos de consumo de una entidad bancaria 

y su efecto en la economía de los clientes en el periodo 2001-2004 en la ciudad de 

Tarapoto (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú. La 

investigación tuvo como central objetivo definir las causas en la economía de los 

consumidores en una institución financiera de los créditos de adquisición usados en el 

tiempo del 2001-2004 en la ciudad de Tarapoto. Como primer planteamiento de 

hipótesis de la investigación: los créditos de adquisición entregados a los consumidores 

de una institución bancaria es una causa de mejoramiento en su economía, en la ciudad 

de Tarapoto en el tiempo de 2001-2004. Se tiene una muestra de 313 individuos. El 

diseño de investigación es descriptivo comparativo que se basa en escoger los productos 

que la entidad financiera coloca al alcance de los clientes. En conclusión, los créditos 

de consumo ha sido una causa de mejoramiento de la economía de los clientes de la 

institución bancaria en la ciudad de Tarapoto en el tiempo de 2001-2004, de manera que 

ha concedido una relativa comodidad a los clientes para subvencionar sus negocios. 
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1.2.Bases teóricas 

Crédito 

Morales & Morales (2014) determinan que el crédito es una prestación de dinero, en la 

cual el individuo se responsabiliza a restituir el monto requerido en el lapso o fijado de 

acuerdo a los requisitos instaurados para tal prestación, incluyendo el rédito del 

préstamo, seguros e importes vinculados si existiesen (p. 23). 

 

Desde otro punto de vista, Morales & Morales (2014) explica que, la vida inversionista 

y económica, se comprende por crédito al acuerdo en donde un individuo físicamente o 

jurídicamente tiene momentáneamente un monto de dinero a intercambio de una 

retribución en modo de réditos. Se diferencia del préstamo ya que se obtiene de un 

monto fijo, en cuanto al crédito se estipula un tope y se usa el porcentaje aspirado (p. 

23) 

 

Schumpeter (1912), mencionado por Mideros, M (2010) determina al crédito como la 

invención del dominio de adquisición con finalidad de transmitirlo al administrador, sin 

embargo, no únicamente la transmisión del dominio de adquisición verdadero”, de 

modo que se tiene accesibilidad al capital antes de la obtención de sus derechos, y 

ejecuta de manera que autoriza al “administrador” adquirir el capital que necesite, dando 

dominio de adquisición establecido ad hoc, sin obligación de aguardar la suspensión del 

círculo económico (p. 24). 

 

Sánchez, F. (2010) da a conocer que es la solvencia con que dispone la compañía con 

relación a su préstamo de acuerdo al plazo anticipadamente instaurado para la 

cancelación completa del préstamo (p. 198). 

 

Del mismo modo, Andrade (2013) explica al crédito como derecho de disposición de 

un efectivo ajeno o de aplazar, por un tiempo indicado, la cancelación del monto a pagar, 

a intercambio de un interés. Cita de hecho al crédito como la seguridad que merita el 

crédito y ética de un individuo (p. 194).  

 

Erhardt (2017) indica al crédito como rol de distinción que faculta a los individuos para 

hacer planes económicos que incrementen la condición de vida; en ese caso se toma en 

cuenta a la solvencia como un instrumento preciado de progreso individual (p. 50). 
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Peña (2012) es un diligente de peligro por medio del establecimiento financiero, 

corriendo el peligro de su restauración, suministra o se involucra a dar bienes a crédito 

entre otros bienes a un cliente establecido, o avala delante de terceros realizando las 

responsabilidades adquiridas (p.16). 

 

Beneficios del crédito  

Morales & Morales (2014) las actividades primordiales que facultan conseguir las 

utilidades siguientes del crédito: 

a) Aumento del uso, facultando que algunas zonas de la ciudad (mayormente los que 

obtienes ganancias mínimas) obtengan servicios y bienes que habitualmente no 

obtendrían cuando cancelan al contado. 

b) Promover la utilización de clases de bienes y servicios en general  

c) Incremento y comienzo de mercados nuevos, asignando el dominio de adquisición 

a las zonas de la ciudad que por el nivel de ingreso no tienen medios para cancelar 

al contado. 

d) Consecuencia multiplicadora, puesto que incrementando la adquisición de servicios 

y bienes impulsa su productividad.  

e) Entrega la facultad de obtener bienes sin tener otras adquisiciones parecidas o sin 

separarse de aquellos en situación de que lo tengan (p. 25) 

 

Racionamiento de crédito en mercados de información asimétrica 

Mideros, M. A. (2010) menciona a diversos autores en donde indica dos motivos que 

demuestran en la distribución de préstamo en mercados de “averiguación irregular”: 

peligro ético y elección adversa  

− El peligro ético se da cuando los intermediarios económicos poseen estímulos para 

crear funciones de peligro superior. Si en todo caso los prestadores elevan las 

muestras de rédito, las personas que prestan serán impulsados a financiar en 

funciones que comprometan admitir peligros mucho mayores para solventar las 

tarifas de la inversión y adquirir beneficio. Tal conducta incrementa el peligro de 

impago y reducción del provecho deseado del prestador, motiva a pruebas de 

asignación de préstamo. 
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  Tipos de créditos 

Conforme la Universidad Veracruzana (2010) existen distintos tipos de préstamos o 

separaciones de los semejantes, sin embargo, tendremos en cuenta los siguientes: (p. 7): 

✓ Crédito al consumo 

Es a periodo corto (1 a 2 años) se concede a individuos para la compra de servicios o 

bienes, se dividen en créditos al consumo perdurable y crédito individual (p. 9) 

✓ Crédito al consumo duradero 

Esta clase de crédito frecuenta ser financiado por los individuos cuando la 

adquisición tiene dirección de un beneficio para utilizarlo en la vivienda (p.10) 

✓ Crédito personal 

Está dirigido para la adquisición de cualquiera de los servicios y bienes, ya que 

establece el bien requerido (p. 10)  

✓ Crédito hipotecario 

Es el que da para adquirir, extender, edificar o reestructurar tu vivienda (p.25) 

✓ Crédito para comprar nueva propiedad 

Si es préstamo es para la adquisición, debe abandonar al establecimiento financiero, 

en aval, en edificación obtenido con el préstamo (p. 25). 

