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ARTÍCULO ORIGINAL

La calidad  de la cartera crediticia se 
refiere a la capacidad de los créditos 
otorgados por una entidad financiera para 
generar ingresos estables, minimizando 
el riesgo de impago y las pérdidas 
asociadas. En este sentido, el objetivo de la 
investigación fue analizar críticamente los 
enfoques teóricos y hallazgos empíricos 
actuales que abordan la relación entre 
la calidad de cartera y la rentabilidad en 
las IMFs peruanas durante el año 2023. 
Se adoptó un enfoque cualitativo con un 
diseño de revisión documental. Para ello 
se utilizó el método PRISMA y un análisis 
documental de la literatura académica 
y normativas vigentes en el sistema 
financiero peruano. Los resultados revelan 
una tendencia inversa entre morosidad 
y rentabilidad, influenciada por factores 
internos (gestión crediticia deficiente, falta 
de control) y externos (crisis económicas, 
sobreendeudamiento). La investigación 
concluye con la necesidad de fortalecer 
la gestión del riesgo y promover políticas 
prudenciales más eficaces.

Palabras clave: Calidad de cartera; 
Gestión de riesgo crediticio; Instituciones 
microfinancieras; Rentabilidad financiera; 
Sistema financiero peruano

A qualidade da carteira de crédito refere-se 
à capacidade dos empréstimos concedidos 
por uma instituição financeira de gerar 
receita estável, minimizando o risco de 
inadimplência e as perdas associadas. 
Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 
foi analisar criticamente as abordagens 
teóricas e os achados empíricos atuais que 
abordam a relação entre a qualidade da 
carteira e a rentabilidade nas instituições 
de microfinanças peruanas (IMFs) 
durante o ano de 2023. Adotou-se uma 
abordagem qualitativa com um desenho 
de revisão documental. Para isso, utilizou-
se o método PRISMA e uma análise 
documental da literatura acadêmica e das 
normativas vigentes no sistema financeiro 
peruano. Os resultados revelam uma 
tendência inversa entre inadimplência e 
rentabilidade, influenciada por fatores 
internos (gestão de crédito deficiente, falta 
de controle) e externos (crises econômicas, 
superendividamento). A pesquisa conclui 
com a necessidade de fortalecer a gestão 
de riscos e promover políticas prudenciais 
mais eficazes.

Palavras-chave: Gestão do risco de crédito; 
Instituições microfinanceiras; Qualidade da 
carteira; Rentabilidade financeira; Sistema 
financeiro peruano

Credit portfolio quality refers  to the ability 
of loans granted by a financial institution 
to generate stable income, minimizing 
the risk  of default and  associated 
losses.  In this sense, the objective of the 
research was to critically analyze current 
theoretical approaches and empirical 
findings addressing the relationship 
between portfolio quality and profitability 
in Peruvian microfinance   institutions 
(MFIs) during 2023. A  qualitative  approach 
with a documentary review design was 
adopted. For this purpose, the PRISMA 
method and a documentary analysis 
of academic literature and current 
regulations in the Peruvian financial 
system were used. The results reveal 
an inverse trend between delinquency 
and  profitability, influenced by internal 
factors (poor credit management,  lack  
of  control) and external ones (economic 
crises, over-indebtedness). The research 
concludes with the need to strengthen risk 
management and promote more effective 
prudential policies.

Key words: Credit risk management; 
Financial profitability; Microfinance 
institutions; Peruvian financial system; 
Portfolio quality
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INTRODUCCIÓN

L a rentabilidad es la capacidad de una inversión, proyecto o actividad económica para 

generar beneficios superiores a los recursos empleados, expresándose como relación 

porcentual entre ganancias y capital invertido. Este concepto trasciende el ámbito 

monetario, integrando dimensiones como la eficiencia operativa (ROA), el retorno para accionistas 

(ROE) y el impacto social, donde proyectos con beneficios comunitarios o ambientales adquieren 

relevancia incluso con márgenes financieros moderados. Constituye un termómetro crítico para 

evaluar la salud financiera de empresas y economías, especialmente en contextos volátiles marcados 

por inflación y altos tipos de interés (De La Hoz et al., 2008).

En el dinámico escenario financiero actual, la rentabilidad de las instituciones de microfinanzas 

(IMFs) emerge como un indicador crítico no solo de su viabilidad económica, sino también de su 

capacidad para cumplir con su doble mandato: generar rendimientos sostenibles y promover la 

inclusión financiera en poblaciones vulnerables (Morduch, 1999). Sin embargo, en un contexto 

marcado por la inflación persistente y altas tasas de interés —especialmente en economías 

emergentes como Perú—, la relación entre la calidad de la cartera crediticia y la rentabilidad 

institucional se ha convertido en un tema urgente. Estudios recientes destacan que, aunque una 

baja morosidad suele asociarse a mayor rentabilidad, estrategias demasiado conservadoras pueden 

limitar el alcance social de las IMFs (Schicks, 2014).

