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ABSTRACT

Efficiently managing loans granted can have an immediate effect on the profitability and viability of a 
financial institution. Considering this, this study determined the impact of past-due loans on the profitability 
of the Peruvian Municipal Savings and Loan Banks during the period 2022. A quantitative, non-experimental, 
cross-sectional, correlational-causal methodology was used, which employed documentary analysis and the 
design of a data sheet. The population and sample consisted of 11 Municipal Savings and Loan Associations, 
which have been approved and are inspected by the Superintendence of Banking, Insurance and Private 
Pension Fund Administrators. A positive and moderate correlation of Rho = 460 and a significance level 
greater than 0,05 (0,154 > 0,05) was found, that is, overdue loans have a positive, but not significant, impact 
on the profitability of these financial institutions. The behaviors of these variables allow us to conclude that 
having more past-due loans will not always result in lower profitability, since there may be other factors that 
help mitigate this negative impact.

Keywords: Non-Performing Loans; Profitability; Microfinance; Peruvian Financial Sector; Municipal Savings 
and Loan Banks; Perú.

RESUMEN

Gestionar eficientemente los créditos otorgados puede tener un efecto inmediato en la rentabilidad y la 
viabilidad de una institución financiera. Considerando ello, este estudio determinó el impacto de los créditos 
vencidos en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, durante el periodo 2022. 
Se siguió una metodología cuantitativa, no experimental transversal y de alcance correlacional-causal, que 
empleó el análisis documental y diseñó una ficha de datos. La población y muestra estuvo conformada 
por 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, las cuales han sido aprobadas y son inspeccionadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Se halló un 
correlación positiva y moderada de Rho = 460 y un nivel de significancia mayor a 0,05 (0,154 > 0,05), 
es decir, los créditos vencidos impactan positivamente, pero no significativamente, en la rentabilidad de 
estas entidades financieras. Los comportamientos de estas variables permiten concluir que no siempre tener 
mayores créditos vencidos va a determinar que se obtenga una menor rentabilidad, puesto que pueden 
existir otros factores que ayuden a mitigar dicho impacto negativo. 

Palabras clave: Créditos Vencidos; Rentabilidad; Microfinanciación; Sector Financiero Peruano; Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito; Perú.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes investigaciones han evidenciado la importancia de los servicios financieros en la cotidianidad de 

las personas más vulnerables (especialmente en las mujeres), debido a que les ayuda a mejorar sus inversiones, 
ingresos, salud, educación y bienestar en general.(1,2,3) En este sentido, desde finales de la década de 1970, 
estas personas tienen mayor accesibilidad a los servicios financieros que ofrecen las llamadas instituciones 
de microfinanciación (IMF), las cuales se han convertido en un instrumento competente para la inclusión 
financiera global, ya que ejercen un rol trascendental en el desarrollo social (a través de programas para 
mejorar la vivienda, salud, escolaridad de los niños, igualdad de género y el empoderamiento de la mujer) y 
en el económico (a través de la creación de empleos y generación de ingresos para las microempresas).(2, 4, 5)

Para el 2030, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es la inclusión financiera para todos. De 
acuerdo a Global Findex 2021, esta inclusión se ha incrementado, gracias al embate de la última pandemia, la 
cual impulsó a los ciudadanos a adoptar servicios financieros de manera digital. Es así que en el 2021, se reportó 
una disminución de 300 millones de personas que pasaron a estar bancarizadas. En otras palabras, de los 1700 
millones de personas no bancarizadas en el 2017, en el 2021 se contaba con 1400 millones de personas que 
todavía se les dificultaba el acceso bancario, como individuos pobres, con menor nivel de educación, que habitan 
en zonas rurales y, que por lo general, son mujeres.(6) Uno de los motivos por el que este grupo de personas no 
accede a los servicios bancarios es porque existe una alta desconfianza por parte de las instituciones financieras 
formales al considerar que no es rentable brindar servicios bancarios a esta parte de la población vulnerable.(7)