✓ Crédito para el ampliar o remodelar la propiedad 

Si es en caso para la restructuración o extensión, debe abandonar al establecimiento 

financiero, en aval (p. 25). 

✓ Crédito empresarial o corporativo 

Este crédito es un contrato por medio del cual las instituciones financieras otorgan 

recursos (dinero) para canalizarlos a la producción (p. 29). 

✓ Crédito simple 

Es el más habitual de los créditos a tiempo extenso, con finalidad de invertir varias 

obligaciones solventes de individuos (con función empresarial) o éticas, destinados 

a la elaboración y mercantilización de servicios y bienes (p. 33). 

✓ Crédito de habilitación o avío 

Igualmente se entiende con la denominación de crédito de fabricación, debido a que 

su coste debe asignarse en comprar los métodos productivos primordiales para el 

impulso de un negocio (p. 37). 
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Contenido del contrato de crédito 

Banco de México (2009) menciona que los créditos se oficializan por medio de acuerdos 

que implantan: 

● El tiempo 

● Las cancelaciones  

● Cada tiempo que se cancela 

● Los porcentajes y seguros 

● Otros requisitos que se tendrán que realizar (p. 11). 

 

Otorgamiento de crédito 

Banco de México (2009) al entregar un crédito, el merecedor considera las causas 

siguientes acerca del deudor: 

✔ Disposición de amortización  

✔ Patrimonio y capacidad 

✔ Grado de adeudamiento 

✔ Antecedente solvente 

✔ Equilibrio laboral (p. 13). 

 

Crédito interempresarial  

Rodríguez (2008) determina que el crédito interempresarial establece una manera de 

eliminación de intermediario económica, introduce los préstamos comerciales y 

económicos que se otorgan las entidades no financieras entre sí. Esta clase de crédito 

mueve un capital de considerable volumen y está determinado por atributos únicos. Del 

cual, da como resultado eficaz determinar su importancia en el procedimiento de 

subvención empresarial, del mismo modo en el propio movimiento mercantil de la 

organización (p. 36) 

Lo que se percibe del crédito interempresarial se diferencian:  

Crédito comercial: es una clase parcialmente estudiado mínimamente en la economía 

inversionista. Es una clase de deuda de un tiempo corto y de carácter informal, cuyos 

fines no están totalmente marcados de manera legal. Del mismo modo, el crédito 

comercial se otorgaría por medio de fórmulas como el retraso de la cancelación de un 

intercambio de servicios o bienes con finalidad de negocio típico de la entidad, en donde 

el adquisidor procede como el que toma el préstamo y el comerciante como el que presta 
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el dinero. En, situaciones, teniendo un puesto por medio de la cancelación en cuenta de 

posible compra a tiempo futuro, en tal situación se financia la ubicación de los 

integrantes en la ejecución. Así mismo, el vendedor se coloca en la posición de deudor 

en tanto al comprador admite el rol de acreedor (p. 36). 

 

Crédito financiero o no comercial: comprende los atrasos de cancelación que se dan 

entre sí mismas las organizaciones muy aparte de su fin comercial. Trata, básicamente, 

de deudas adquiridas con merecedores o inversión percibida a varios deudores. El 

crédito financiero tiene posición en medio de agrupaciones aminoradas de empresas, en 

especial entre entidades que conforman una fracción del mismo conjunto económico-

financiero (p. 37). 

Crédito prendario 

Universidad Veracruzana (2010) indica que para su consentimiento se exhorta un aval 

real, resistente en una posesión mueble. Tal crédito se legaliza a través del pagaré, en 

donde se debe establecer el aval descrito. En situaciones algunas es común que esta 

clase de crédito se legalice a través de acuerdos convencionales, en caso que haya 

situaciones únicas que lo merezcan (p. 46).  

 

Crédito bancario 

Sánchez (2010) menciona que este tipo de crédito tiene que ser de prioridad auto 

liquidable, entonces, ocasionar las maneras para cancelarse, como encontramos en el 

descuento mercantil o en todo caso cualquier modo de crédito con aval de documentos 

que hay por cobrar, del cual propiciarán en su pertinencia el capital de para el pago del 

crédito (p. 199) 

 

Evaluación del crédito 

Según Talledo (2014) mencionó que el crédito es una obligación financiera que contrae 

una persona natural o jurídica al recibir efectivo de un acreedor, el cual tendrá que 

devolver el monto prestado más el costo que representa a los intereses. La cartera total 

de créditos está conformada por los créditos antiguos y los créditos que fueron 

colocados actualmente, por lo tanto, para obtener la cantidad de créditos colocados en 

un periodo, se tiene que restar la cantidad de créditos real actual menos la cantidad de 



16 
 

 
 

créditos real que corresponde al periodo anterior (pp.1-4). La fórmula para determinar 

la cantidad de créditos colocados es la siguiente: 

Cantidad de créditos colocados= Cartera de créditos real del periodo actual- Carter de 

créditos real del periodo anterior.  

 

Morosidad 

Por lo que explica Louzis, Vouldis y Metaxas. (2012) el peligro de crédito siguiente al 

acto se menciona índice de morosidad, en donde es determinado como cantidad de 

cartera caducada en correlación a la cartera general que posee un organismo financiero, 

las dos variables se relacionan entre una y otra, pero, la razón de suministro para peligros 

crediticios manifiesta la ejecución de decisiones de crédito anteriores, en tanto el índice 

de morosidad es resultado de agentes financieros, de ordenación y político, 

modificándose entre organizaciones a causa de sus desemejanza en modo de políticas 

de administración de crédito, más los recursos y tecnología con que las organizaciones 

financieras ejecuten (p. 7). 