Por otra parte, la calidad de la cartera crediticia se refiere a la capacidad de los créditos otorgados 

por una entidad financiera para generar ingresos estables, minimizando el riesgo de impago y las 

pérdidas asociadas. Su evaluación incluye indicadores como el porcentaje de morosidad, que mide 

los préstamos vencidos o en cobranza judicial, y la suficiencia de las provisiones para cubrir riesgos 

potenciales. Factores como los ciclos económicos, la diversificación de la cartera entre sectores y la 

aplicación de modelos predictivos influyen directamente en su robustez. Una gestión eficaz combina 

el análisis de la capacidad de pago de los deudores, la calidad de las garantías y el monitoreo 

proactivo mediante tecnología avanzada. El equilibrio entre el crecimiento de las colocaciones y la 

mitigación de riesgos garantiza la sostenibilidad financiera de la institución (Maldonado et al., 2024; 

Mayta y Ticlavilca, 2023).
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Por otro lado, el éxito financiero es un estado de bienestar económico que trasciende la mera 

acumulación de riqueza, enfocándose en la capacidad de gestionar recursos para alcanzar metas 

personales con sostenibilidad. Implica equilibrio entre ingresos, ahorro e inversión, priorizando la 

libertad financiera para cubrir necesidades básicas sin estrés y garantizar estabilidad ante imprevistos 

(Accinelli y Salas, 2019). 

A nivel global, la evidencia empírica muestra divergencias regionales. Por ejemplo, en Asia del 

Sur, metodologías como las del Grameen Bank han logrado mantener morosidades inferiores al 5% 

y ROAs del 3%, aunque dependiendo de subsidios estatales (Banerjee et al., 2015). En contraste, 

en África Subsahariana, IMFs enfrentan morosidades superiores al 15% debido a la inestabilidad 

política y la falta de infraestructura, lo que erosiona su rentabilidad (Vanroose y D’Espallier, 2009). 

Estos casos subrayan que el éxito financiero no solo depende de la gestión interna, sino también de 

factores contextuales.

En este sentido, en el escenario económico actual, la rentabilidad se ha convertido en un criterio 

multidimensional. Las empresas priorizan métricas como EBITDA y ROI para optimizar costes fijos 

y estructurar precios ante fluctuaciones en materias primas, mientras inversores exigen análisis 

ajustados al riesgo. Paralelamente, la sostenibilidad redefine su concepto: modelos empresariales 

equilibran ganancias con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno), donde proyectos 

socialmente responsables ganan peso estratégico. Este enfoque integrador posiciona a la rentabilidad 

como eje central para construir sistemas económicos resilientes, capaces de conciliar crecimiento 

financiero con estabilidad social y ambiental a largo plazo (Cardoso et al., 2019).

En los últimos años, el sistema financiero internacional ha enfrentado importantes desafíos 

como consecuencia de la volatilidad económica global, las políticas monetarias restrictivas en 

economías desarrolladas y los efectos persistentes de crisis financieras pasadas. En este escenario, 

la calidad de la cartera de crédito se ha consolidado como un indicador clave para evaluar la solidez 

y rentabilidad de las instituciones financieras. Diversos estudios señalan que un aumento en los 

niveles de morosidad puede debilitar significativamente la estabilidad financiera, al reducir los 

ingresos netos y aumentar las provisiones crediticias. En este sentido, Enoch et al., (2021), en un 

estudio sobre microfinanzas en Nigeria, evidencian que una gestión rigurosa de cobranza mejora la 

calidad de la cartera y fortalece la rentabilidad institucional.
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A nivel regional, Barboza et al., (2023), muestran cómo factores macroeconómicos adversos 

han incrementado la morosidad en instituciones financieras de Costa Rica, con efectos negativos 

sobre su rentabilidad. Este panorama es comparable al del sistema financiero peruano, donde las 

Instituciones Microfinancieras (IMFs) han enfrentado, en 2023, un entorno complejo marcado por 

la desaceleración del Producto Bruto Interno (PBI), el incremento de la morosidad y una contracción 

significativa de las colocaciones crediticias (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, 

2024). 

En América Latina, la heterogeneidad es igualmente notable. Mientras países como Bolivia 

mantienen morosidades del 6.2% mediante regulaciones estrictas, en Nicaragua la crisis sociopolítica 

elevó este indicador al 12% en 2022, obligando a alianzas innovadoras para recuperar carteras 

(FELABAN, 2021). Este panorama regional resalta cómo la adaptación institucional a crisis externas 

es clave para equilibrar calidad crediticia y rentabilidad.

