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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto diseñar un modelo de la gestión de riesgo 

para el Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria de la zona 3 del Ecuador en 

la emergencia sanitaria en vista de la afectación que presentan las cooperativas por el 

impacto generado ante la pandemia del COVID-19. Se emplea una metodología que toma 

una ruta mixta en virtud del uso de fuentes documentales para la recolección de datos 

siendo el instrumento la base de datos de la SEPS y seguidamente se emplean técnicas 

cuantitativas para el respectico análisis e interpretación de datos. El alcance de la 

investigación es correlacional ya que establece una relación entre las variables de estudio, 

adicionalmente, su diseño es diseño no experimental puesto que no se manipula la realidad 

de la información. Se trabaja con un muestreo no probabilístico a criterio del investigador 

ya que semestralmente algunas cooperativas salen o ingresan al segmento, por lo cual se 

toma como muestra a 58 cooperativas que mantienen sus reportes desde el 2019 hasta el 

presente año. Los resultados de la investigación arrojan que la actual situación social, 

financiera y de salud provocada por la pandemia del covid-19 ha generado una 
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ralentización del crecimiento económico tanto del país como del mundo. Lo mencionado 

afecta directamente la liquidez de todos los hogares ecuatorianos, pues el consumo de 

bienes y servicios cada vez es menor, el desempleo crece notablemente y las empresas 

cierran por falta de capital. Ante ello se concluye que los factores que se derivan de la 

emergencia sanitaria se clasifican en cuatro dimensiones, cada una de ellas contiene 

indicadores financieros que se interrelacionan entre sí, la dimensión tres es la más 

relevante y por ello el diseño del modelo de la gestión de riesgo crediticio se basa en los 

factores influyentes detectados por la emergencia sanitaria que en este caso son: cartera 

restructurada, cartera refinanciada e índice de morosidad.  

 

DESCRIPTORES: INDICADORES FINANCIEROS, RIESGO CREDITICIO, 

MOROSIDAD, CARTERA REESTRUCTURADA, CARTERA REFINANCIADA, 

LIQUIDEZ, SEPS, ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, MODELO 5C, 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “Modelo de gestión de riesgo y la emergencia sanitaria en el 

Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria de la zona 3 del Ecuador” nace ante 

el notorio impacto económico que ha generado la emergencia sanitaria producida por el 

COVID-19 que proviene de la sigla coronavirus disease que significa enfermedad causada 

por el coronavirus. Durante la pandemia el índice de morosidad se elevó de forma 

alarmante, hasta la actualidad la recuperación de cartera presenta una preocupación en las 

cooperativas del sector financiero de la economía popular y solidaria. En este sentido es 

un tema relevante ya que el sistema financiero representa un factor trascendental para el 

crecimiento económico a nivel mundial. En efecto es una investigación con enfoque 

mixto, se aplicará un análisis documental en base a los datos tomados de la entidad oficial 

SEPS para identificar como ha incrementado el riesgo crediticio a partir de la pandemia, 

de lo cual se espera obtener datos relevantes sobre la rentabilidad, liquidez, morosidad 

antes y después de la pandemia para realizar un estudio comparativo. Dichos datos se 

analizan posteriormente de forma estadística para probar la hipótesis propuesta.  

Por ello el presente trabajo se estructura se la siguiente manera: en el capítulo uno se 

presenta la problemática de estudio en conjunto con los objetivos planteados para efectuar 

el análisis en mención, en el capítulo dos se presentan los antecedentes investigativos 

relacionados con las variables de estudio, el capítulo tres detalla la ruta metodológica para 

la consecución de la investigación, el capítulo cuatro presenta los resultados, la discusión 

y la propuesta de intervención en base a las necesidades identificadas. Finalmente, en el 

capítulo cinco se detallan las conclusiones y las investigaciones de la tesis magistral.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Justificación 

De acuerdo a León y Murillo (2021) la actual situación social, financiera y de salud 

provocada por la pandemia del COVID-19 ha generado una ralentización del crecimiento 

económico a nivel mundial, estos preocupantes pronósticos predicen cada vez más un 

mundo más pobre y endeudado (Organización Internacional del Trabajo, 2020). La 

pandemia en el Ecuador es una situación controversial inesperada que  acarreado una serie 

de problemas afectado sin duda a todo el país, causante de la liquidación de numerosas 

empresas de distintos sectores productivos como: servicios, agricultura, comercio, 

manufactura, construcción, acuacultura, pesca y petróleo, fuentes de la economía 

ecuatoriana, siendo un eje frágil para el sustento diario de 388.898 hogares de acuerdo al 

último censo poblacional (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010). La 

emergencia sanitaria ha ocasionado el contagio de 602.942 habitantes por el virus COV-

19 y posteriormente 15.638 muertes en el Ecuador (INEC, 2020), quienes en algunas 

ocasiones habrán sido parte de la población económicamente activa PEA. Según la nota 

técnica del INEC  (2021), demuestra que durante la época de pandemia iniciada en el año 

2019 hasta la actualidad el desempleo ha crecido porcentualmente del 25% al 32.4%. 

Uno de los sectores económicos afectados es el sector de las cooperativas de la Economía 

Popular y Solidaria, dividido en cinco segmentos, distribuidos en 4199 puntos de atención 

a socios correspondientes a 490 entidades  financieras , en datos de la  (Superintendencia 

de economía popular y solidaria, 2021) las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones  sin fines de lucro creadas para satisfacer necesidades económicas, sociales 

y culturales que ofertan una variedad de servicios financieros, además su objeto principal 

es  satisfacer las necesidades emergentes de crédito destinadas a los socios, durante el año 

2021  la información que revela el (Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca, 2021) indica una concesión de créditos del 56,5% a hombres y el 

43,4% a mujeres de la población ecuatoriana que se encuentra distribuida en 7 zonas del 

Ecuador, según la Secretaria Nacional de Planificación,  siendo  muy importante por su 
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aporte económico al país la Zona 3, conformada por las provincias  de Chimborazo, 

Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi con su sede administrativa en la ciudad de  Ambato, esta 

zona ha permitido recaudar $369.758 dólares en impuestos de acuerdo a la rendición de 

cuentas del (Servicio de Rentas Internas, 2021), sin embargo a raíz de la emergencia 

sanitaria se han visto afectadas por la escasez de recursos económicos de la población para 

cumplir con sus obligaciones de crédito, lo cual produce el crecimiento del riesgo 

crediticio de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. 

Pese a todos los acontecimientos suscitados por la pandemia del COVID-19, los hogares 

y las empresas se ven sometidos a la disminución de liquidez, así como a sus efectos 

colaterales en la capacidad de consumo y pago de obligaciones financieras, sin embargo, 

el estado con el afán de aliviar la presión financiera y con énfasis en la reactivación 

económica crea la ley humanitaria en el 2020, tomando en cuenta que el sector financiero 

es clave para la recuperación económica. Mediante el otorgamiento de facilidades 

económica a socios y clientes, con el manejo óptimo de sus indicadores financieros, riesgo 

crediticio y liquidez precautelando la seguridad del dinero de los depositantes. 

Es por eso que nace la necesidad del sector financiero como eje reactivador de la economía 

el fortalecer el análisis de gestión de análisis de riesgo crediticio como una herramienta 

dentro de sus procesos previo a la concesión de facilidades financieras dentro de la 

normativa que las ampara y a la vez salvaguardando su estabilidad económica y financiera 

para evitar los efectos negativos, que recaen en la cartera de crédito. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 General 

• Diseñar un Modelo de la gestión de riesgo para el sector financiero de la economía 

popular y solidaria de la zona 3 del Ecuador en la emergencia sanitaria. 