Conforme a Gonzáles y Gomes (2014) determinan la morosidad como tal falta de 

periodo contractuales de cancelación, se toma en cuenta en su totalidad un periodo de 

90 días de no cancelar el primer cupo para tener en cuenta un consumidor como moroso 

por el organismo financiero, del mismo modo, el atraso es tomado en cuenta en la 

normativa concursal, determina en caso de que ocurra en las responsabilidades de 

cancelación de hacienda, en donde el individuo pasa por un procedimiento de crisis, 

para la siguiente retraso de amortización del cupo caducado (p. 4). 

Brachfield (2010) determina la morosidad como manifestación que es creado por varios 

motivos en donde un individuo no efectúa la cancelación de una responsabilidad en una 

fecha indicada (p. 68) 

 

Índice de morosidad  

López (2013) considera al índice de morosidad como la medida de dimensión de 

préstamos morosos de las ejecuciones o labores de crédito entregados por un organismo 

financiero, donde se inserta las labores que dan énfasis los entendimientos cedidos; del 

mismo modo nombra a la morosidad que está constituida por la valorización del crédito 

sobre la totalidad dada a la cartera de crédito general (p. 22). 
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Breechfield (2013) manifiesta que ha conservado una definición incorrecta con 

relacionado a la morosidad, por personas deudoras, de clasifican en 6 tipos: 

• Los morosos intencionales: son tales deudores que tienen la condición de poder 

pagar, pero a propósito no lo realizan. Se clasifican en 2 subtipos: 

• Los deudores que terminan cancelando la cuenta, aquí tenemos que se retrasan 

en la cancelación para obtener una satisfacción a espalda del suministrador. 

• Los morosos profesionales son lo que jamás cancelan la cuota, inclusive se 

endeudan con el propósito de nunca cancelar, al menos que se les presione por 

medio de asuntos legales. 

• Los deudores fortuitos o sobrevenidos: son los que desean cancelar, pero no 

logran, de modo que tienen la pretensión, mas no el dinero. 

• Los deudores incompetentes y/o desorganizados los que tienen la posibilidad 

de cancelar, pero no tienen el conocimiento la cantidad a cancelar. 

• Los deudores negligentes o despreocupados van con la filosofía “Akuna 

Matata”, son los que obtienen la disposición económica de cancelar, pero por la 

falta de preocupación no cancelan sus cuentas. 

• Los deudores circunstanciales, están en la condición de poder pagar, pero no 

lo realizan por un pleito del merecedor, son los que no pagan la cuota porque 

existió un daño en el servicio o bien obtenido, lo cancelarán cuando exista un 

desenlace positivo.  

• Los deudores insumisos, pese a que tienen la posibilidad de realizarlo de modo 

que no toman en cuenta que hay una deuda, son deudores que no hacen la 

cancelación porque no les toca cancelar (pp. 40-46). 

 

Morosidad causada en el Proceso de Evaluación de Clientes 

Brachfield (2013) explica que el procedimiento de evaluación de modo que al cliente se 

le ceda un préstamo, un procedimiento severo, porque se realizan errores, que traen 

consecuencias en la producción y rendimiento del organismo financiero, de los más 

usuales se toman en cuenta: 

● Créditos aprobados a sola garantía: orientados en el aval que el cliente 

obtiene en su disposición de cancelar, no estimando lo final, en consecuencia, el 

dinero no será posible el cobro en periodos marcados. 
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● Créditos aprobados por factores de parentesco o amistad: En esta clase de 

crédito accede a dirigir la preferencia que se obtiene del lado de los 

colaboradores otorgan a individuos lo que tienen algo de familiaridad, lo que 

implicar al aumento en el índice de morosidad del organismo financiero.  

● Información incompleta al cliente: se tropieza en esta clase de deficiencias 

con finalidad de acrecentar la bolsa de clientes del mismo modo la ubicación de 

crédito, sin otorgar la información correcta a los clientes acerca de la tasa de 

interés, liquidación, etc., teniendo como consecuencia una determinación rápida 

de lo que va pasando sin poder aceptar con compromiso la responsabilidad 

financiera que adquirirá. 

● Sobreendeudamiento: esto ocurre varias veces dejando pasar los días de 

cancelación de los clientes, de manera que se muestra la circunstancia en donde 

el cliente no se encuentra en la disposición de cancelar. 

 

Evaluación de morosidad 

Según Chavarín (2015) mencionó que la morosidad se refiere a una impuntualidad o 

retraso en la cancelación de la cuota de un crédito recibido por el cliente, el cual se 

encuentra sujeta a penalidades o sanciones. La morosidad viene a ser medida de acuerdo 

al índice de morosidad que trata en dividir la cartera vencida o morosa entre la cartera 

totales o real que posee una institución financiera (p.72). A continuación, se presenta la 

siguiente fórmula 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 
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1.3.Definición de términos básicos 

 

1.3.1. Crédito 

Morales & Morales (2014) el crédito es un préstamo en dinero, donde la persona 

se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiere (p. 23). 

1.3.2. Crédito bancario 

Sánchez (2010) hace mención que el crédito bancario debe ser de preferencia auto 

liquidable, es decir, generar de por si los medios para pagarse, como lo es el 

descuento comercial o cualquier otra modalidad de crédito con garantía de 

documentos por cobrar, los cuales generarán en su oportunidad los fondos 

necesarios para la cancelación del crédito (p. 199). 

1.3.3. Crédito hipotecario 

Morales & Morales (2014) el crédito hipotecario para la vivienda es aquel que se 

otorga para comprar, ampliar, construir o remodelar tu casa (p. 25). 

1.3.4. Crédito empresarial o corporativo 

Morales & Morales (2014) este crédito es un contrato por medio del cual las 

instituciones financieras otorgan recursos (dinero) para canalizarlos a la 

producción (p. 29). 

1.3.5. Crédito interempresarial  

Rodríguez (2008) el crédito interempresarial constituye una forma de 

desintermediación financiera, que incluye los créditos comerciales y financieros 

que se conceden entre sí las empresas no financieras (p. 36). 