Bajo esta perspectiva, las IMF buscan por medio de la eficiencia de sus operaciones conseguir inclusión 
financiera y brindar apoyo financiero permanente para mejorar el bienestar de la población no bancarizada, 
siendo relevante su expansión a muchos países y, además, difiriendo entre regiones: en el sur de Asia, la 
microfinanciación está a cargo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG); mientras que en América 
Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y Europa del Este y Asia Central por empresas financieras 
no bancarias (Nonbank Financial Institution – NBF); y en África por las cooperativas de crédito (credit unión/
cooperatives – CU/C).(8) Además, estas instituciones se encuentran como mínimo en 120 países y se han 
convertido en una solución potencial a los desafíos de inclusión financiera de las personas no bancarizadas, 
gracias a su sistema distintivo de prestar servicios financieros.(9)

La historia señala que las primeras IMF aparecen en los setenta en continentes como América Latina y Asia, 
las cuales presentaban una organización parecida a las de hoy. Por ejemplo, en Asia, en 1983, nace el Grameen 
Bank en Bangladesh, conocido por su papel pionero en el campo de la microfinanciación, gracias a su creador: el 
economista Muhammad Yunus. Esta institución fue uno de los primeros en ofrecer servicios financieros a gente 
con ingresos modestos, que tradicionalmente no tenían acceso a servicios bancarios formales. (10)

La microfinanciación en Bangladesh ha justificado ser una herramienta efectiva para combatir la pobreza 
y empoderar a las comunidades rurales, especialmente a las mujeres. El modelo de microfinanciación del 
Grameen Bank se basa en la idea de otorgar pequeños préstamos a grupos de mujeres, lo que no solo le 
proporciona acceso a capital para iniciar o hacer crecer pequeños negocios, sino que también fomenta la 
responsabilidad financiera y la solidaridad comunitaria. (11)

El éxito del Grameen Bank y otros programas de microfinanciación en Bangladesh ha inspirado iniciativas 
similares en todo el mundo y ha llevado a un mayor reconocimiento del papel crucial que juega la microfinanciación 
en el desarrollo socioeconómico. (12) Por ejemplo, en países como Marruecos, en donde se encuentra la mayoría 
de emprendedores del entorno islámico, estas instituciones han sido un éxito. Mientras que, en Egipto, Jordania 
y Palestina están creciendo expeditamente. (13)

En América Latina y El Caribe, la mayor experiencia en microfinanzas la tiene Bolivia, con Bancosol 
(anteriormente llamado Prodem), el cual nació en 1984 y en sus inicios concedía préstamos a grupos conformados 
como mínimo por tres personas. Sus préstamos se dirigían a emprendedores, especialmente a mujeres. Del 
mismo modo, en los últimos años, instituciones de microfinanzas de países, como El Salvador, Guatemala, 
México, Perú, han crecido e incrementado el uso de servicios financieros, generando un préstamo de cerca de 
$ 12 mil millones a aproximadamente diez millones de personas que obtienen bajos ingresos. (14)

En el Perú, las IMF son conocidas como cooperativas de ahorro y crédito, edpymes, cajas rurales y 
cajas municipales. Estas últimas pertenecientes a un sistema que provisiona servicios financieros de forma 
descentralizada, que es regulado por el Estado y que compete a los gobiernos municipales de cada provincia. (15) 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se han consolidado en los últimos años, gracias a que 
otorgan apoyo económico, sobre todo, a las micro y pequeñas empresas (mypes), las cuales a partir de ello 
pueden desempeñar sus funciones y operaciones. En otras palabras, las mypes generan mayor participación 
en su cartera de créditos (el 87 % de los créditos dirigidos a las mypes son atendidos por las CMAC), lo cual les 
permite crecer sostenidamente. (16) Por ejemplo, entre junio de 2014 y junio de 2019, las CMAC han registrado 
anualmente una progresión promedio en sus colocaciones y depósitos de 10,3 % y 1,94 %. (17)