En el caso peruano, pese a un liderazgo regional en madurez microfinanciera, 2023 presenta 

desafíos únicos. Datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) revelan una morosidad 

del 5.8%, inferior al promedio regional, pero un ROE del 14.3% que refleja presión por tasas de 

interés históricas (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, 2024). Este escenario obliga 

a analizar cómo herramientas como la inteligencia artificial o los créditos verdes están redefiniendo 

estrategias crediticias locales.

Este estudio  adquiere  relevancia al  abordar  tres vacíos críticos.  Primero,  la escasa 

literatura sobre el período postpandémico 2021-2023, donde la reactivación económica desigual 

ha reconfigurado riesgos. Segundo,  la  falta de  enfoque en Perú, que aporta el 22% del PIB 

microfinanciero latinoamericano. Tercero, la necesidad de integrar teorías como la de capacidades 

dinámicas con datos empíricos actuales, un enfoque poco explorado en estudios previos (Teece, 

2018).

Pese a la relevancia del vínculo entre calidad de cartera y rentabilidad, existe una brecha en 

la literatura reciente respecto a estudios que analicen esta relación en el caso específico del Perú. 

Por ello, la presente investigación tiene como objetivo analizar críticamente los enfoques teóricos y 

hallazgos empíricos actuales que abordan la relación entre la calidad de cartera y la rentabilidad en 

las IMFs peruanas durante el año 2023.
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METODOLOGÍA

P ara el desarrollo de  la presente investigación se adoptó un enfoque cualitativo con un 

diseño de revisión documental. Para lo cual se utilizó el método PRISMA. Para esto se 

durante los años 2019-2024. Además, se realizó un análisis documental basado en la 

revisión de la literatura académica y normativas vigentes en el sistema financiero peruano que 

inciden en la relación entre la calidad de cartera y la rentabilidad en las IMFs peruanas durante el 

año 2023.

El análisis de la información se desarrolló mediante la revisión y selección de fuentes, relevantes 

donde se abordan la relación entre la calidad de la cartera y la rentabilidad en el sector financiero, 

para lo cual se categorizan los estudios según variables clave como autores y el año de publicación, 

el título del estudio, así como la revista donde fue publicado y la base de datos en la que dicha revista 

está indexada, morosidad, provisiones, eficiencia operativa y regulación financiera. Posteriormente 

se compararon los resultados de  diferentes  estudios para extraer conclusiones relevantes y 

aplicables al contexto peruano. 

Asimismo, se realizó la identificación de tendencias y vacíos en la literatura: se destacaron áreas 

donde la investigación es limitada o contradictoria para proponer futuras líneas de estudio. Además, 

se analizaron el tipo de investigación y los métodos empleados, el objeto de estudio, los resultados 

y conclusiones principales. También se examinaron las prácticas implementadas, las innovaciones 

propuestas, los desafíos enfrentados y las tendencias predominantes en el campo investigado, 

garantizando así una visión integral y precisa.

La técnicas e instrumentos de recolección de datos, para garantizar la validez y fiabilidad de 

los resultados se sustentó en artículos científicos publicados en revistas indexadas en Scopus, 

Redalyc, SciELO, Dialnet. Para esta búsqueda, se utilizó la siguiente ecuación tanto en español 

como en inglés: (“rentabilidad financiera” OR “éxito financiero” OR “rendimiento financiero”) AND 

(“calidad de cartera” OR “cartera de inversión” OR “cartera crediticia”) AND (impacto OR influencia 

OR determinantes OR relación). Además, se aplicaron filtros para limitar los resultados a estudios 

publicados en los últimos tres años (2022-2024), y disponibles en texto completo. 

Se definieron criterios de inclusión que comprendieron, artículos sometidos a revisión por pares, 

informes académicos, publicaciones elaboradas entre 2019 y 2024, estudios con metodologías 

claramente estructuradas y resultados medibles, así como documentos disponibles en acceso 
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completo. Como criterios de exclusión, se descartaron investigaciones no relacionadas con la 

producción audiovisual, tesis, libros, artículos de acceso restringido, textos de opinión, editoriales, 

reseñas bibliográficas, publicaciones anteriores a 2019 y trabajos con metodologías poco rigurosas 

o conclusiones ambiguas.

Figura 1. Flujograma PRISMA.

Además, se tuvo en cuenta información publicada de instituciones financieras nacionales 

publicadas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las normativas y regulaciones 

emitidas por la SBS y estudios previos que abordan el uso del modelo CAMEL y teorías financieras 

aplicadas al análisis de la calidad de la cartera y la rentabilidad.



Cahuana B. y Romero S.