1.3.6. Morosidad 

Brachfield (2010) define a la morosidad como un fenómeno que es originado 

por múltiples causas por lo que una persona física o jurídica no cumple con el 

pago de una obligación en la fecha establecida (p. 68) 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Sistema de hipótesis 

Hipótesis general  

Hi: El crédito se relaciona significativamente con la morosidad desde una perspectiva 

regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

Ho: El crédito no se relaciona significativamente con la morosidad desde una 

perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

 

Hipótesis especificas  

H1: El nivel de créditos desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. 

Departamento San Martín, es alto. 

H2: El índice de morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. 

departamento San Martín, es alto. 

 

2.2. Sistema de variables 

 

Variable I                       : Crédito 

Escala de medición : Razón 

 

 

Variable II             : Morosidad 

Escala de medición : Razón 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1 

     Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 
C

r
é
d

it
o

 

Según Talledo (2014) mencionó que el 

crédito es una obligación financiera 

que contrae una persona natural o 

jurídica al recibir efectivo de un 

acreedor, el cual tendrá que devolver el 

monto prestado más el costo que 

representa a los intereses (pp.1-4). 

El crédito, nos 

permite 

conocer los 

siguientes 

indicadores: 

Cantidad de 

créditos 

colocados 

Cartera de créditos real del periodo 

actual 

Razón 

Cartera de créditos real del periodo 

anterior 

M
o
r
o
si

d
a
d

 

Chavarín (2015) mencionó que la 

morosidad se refiere a una 

impuntualidad o retraso en la 

cancelación de la cuota de un crédito 
recibido por el cliente, el cual se 

encuentra sujeta a penalidades o 

sanciones (p.72). 

La morosidad 

será evaluada 

en base a la 

fórmula del 

índice de 

morosidad.  

Cartera de 

créditos real 

Créditos vigentes 

Créditos restructurados 

Créditos refinanciados 

Créditos vencidos 

Créditos en cobranza judicial 
Razón 

Cartera 

Morosa 

Créditos vencidos 

Créditos en cobranza judicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.Tipo y nivel de investigación 

 

2.3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación al que correspondió fue básica debido a que se 

utilizaron diversas teorías para su realización. 

 

2.3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación utilizado fue descriptivo correlacional, puesto que se 

buscó describir a cada una de las variables en estudio, para poder conocer a las 

mismas dentro de una determinada realidad. 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Cortés & 

Iglesias, 2004, p. 20). 

Investigación correlacional: Los estudios correlacionales tienen como 

propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías 

o variables. En el caso de estudios correlacionales cuantitativos se mide el 

grado de relación entre dos o más variables que intervienen en el estudio para 

luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados (Cortés & 

Iglesias, 2004, p. 21). 

 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se utilizó para el presente estudio fue no 

experimental. Para Domínguez (2015) la investigación no experimental se 

visualizan los hechos de acuerdo a como se presenten y según el contexto en 

el que se den para luego pasar a realizar su respectivo análisis. En otras 

palabras, se observan situaciones ya existentes en que la variable independiente 

ocurre y no se tiene control sobre ella (p. 54). Su esquema se representó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

O1 

M r 

O2 
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En donde: 

M  = Información documentaria del periodo 2016 y 2017 

O1  = Crédito  

O2  = Morosidad 

r  = Relación 

 

2.4. Población y muestra 

Población 

La población estuvo conformada por información documentaria correspondiente al 

crédito y la morosidad de los periodos 2016 y 2017 de la región San Martín. 

 

Muestra 

Respecto a la muestra, fue la misma que la población, es decir, información 

documentaria correspondiente al crédito y la morosidad de los periodos 2016 y 2017 de 

la región San Martín. 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación la técnica que se tuvo en cuenta fue el análisis documental la cual 

permitió hacer un análisis sobre información proporcionada por documentos, informes, 

etc. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la guía de análisis 

documental para ambas variables de estudio (crédito y morosidad).  

  

2.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

En cuanto al procesamiento de la información se empleó el programa Microsoft con el 

propósito de realizar la tabulación de datos en base a las respuestas obtenidas de la 

aplicación de los instrumentos y de esta manera se elaboró las tablas y figuras que fueron 

expuestas más adelante en el capítulo de resultados en el informe final de tesis. 

Asimismo, gracias al sistema SPSS 24 se identificó la prueba estadística con la que se 

realizó la correlación entre las variables.  

 



24 
 

 
 

2.7.  Material y métodos 

Material: Para esta investigación se llegó a emplear los siguientes materiales: lapiceros 

Faber Castell, lápiz, Papel Bond A4x 75gr, regla x 30 cm, corrector, resaltador, tajador, 

Folder Manilla, engrampadoras, Perforador y cuaderno. 

 

Métodos: Se tomó en cuenta el método inductivo, que consistió en una operación lógica 

que fue de lo específico a lo general. Dicho método se llegó a sustentar en la 

visualización continua de un hecho o fenómeno según como este fue presentado a la 

vista del investigador (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011, p. 21). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1.Resultados 

3.1.1. Resultados descriptivos 

Nivel de créditos desde una perspectiva regional, periodo 2016-2017, 

departamento San Martín.  

 