Las CMAC se han convertido en instituciones que generan inclusión financiera, debido a que se ubican y 
cumplen un papel diferente a la banca tradicional, generando confianza y proyectando una imagen institucional 
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correcta de solvencia en el sistema microfinanciero peruano.(18,19) De este modo, han colocado al país como un 
referente para establecer una inclusión financiera en el mundo, lo cual ha sido destacado por el periódico The 
Economist, quien resalta el compromiso del Estado para que exista dicho avance e inclusión.(20)

Actualmente, son once CMAC que financian a las mypes en todo el territorio peruano y las cuales son 
supervisadas por la SBS. Los créditos son el principal medio de financiamiento que brindan estas instituciones, 
puesto que son los más empleados por las empresas para hacerse cargo de sus necesidades. 

Según la SBS (21), los créditos pueden dividirse en directos e indirectos. Los primeros son entregados por una 
institución financiera sin que exista algún intermediario. Estos pueden ser categorizados por tipo, modalidad y 
situación. A pesar del rol fundamental que cumplen estos créditos, la morosidad es una situación que aún sigue 
presente en el entorno financiero y que perjudica considerablemente a los nuevos clientes y a quienes cumplen 
con sus pagos a tiempo. De igual modo, esta morosidad acarrea riesgos que pueden perjudicar el desempeño y 
rentabilidad de las instituciones financieras.(22)

Para las CMAC, como para cualquier otra entidad con fines lucrativos, es esencial conocer su rentabilidad. 
Para ello, la rentabilidad presenta dos indicadores ampliamente analizados: el retorno del patrimonio (ROE) y 
el retorno de los activos (ROA). Partiendo de esta posición y conociendo la importancia de la rentabilidad y la 
morosidad financiera es que la presente investigación propone analizar los créditos otorgados por las CMAC que 
han sido vencidos y cómo estos pueden afectar en la rentabilidad de las mismas. En otras palabras, se realizó un 
análisis de sus créditos vencidos y rentabilidad durante el periodo 2022 y, además, se determinó si los créditos 
vencidos influyeron en la rentabilidad de estas instituciones, en el año antes mencionado. 

Créditos vencidos
El crédito es la adjudicación de un valor actual (dinero, servicio, mercancía) que tiene como base la 

confianza y que se otorga con la finalidad de recibir en el futuro un valor equiparable, pudiendo añadirse un 
interés acordado previamente.(23) 

La SBS(21) menciona que los créditos vencidos se encuentran dentro de los créditos directos, según su 
situación. Los créditos directos son los financiamientos entregados por parte de las empresas financieras a sus 
clientes, generando la imposición y responsabilidad de pagar un cargo de peculio según el tipo y modalidad de 
crédito otorgado. Y los créditos vencidos engloban los pagos de los créditos que a la fecha no se han cancelado 
o amortizado y que, por consiguiente, se registran como vencidos. 

• Con respecto a los créditos corporativos y a grandes y medianas empresas, se considera vencidos cuando 
existe un atraso superior a los 15 días; mientras que, para las pequeñas y microempresas, cuando existe 
un atraso superior a los 30 días. 

• Con relación a los créditos de consumo, arrendamiento, capitalización mobiliaria e hipotecario para 
vivienda son vencidos cuando superan los 30 días, pero no los 90 días y el saldo total del mismo cuando 
existe un atraso mayor a 90 días. 

• Con respecto a los sobregiros en cuenta corriente, los créditos son vencidos comenzando el día 31 de 
entregado el sobregiro.