1.2.2 Específicos 
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• Interpretar el modelo de gestión de riesgo crediticio actual en las cooperativas de 

la economía popular y solidaria de la zona 3 durante de pandemia. 

• Determinar los factores que se derivan de la emergencia sanitaria con respecto a 

la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular 

y solidaria de la zona 3 en tiempos de pandemia    

• Diseñar el modelo de la gestión de riesgo que cubra las necesidades de los factores 

influyentes por la emergencia sanitaria. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Ordoñez et al. (2020) en su estudio sobre el sistema financiero en Ecuador, herramientas 

innovadoras y nuevos modelos de negocio realizado en la Universidad Católica de Cuenca 

con el objetivo de diseñar estrategias financieras, tecnológicas y contables como 

mecanismo de generación de valor y rendimientos financieros hizo uso de la investigación 

transaccional descriptivo no experimental. Llego a concluir que el sistema financiero tiene 

un papel fundamental en el desarrollo de la economía global, su importancia radica en la 

capacidad de reconocer cada factor a crear, así como los factores que afectan la motivación 

de la industria y su crecimiento. Para reconocer el estado del sistema financiero en 

Ecuador con todos sus componentes es necesario analizar los cambios que se han generado 

a lo largo de la historia interna y muchas funciones que cumple con el desarrollo 

económico local y la producción.  

(Selpa & Espinosa, 2009) en su investigación la gestión del capital de trabajo como 

proceso de la gestión financiera operativa realizado en Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) con el objetivo de definir la gestión 

del capital de trabajo como un proceso, aplicó investigación documental. Llegó a concluir 

que la gestión financiera es capaz de promover el adecuado manejo de la caja disponible, 

establecer condiciones de crédito a otorgar a los clientes formando un estímulo y este es 

beneficioso para las ventas, identificando una adecuada asignación de los recursos 

financieros actuales para minimizar costos e inventarios. En el mismo contexto, la gestión 

en si tiene como objetivo reducir los costos asociados a los mismos, contribuir y facilitar 

la toma de decisiones para lograr, de esta forma, estabilidad o mejora en el manejo de los 

términos relacionados con las utilidades y el riesgo binominal. 

(Correa & Ramírez, 2009) en su estudio modelo de gestión financiera integral para 

MIPYMES en Colombia realizado en la Universidad de Antioquia con el objetivo de 

diseñar un modelo que responda a los retos de la competitividad nacional e internacional 

que enfrentan las MIPYMES colombianas, tras una investigación documental. Concluye 
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que el modelo de gestión financiera global está encaminado a mejorar las condiciones 

actuales de las MIPYMES, a través del desarrollo de una propuesta financiera que no solo 

persigue la optimización de la escasez de recursos de estas entidades económicas, sino 

que también explora el modelo que reúne cinco componentes tales como: contabilidad 

administrativa, técnica, legal, internacional y financiera. A través de la integración e 

interacción de los componentes antes mencionados, se forma la llamada gestión financiera 

holística. 

 (Gómez & Checo, 2014) en su estudio sobre la gestión del riesgo de crédito como 

herramienta para una administración financiera eficiente realizado en la universidad del 

Cono Sur de las Américas (UCSA) con el objetivo de estudiar las herramientas de análisis 

de la banca minorista y cómo una buena gestión del crédito contribuye en los resultados 

que posicionan al banco en una posición ventajosa frente a sus competidores, para lo cual 

se aplicó una investigación cuantitativa en base a balances anuales utilizando el muestreo 

no probabilístico intencional. Llegó a concluir que la estructura de crédito en sí, para los 

bancos está diseñada de acuerdo con el método de crédito tradicional de las 5 C. Este 

método se ha adaptado al instrumento de consumo actualmente en uso por la entidad, y la 

herramienta se actualiza periódicamente para determinar si se ha establecido o no el riesgo 

de pérdida de la cartera.  

De acuerdo ha Chablé et al. (2008) en su estudio con referencia a la gestión financiera y 

contable en las micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES) desarrollado por la 

Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de analizar los aspectos de 

las finanzas y las prácticas de tipo contable de las MIPYMES en el estado de Tabasco 

mediante una investigación con enfoque cuantitativo y la aplicación de una encuesta a 626 

empresas. Obtuvo como resultado que existen tres tipos de fuentes de financiamiento, las 

cuales son: la reinversión, las aportaciones de capital por terceros y el crédito del sistema 

bancario, de lo cual se concluyó que, el sector económico popular no se financia a gran 

escala debido a la asimetría de información en el mercado crediticio.  

Según (Izar & Ynzunza, 2013) en su estudio comparativo de cuatro planes de 

financiamiento con deuda en proyectos de inversión realizado en la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí, con el objetivo de comparar los planes de financiamiento: 

crédito hipotecario, pago al vencimiento, bono y crédito hipotecario con amortización 

constante; mediante el cálculo del valor actual neto VAN en casa caso de crédito. Llegó a 

concluir que, de los cuatro sistemas de financiación con deuda, el mejor es el bono, ya que 

en el sólo se paga los intereses cada año y el principal del préstamo hasta el final de la 

vida del proyecto. Le siguen los casos del crédito hipotecario y del crédito hipotecario con 

amortización constante, aunque en realidad son muy similares, ya que anualmente se 

realiza un pago del crédito que incluye la amortización de principal e intereses.  

En conformidad con la Superintendencia de compañías  (SEPS, 2020) mediante la 

resolución No. 5572019 emitida por el comité de gestión, política financiera y capital; 

misma que se encuentra publicada en el cuaderno oficial No. 150 con fecha de 27 de 

febrero de 2020, de lo cual llego a concluir que los riesgos de gestión crediticia en ahorros 

y sindicatos de crédito, economía popular - solidaria y asociaciones de crédito mutuo para 

la vivienda están catalogados bajo una estima de decadencia con una pérdida esperada 

(PE). Este es el valor esperado de la pérdida considerando el riesgo de crédito resultante 

de la capacidad de incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del 

incumplimiento y la gravedad de las pérdidas donde:  

PE = E * PI * (1 - R)  

 Probabilidad de cumplimiento (PI) 

exposición de riesgo de crédito (E) 

tasa de restauración (R) 

la gravedad de las pérdidas (1 - R)  

(Correa & Jaramillo, 2007) en su estudio una aproximación metodológica y prospectiva a 

la gestión financiera en las pequeñas empresas realizado en la Universidad de Antioquia 

con el objetivo de analizar la gestión financiera en las pequeñas empresas, a través de una 

investigación cuantitativa llegó a concluir que la calidad crediticia, o capacidad de 

intención de pago, de pequeños empresarios constituye una caja negra o una situación con 

poca o ninguna información para las entidades financieras. En particular, las micro y 
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pequeñas empresas a menudo operan fuera de la legislación y generan información 

financiera, y donde se almacena la contabilidad, se realiza principalmente con fines 

impositivos. Además, producen poca información que es característica de un bien público, 

creando externalidades que hacen que los costos de transacción sean significativamente 

altos. 