Tabla 2 

Créditos colocados desde una perspectiva regional durante los periodos 2016-2017 

PERIODOS CARTERA DE 

CRÉDITO REAL 

DEL PERIODO 

ACTUAL  

CARTERA DE CRÉDITO 

REAL DEL PERIODO 

ANTERIOR 

CRÉDITOS 

COLOCADOS 

DURANTE EL MES 

Ene-16 469,116,745.00 455,956,987.00 13,159,758.00 

Feb-16 483,457,895.00 469,116,745.00 14,341,150.00 

Mar-16 490,567,690.00 483,457,895.00 7,109,795.00 

Abr-16 496,636,460.00 490,567,690.00 6,068,770.00 

May-16 502,230,568.00 496,636,460.00 5,594,108.00 

Jun-16 507,039,389.00 502,230,568.00 4,808,821.00 

Jul-16 508,812,727.00 507,039,389.00 1,773,338.00 

Ago-16 517,691,193.00 508,812,727.00 8,878,466.00 

Set-16 528,366,060.00 517,691,193.00 10,674,867.00 

Oct-16 538,545,646.00 528,366,060.00 10,179,586.00 

Nov-16 547,862,164.00 538,545,646.00 9,316,518.00 

Dic-16 551,078,700.00 547,862,164.00 3,216,536.00 

Ene-17 560,946,369.00 551,078,700.00 9,867,669.00 

Feb-17 574,708,361.00 560,946,369.00 13,761,992.00 

Mar-17 583,397,680.00 574,708,361.00 8,689,319.00 

Abr-17 582,721,094.00 583,397,680.00 -676,586.00 

May-17 582,984,339.00 582,721,094.00 263,245.00 

Jun-17 582,882,317.00 582,984,339.00 -102,022.00 

Jul-17 581,053,578.00 582,882,317.00 -1,828,739.00 

Ago-17 586,330,935.00 581,053,578.00 5,277,357.00 

Set-17 593,502,800.00 586,330,935.00 7,171,865.00 

Oct-17 594,540,968.00 593,502,800.00 1,038,168.00 

Nov-17 598,108,865.00 594,540,968.00 3,567,897.00 

Dic-17 595,886,527.00 598,108,865.00 -2,222,338.00 

Fuente. Fenacrep  
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Figura 1. Créditos colocados desde una perspectiva regional durante los periodos 2016-

2017 
Fuente. Tabla 1 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se logra observar que los créditos mensuales que fueron 

colocados durante los periodos del 2016 al 2017 tuvieron una tendencia muy dinámica 

siendo mayormente direccionada a una disminución de la cantidad emitida, tal como se 

observa que desde febrero del 2016 a julio del 2016 los créditos colocados disminuyeron de 

14,341,150.00 soles a 1,773,338.00 soles, asimismo se observó una disminución 

considerable desde febrero del 2017 a abril del 2017 porque se pasó de obtener un resultado 

positivo de créditos colocados que fue de 13,761,992.00 soles a una cifra negativa de -

676,586.00, y finalmente el análisis de los periodos cerró con una cifra negativa de créditos 

colocados porque pasó de ser de 3,567,897.00 soles en noviembre del 2017 a -2,222,338.00 

soles en diciembre del 2017; por otra parte, en cuanto al crecimiento de los créditos 

otorgados se puede observar que existió un crecimiento considerable de julio del 2016 a 

setiembre del 2016 porque pasó de ser de 1,773,338.00 soles a 10,674,867.00 soles, mientras 

que de diciembre del 2016 a febrero del 2017 también se observó un incremento 

considerable que fue de 3,216,536.00 soles a 13,761,992.00 soles, y finalmente desde julio 

del 2017 a setiembre del 2017 se observó otro incremento considerable que fue de -

1,828,739.00 soles a 7,171,865.00 soles. De los resultados presentados se llega a analizar 

que los resultados negativos en la colocación de los créditos se deben en que se han venido 

recuperando los créditos que llegaron incluso a superar la cantidad de créditos colocados 

durante el mes, demostrando esto que existieron deficiencias en la colocación de créditos 

durante los meses de los periodos estudiados.  
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Índice de morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 – 2017. 

departamento San Martín. 

Tabla 3  

Índice de morosidad desde una perspectiva regional durante los periodos 2016-2017 
PERIODOS CARTERA DE 

CRÉDITO REAL  

CARTERA MOROSA  ÍNDICE DE MORA 

Ene-16 469,116,745 29,215,923 6.23% 

Feb-16 483,457,895 29,420,083 6.09% 

Mar-16 490,567,690 30,716,930 6.26% 

Abr-16 496,636,460 30,218,294 6.08% 

May-16 502,230,568 30,747,003 6.12% 

Jun-16 507,039,389 31,374,391 6.19% 

Jul-16 508,812,727 32,220,701 6.33% 

Ago-16 517,691,193 30,294,332 5.85% 

Set-16 528,366,060 29,952,602 5.67% 

Oct-16 538,545,646 31,313,469 5.81% 

Nov-16 547,862,164 31,494,917 5.75% 

Dic-16 551,078,700 28,056,514 5.09% 

Ene-17 560,946,369 31,792,571 5.67% 

Feb-17 574,708,361 32,526,519 5.66% 

Mar-17 583,397,680 37,000,697 6.34% 

Abr-17 582,721,094 37,713,896 6.47% 

May-17 582,984,339 34,398,602 5.90% 

Jun-17 582,882,317 35,780,611 6.14% 

Jul-17 581,053,578 38,226,892 6.58% 

Ago-17 586,330,935 38,644,871 6.59% 

Set-17 593,502,800 39,896,160 6.72% 

Oct-17 594,540,968 45,389,538 7.63% 

Nov-17 598,108,865 43,531,683 7.28% 

Dic-17 595,886,527 42,146,999 7.07% 

Fuente. Fenacrep  
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Figura 2. Índice de morosidad desde una perspectiva regional durante los periodos 2016-

2017 
Fuente. Tabla 2 

 

Interpretación 

En la presente tabla y figura se logra observar que los índices de morosidad tienen una 

tendencia casi lineal porque en gran parte de los meses estudiados se presentó un incremento 

y que las diferencias porcentuales son de casi un 2%, además se logró observar que el índice 

de morosidad más bajo sucedió en diciembre del 2016 y que a partir de dicho periodo se fue 

incrementándose hasta llegar al índice más alto de morosidad que fue de 7.63% en el mes 

de octubre del 2017. Estos resultados significaron que dentro de la cartera de créditos que 

tienen las cooperativas de la región San Martín, se ha presentado un incremento de los 

créditos vencidos y de los créditos en cobranza judicial, demostrando esto de que estas 

empresas han tenido dificultades para recuperar los créditos que colocaron.  
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3.1.2. Resultados inferenciales 

Grado de relación entre el crédito y la morosidad desde una perspectiva regional, 

periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

 

Tabla 4  

Prueba de normalidad del crédito morosidad 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Créditos 0,963 24 0,506 

Morosidad 0,958 24 0,397 
Fuente. Estadístico SPSS. 