326
ÑEQUE. Revista de Investigación en Ciencias Administrativas Sociales |  www.revistaneque.org
Volumen 8  |  No. 21 |  mayo-agosto 2025  |   ISSN: 2631-2883 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

E n la Figura 1, se muestra el proceso sistemático de selección de los estudios sobre la 

relación entre la calidad de cartera y la rentabilidad en las IMFs peruanas. Se identificaron 

inicialmente 945 registros en bases de datos, pero se eliminaron 565 registros por 

duplicados, ilegibilidad según herramientas automáticas y otras razones. De los 380 registros 

cribados, 134 informes fueron excluidos. Luego se solicitaron 246 informes para su recuperación, 

aunque 155 no pudieron ser obtenidos. Posteriormente, se evaluaron 91 informes para determinar 

su elegibilidad, y 82 de ellos fueron excluidos por no cumplir los criterios establecidos. Finalmente, 

se incluyeron 9 estudios relevantes en la revisión.

Los hallazgos recientes revelan una relación multifacética entre la calidad de la cartera y la 

rentabilidad en instituciones financieras, con implicaciones claras para contextos emergentes como 

Perú. Estudios en sistemas de banca pública y cooperativas destacan que las debilidades en procesos 

de cobranza y la falta de controles normativos generan deterioro crediticio, reduciendo utilidades 

y aumentando el riesgo operativo. Por ejemplo, investigaciones en economías con alta morosidad 

demuestran que políticas de recuperación proactivas, combinadas con formación especializada del 

personal, son clave para mitigar pérdidas y mantener márgenes financieros saludables Tabla 1.

Además, análisis cuantitativos en diversos países confirman que la morosidad impacta 

negativamente indicadores críticos como el ROA y ROE, subrayando la necesidad de provisiones 

adecuadas y estrategias de gestión de riesgos. En contraste, instituciones que adoptan prácticas 

prudentes de titulización y evaluación crediticia logran carteras más sólidas, lo que se traduce 

en mayor rentabilidad a mediano plazo. Esto resalta la importancia de equilibrar la expansión de 

créditos con mecanismos rigurosos de monitoreo Tabla 1.

Por otro lado, innovaciones tecnológicas emergen como un factor disruptivo. En este sentido, 

modelos basados en machine learning e inteligencia artificial, probados en contextos microfinancieros, 

han demostrado eficacia al predecir riesgos crediticios mediante variables objetivas y conductuales. 

Estas herramientas no solo mejoran la precisión en la evaluación de clientes, sino que también 

optimizan la asignación de recursos, ofreciendo un marco aplicable para fortalecer la sostenibilidad 

financiera en entornos volátiles como el peruano Tabla 1.
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Tabla 1. Hallazgos relevantes sobre la relación en tre la calidad de la cartera y la rentabilidad 
Financiera en Estudios Recientes

Autor(es) y Año Contexto - País Enfoque y 
método Hallazgos principales Relevancia para el Perú

García, (2018) Banca pública - 
Ecuador

Cuantitativo - 
Datos panel

Aumento del riesgo 
crediticio por debilidades 
de cobro

Importancia de mejorar 
gestión de recuperación

Pizarro y 
Álvarez, (2023)

Cooperativas - 
Guayaquil

Descriptivo 
- Segmentos 
financieros

Deterioro de cartera redujo 
utilidades

Control normativo 
necesario

Enoch et al., 
(2021)

Microfinanzas - 
Nigeria

Cuantitativo 
- Encuestas 
y análisis 
estadístico

Políticas de cobranza 
estrictas mejoran la calidad 
de cartera

Implementar políticas 
proactivas de cobranza

Abdelsalam 
et al., (2022)

Bancos islámicos y 
convencionales

GMM, Datos 
panel

Mejor calidad de cartera 
en bancos con titulización 
prudente

La calidad de cartera 
mejora rentabilidad

Caguana y 
Ordoñez, (2023)

Cooperativas - 
Ecuador

Descriptivo - 
Encuestas

Microcrédito con mayor 
morosidad

Formación del personal y 
socios clave

Masaquiza 
et al., (2022)

Instituciones 
financieras

Cuantitativo - 
Regresión

Morosidad afecta ROA y 
ROE negativamente

Provisión y control de 
riesgo importantes

Cevallos y 
Campos, (2023)

Cooperativas – 
Ecuador

Mixto – 
Correlación

Gestión de riesgo reduce 
morosidad

Monitoreo y políticas más 
rigurosas

Wang et al., 
(2019)

Microfinanzas - 
China

Cuantitativo – 
Deep Learning 
(LSTM)

Modelo NeuCredit predice 
riesgo crediticio utilizando 
variables subjetivas, 
objetivas y conductuales

Tecnología e IA mejoran 
predicción crediticia en 
IMFs peruanas

Chuan et al., 
(2024)

Microfinanzas - 
China

Machine 
Learning

Gestión eficiente del riesgo 
mejora sostenibilidad

Aplicabilidad de 
herramientas predictivas

Al analizar los enfoques teóricos y hallazgos de la literatura reciente sobre la relación entre la 

calidad de la cartera y la rentabilidad en las entidades de crédito en el Perú. Este análisis permitió 

identificar patrones y factores críticos que inciden en el desempeño financiero de dichas entidades. 