(Manjarrez, 2021), en su investigación el riesgo financiero y la rentabilidad de las 

Cooperativas de ahorro y crédito realizará en el segmento 2 de la provincia de Chimborazo 

con el objetivo de analizar el riesgo financiero y la rentabilidad de las Cooperativas de 

ahorro y crédito segmento 2 aplicó una encuesta relacionada con el análisis del riesgo 

financiero y la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. Llegó a concluir que 

de las cooperativas analizadas cinco de ellas presentaban riesgo financiero mientras que 

solo una de las COAC estaba libre de riesgo por las medidas adoptadas. Por otro lado, 

para evaluar la probabilidad de rentabilidad se aplicaron razones de ROE (Return on 

Assets) y ROA (Return on Equity), mostrando así que tres cooperativas tuvieron una 

rentabilidad aceptable mientras que dos de ellas una rentabilidad mínima demostrando una 

baja eficiencia. Se concluye también que el riesgo financiero afecta paulatinamente la 

rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

(Saraguro, 2017), en su estudio análisis de los procedimientos para minimizar el riesgo 

crediticio en las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de 

economía popular y solidaria en Quitumbe, con el objetivo de analizar si las cooperativas 

de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

en Quitumbe manejan procedimientos para mitigar los riesgos crediticios se llegó a 

concluir que la mayoría de las cooperativas asignan fondos de subvención a préstamos 

para consumidores y microempresas. Los riesgos más comunes de la cooperativa son de 

crédito y de mercado, ya que estos riesgos dependen de factores tales como cambios en 

las tasas de interés y la probabilidad de incumplimiento del socio cliente.  

Tenemea et al. (2020) en su artículo gestión del riesgo crediticio en el sistema financiero 

popular y solidario bajo la coyuntura COVID-19 realizado en la universidad Católica de 
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Cuenca con el objetivo de diseñar un plan de gestión de riesgos de crédito de consumo en 

el sector financiero popular y solidario para la toma de decisiones, frente a distintas 

realidades durante el COVID-19; en base a una investigación descriptiva no experimental 

se llegó a concluir que el estudio se  constituye una guía eficaz para el adecuado control 

de los procesos a implementar para minimizar el riesgo de crédito y lograr mayor liquidez 

a través de la inversión, de manera que tan pronto como se aplica, se toman acciones 

correctivas para reducir el riesgo y tomar la decisión correcta.  

(Chaparro, 2003), en su estudio los retos de la gestión financiera frente a la planeación 

estratégica de las organizaciones y la globalización realizado en la Universidad Nacional 

de Colombia con el objetivo de realizar una reflexión sobre el papel de la gestión 

financiera, mediante la aplicación de la investigación bibliográfica llego a concluir que  la 

tarea principal de las finanzas corporativas  consiste en evaluar las oportunidades de 

inversión, en muchas empresas se ha asignado a la planificación estratégica y se ha 

separado de la función financiera. Esto conduce a la falta de poder de la teoría financiera 

para explicar cómo se valoran los activos financieros y los activos reales mediante el 

análisis de su correlación, ya que el valor de los activos financieros se basa en el valor de 

los activos reales y, por lo tanto, la mayor parte del valor que crean las empresas se logra 

mediante la gestión de los activos y recursos que componen el lado izquierdo del balance 

general y no tantos recursos que componen el lado derecho. 

Una serie de estudios sobre el sector económico popular desarrollados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2015),  determina que las crisis 

financieras internacionales, particularmente en la década anterior demostraron que las 

opciones tradicionales de supervisión y regulación del sistema financiero de eran 

inadecuadas. Es necesaria una nueva visión de la monitorización para integrar con éxito 

el denominado riesgo sistemático en sus mecanismos de gestión, seguimiento y control, 

en el marco de un enfoque de seguridad. La macro economía, en general, tiene como 

objetivo promover la estabilidad de los mercados financieros mitigando diversos riesgos 

financieros e internalizando los impactos provenientes de la economía real. El riesgo de 

crédito se define entones como la posibilidad de pérdida por incumplimiento del deudor 

de sus obligaciones, en operaciones de intermediación financiera.  
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(Calatroni, 2003), en su estudio sobre COVID-19 realizado en el Hospital Universitario 

de Caracas con el objetivo de identificar el origen de la enfermedad y su sintomatología 

en base a una investigación cuantitativa basada en historiales médicos del hospital llego a 

concluir que el COVID-19 o síndrome respiratorio agudo severo es una nueva enfermedad 

que consiste en una neumonía atípica grave causada por un nuevo coronavirus. El COVID-

19 provoca una enfermedad infecciosa altamente contagiosa y de rápida evolución. 

Después del período de incubación de 6 días, los síntomas más comunes son: la fiebre, la 

tos seca, los escalofríos, dolor de cabeza y dificultad para respirar. 

(Campaña & Teneda, 2021) en su artículo Impacto del COVID-19 en el sector financiero 

a nivel de cooperativas del segmento 1 realizado en la Universidad Técnica de Ambato 

con el objetivo de determinar el impacto socio económico del COVID–19 en el sector 

financiero a nivel de cooperativas del segmento 1. Se aplico una investigación con enfoque 

mixto , correlacional no experimental llego a concluir que el  impacto por el COVID-19 

en el sector financiero surge ante la imposibilidad de cumplimiento de los socios con sus 

obligaciones financieras el retorno de la cartera fue mínimo considerando que esta es la 

actividad principal de las instituciones financieras aun con la aplicación estratégica de 

reducción de tasas de interés el crecimiento de la cartera de morosidad se incrementa 

consecuentemente. 

 (Rodríguez & Alemar, 2020) en su artículo Impacto macroeconómico del COVID-19: un 

enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico con el objetivo de evaluar el 

potencial de impacto económico del COVID-19, aplicando una investigación descriptiva 

llego a concluir que las formas en que el COVID-19 podría impactar en la macroeconomía 

son: el choque médico y el impacto de las medidas tomadas para contener el virus. Un 

ejemplo claro es el cierre de locales que no vendan productos de primera necesidad, toque 

de queda, cancelación de eventos del y restricciones de viaje. La tercera vía son los efectos 

psicológicos, ya que la propagación del virus provoca cambios en las preferencias entre 

partes del individuo. Esto se refleja en el retraso en el consumo de bienes e inversiones no 

médico o esencial debido a la incertidumbre a corto plazo.  
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 (Bohoslavsky & Rulli, 2020) en su artículo COVID-19 y las instituciones financieras 

internacionales en américa latina con el objetivo de analizar desde una perspectiva de 

derechos humanos y de la economía las políticas financieras de emergencia desplegadas 

por las instituciones financieras internacionales. Aplicado una investigación descriptiva 

llego a concluir que la pandemia ha producido varios efectos económicos y sociales, indica 

que la Instituciones financieras están enfrentadas a la gran incertidumbre sobre el futuro 

de la economía que podría afectar a su estabilidad. Ante ello han optado por medidas 

provisionales que han subsanado aparentemente los efectos de la pandemia mostrándose 

como un alivio ante la falta de recursos económicos. 

Vallejo et al. (2020) en su artículo morosidad del sistema bancario producido por efectos 

de la pandemia realizado en el Instituto Superior Universitario Bolivariano Loja con el 

objetivo de establecer el comportamiento de la morosidad a nivel del sistema bancario en 

el Ecuador. Mediante un estudio descriptivo llego a concluir que el principal problema 

que enfrenta actualmente el Ecuador es el impago de entidades financieras, ocasionado 

por la alta tasa de desempleo producto de la pandemia. Por tal motivo, en la búsqueda de 

factores que inciden en la morosidad a nivel bancario se comprobó que el aumento de la 

morosidad en el periodo de enero a septiembre de 2020 fue de debido a los efectos de la 

pandemia provocada por el COVID 19, debido a la alta tasa de desempleo los deudores 

no pueden seguir realizando sus pagos de manera normal como lo hacían meses antes de 

la pandemia de, por lo que dejando tras de sí una  cartera penal alta por la morosidad hacia 

el sector financiero del país. 