 

Interpretación  

En la presente tabla se observa que se optó por elegir la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk porque la cantidad de los elementos (que fueron 24 meses estudiados) resultó ser menor 

a 50, asimismo se observó que ambas variables poseen datos que tienen una distribución 

normal, porque el valor que tomó la significancia fue superior a 0,05, siendo específicamente 

de 0,506 para la variable Crédito y de 0,397 para la variable Morosidad, por lo tanto al existir 

una distribución normal se optó por elegir a la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson que es una prueba paramétrica.  

 

Tabla 5  

Prueba de correlación de Pearson del crédito*morosidad 

Correlación Morosidad 

Crédito 

r -0,461** 

p 0,023 

r2 0,21 

N 24 
Fuente. Estadístico SPSS. 

 

Interpretación 

En la presente tabla se observa que existe una relación significativa entre el crédito y la 

morosidad, porque el valor “p” que representa a la significancia bilateral fue inferior a 0,05, 

asimismo, se tuvo un valor “r” que representa al coeficiente de correlación que fue de -0,461, 

denominando esto a la relación como negativa moderada. Estos resultados obtenidos se 

basan en la teoría de Mondragón (2014) quien expuso que se considera como una correlación 

negativa moderada cuando el valor que toma “r” se ubica en el rango de -0,40 a -0,69 (p.87).  
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Asimismo, se llegó a rechazar la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna que consistió 

en: El crédito se relaciona significativamente con la morosidad desde una perspectiva 

regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

 

Por otra parte, se tuvo el valor “r2” que representó al coeficiente de determinación que fue 

de 0,21, significando esto que el crédito tuvo un efecto pequeño en la morosidad y que se 

concatena con la teoría de Cohen (como se citó en Castillo y Alegre, 2015) quien mencionó 

que si el valor que toma el coeficiente de determinación se ubica en el rango de 0,10 a 0,30 

entonces se considerará que existe un efecto pequeño (p.79).  Por lo tanto, esto también es 

interpretado como que el incremento de los índices de morosidad se debió a las dificultades 

que tuvieron las Cooperativas de la Región San Martín para colocar los créditos durante los 

meses que correspondió a los periodos estudiados y asimismo que en dicha cantidad de 

créditos colocados se presentaron deficiencia para ser recuperados ya que se incrementó la 

cantidad de créditos vencidos y los créditos en cobranza judicial.  

 

3.2.Discusión de resultados. 

Para el análisis de los créditos y la morosidad desde una perspectiva regional se optó 

por considerar como muestra de estudio a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que 

tienen elaborados sus estados financieros correspondiente a los periodos del 2016 al 

2017, que los cuales se obtuvieron de la página de la Federación de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (Fenacrep) y que dichas instituciones consideradas en el estudio 

fueron La Progresiva LTDA., la San Martín de Porres LTDA., Santo Cristo de Bagazán 

y Tocache LTDA. El criterio que se tomó para elegir esta muestra de estudio se basó en 

la accesibilidad que se tuvo de la data, y que además dicha información obtenida puede 

reflejar el panorama de los créditos y la morosidad desde una perspectiva regional. 

 

Referente al nivel de créditos desde una perspectiva regional durante los periodos del 

2016 al 2017, se obtuvo como resultado que los créditos mensuales que fueron 

colocados tuvieron una tendencia muy dinámica siendo mayormente direccionada a una 

disminución de la cantidad emitida, tal como se observa que desde febrero del 2016 a 

julio del 2016 los créditos colocados disminuyeron de 14,341,150.00 soles a 

1,773,338.00 soles, asimismo se observó una disminución considerable desde febrero 

del 2017 a abril del 2017 porque se pasó de obtener un resultado positivo de créditos 

colocados que fue de 13,761,992.00 soles a una cifra negativa de -676,586.00, y 
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finalmente el análisis de los periodos cerró con una cifra negativa de créditos colocados 

porque pasó de ser de 3,567,897.00 soles en noviembre del 2017 a -2,222,338.00 soles 

en diciembre del 2017; por otra parte, en cuanto al crecimiento de los créditos otorgados 

se puede observar que existió un crecimiento considerable de julio del 2016 a setiembre 

del 2016 porque pasó de ser de 1,773,338.00 soles a 10,674,867.00 soles, mientras que 

de diciembre del 2016 a febrero del 2017 también se observó un incremento 

considerable que fue de 3,216,536.00 soles a 13,761,992.00 soles, y finalmente desde 

julio del 2017 a setiembre del 2017 se observó otro incremento considerable que fue de 

-1,828,739.00 soles a 7,171,865.00 soles. De los resultados presentados se llega a 

analizar que los resultados negativos en la colocación de los créditos se deben en que 

se han venido recuperando los créditos que llegaron incluso a superar la cantidad de 

créditos colocados durante el mes, demostrando esto que existieron deficiencias en la 

colocación de créditos durante los meses de los periodos estudiados. 

 

Estos resultados se relacionan con la investigación que ejecutó Valles (2007) quien llegó 

a concluir que los créditos de consumo fueron una causa de mejoramiento de la 

economía de muchos clientes de la ciudad de Tarapoto durante los periodos del 2001-

2004, porque fueron de gran ayuda para poder subvencionar sus negocios. De ambas 

investigaciones se logra converger que las entidades del sector financiero tienen que 

identificar las necesidades de financiamiento que presentan sus clientes, y orientar las 

colocaciones de créditos hacia ello, para que de esta manera este producto financiero 

tenga una mayor aceptabilidad por los clientes y que el crecimiento de los créditos 

colocados sea sostenible y de carácter duradero. 