Los créditos vencidos presentan dos tipos de determinantes: específicos de la empresa y macroeconómicos. 
Los determinantes del primer grupo abarcan el tamaño del banco, el índice de adecuación de capital (capital 
adequacy ratio – CAR), políticas de aprovisionamiento y de anticipo de créditos, y rentabilidad financiera. En 
el segundo grupo, destacan el producto interno bruto (PBI) y la inflación.(24,25,26)

Rentabilidad
La rentabilidad representa la eficiencia de una empresa, por lo cual es el producto del esfuerzo de la 

misma y de la relación entre sus beneficios y pérdidas.(27) Asimismo, la rentabilidad es el producto neto de las 
diferentes decisiones y políticas de una organización. En este sentido, los indicadores de rentabilidad constatan 
los resultados compaginados del manejo de los activos, liquidez y obligaciones sobre los efectos operativos.(28)

Por su parte, Gitman et al.(29) señalan que los indicadores de rentabilidad propician que los especialistas 
analicen las utilidades de una entidad con respecto a sus activos, inversión y ventas; dado que sin utilidades no 
se puede captar capital externo. Los titulares, acreedores y administración están al pendiente de ellas. 

En este sentido, la rentabilidad vincula el resultado obtenido con los recursos que se han empleado para 
obtenerlo. En cuanto a sus indicadores, es esencial que no solo se calcule y analice el rendimiento de las 
ventas, sino, además, el de los activos y del capital propio, dado que la eficiencia de una empresa está dada 
en gran medida por estos dos elementos. 

La SBS (21) menciona que la rentabilidad de las CMAC se debe calcular a través de dos indicadores: 
a. Rentabilidad financiera (ROE). Se encarga de medir la utilidad neta producida en el último año con 

respecto a la media del patrimonio calculable del mismo periodo. Esta razón evidencia el rendimiento 
que los accionistas han alcanzado por su patrimonio en el último año, el cual es esencial al momento 
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de adoptar decisiones con respecto a inversiones. Asimismo, esta rentabilidad refleja la capacidad para 
que una empresa autofinancie su crecimiento. gracias a la capitalización de utilidades. Es hallada a 
través de la fórmula:

(Utilidad neta anualizada)/(Patrimonio promedio)=ROE (%)

b. Rentabilidad de los activos (ROA). Esta razón se encarga de medir la utilidad neta producida en el último 
año con respecto a los activos promedios que ha tenido la empresa en el mismo periodo. Dicho resultado 
evidencia si la entidad ha empleado de forma correcta o no sus activos para producir ganancias. La 
fórmula que se emplea para hallar este indicador es:

(Utilidad neta anualizada)/(Activo promedio)=ROA (%)

MÉTODO
Se desarrolló un proceso metodológico que contó con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental 

transversal y de alcance correlacional-causal. (30) Además, se elaboró una ficha de registro documental, la misma 
que englobó datos acerca de los créditos vencidos y la rentabilidad de las 11 CMAC aprobadas y controladas por 
la SBS. En la siguiente se enumeran estas instituciones:

Tabla 1. Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito del Perú

N.º CMAC

1 Arequipa

2 Cusco

3 Del Santa

4 Huancayo

5 Ica

6 Maynas

7 Paita

8 Piura

9 Sullana

10 Tacna

11 Trujillo

La metodología de este estudio siguió el siguiente proceso: 
1) Se operacionalizó a las variables, siguiendo información proporcionada por la SBS para el sector 

financiero peruano.
2) se elaboró una ficha de registro documental sobre los créditos vencidos y rentabilidad de las CMAC 

del periodo 2022, a partir de los datos publicados en la página web de la SBS.
3) se efectuó un análisis descriptivo de las variables, para el cual se elaboraron dos tablas que 

presentaron datos cuantificados en razones y porcentajes, que, además, fueron calculados por la SBS; 
además, se elaboró una tabla de contingencia que agrupó los datos de ambas variables.