Los resultados se sintetizan en la tabla 2, lo cuales permiten comprender la naturaleza compleja 

e interdependiente entre la calidad de la cartera de créditos y la rentabilidad financiera de las 

entidades de crédito, tanto en contextos internacionales como nacionales.
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Al respecto, el análisis muestra una coherencia teórico-empírica sólida. Los cinco resultados 

centrales de la investigación están explicados o argumentados por las teorías financieras abordadas. 

Esto fortalece la validez del estudio, pues las teorías clásicas siguen siendo vigentes para explicar 

fenómenos actuales del sistema financiero.

En este sentido, la relación inversa entre morosidad y rentabilidad, sustentada por la Teoría del 

Riesgo Crediticio y la Teoría de la Rentabilidad. La primera explica que el aumento de la morosidad 

eleva las provisiones y reduce el ROA y ROE, mientras la segunda señala cómo el deterioro de la 

cartera afecta la eficiencia operativa y la utilidad neta. Ambos enfoques convergen en que una mayor 

morosidad impacta negativamente los resultados financieros, evidenciando un vínculo teórico-

empírico sólido Tabla 2.

Por otra parte, se identifican factores internos y externos que determinan la calidad de la 

cartera. La Teoría de la Regulación Financiera subraya que fallas regulatorias, como la selección 

adversa, agravan el riesgo crediticio. La del Riesgo Crediticio complementa esto al señalar que 

evaluaciones crediticias deficientes son causas internas clave. Así, el estudio integra perspectivas 

macro (regulación) y micro (gestión interna) para explicar la calidad de la cartera, reforzando la 

multidimensionalidad del riesgo Tabla 2.

Además, la gestión del riesgo emerge como mediador entre morosidad y rentabilidad. En ambas 

teorías se coincide en que una gestión rigurosa mitiga el impacto negativo de la morosidad. Estos 

postulados respaldan empíricamente que políticas de riesgo efectivas no solo reducen la morosidad, 

sino que protegen la rentabilidad, actuando como amortiguadores ante crisis Tabla 2.

Por otro lado, los indicadores ROA y ROE reflejan la calidad de la cartera, según la Teoría de la 

Rentabilidad. En este sentido  el presente  estudio  confirma que, al disminuir la calidad crediticia, 

ambas ratios se  deterioran,  validando su rol como métricas  clave de eficiencia financiera. 

Esto refuerza la utilidad teórica de estos indicadores para evaluar salud financiera, vinculando 

directamente la gestión de cartera con el desempeño institucional Tabla 2.

Además, en  este  período  se  destaca  el  uso  de tecnologías predictivas para mejorar la 

evaluación  crediticia. La Teoría  de la  Intermediación Financiera sostiene  que las instituciones 

reducen asimetrías  de información. Estudios  recientes  demuestran  que herramientas como  

machine  learning optimizan  el  monitoreo  de riesgos, alineándose con Diamond. Lo cual es 

evidencia de cómo  las innovaciones  tecnológicas  fortalecen  la   eficiencia   sistémica,   cerrando 

brechas entre teoría y práctica en gestión crediticia Tabla 2.
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Tabla 1. Relación entre hallazgos empíricos y teorías financieras aplicadas.

Resultados Clave Teorías Relacionadas Contraste y Relación

1. Relación inversa entre 
morosidad y rentabilidad

Teoría del Riesgo Crediticio (Saunders et al., 1990). Ambas teorías sustentan este resultado: Saunders señala que el aumento de 
la morosidad genera mayores provisiones y disminuye ROA y ROE. Gitman lo 
complementa, al mostrar cómo el deterioro de cartera afecta directamente la 
eficiencia operativa y la utilidad neta.Teoría de la Rentabilidad (Gitman, 2012).

2. Factores internos y externos 
determinan la calidad de cartera

Teoría de la Regulación Financiera (Mishkin, 2014). Mishkin explica que la ausencia de regulación eficaz frente a fallas del mercado 
(como la selección adversa o el sobreendeudamiento) agrava el riesgo crediticio. 
Saunders refuerza que factores como la evaluación crediticia deficiente son causas 
clave del deterioro.Teoría del Riesgo Crediticio (Saunders et al., 1990).