 

Referente al índice de morosidad vista desde una perspectiva regional durante los 

periodos del 2016 al 2017, se tuvo como resultado que los índices de morosidad tuvieron 

una tendencia casi lineal porque en gran parte de los meses estudiados se presentó un 

incremento y que las diferencias porcentuales fueron de casi un 2%, además se logró 

observar que el índice de morosidad más bajo sucedió en diciembre del 2016 y que a 

partir de dicho periodo se fue incrementándose hasta llegar al índice más alto de 

morosidad que fue de 7,63% en el mes de octubre del 2017. De acuerdo al análisis de 

estos resultados se evidenció que dentro de la cartera de créditos que tuvieron las 

cooperativas de la región San Martín, se ha presentado un incremento de los créditos 

vencidos y de los créditos en cobranza judicial, demostrando esto de que estas empresas 
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han tenido dificultades para poder recuperar los créditos que colocaron durante dichos 

periodos estudiados.  

 

Estos resultados se relacionan con la investigación que ejecutó Berrazueta y Escobar 

(2012) quienes llegaron a concluir que la cartera de crédito caducada genera 

incomodidad y conflicto en la cooperativa, puesto que al no poder recuperar los créditos 

que fueron colocados, esto conllevaría a una bancarrota de la entidad al no haber 

empleado eficientemente el proceso crediticio, de tal modo hace falta no solamente de 

una estructura en los procesos para la colocación y recuperación de créditos, sino que 

también existe una carencia de personal capacitado para dichas funciones. De ambos 

estudios presentados, se converge la necesidad de mantener indicadores bajos de 

morosidad, puesto que ello representa un alivio económico para los acreedores como 

son las Cooperativas, ya que con una eficiente recuperación de los créditos colocados, 

estas instituciones estarán mejorando su liquidez que les permita seguir operando, 

además de ello, también resulta importante contar con procesos adecuados y bien 

diseñados para la colocación de créditos en el cual se evalúe mejor el récord crediticio 

de los clientes y el nivel de riesgo que representan para la institución, y de esta manera 

no tengan inconvenientes en la recuperación de los créditos que fueron colocados.  

 

Se evidenció que existe una relación significativa entre el crédito y la morosidad, porque 

el valor el valor que tomó la significancia bilateral fue inferior a 0,05 y que el coeficiente 

de correlación de Pearson fue de -0,461, denominando a la relación como negativa y 

moderada, siendo dichos resultados sustentados en la teoría de Mondragón (2014) quien 

expuso que existe una correlación negativa y moderada cuando el coeficiente de 

correlación se ubica dentro del rango de -0,40 a -0,69 (p.87). También, se llegó a 

demostrar que el crédito tuvo un efecto pequeño sobre la morosidad, porque el 

coeficiente de determinación que se obtuvo fue de 0,21 y que según la teoría expuesta 

por Cohen (como se citó en Castillo y Alegre, 2015) mencionó que se considera la 

existencia de un efecto pequeño cuando el coeficiente de determinación se ubica entre 

el rango de 0,10 a 0,30 (p.79). Por lo tanto, estos resultados determinaron que el 

incremento de los índices de morosidad se debió a las dificultades que tuvieron las 

Cooperativas de la Región San Martín para colocar los créditos durante los meses de 

los periodos estudiados y asimismo que en dicha cantidad de créditos colocados se 
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presentaron deficiencia para ser recuperados ya que se incrementó la cantidad de 

créditos vencidos y los créditos en cobranza judicial. 

Estos resultados se relacionan con la investigación que ejecutaron Huanca y Revilla 

(2013) quienes llegaron a concluir que el crédito revolvente y la morosidad en Arequipa 

Metropolitana se relacionaron directamente, puesto que ambas variables sufrieron un 

incremento, siendo el producto financiero que determinó gran parte de los resultados 

las tarjetas de créditos. Por su parte, en la investigación que ejecutó Mayhuirre (2015) 

concluyó que la administración de la morosidad tiene vinculación con el desarrollo de 

la morosidad y seguidamente interviene en la cartera de créditos. De todas estas 

investigaciones se converge que es muy importante que las entidades financieras tengan 

una eficiente colocación de los créditos y un eficiente cobro de ellos, con el propósito 

de mantener bajos niveles de morosidad, y que ello se logra con estrategias y planes 

bien diseñados y con el capital humano correctamente capacitado.    
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                                                  CONCLUSIONES 

1. El crédito se relaciona significativamente con la morosidad desde una perspectiva 

regional, durante los periodos del 2016 y 2017, porque se obtuvo una significancia 

bilateral inferior a 0.05 y un coeficiente de correlación de -0.461, denominando a la 

relación como negativa y moderada, por lo tanto esto significó que el incremento de los 

índices de morosidad se debió a las dificultades que tuvieron las Cooperativas de la 

Región San Martín para colocar los créditos durante los meses de los periodos estudiados 

y asimismo que en dicha cantidad de créditos colocados se presentaron deficiencia para 

ser recuperados ya que se incrementó la cantidad de créditos vencidos y los créditos en 

cobranza judicial. 

2. El nivel de créditos desde una perspectiva regional fue considerado como bajo durante 

los periodos 2016 y 2017, porque los créditos colocados mensualmente presentaron una 

tendencia muy dinámica siendo mayormente direccionada a una disminución de la 

cantidad emitida, en el cual se pudo observar que los meses de abril, junio, julio y 

diciembre del periodo 2017 presentaron resultados negativos, y esto se debió que los 

créditos recuperados llegaron a superar la cantidad de créditos colocados durante el mes, 

demostrando esto que existieron deficiencias en la colocación de créditos durante los 

meses de los periodos estudiados. 

3. Los índices de morosidad presentaron una tendencia al crecimiento, siendo considerado 

el índice más bajo en diciembre del 2016 que fue de 5.09% y que a partir de dicho 

periodo se llegó a incrementar hasta llegar al índice más alto de todo el periodo estudiado 

que fue de 7.63% en el mes de octubre del 2017, quedando evidenciado de esta manera 

que dentro de la cartera de créditos que tuvieron las cooperativas de la región San Martín, 

se ha presentado un incremento de los créditos vencidos y de los créditos en cobranza 

judicial, demostrando esto de que estas empresas han tenido dificultades para poder 

recuperar eficientemente los créditos que colocaron durante dichos periodos estudiados. 
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                                         RECOMENDACIONES 
 

 

1. Los gerentes generales de las instituciones financieras en el cual se incluyen a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, tienen que diseñar nuevos planes de acción que les 

permita demostrar una mayor eficiencia en la colocación de los créditos y asimismo ser 

más eficientes en la recuperación de los mismos, para que de esta manera se presenten 

bajas tasas de morosidad y se mejoren los niveles de liquidez de estas empresas. 