4) se contrastó la hipótesis general por medio del estadístico no paramétrico Rho de Spearman.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis descriptivo
En la tabla 2 y figura 1, se aprecia que en el año 2022, la CMAC Sullana tuvo más cantidad en soles de créditos 

vencidos, sumando estos un total de S/ 2 462 381, el cual reflejó el 21,10 % del total de créditos vencidos de 
ese periodo. A este valor le sigue la CMAC Arequipa con un total de S/ 2 440 044 en créditos vencidos, el cual 
representó el 20,91 % del total de créditos vencidos del año 2022. Mientras que, las CMAC con menos cantidad 
en soles de créditos vencidos fueron Paita y Del Santa, con S/ 83 655 y S/ 41 716, representando el 0,72 % y el 
0,36 % del total de créditos vencidos de dicho año, respectivamente.
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Tabla 2. Créditos vencidos (S/) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú en el año 2022

Arequipa Cusco Del Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana Tacna Trujillo Total

Enero 188 575 83 865 4 891 98 030 36 850 15 557 7 942 124 479 179 383 33 812 72 840 846 224

Febrero 195 928 80 562 5 051 109 501 45 727 16 392 8 428 129 510 189 177 37 184 76 967 894 429

Marzo 204 065 87 135 3 927 119 798 49 929 15 389 8 281 117 025 197 099 34 293 75 415 912 355

Abril 189 476 94 396 4 074 127 919 45 345 16 532 8 561 117 723 206 577 33 773 78 314 922 690

Mayo 186 397 104 360 4 326 133 542 49 005 14 514 8 773 127 725 156 671 32 858 75 122 893 293

Junio 189 815 112 524 4 522 139 788 45 564 15 735 8 780 124 121 170 211 29 129 74 508 914 696

Julio 195 317 133 353 4 622 152 448 48 789 16 524 5 614 131 156 191 057 29 682 76 881 985 443

Agosto 198 598 140 943 1 551 140 461 52 240 16 679 5 948 130 975 208 041 28 791 79 650 1 003 876

Setiembre 199 103 140 946 1 978 146 790 47 923 16 989 6 122 122 305 226 175 27 379 82 200 1 017 910

Octubre 211 291 157 171 2 123 148 759 56 538 19 449 6 291 139 110 241 448 27 189 86 153 1 095 523

Noviembre 235 860 138 859 2 272 152 060 54 908 19 024 6 744 138 735 243 012 25 938 87 582 1 104 995

Diciembre 245 619 132 393 2 379 133 432 54 688 16 689 2 170 129 702 253 531 26 039 81 902 1 078 545

Total (S/) 2 440 044 1 406 506 41 716 1 602 530 587 505 199 472 83 655 1 532 565 2 462 381 366 065 947 537 11 669 978

Total (%) 20,91 12,05 0,36 13,73 5,03 1,71 0,72 13,13 21,10 3,14 8,12 100,00

Figura 1. Créditos vencidos (S/) de las CMAC en el año 2022
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En la tabla 3 y figura 2, se aprecia que en el año 2022, la CMAC que consiguió una mayor rentabilidad positiva 
fue Arequipa con 6,03 %, seguida por la CMAC Huancayo y Piura, ambas con una rentabilidad de 5,47 %. Estas 
rentabilidades pueden considerarse aceptables en el marco de las instituciones financieras y 2 440 044, 1 406 
506, 41 716, 1 602 530, 587 505, 199 472, 83 655, 1 532 565, 2 462 381, 366 065, 947 537, 500 000, 1 000 000, 
1 500 000, 2 000 000, 2 500 000, 3 000,000 Arequipa Cusco Del Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana 
Tacna Trujillo Créditos vencidos (S/) CMAC - 2022 ser la señal de inicio para producir y mantener ingresos a largo 
plazo. Mientras que, la CMAC con una menor rentabilidad positiva fue Tacna con 0,80 %. Asimismo, las CMAC 
que alcanzaron rentabilidades negativas fueron Sullana (- 3,66 %), Del Santa (-1,55 %) y Paita (-1,03 %). Dichas 
rentabilidades reflejaron que los ingresos que produjeron estas entidades no alcanzaron para cubrir sus costos y 
gastos, originando pérdidas netas. Por otro lado, la rentabilidad de estas entidades fue cuantificada por medio 
de dos indicadores recomendados por la SBS: rentabilidad financiera (ROE) y rentabilidad de los activos (ROA).