3. Gestión del riesgo como 
mediador entre morosidad y 
rentabilidad

Teoría del Riesgo Crediticio (Saunders et al., 1990). Estas teorías resaltan que una gestión rigurosa del riesgo puede reducir el impacto 
negativo de la morosidad. Gitman señala que una estructura financiera sólida 
depende del control del riesgo operativo y crediticio, lo cual coincide con los 
estudios revisados.

Teoría de la Rentabilidad  (Gitman, 2012).

4. Indicadores ROA y ROE como 
reflejo de la calidad de cartera

Teoría de la Rentabilidad (Gitman, 2012). Gitman plantea que ROA y ROE son indicadores clave del rendimiento y 
eficiencia financiera. Tu estudio confirma que a medida que la calidad de cartera 
disminuye, estos indicadores también se deterioran, validando empíricamente su 
planteamiento.

5. Uso de tecnologías predictivas 
para mejorar evaluación crediticia

Teoría de la Intermediación Financiera (Diamond, 1984). Diamond argumenta  que  las  instituciones financieras existen para reducir 
asimetrías de información. Los  estudios revisados (Wang, Goh) demuestran que 
el uso de machine learning y análisis predictivo mejora el monitoreo del riesgo, 
reforzando la eficiencia del sistema financiero.Teoría del Riesgo Crediticio  (Saunders et al., 1990).
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El análisis de la información y la revisión teórica realizada en el artículo permite identificar una 

serie de patrones comunes y factores críticos que inciden directamente en la rentabilidad de las 

entidades de crédito, particularmente en el contexto peruano durante el año 2023. En esta dirección 

en, la tabla 3 se muestra la evidencia de una relación inversa entre morosidad y rentabilidad. El 

aumento de créditos incumplidos eleva las provisiones y reduce los ingresos netos, impactando 

negativamente en ROA y ROE. Este patrón se observó en bancos públicos, cooperativas e instituciones 

microfinancieras (IMFs), confirmando que la morosidad compromete la estabilidad financiera. Los 

resultados alinean la teoría con la práctica, subrayando la necesidad de controlar la calidad crediticia 

para preservar la rentabilidad.

Adicionalmente, se identifican factores internos y externos que determinan la calidad de la 

cartera. Variables internas, como evaluación crediticia deficiente y gestión de cobranza débil, 

coexisten con factores externos como desaceleración económica y crisis sanitarias. Ambos tipos de 

factores incrementan el riesgo de incumplimiento, según el análisis teórico-práctico (Tabla 3). Esto 

refleja la multidimensionalidad del riesgo crediticio, donde las entidades deben gestionar tanto sus 

procesos internos como las contingencias del entorno.

Asimismo, la gestión del riesgo emerge como mediadora clave. Al respecto sistemas de 

monitoreo, provisiones preventivas y segmentación de riesgo reducen la exposición a pérdidas. Las 

entidades con modelos estructurados demostraron mayor resiliencia financiera, incluso en contextos 

adversos (Tabla 3). Esto valida que políticas de riesgo proactivas mitigan el impacto de la morosidad, 

protegiendo la rentabilidad operativa y patrimonial.

Por otro lado, se destaca la relevancia de ROA y ROE. En este sentido, el deterioro de la cartera 

disminuye la eficiencia operativa y la rentabilidad para accionistas, debido a mayores costos por 

provisiones. Los resultados indican que ambos indicadores deben analizarse conjuntamente para 

evaluar integralmente el desempeño financiero, integrando perspectivas de eficiencia y retorno 

sobre el capital Tabla 3.

También, las estrategias crediticias efectivas —como políticas de cobranza rigurosas y uso de 

machine learning— demostraron optimizar la rentabilidad. Estas prácticas, analizadas en entornos 

adversos, redujeron la morosidad y mejoraron la gestión predictiva. Además, el contexto peruano 

en 2023 mostró un deterioro generalizado de la calidad crediticia, impulsado por la desaceleración 

económica, reforzando la urgencia de implementar políticas prudenciales en IMFs para garantizar 

sostenibilidad financiera Tabla 3.
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Tabla 3. Factores determinantes de la rentabilidad en entidades de crédito.

Resultados Clave Teorías Relacionadas Contraste y Relación

1. Tendencia inversa entre morosidad y rentabilidad Masaquiza et al., (2022) Aumento de provisiones y reducción de ingresos netos ante mayor morosidad. 
Impacto negativo en ROA y ROE, observado en bancos públicos, cooperativas e 
IMFs.

2. Factores determinantes de la calidad de cartera Análisis de variables internas/externas Internos: Evaluación crediticia deficiente, gestión de cobranza débil. Externos: 
Desaceleración económica, sobreendeudamiento, crisis sanitarias/políticas. 
Aumentan riesgo de incumplimiento.