2.   Los gerentes generales de las instituciones financieras en el cual se incluyen a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, tienen que realizar estudios de mercado para 

identificar las principales necesidades de financiamiento y las oportunidades que estos 

poseen para adquirir un crédito, y que a partir de ello dichas instituciones empiecen a 

formular sus estrategias que les conlleven a mejorar la colocación de sus créditos de 

manera mensual. 

3. Los gerentes generales de las instituciones financieras en el cual se incluyen a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen que mejorar sus filtros de los clientes que 

solicitan un crédito, y no limitarse necesariamente a consultar su récord crediticio en 

páginas como Equifax, sino que deben hacer un estudio mucho más minucioso que les 

permita minimizar los riesgos de morosidad cuando colocan los créditos, asimismo, se 

recomienda reforzar sus sistemas de capacitación del área de cobranzas para que de esta 

manera los trabajadores adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias que les 

permita realizar una recuperación efectiva del crédito colocado.  
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Anexo A 

Matriz de consistencia 

El crédito y la morosidad desde una perspectiva regional, periodo 2016 - 2017 departamento San Martín. 

Problema Objetivo Hipótesis Variable 
Dimensione

s 
Indicadores 

Técnicas 

de 

recolecció

n 

¿Cuál es grado de 

relación entre el crédito 

y la morosidad desde 

una perspectiva 

regional, periodo 2016 

- 2017 departamento 

San Martín? 

 

Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el 

nivel de créditos desde 

una perspectiva 

regional, periodo 2016 

– 2017. Departamento 

San Martín? 

 

b) ¿Cómo se 

encuentra el índice de 

morosidad desde una 

perspectiva regional, 

periodo 2016 – 2017. 

Departamento San 

Martín? 

Determinar el grado 

de relación entre el 

crédito y la morosidad 

desde una perspectiva 

regional, periodo 

2016 - 2017 

departamento San 

Martín. 

Específicos 

● Analizar el nivel 

de créditos desde 

una perspectiva 

regional, periodo 

2016 – 2017. 

departamento San 

Martín. 
● Evaluar el índice 

de morosidad 

desde una 

perspectiva 

regional, periodo 

2016 – 2017. 

departamento San 

Martín. 

Hi: El crédito se relaciona 

significativamente con la 

morosidad desde una 

perspectiva regional, 

periodo 2016 - 2017 

departamento San Martín. 

 

H0: El crédito se relaciona 

significativamente con la 

morosidad desde una 

perspectiva regional, 

periodo 2016 - 2017 

departamento San Martín. 

 

Hipótesis especificas 

El nivel de créditos desde 

una perspectiva regional, 

periodo 2016 – 2017. 

Departamento San 

Martín, es alto. 

 

El índice de morosidad 

desde una perspectiva 

regional, periodo 2016 – 

2017. departamento San 

Martín, es alto. 

Crédito 

Cantidad de 

créditos 

colocados  

Cartera de créditos real del periodo 

actual 

Análisis 

documental 

Cartera de créditos real del periodo 

anterior 

Morosidad 

Cartera de 

créditos real 

Créditos vigentes 

Créditos restructurados 

Créditos refinanciados 

Créditos vencidos 

Créditos en cobranza judicial 
Análisis 

documental 

Cartera 

Morosa 

Créditos vencidos 

Créditos en cobranza judicial 

Diseño Población Muestra 

No experimental 

La población estuvoconformada por información documentaria 

correspondiente al crédito y la morosidad de los periodos 2016 y 

2017 de la región San Martín. 

Respecto a la muestra, fue la misma que la población, es decir, 

información documentaria correspondiente al crédito y la morosidad 

de los periodos 2016 y 2017 de la región San Martín. 
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Anexo B 

Instrumento de la variable I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

Guía de análisis documental sobre el crédito 

 

Créditos Colocados 

Año / mes 
Cartera de crédito real del periodo 

actual 

Cartera del crédito real del periodo 

anterior Total 

Enero - 2016    

Febrero - 2016    

Marzo - 2016    

Abril - 2016    

Mayo - 2016    

Junio - 2016    

Julio - 2016    

Agosto - 2016    

Septiembre - 2016    

Octubre - 2016    

Noviembre - 2016    

Diciembre - 2016    

Enero - 2017    

Febrero - 2017    
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Marzo - 2017    

Abril - 2017    

Mayo - 2017    

Junio - 2017    

Julio - 2017    

Agosto - 2017    

Septiembre - 2017    

Octubre - 2017    

Noviembre - 2017    

Diciembre - 2017    
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Anexo C 

 Instrumento de la variable II 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA 

 

 

 

Guía de análisis documental sobre la morosidad  

 
Indicadores Cartera de crédito real Cartera morosa  

Mes /Año 
Créditos 

vigentes 

Créditos 

restructurado

s 

Créditos 

refinanciados  

Créditos 

vencidos 

Créditos 

en 

cobranz

a 

judicial 

 

Total 
Créditos 

vencidos 

Créditos en 

cobranza 

judicial 

Total 
Índice de 

morosidad 

Enero - 2016           

Febrero - 2016           

Marzo - 2016           

Abril - 2016           

Mayo - 2016           

Junio - 2016           

Julio - 2016           

Agosto - 2016           

Septiembre - 2016           

Octubre - 2016           

Noviembre - 2016           

Diciembre - 2016           

Enero - 2017           

Febrero - 2017           

Marzo - 2017           
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Abril - 2017           

Mayo - 2017           

Junio - 2017           

Julio - 2017           

Agosto - 2017           

Septiembre - 2017           

Octubre - 2017           

Noviembre - 2017           

Diciembre - 2017           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