Armijos et al. (2022) en su estudio realizado con el objetivo de determinar la influencia 

de la COVID-19 en la gestión de cobranza a partir del análisis del nivel de morosidad que 

mantienen las cooperativas de ahorro y crédito; aplicando un enfoque mixto bibliográfico 

y documental llego a concluir que a partir del segundo semestre de 2020 es inevitable un 

incremento en el índice de morosidad y más allá de los límites establecidos, 

principalmente por las medidas adoptadas por el Comité Nacional de Operaciones de 

Emergencia (COEN), con consecuencias en los meses siguientes al reporte. Sin embargo, 

para 2021, debido a la reestructuración de la junta de administración de ingresos, se ha 

estabilizado y mantenido las metas no cobradas en los parámetros establecidos. Los 
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factores más relevantes que afectan la recuperación de la cartera durante la pandemia son 

las restricciones a la actividad económica, los negocios inactivos, los recortes de personal 

y los salarios.  

 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020), en su publicación El 

COVID-19 y la crisis socioeconómica en américa latina y el caribe, llegó a determinar 

que en américa latina la pandemia ha tenido un gran efecto y hace mención que el impacto 

más fuerte se ha producido en el plano financiero; la capacidad de liquidez ha disminuido 

de manera acelerada debido a la demanda interna puesto que la pandemia ha conducido al 

cese de actividades económicas, la interrupción en el cumplimiento de pago, y las pérdidas 

de rentabilidad y riqueza. Además, incrementa la incertidumbre sobre la salud económica 

en los mercados financieros como resultado de las medidas tomadas durante la pandemia. 

 (León & Murillo, 2021) en su estudio análisis financiero: gestionar los riesgos en las 

cooperativas de ahorro y crédito segmento 1 realizado en la Universidad Católica de 

Cuenca con el objetivo de determinar la vulnerabilidad de los indicadores financieros en 

tiempo de pandemia, identificando posibles riesgos existentes que afecten a las 

cooperativas y por ende a sus asociados; aplicando investigación descriptiva no 

experimental llego a concluir que  la actual situación social, financiera y de salud 

provocada por la pandemia del COVID-19 ha generado una ralentización del crecimiento 

económico tanto del país como del mundo, lo cual afecta directamente la liquidez de todos 

los hogares, generando menos consumo, más desempleo y más empresas cerrando 

constantemente. Aunque las cooperativas de ahorro y crédito administren bien sus 

recursos, pueden estar expuestos a riesgos de mediano y largo plazo debido a factores 

macroeconómicos y microeconómicos negativos provocados por la pandemia, en los que 

principalmente se ven afectados sus índices de rentabilidad y si no se gestionan 

adecuadamente pueden afectar sus operaciones futuras. 

(Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), 2020), en su artículo COVID-19 

y sus implicaciones en el Sistema Financiero Nacional realizado en Ecuador llego a 

determinar que  durante la época de la pandemia se han observado graves problemas a 

nivel económico, puesto que la disminución de las ventas ha decaído  un 38%, no obstante 
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de manera subsecuente se presenta un efecto negativo en la reducción de empleo del 2.6%, 

dejando en evidencia la exposición al riesgo económico cada vez más notable, además en 

el reporte se evidencia que existe una variación en ventas en el sector financiero  del -

21.7% considerándose un rango medio, por lo tanto los hogares como las empresas se han 

visto perjudicadas, por ende la afectación a las entidades financieras, ya que son quienes 

han otorgado los crédito y asumen los riesgos presentes y futuros derivados de la 

emergencia sanitaria. 

(Esteves, 2020) en su artículo el impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo de 

Ecuador realizado en FLACSO con el objetivo de analizar el impacto del COVID-19 en 

el mercado de trabajo; aplico una investigación descriptiva con diseño no experimental y 

llego a concluir que, si consideramos las categorías de ocupación, se observa un efecto 

dispar en las pérdidas de empleo. En términos absolutos, el empleo asalariado privado 

registró la mayor pérdida del empleo, que corresponde a la pérdida de puestos de trabajo, 

descenso que es fundamentalmente perjudicial para los jóvenes a la gente le gustan 

representados en esta categoría laboral, el 22,9% representa la pérdida de empleo que 

corresponde al trabajo por cuenta propia. La caída del trabajo por cuenta propia indicaría 

que, durante los períodos de confinamiento severo, debido a las restricciones a la 

movilidad de personas y el cierre de los lugares de trabajo, el empleo informal también se 

redujo y no se puede actuar como en crisis económicas anteriores.  

(Organización Internacional del Trabajo, 2020), en su publicación el COVID-19 y el 

mundo del trabajo: repercusiones y respuestas con el objetivo de evaluar las posibles 

repercusiones del COVID-19 en el mundo del trabajo llego a concluir que se establecieron 

las perspectivas económicas, el número y la calidad de puestos de trabajo que se están 

deteriorando a un ritmo muy rápido. Aunque el valor actual de los pronósticos fluctúa 

considerablemente, y subestima la situación real, en todos los casos muestran efectos muy 

negativos en la economía mundial, al menos para la primera mitad de 2020. Estos 

preocupantes pronósticos predicen cada vez más un mundo más pobre y endeudado, se 

han implementado medidas de apoyo financiero para la estabilización de ingresos por un 

período fijo, para garantizar la continuidad de las operaciones, especialmente para las 

pequeñas, medianas empresas y el trabajo por cuenta propia.  
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La (SEPS, 2014), en su publicación Análisis de Riesgo de Crédito del Sector Financiero 

Popular y Solidario  llego a determinar que la Administración de dicha entidad es un ente 

técnico que supervisa y controla los efectos del desarrollo, estabilidad, crecimiento y buen 

funcionamiento del sector de la economía popular y solidaria, con procesos técnicos, 

transparentes y confiables, para contribuir al bienestar de sus miembros y de la comunidad 

en general. Pues es un sistema financiero cooperativo que otorga préstamos a sus socios, 

lo que expone los créditos a diferentes riesgos: mercado, liquidez, conectividad y otros. 

La Administración de Economía Popular y Solidaria mide una tasa de incumplimiento en 

base al porcentaje de la cartera de bajo rendimiento total en relación con la cartera bruta 

total. La ratio de mora es calculada sobre la cartera bruta total y por línea de negocio. 

Tras el análisis de los antecedentes investigativos se puede apreciar que el sector 

financiero es uno de los más importantes para describir la economía local y nacional. Para 

ceder créditos tanto en el ámbito publica o como privado cada entidad maneja cierta 

normativa que le permite garantizar su liquidez al final de cada ciclo. Sin embargo, a pesar 

de los esfuerzos realizados existen altos índices de morosidad, falta de liquidez y 

refinanciación de carteras debido entre otros factores a la emergencia sanitaria a partir del 

2019. Ante lo mencionado si bien no se puede cambiar el pasado se pueden crear nuevas 

estrategias que aminoren los efectos de la recesión económica a largo plazo.  

 

De acuerdo a la revista científica publicada por (Jubones, Instituto Tecnológico Superior, 

2021), luego de realizar indagaciones de fuente secundaria con el propósito de determinar 

los factores que influyen en la recuperación de cartera, desarrollan un análisis de enfoque 

mixto sobre los créditos en mora, presentan un informe comparativo entre los años 2019, 

2020 y 2021.  En el cual se resume lo siguiente, durante el año 2019 en los meses de marzo 

a septiembre la morosidad en el sector cooperativo financiero se mantiene entre el 2,53% 

hasta el 2,47%, pero se culmina el año con el 3,1%. En el año 2020 a raíz de la pandemia 

en el mes de marzo la morosidad se incrementa al 4, 59% sobrepasando el límite 

permitido, según el estudio es el 4,34% ,por lo que el 22 de marzo del 2020 la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera emite la resolución Nº 569-2020-F, basada 
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en el Decreto Ejecutivo N.º 1017 del 16 de marzo de 2020, con el objetivo de aplazar las 

deudas por dos meses de manera opcional, ante la situación desesperante pues muchos 

socios acceden a la facilidad otorgada, sin embargo en el mes de agosto culmina el 

aplazamiento por lo que presenta el más alto nivel de morosidad  al 5,79% promedio, al 

culminar el estudio se concluye que varios factor dentro de la gestión de negocios en las 

cooperativas se convierten en factores que influyen en la recuperación de cartera antes y 

durante la pandemia entre esta son; otorgamiento de crédito sin tomar en cuenta el nivel 

de endeudamiento, créditos otorgados a terceras personas, destinos del crédito, falta de 

voluntad de pago, los feriados, el desempleo y durante la pandemia se agrava por ; 

restricciones, toques de queda, locales sin funcionamiento, aforos, disposiciones de la 