Tabla 3. Rentabilidad (%) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú en el año 2022

Arequipa Cusco Del 
Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana Tacna Trujillo

ROE (%) 10,85 8,66 -2,77 9,91 9,42 6,69 -1,76 9,82 -6,77 1,38 7,36
ROA (%) 1,22 0,95 -0,34 1,02 1,33 1,11 -0,31 1,11 -0,54 0,22 1,34
Rentabilidad (%) 6,03 4,80 -1,55 5,47 5,38 3,90 -1,03 5,47 -3,66 0,80 4,35

Figura 2. Rentabilidad (%) de las CMAC en el año 2022

Tabla 4. Créditos vencidos (%) y rentabilidad (%) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú en el año 2022

Arequipa Cusco Del 
Santa Huancayo Ica Maynas Paita Piura Sullana Tacna Trujillo

Créditos 
vencidos 20,91 12,05 0,36 13,73 5,03 1,71 0,72 13,13 21,10 3,14 8,12

Rentabilidad 6,03 4,80 -1,55 5,47 5,38 3,90 -1,03 5,47 -3,66 0,80 4,35

Figura 3. Créditos vencidos (%) y rentabilidad (%) de las CMAC en el año 2022
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En la tabla 4 y figura 3, se aprecia que la CMAC Sullana, la cual tuvo mayor cantidad de créditos vencidos 
(21,10 %), alcanzó una mayor rentabilidad negativa (-3,66 %) en el año 2022. Sin embargo, la CMAC Arequipa la 
cual tuvo la segunda cantidad de créditos vencidos (20,91 %), presentó una mayor rentabilidad positiva (6,33 
%) en el mismo periodo. Por otro lado, tanto la CMAC Paita como Del Santa tuvieron porcentajes menores de 
créditos vencidos (0,72 % y 0,36 %) y, además, alcanzaron rentabilidades negativas (-1,03 % y -1,55 %). Por lo 
tanto, los comportamientos de créditos vencidos y rentabilidad de estas instituciones indican que no siempre 
tener mayores créditos vencidos va a determinar que se obtenga una menor rentabilidad.

Contrastación de hipótesis
Ho: Los créditos vencidos no impactan significativamente en la rentabilidad de las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito del Perú, en el periodo 2022. 
Ha: Los créditos vencidos impactan significativamente en la rentabilidad de las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito del Perú, en el periodo 2022.

Criterios
Si (p) > 5 %, entonces, se acepta la Ho.
Si (p) < 5 %, entonces, se acepta la Ha.

Se comprueba en la tabla 5, con una significancia por encima al 5 % y una correlación positiva y moderada 
de 0,460, que los créditos vencidos impactan positivamente, pero no significativamente, en la rentabilidad 
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, 2022, es decir, existe un comportamiento directo de 
las variables, en donde el incremento de los créditos vencidos no afecta la rentabilidad de las CMAC, no 
significativamente. En consecuencia, se acepta la hipótesis nula.

Tabla 5. Correlación entre créditos vencidos y rentabilidad
Créditos 
vencidos Rentabilidad

Rho de 
Spearman

Créditos vencidos

Coeficiente de 
correlación 1,000 0,460

Sig. (bilateral) . 0,154
N 11 11

Rentabilidad

Coeficiente de 
correlación 0,460 1,000

Sig. (bilateral) 0,154 .
N 11 11

A diferencia de este resultado, la amplia literatura evidencia, en su mayoría, a través de diferentes 
investigaciones, que existe un impacto negativo entre los créditos vencidos y la rentabilidad financiera (a pesar 
del nivel de significación). Por ejemplo, Zamira(31) halló que los créditos vencidos impactaban negativamente en 
los dos indicadores de rentabilidad financiera de los bancos de Albania: ROA y ROE; sin embargo, dicho impacto 
no era significativo, debido a la limitación de datos, producto de una corta historia sobre el sistema bancario 
de préstamos privados en dicho país.