3. Gestión del riesgo como variable mediadora Cevallos y Campos, (2023) Sistemas de monitoreo, provisiones preventivas y segmentación de riesgo 
reducen exposición a pérdidas. Entidades con modelos estructurados muestran 
mayor resiliencia financiera.

4. Importancia de ROA y ROE Gitman, (2012) Deterioro  de cartera disminuye eficiencia operativa y rentabilidad para 
accionistas. Análisis  conjunto de  ambos  indicadores  refleja desempeño 
financiero integral.

5. Estrategias efectivas en gestión crediticia Prácticas institucionales analizadas Políticas de cobranza rigurosas, reestructuración de créditos, uso de machine 
learning para predicción de riesgo. Reducción de morosidad y optimización de 
rentabilidad en entornos adversos.

6. Contexto peruano en 2023 Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP del Perú, (2024)

Deterioro de calidad de cartera por desaceleración económica y contracción 
crediticia (2023). Aumento de provisiones y caída de rentabilidad neta. Necesidad 
de políticas prudenciales y gestión de riesgo en IMFs.
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Discusión

Los  resultados de  esta investigación confirman  la   relación   inversa entre morosidad 

y rentabilidad en las IMFs peruanas, un hallazgo consistente con estudios globales como los de 

Masaquiza et al., (2022) y Saunders et al., (1990) en sistemas bancarios convencionales. Este patrón 

se explica por el aumento de provisiones ante créditos incumplidos, lo que reduce los ingresos netos 

y presiona indicadores clave como el ROA y ROE. Además, se coincide con Enoch et al., (2021), 

quienes en Nigeria identificaron que políticas de cobranza estrictas mejoran la calidad crediticia. 

Sin embargo, el caso peruano presenta matices distintivos: mientras la morosidad promedio en 

2023 fue del 5.8% —inferior al 12% de Nicaragua (FELABAN, 2021) o al 15% en África Subsahariana 

(Vanroose y D’Espallier, 2009)—, el ROE alcanzó el 14.3%, un valor alto que refleja tensiones por 

tasas de interés históricas y costos operativos elevados. 

Esta divergencia sugiere que, aunque la morosidad peruana es manejable en términos regionales, 

factores estructurales —como la dependencia de tasas altas para compensar riesgos— amplifican 

su impacto en la rentabilidad, un fenómeno menos documentado en economías con subsidios 

estatales, como las asiáticas (Banerjee et al., 2015).

Además, la identificación de factores internos y externos como determinantes de la calidad 

crediticia refuerza teorías clásicas como la de Mishkin, (2014), que enfatiza el rol de la regulación frente 

a fallas de mercado. Internamente, las debilidades en evaluación crediticia y cobranza, reportadas 

en cooperativas ecuatorianas (Caguana y Ordoñez, 2023), se repiten en Perú, evidenciando un 

desafío sistémico en IMFs latinoamericanas. Externamente, la desaceleración económica peruana 

del 2023 —con un crecimiento del PBI del 1.1% (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, 

2024)— agravó el riesgo crediticio, similar a lo observado en Costa Rica por Barboza et al., (2023). 

No obstante, a diferencia de Nicaragua, donde la inestabilidad política elevó la morosidad al 12%, 

Perú mostró resiliencia regulatoria, aunque insuficiente para neutralizar shocks macroeconómicos.

Asimismo, el rol mediador de la gestión del riesgo crediticio emerge como un hallazgo central, 

respaldado por Cevallos y Campos, (2023), y Wang et al., (2019), en China. Sistemas proactivos 

—como monitoreo continuo y segmentación de riesgo— redujeron la morosidad en un 20% en 

cooperativas analizadas, alineándose con lo postulado por Gitman, (2012). Sin embargo, la adopción 

de tecnologías predictivas en Perú, como machine learning, es incipiente frente a experiencias 

asiáticas. Por ejemplo, Chuan et al., (2024), demostraron en China que modelos de IA pueden 

predecir el default con un 85% de precisión, utilizando variables conductuales y ocupacionales.
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En contraste, las IMFs peruanas aún dependen de métodos tradicionales, como historiales 

crediticios y garantías físicas, lo que limita su capacidad para anticipar riesgos en poblaciones no 

bancarizadas. Esta brecha tecnológica no solo afecta la eficiencia operativa, sino que perpetúa 

asimetrías de información, contradiciendo los principios de (Diamond, 1984) sobre intermediación 

financiera.

Por otro lado, el deterioro de ROA y ROE ante morosidad elevada concuerda con la teoría de 

Gitman, (2012) y datos empíricos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, (2024). 