Comisión de operaciones de emergencia (COE). Ante lo expuesto se determina que dichos 

factores pueden ser controlados por las instituciones financieras mediante el 

fortalecimiento en su gestión de riesgo. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación  

El proyecto de investigación es aplicado a las cooperativas de ahorro y crédito de la 

economía popular y solidaria de la Zona 3 del Ecuador, comprendido por las provincias 

de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza, Chimborazo. De acuerdo al último catastro de 

entidades activas emitido por la SEPS existen 166 de cooperativas de ahorro y crédito 

autorizadas por la Superintendencia de economía popular y solidaria. 

3.2 Equipos y materiales 

Según (Rocha y Muñoz,2015) en la investigación de campo la información acerca del 

fenómeno o hecho investigado se recoge en el campo donde el fenómeno o hecho se 

presenta, para lo cual se emplean una serie de técnicas o instrumentos de recolección de 

datos, de acuerdo a la investigación que se plantea, en este caso el campo del desarrollo 

estudio es la zona 3 del Ecuador. 

3.3 Tipo de investigación 

Ruta 

El enfoque mixto en la investigación responde a una combinación cuantitativa y 

cualitativa, es decir recolectar información para profundizar resultados médiate la 

exploración de fenómenos reales, así como describir la realidad los, además permite 

realizar ciertos análisis mediante la causa y el efecto, realizar la comprobación de la 

hipótesis y analizar el fenómeno de manera objetiva. El enfoque esto permite describir los 

hechos a través de la interpretación de datos estadísticos sobre la situación de riesgo de 

las cooperativas de la economía popular y solidaria de la zona 3 del Ecuador.  

Alcance 

Inicialmente en la investigación se describen los indicadores financieros establecidos en 

el sector financiero, posteriormente la presente investigación se establece con un alcance 

correlacional ya que busca establecer la relación existente entre la variable dependiente y 
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la variable independiente. En este caso la variable dependiente hace relación a la gestión 

de riesgo y la variable independiente se relaciona con la emergencia sanitaria.  

Diseño de la investigación no experimental 

De acuerdo con (Grajales, 2000) menciona que la investigación no experimental es aquella 

que permite ejercer la investigación sin manipular a las variables, su función es la 

recolección directa de la información en el lugar de los hechos, tomando en consideración 

esta concepción se  identifica que la investigación a realizar se desarrolla en la zona 3 del 

Ecuador conjuntamente con las cooperativas constituidas bajo la superintendencia de 

economía popular y solidaria, quienes están siendo parte de la investigación para conocer 

la realidad de la situación de riesgo ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 

19. 

3.4 Prueba de Hipótesis - pregunta científica – idea a defender 

Ho= La emergencia sanitaria afecta a la gestión de riesgo en las cooperativas de ahorro y 

crédito de la economía popular y solidaria de la zona 3 del Ecuador. 

Hs= La emergencia sanitaria no afecta a la gestión de riesgo en las cooperativas de ahorro 

y crédito de la economía popular y solidaria de la zona 3 del Ecuador. 

3.5 Población o muestra: 

Para (Luis, 2004) La población es conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros". La población en la presente investigación como tal, se 

considera a las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria de la 

zona 3 del Ecuador. 

Muestra: La muestra es el segmento de la población que se considera representativa de un 

universo y se selecciona para obtener información acerca de las variables objeto de 

estudio. El concepto anterior implica que a partir de la observación de una fracción del 

universo o población (muestra) podemos inferir (Luis, 2004). 
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Muestreo Aleatorio simple: Vent et al. (2003) define como muestreo aleatorio aquel en 

que todos los elementos que forman parte de la población tienen la misma probabilidad 

de ser elegidos, por la razón de poseer la misma características, con esta concepción pues 

se podrán extraer del listado un número de cooperativas de ahorro y crédito de la economía 

popular y solidaria quienes permitirán obtener datos y poder inferirlos. 

Según el Portal Estadistico (SEPS, 2021) en el boletín financiero del sector popular y 

solidario, corte 31 de diciembre 2021 la población está conformada por 91 cooperativas 

de ahorro y crédito en el segmento 3 del Ecuador, por lo cual se considera una población 

finita.  

Para la selección de la muestra se ha considerado un muestreo no probabilístico a criterio 

del investigador ya que semestralmente algunas cooperativas salen o ingresan al 

segmento, por lo cual se trabajará con 58 cooperativas que mantienen sus reportes desde 

el 2019 hasta el presente año.  

3.6 Recolección de información:  

Técnica análisis documental 

Permite la obtención de información de fuentes válidas de origen secundario que facilitan 

revelar la realidad del objeto de estudio, permitiendo levantar evidencia clara y precisa 

(Tancara, 1993). Al estudiar a las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular 

y solidaria de la zona 3 del Ecuador, cabe mencionar que, al pertenecer a un sector 

financiero importante de la economía del país, las entidades se encuentran obligadas a 

publicar la información financiera periódicamente, por lo tanto, la técnica documental es 

la más adecuada. 

Instrumento 

Se hace uso de la base de datos de la SEPS, este apartado se puede apreciar en el Anexo 

1.  
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3.7 Procesamiento de la información y análisis estadístico:  

Software SPSS 

Es un sistema que permite el análisis de datos para medir la fiabilidad de los elementos 

que forman parte de las variables de estudio en su conjunto de esta manera identificar 

mediante la relación de las mismas, cuáles sí forman parte del estudio o deben ser 

excluidos, en el presente trabajo se emplea este software para la reducción de variables de 

estudio proporcionadas por la SEPS y mediante la medida estadística de Cronbach se 

cuantifica que tan consistente es el instrumento. 

Software JAMOVI 

Es un sistema que permite el análisis estadístico exploratorio de manera automatizada, que 

resume y representa los datos recopilados de forma descriptiva, para que estos puedan ser 

entendidos de mejor manera a través de asociaciones, tendencias y presentarlos de manera 

sintetizada. Para el procesamiento previo de la información se ha realizo un analisis 

factorial exploratorio y un analisis factorial confirmatorio. 

Análisis factorial exploratorio 

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) o en inglés conocido como exploratory factor 

analysis (EFA) es una herramienta estadística que permite realizar una exploración más 

precisa de las dimensiones subyacentes que conforman los constructos o variables 

presentes en la investigación, es decir, las variables que observa, recopilan y mide 

inicialmente el investigador. La prueba KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett se 

aplica en el análisis factorial exploratorio donde la medida presente en la adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin discrepa si las correlaciones arbitrarias entre las variables 

son pequeñas o no. La prueba debe reflejar un valor cercano a uno a partir de 0,70 se 

considera aceptable y se aplicar la reducción de dimensiones (Mavrou, 2015).  

Validación del instrumento  

El valor del coeficiente alfa de Cronbach fue descrito inicialmente en 1951 por Lee J. 

Cronbach. Este índice es usado para realizar mediciones de confiabilidad donde se verifica 

el tipo consistencia interna que presenta una escala, es decir, permite evaluar en que 
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magnitud los ítems o preguntas de un instrumento están correlacionados sea directa o 

inversamente. El alfa de Cronbach es entonces el promedio de las correlaciones que 

existen entre los ítems que forman parte de un instrumento de recolección de información. 