De igual forma, la investigación de Ihemeje et al.(32) realizada en los bancos de Nigeria evidenció que los 
créditos vencidos señalaban una relación negativa e insignificante con la rentabilidad del capital invertido 
(Return on Capital Employed – ROCE); pese a ello, se demostró que, si los créditos vencidos llegaban a 
incrementar, entonces, el ROCE tendía a disminuir.

Por su parte, Psaila et al.(33) encontraron que los créditos vencidos impactaban negativa y significativamente 
en la ROA de los bancos comerciales del área euromediterráneo, gracias a dos modelos de regresión aplicados: 
Pooled OLS y Random Effects. Esto permitió inferir que los préstamos morosos afectaban de forma negativa en 
la rentabilidad de estos bancos. 

Igualmente, el estudio de Soelistyoningrum et al. (34) demostró que el coeficiente de créditos y depósitos (Loan 
Deposit Ratio - LDR) y los créditos vencidos o morosos (Non-Performing Loans - NPL) de 38 bancos comerciales 
de Indonesia impactan de forma sincrónica, conjunta, negativa y significativa en la rentabilidad de 38 bancos 
comerciales. Sin embargo, de forma individual y significativa, solo el NPL impactaba en la rentabilidad de estas 
instituciones financieras.

En esta misma línea, Do et al. (35) hallaron que cuando los créditos vencidos se incrementaban, entonces, el 
ROA disminuía en los bancos comerciales de Vietnam. Y Sah et al.(36) demostraron que la morosidad provocaba 
una disminución en la rentabilidad de los fondos propios de 20 bancos comerciales nepaleses. 

En contraste de estas investigaciones y de la literatura en general, esta investigación demuestra que hay 
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otros factores que han impedido que los créditos vencidos generen un impacto negativo sobre la rentabilidad 
de las entidades financieras estudiadas. Por ejemplo, entre los factores que han podido ayudar a mitigar 
el impacto negativo se pueden señalar las reservas adecuadas de provisiones (ganancias), implementación 
de estrategias efectivas para monitorear y gestionar proactivamente los riesgos crediticios, procedimientos 
eficientes para recuperar los préstamos morosos, políticas adecuadas de refinanciación y mantener un flujo de 
efectivo saludable.

En el transcurso de la pandemia de la COVID-19, la morosidad experimentó un notable aumento debido a las 
restricciones para controlar el contagio del virus, lo que resultó en una disminución de los ingresos de muchos 
prestatarios e inconvenientes para amortizar sus obligaciones financieras. Las entidades financieras se vieron 
obligadas a intensificar sus esfuerzos de gestión de riesgos y a aumentar las provisiones para hacer frente a 
los créditos incobrables o vencidos. No obstante, antes de la pandemia, los niveles de morosidad en muchas 
instituciones financieras se mantenían relativamente bajos, impulsados por un entorno económico favorable y 
sólidas políticas de gestión de riesgos. 

A medida que la situación sanitaria mejoró y se implementaron medidas de estímulo económico, la morosidad 
comenzó a disminuir gradualmente, aunque persistieron ciertos desafíos debido a la incertidumbre económica 
y laboral. Posteriormente, con la recuperación económica en curso y la implementación de programas de apoyo 
financiero, se observó una tendencia hacia una reducción más marcada de la morosidad, aunque la situación 
continuó siendo monitoreada de cerca por las instituciones financieras para mitigar cualquier impacto negativo 
en su rentabilidad y estabilidad financiera. 