En Perú, el ROA del sector microfinanciero cayó al 1.5% en 2023, frente al 2.3% en 2019, reflejando 

el impacto acumulado de mayores provisiones. Este fenómeno contrasta con resultados en bancos 

islámicos, donde Abdelsalam et al., (2022), identificaron que la titulización prudente de activos 

mitiga el impacto de la morosidad en la rentabilidad. Las IMFs peruanas, sin embargo, carecen de 

instrumentos similares, lo que las hace más vulnerables a ciclos económicos adversos. Esta diferencia 

sugiere que, además de fortalecer provisiones, se requieren innovaciones financieras —como bonos 

de impacto social o alianzas con fintech— para diversificar riesgos y acceder a capitales alternativos, 

una línea de acción aún poco explorada en la región.

Además, las estrategias crediticias efectivas identificadas —políticas de cobranza rigurosas, 

reestructuración de créditos y uso de tecnologías— coinciden con prácticas exitosas en IMFs africanas 

y asiáticas. Por ejemplo, Enoch et al., (2021), destacaron que la capacitación en cobranza reduce la 

morosidad en un 30%, mientras Wang et al., (2019), probaron que algoritmos de deep learning 

optimizan la evaluación de riesgo. No obstante, en Perú, la implementación de estas herramientas 

enfrenta barreras como la limitada infraestructura digital en zonas rurales y la resistencia cultural a 

sistemas automatizados.

También, el contexto peruano en 2023 revela desafíos únicos. La contracción crediticia (-4.2% 

en colocaciones) y el aumento de la morosidad (+1.5 puntos porcentuales) reflejan un escenario 

adverso, agravado por presiones inflacionarias (8.5% interanual) y tasas de interés elevadas (7.25% 

tasa de referencia). Este entorno contrasta con economías como Bolivia, donde regulaciones 

estrictas mantuvieron la morosidad en 6.2% pese a crisis políticas (FELABAN, 2021). La experiencia 

peruana resalta que, incluso en sistemas financieros maduros, la combinación de shocks externos y 

rigidez operativa puede erosionar rápidamente la rentabilidad. Además, el alto ROE (14.3%) sugiere 

que las IMFs están compensando riesgos mediante márgenes financieros amplios, una estrategia 

insostenible a largo plazo, ya que podría excluir a prestatarios de bajos ingresos, contradiciendo su 

mandato de inclusión.
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En contraste con estudios globales, esta investigación identifica que la relación entre calidad 

crediticia y rentabilidad en Perú está mediada por factores institucionales únicos. Por ejemplo, 

mientras en India las IMFs operan con subsidios estatales que amortiguan riesgos (Banerjee et al., 

2015), en Perú el modelo depende de capital privado, lo que exige mayor eficiencia en la gestión. 

Asimismo, a diferencia de África, donde la falta de infraestructura limita el monitoreo (Vanroose y 

D’Espallier, 2009), Perú cuenta con un sistema financiero digitalizado, pero subutilizado en áreas 

críticas como la predicción de riesgo.

En cuanto a implicaciones prácticas, los resultados respaldan la urgencia de modernizar la 

gestión crediticia mediante tres ejes: 1) adopción de IA y big data para evaluación de riesgos; 2) 

capacitación en cobranza preventiva; y 3) políticas prudenciales adaptativas, como provisiones 

dinámicas vinculadas a ciclos económicos. Estas medidas, combinadas con una mayor supervisión 

regulatoria —especialmente en IMFs rurales—, podrían reducir la morosidad en un 25% y mejorar 

el ROA en 1.2 puntos porcentuales, según proyecciones basadas en modelos ecuatorianos (Cevallos 

y Campos, 2023).

CONCLUSIÓN

El estudio mostró que la calidad de la cartera crediticia es un pilar fundamental para la 

rentabilidad de las instituciones microfinancieras (IMFs), donde la morosidad actúa 

como un factor disruptivo que erosiona indicadores clave como ROA y ROE. Los hallazgos 

subrayan la dualidad de riesgos: internos, vinculados a prácticas operativas deficientes, y externos, 

derivados de volatilidad económica y crisis estructurales. La gestión proactiva del riesgo crediticio 

emerge como mecanismo mitigador, aunque su eficacia depende de la adopción de tecnologías 

predictivas y marcos regulatorios adaptativos, aún incipientes en contextos como el peruano. En 

Perú, el año 2023 reflejó tensiones entre inclusión financiera y sostenibilidad, donde altos niveles 

de ROE señalan compensaciones riesgosas mediante márgenes amplios, amenazando el acceso a 

poblaciones vulnerables. Esto demanda políticas que equilibren innovación —como herramientas 

de IA— con educación financiera y supervisión prudencial. 
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