También se puede dictaminar a este coeficiente como la medida en la cual un constructo 

se encuentra adecuadamente definido. Generalmente, un grupo de ítems que explora un 

factor común muestra un elevado valor de alfa de Cronbach, mientras más cercano sea el 

valor a uno más fiable es el instrumento, pero a partir de 0,70 se considera aceptable para 

procedimientos estadísticos como lo mencionan (Oviedo & Campo, 2005).  

Tabla 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,706 ,747 10 

Nota. Coeficiente de medición de correlación entre las variables. 

3.8 Variables respuesta o resultados alcanzados    

En este apartado se realiza una exposición clara de la medición de las variables de 

respuesta, considerando como y cuando fueron medidas, adicionalmente se hace 

referencia a las técnicas e instrumentos empleados en la investigación “Modelo de gestión 

de riesgo y la emergencia sanitaria en el Sector Financiero de la Economía Popular y 

Solidaria de la zona 3 del Ecuador”.  

Modelo de gestión de riesgo  

El riesgo crediticio a menudo se asocia con el incumplimiento: la incapacidad o falta de 

voluntad de una contraparte para cumplir con las obligaciones a tiempo y/o en su totalidad, 

lo que conduce a la violación de los términos del contrato y permite que el acreedor 

comience los procedimientos de pago de la deuda. Un análisis integral del riesgo crediticio 

no solo debe incluir una evaluación de la probabilidad de quiebra de la contraparte, sino 
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también considerar la ocurrencia de eventos crediticios que conduzcan al deterioro de la 

solvencia crediticia del prestatario o de las propiedades crediticias de los instrumentos 

financieros. 

La variable se mide mediante un análisis documental aplicado en la base de datos de la 

superintendencia de compañías en el mes de abril 2022 durante el desarrollo de la 

investigación, se hace uso de la técnica análisis documental y como instrumento se 

considera la base de datos de la superintendencia de compañías ya que de allí se extraen 

los datos concernientes al riesgo crediticio. 

La emergencia sanitaria en el Sector Financiero 

En Ecuador, en un contexto de conflictividad social y política, la pandemia ha revelado 

problemas estructurales cada vez más agudos en un país con una economía dolarizada. La 

situación tiene sus raíces en las desigualdades resultantes de muchas fuentes. 

Desigualdades que se han vuelto aún más evidentes durante la pandemia. El agravante es 

el desplazamiento de una población obligada a recurrir al trabajo informal o al autoempleo 

por la aplicación de políticas de ajuste estructural y desregulación de los mercados, con la 

pandemia las dolencias financieras se agudizan cada vez el destino de los ingresos se 

limita a cubrir gastos de alimentación y la salud, dejando de lado el pago a entidades 

financieras e incrementando los intereses por mora.  

La variable se mide mediante un análisis documental aplicado en la base de datos de la 

superintendencia de compañías a lo largo de los años 2019,2020,2021 para comparar entre 

otros los parámetros: las carteras de créditos reestructuradas, carteras de créditos 

refinanciadas y morosidad de la cartera de consumo ordinario durante el periodo en 

mención. Se hace uso de la técnica análisis documental y como instrumento se considera 

la base de datos de la superintendencia de compañías ya que de allí se extraen los datos y 

su variación en los años analizados.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados  

Posteriormente al procesamiento y análisis estadístico de información a través de los 

softwares SPSS para el análisis de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach y JAMOVI 

para el respectivo análisis exploratorio y confirmatorio se obtuvieron los siguientes 

resultados;  

Tabla 2 

 Prueba KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,730 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox.  722,154 

Gl 45 

Sig. ,000 

Nota. Demuestran el resultado de correlación entre ítems que conforman una escala  

Análisis e interpretación  

La reducción de dimensiones implica que varios constructos se pueden asociar en una sola 

dimensión considerado la relación que los mismos presentan, en este caso se puede aplicar 

la reducción de dimensiones ya que el valor de la prueba KMO es equivalente a 0.730 y 

por ende es superior al mínimo aceptable de 0,70. Es decir que se puede reducir la cantidad 

de ítems para trabajar con un número reducido de dimensiones y facilitar el proceso de 

análisis.  

Tabla 3 

 Comunalidades 
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Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Activos productivos / pasivos con costo 1,000 ,864 

Morosidad de la cartera de consumo ordinario 1,000 ,817 

Eficiencia microeconómica= gastos de 

operación estimados / total activo promedio 

1,000 ,348 

Rentabilidad= resultados del ejercicio / 

patrimonio promedio 

1,000 ,885 

Intermediación financiera=cartera bruta / 

(depósitos a la vista + depósitos a plazo) 

1,000 ,798 

Eficiencia financiera= margen de 

intermediación estimado / patrimonio promedio 

1,000 ,895 

Carteras de créditos refinanciadas 1,000 ,701 

Carteras de créditos reestructuradas 1,000 ,718 

Liquidez= fondos disponibles / total depósitos a 

corto plazo 

1,000 ,412 

Índice de capitalización neto 1,000 ,810 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Nota. Resultado numérico de correlación entre variables para su asociación   

Análisis e interpretación  

La comunalidad se representa como la proporción de variabilidad existente en cada 

variable que se explica por cada uno de los factores. El valor de comunalidad parte de la 

unidad y es el mismo para todos los elementos, la media de los valores de extracción en 

la matriz no rotada se aplica en la matriz de componente rotado para agrupar los 

constructos según la dimensión. Según estos coeficientes se muestran los ítems que 

pertenecen a cada dimensión, si el coeficiente se acerca más a uno implica que el 

componente describe o engloba de mejor manera a la variable.  
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Reducción de dimensiones 

Según lo mencionan Hernandez et al. (2006) reducir el tamaño o la cantidad de 

dimensiones es de uso común en el análisis factorial exploratorio, es un paso de 

preprocesamiento en la información. Bentler y Bonett (1980) El sistema o software de 

procesamiento incluye una selección de un subconjunto de variables, de una manera que 

hace que el espacio de características se reduzca de forma óptima según el estándar 

descrito por la matriz de componente rotado, en dicha matriz se aplica el método de 

rotación de varimax que mediante rotación ortogonal minimiza el número de variables 

que debe contener cada factor por lo cual se optimizan los recursos al analizar los datos.  

Tabla 4 

 Matriz de componente rotado reducción de dimensiones  

Matriz de componente rotadoa 

 Componente 

1 2 3 4 

Activos productivos / 

pasivos con costo 

,899    

Índice de capitalización 

neto 

,886    

Intermediación 

financiera=cartera 

bruta / (depósitos a la 

vista + depósitos a 

plazo) 

,880    

Eficiencia 

microeconómica= 

gastos de operación 

estimados / total activo 

promedio 

,401    

Rentabilidad= 

resultados del ejercicio 

/ patrimonio promedio 

 ,934   
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Eficiencia financiera= 

margen de 

intermediación 

estimado / patrimonio 

promedio 

 ,922   

Carteras de créditos 

reestructuradas 

  ,837  

Carteras de créditos 

refinanciadas 

  ,819  

Morosidad de la cartera 

de consumo ordinario 

  ,899  

Liquidez= fondos 

disponibles / total 

depósitos a corto plazo 

   ,505 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

A. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

Nota. Agrupación de variables por dimensiones  

Análisis e interpretación  

Según la fiabilidad del constructo se trabaja con diez de los veinte ítems planteados 

inicialmente, de los ítems mediante análisis factorial exploratorio se definen cuatro 

componentes o cuatro dimensiones así en cada dimensión se asocian o agrupan las 

variables según la relación que presentan las mismas. Para la presente investigación se 

definen cuatro dimensiones con la siguiente descripción:  