La morosidad en las CMAC sufrió modificaciones antes, durante y después de la última pandemia. Según la SBS, 
durante la pandemia, la morosidad creció potencialmente debido a los créditos otorgados por las instituciones 
financieras. Ante ello, el Gobierno peruano brindó un fondo de 5500 millones de soles para que las entidades 
reprogramen y/o refinancien dichos créditos. Esta garantía ayudó a que la morosidad se reduzca dentro de julio 
a diciembre del año 2020. Además, durante el año 2021 hacia adelante las instituciones financieras actuaron 
prudentemente, otorgando créditos con garantía, como Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) o 
Reactiva Perú.(37)

CONCLUSIONES
Se halló que los créditos vencidos impactan positivamente, pero no significativamente en la rentabilidad 

(ROA y ROE) de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, durante el periodo 2022. Esto es respaldado 
gracias al valor de Rho = 0,460 y un nivel de significancia mayor a 0,05 (0,154 > 0,05). Asimismo, el análisis 
descriptivo de la asociación de las variables mediante la tabla de contingencia demostró que ocho de las 
once CMAC: Arequipa, Huancayo, Piura, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna y Maynas tenían créditos vencidos que no 
afectaban la rentabilidad de las mismas, siendo la CMAC Arequipa, la cual tuvo la segunda cantidad de créditos 
vencidos (20,91 %), la que presentó una mayor rentabilidad positiva (6,33 %) en el 2022. No obstante, la CMAC 
Sullana, la cual tuvo mayor cantidad de créditos vencidos (21,10 %), alcanzó una mayor rentabilidad negativa 
(-3,66 %) en el mismo periodo.

En este sentido, la CMAC Sullana tuvo más cantidad en soles de créditos vencidos, sumando estos un total 
de S/ 2 462 381 en el 2022; mientras que, la CMAC con menos cantidad en soles de créditos vencidos fue Del 
Santa, con S/ 41 716, representando el 0,36 % del total de créditos vencidos de dicho año.

Por otro lado, la CMAC que alcanzó una mayor rentabilidad positiva fue Arequipa con 6,03 %; mientras que, 
la CMAC que alcanzó una mayor rentabilidad negativa fue Sullana con -3,66 %.

Esta investigación puede ofrecer una comprensión detallada de la salud financiera y la gestión de riesgos de 
estas instituciones, al identificar áreas de preocupación, como posibles incumplimientos y tasas de morosidad 
elevadas. Esta información es esencial para ajustar las políticas de suscripción de préstamos, ajustar las 
estrategias de gestión de riesgos y proteger la estabilidad financiera de las CMAC. Asimismo, los resultados 
de rentabilidad de estas instituciones pueden revelar información crucial sobre su capacidad para generar 
ganancias, mantener márgenes saludables y gestionar eficazmente los costos. Además, el estudio de estas dos 
variables, no solo es fundamental para la toma de decisiones internas, como la optimización de procesos y la 
asignación de recursos, sino que también proporciona una perspectiva importante para los reguladores y los 
inversores sobre la estabilidad y el rendimiento del sector financiero en su conjunto.

En referencia a las futuras líneas de investigación, se podrían examinar en profundidad cómo los factores 
económicos y sociales, como las tasas de desempleo o los cambios en el mercado inmobiliario, afectan la 
morosidad de los préstamos y, por ende, la rentabilidad de las instituciones financieras. Igualmente, podría 
investigarse cómo las estrategias de gestión de riesgos, incluyendo la diversificación de la cartera y las políticas 
de suscripción de préstamos, influyen en la relación entre los préstamos vencidos y la rentabilidad.

Adicionalmente, sería interesante analizar cómo la práctica de tecnologías innovadoras, como análisis de 
datos avanzados y modelos de aprendizaje automático, pueden mejorar la competencia de las instituciones 
financieras para prevenir la morosidad y optimizar su rentabilidad.
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Cabe señalar, que entre las limitaciones, los resultados de este estudio solo pertenecen al marco de las 
CMAC del Perú y, por ende, no conciernen a otras entidades financieras peruanas. 

Por último, en atención de los resultados, se puede concluir que los comportamientos de créditos vencidos y 
rentabilidad de estas instituciones indican que no siempre tener mayores créditos vencidos va a determinar que 
se obtenga una menor rentabilidad, puesto que pueden existir otros factores que ayuden a mitigar el impacto 
negativo de los créditos vencidos sobre la rentabilidad financiera de las CMAC. 
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