Dimensión 1: 

• Índice de capitalización neto  

• Activos productivos pasivos con costo 

• Intermediación financiera cartera bruta depósitos a la vista depósitos a plazo 

• Eficiencia microeconómica gastos de operación estimados total activo pro 
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Dimensión 2:  

• Rentabilidad resultados del ejercicio patrimonio promedio 

• Eficiencia financiera margen de intermediación estimado patrimonio pro 

Dimensión 3:  

• Carteras de créditos reestructuradas 

• Carteras de créditos refinanciadas 

• Morosidad de la cartera de consumo ordinario 

Dimensión 4:  

• Liquidez fondos disponibles total depósitos a corto plazo 

 

Análisis factorial confirmatorio   

El análisis factorial confirmatorio permite confirmar un modelo preconstruido por el 

investigador mediante la creación de dimensiones en el análisis exploratorio, preestablece 

todas las relaciones entre los factores que lo componen según afirma García et al. (1998). 
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Tabla 5 

 Análisis factorial confirmatorio  

Factor Loadings             

Factor Indicator Estimate SE Z p 

Factor 1 

  

  

  

Índice de capitalización neto fkfi 
 

9.128 
 

0.653 
 

13.975 
 

< .001 
 

Activos productivos pasivos con costo 
 

26.697 
 

1.650 
 

16.180 
 

< .001 
 

Intermediación financiera cartera bruta depósitos a la vista depósitos 

ap 

 
41.495 

 
3.543 

 
11.712 

 
< .001 

 

Eficiencia microeconómica gastos de operación estimados total 

activo pro 

 
0.442 

 
0.163 

 
2.714 

 
0.007 

 

Factor 2 

  

Rentabilidad resultados del ejercicio patrimonio promedio 
 

7.416 
 

0.636 
 

11.669 
 

< .001 
 

Eficiencia financiera margen de intermediación estimado patrimonio 

pro 

 
12.361 

 
0.865 

 
14.285 

 
< .001 

 

Factor 3 

  

Carteras de créditos reestructuradas 
 

6.125 
 

4.227 
 

1.449 
 

0.147 
 

Carteras de créditos refinanciadas 
 

12.965 
 

8.492 
 

1.527 
 

0.127 
 

Morosidad de la cartera de consumo ordinario  1.140  1.311  0.870  0.384  

Factor 4 Liquidez fondos disponibles total depósitos a corto plazo 
 

13.783 
 

13.549 
 

1.017 
 

0.309 
 

 

Nota. Resultado que confirma mediante análisis factorial la correcta asociación de variables para la creación de factores  
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 Análisis e interpretación  

Posterior al análisis factorial exploratorio se realiza un análisis factorial confirmatorio 

donde se verifica que las dimensiones cumplen con las características de bondad del 

ajuste. Es decir, a partir de este proceso se verifica que la asociación de ítems por 

dimensiones es correcta.  

Bondad de ajuste en el análisis factorial confirmatorio 

La bondad de ajuste en el análisis factorial confirmatorio debe cumplir con los parámetros 

de: ajuste de parsimonia (χ² /df<= 5.00), ajuste absoluto (RMSEA<=0,06; SRMR<=0,080) 

y ajuste comparativo (CFI>=0,90; TLI>=0,90) Bentler y Bonett (1980).  

Tabla 6 

 Bondad de ajuste confirmatorio  

Test for Exact Fit 

χ² df P 

70.8 
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< .001 

 

 Fit Measures 
 

RMSEA 90% CI 

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper 

0.940 

 

0.917 

 

0.0607 

 

0.0510 

 

0.0643 

 

0.118 

 

Nota. Resultado que demuestra la correcta creación de dimensiones 

 Análisis e interpretación 

Según los datos generados por el software JAMOVI el instrumento cumple con los 

parámetros de bondad de ajuste ya que: ajuste de parsimonia (2,4), ajuste absoluto 

(RMSEA = 0,0510; SRMR= 0,0607) y ajuste comparativo (CFI= 0,90; TLI= 0,917). 

Como los valores están dentro del parámetro establecido se dice entonces que las 

dimensiones están adecuadamente construidas y se puede aplicar la correlación de 

dimensiones para verificar la hipótesis.  
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Comprobación de hipótesis  

Considerando las dimensiones previamente, se realiza una matriz de correlación de 

dimensiones para verificar la relación existente entre las mismas. De lo cual se puede 

interpretar que:  

Tabla 7 

 Correlación de dimensiones  

 

Matriz de correlaciones entre elementos 

 D1 D2 D3 D4 

D1 1,000 ,261 , -139 ,068 

D2 ,261 1,000 -,003 ,268 

D3 , -139 -,003 1,000 -,130 

D4 ,068 ,268 -,130 1,000 

Nota: Resultado de la relación existente entre las dimensiones 

 

Análisis e interpretación 

 

La matriz de correlación permite identificar la relación entre dimensiones, la dimensión 

uno con la dimensión dos presenta una relación directamente proporcional es decir que si 

los valores de D1 son positivo o crecen también lo harán los valores de D2. Por su parte 

entre la dimensión tres y la dimensión uno y cuatro existe una relación inversamente 

proporcional es decir que mientas más grandes sean los valores de la dimensión tres más 

pequeños se harán los valores de la dimensión uno y la dimensión cuatro.  

Dimensión tres  

Considerando que la dimensión tres comprendida por (carteras de créditos reestructuradas, 

carteras de créditos refinanciadas y morosidad de la cartera de consumo ordinario), 

presenta una relación las otras dimensiones se realizar una correlación entre los años 
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2019,2020 y 2021 ya que es el periodo de análisis definido por la pandemia como objeto 

de estudio.   

Tabla 8 

Correlación dimensión tres  

Correlaciones Dimensión 3 

 A2019 A2020 A2021 

A2019 Correlación de Pearson 1 ,925** ,844** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 174 59 58 

A2020 Correlación de Pearson ,925** 1 ,874** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 59 59 58 

A2021 Correlación de Pearson ,844** ,874** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 58 58 58 

Nota: Resultado de la relación de dimensiones años 2019,2020,2021 ** La correlación es 

significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Análisis e interpretación: 

En la matriz de correlación se evidencia una relación directamente proporcional, en el 

transcurso del año 2019 al año 2021. Factores como cartera restructurada, cartera 

refinanciada e índice de morosidad han incrementado pues del año 2019 al 2020 se 

presenta un nivel de significancia de 0,925** y del año 2020 al 2021 se evidencia un valor 

de significancia de 0,844**. Con este antecedente se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis alternativa.  Ho= La emergencia sanitaria afecta a la gestión de riesgo en las 

cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria de la zona 3 del 
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Ecuador. Se puede decir que con el paso de los años concernientes a la pandemia fue 

mayor el incremento de: cartera restructurada, cartera refinanciada e índice de morosidad.  

4.2 Discusión  

En el presente apartado se realiza una presentación de los resultados hallados como 

respuesta a los objetivos planteados y se comparan con los antecedentes o estado del arte 

que forma parte de la investigación, los resultados se presentan en forma secuencial 

ateniendo a los objetivos específicos.   

Como primer objetivo específico se consideró interpretar el modelo de gestión de riesgo 

crediticio actual en las cooperativas de la economía popular y solidaria de la zona 3 

durante de pandemia, en base a ello se estudió la teoría de Modelo de gestión financiera 

integral concepción de Correa y Ramírez (2009) quienes señalaron que el modelo de 

gestión financiera global está encaminado a mejorar las condiciones actuales de las 

MIPYMES, a través del desarrollo de una propuesta financiera que no solo persigue la 

optimización de la escasez de recursos de estas entidades económicas, sino que también 

explora el modelo que reúne cinco componentes tales como: contabilidad administrativa, 

técnica, legal, internacional y financiera. En los resultados encontrados en la presente 

investigación se observó que los indicadores de: activos productivos, índice de 

capitalización neto, intermediación financiera, eficiencia microeconómica, rentabilidad, 

eficiencia financiera, carteras de créditos reestructuradas, carteras de créditos 

refinanciadas, morosidad de la cartera de consumo ordinario y liquidez son los más 

relevantes en el sistema financiero nacional en la zona 3. Los resultados de la presente 

investigación coinciden con lo obtenido por  Tenemea et al. (2020), quienes encontraron 

que un adecuado modelo de gestión financiera en las distintas áreas internas y externas 

del COAC, permitirá a la entidad mejorar los procesos, brindar un buen y adecuado 

servicio, mantener un canal de comunicación efectivo, facilitar la recuperación de cartera, 

reducir la morosidad, monitorear  integralmente la situación económica de tal forma que 

no permita que los errores reduzcan la liquidez de la organización. Los antecedentes y sus 

coincidencias con la presente investigación evidencian que un modelo de gestión 

crediticia es un requisito previo para la estabilidad y la rentabilidad continua de una 
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institución financiera, mientras que el deterioro de la calidad crediticia es la causa más 

frecuente de un desempeño y condición financieros deficientes. Como con cualquier 

institución financiera, el mayor riesgo en el banco es prestar dinero y no recuperarlo en 

ocasiones por falta de análisis de la capacidad de pago del sujeto de crédito y en otros 

casos por riesgos inesperados como la pandemia donde todos los ecuatorianos se 

enfrentaron al impacto económico de acuerdo con (Rodríguez & Alemar, 2020).  

Como segundo objetivo específico se consideró determinar los factores que se derivan de 

la emergencia sanitaria con respecto a la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro 

y crédito de la economía popular y solidaria de la zona 3 en tiempos de pandemia, en base 

a ello se estudió la teoría de la vulnerabilidad de los indicadores financieros en tiempo de 

pandemia, concepción de León y Murillo (2021) quienes señalaron que de  la actual 

situación social, financiera y de salud provocada por la pandemia del COVID-19 ha 

generado una ralentización del crecimiento económico tanto del país como del mundo, lo 

cual afecta directamente la liquidez de todos los hogares, generando menos consumo, más 

desempleo y más empresas cerrando constantemente. En los resultados encontrados en la 

presente investigación se observó que la dimensión 3 compuesta por los factores de: 

carteras de créditos reestructuradas, carteras de créditos refinanciadas y morosidad de la 

cartera de consumo ordinario es la más representativa del análisis ya que ha mostrado gran 

fluctuación en los resultados a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021. Los resultados de 

la presente investigación coinciden con lo obtenido por Vallejo et al. (2020) quienes 

encontraron que el aumento de la morosidad en el periodo de enero a septiembre de 2020 

fue de debido a los efectos de la pandemia provocada por el COVID 19, debido a la alta 

tasa de desempleo los deudores no pueden seguir realizando sus pagos de manera normal 

como lo hacían meses antes de la pandemia de, por lo que dejando tras de sí una  cartera 

penal alta por la morosidad hacia el sector financiero del país, adicionalmente Armijos et 

al. (2022) determinaron que a partir del segundo semestre de 2020 es inevitable un 

incremento en el índice de morosidad y más allá de los límites establecidos, 

principalmente por las medidas adoptadas por el Comité Nacional de Operaciones de 

Emergencia (COEN), con consecuencias en los meses siguientes como la dificultad para 

la recuperación de cartera vencida. Los antecedentes y sus coincidencias con la presente 
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investigación evidencian que producto de la pandemia el sector financiero ha enfrentado 

grandes índices de morosidad, vencimiento de cartera por lo cual se ha visto obligado a 

refinanciar los créditos. También la Superintendencia de economia popular y solidaria 

(2020), llego a determinar que se establece la refinanciación o reestructuración de hasta 2 

veces de las actividades de crédito ya que se ven afectadas por la crisis de saneamiento 

originada de COVID 19.  

Como tercer objetivo específico se planteó el diseñar el modelo de la gestión de riesgo 

que cubra las necesidades de los factores influyentes por la emergencia sanitaria, en base 

a ello se estudió la teoría de Ordoñez et al. (2020) quienes mencionan que en Ecuador 

actualmente se han diseñado propuestas que buscan minimizar los riesgos creados en la 

pandemia global actual, porque este fenómeno ha reducido significativamente la demanda 

de bienes y servicios directamente para los hogares del sistema familiar y financiero. Por 

lo tanto, los bancos continúan brindando sus servicios intermedios con un seguro 

apropiado y completamente garantizado, lo que apunta a establecer nuevos modelos de 

negocios para sectores financieros siempre y cuando se tome en cuenta el riesgo crediticio. 

Los resultados de la presente investigación coinciden con lo obtenido por Campaña y 

Teneda (2021) quienes identificaron que el impacto por el COVID-19 en el sector 

financiero surge ante la imposibilidad de cumplimiento de los socios con sus obligaciones 

financieras el retorno de la cartera fue mínimo considerando que esta es la actividad 

principal de las instituciones financieras aun con la aplicación estratégica de reducción de 

tasas de interés el crecimiento de la cartera de morosidad se incrementa 

consecuentemente. Los antecedentes y sus coincidencias con la presente investigación 

permiten evidenciar que el modelo de gestión de riesgo crediticio debe ir acorde a las 

necesidades de cada entidad, en este caso la propuesta se enfoca en estrategias para 

mejorar el sistema de cobranza y con ello disminuir la prevaleciente morosidad pues en el 

análisis factorial y confirmatorio se estima que la dimensión tres es la más influyente 

puesto que presenta mayor repercusión en el riesgo crediticio respecto a los otros 

indicadores contenidos en las dimensiones 1, 2 y 4.  
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4.3 Propuesta de intervención  

4.3.1 Tema 

Modelo de la gestión de riesgo crediticio 

4.3.2 Descripción 

La propuesta del presente trabajo de investigación consiste en el diseño de un modelo de 

la gestión de riesgo que cubra las necesidades de los factores influyentes por la emergencia 

sanitaria. En los resultados encontrados en la presente investigación se observó que la 

dimensión 3 compuesta por los factores de: carteras de créditos reestructuradas, carteras 

de créditos refinanciadas y morosidad de la cartera de consumo ordinario es la más 

representativa del análisis ya que ha mostrado gran fluctuación en los resultados a lo largo 

de los años 2019, 2020 y 2021. En base a los resultados obtenidos en la correlación se 

identificó que la morosidad es el indicador más relevante en todas las cooperativas 

analizadas por lo cual el diseño aborda el proceso desde que se otorga el crédito hasta el 

desembolso, ya que desde un inicio se debe reducir el riesgo crediticio mediante un 

análisis eficiente del sujeto de crédito.  

4.3.3 Objetivo 

Diseñar un modelo de gestión de riesgo que cubra las necesidades de las instituciones 

financieras que permita mitigar el impacto del riesgo por factores influyentes en la 

emergencia sanitaria. 

4.3.4 Modelo de gestión de riesgo crediticio 5Cs 

(Ahmed & Malik, 2015) sostienen que, para evaluar a un cliente como un prestatario 

potencial, es necesario que las instituciones financieras empleen el modelo 5Cs debido al 

papel que cumple en cuanto al conocimiento del cliente y su entorno puesto que una vez 

que se conoce mejor a los clientes es más probable estimar su cumplimiento con las 

responsabilidades financieras. Según Muhammad y Melemi (2021) la evaluación del 

individuo e identificación de la capacidad individual de pago a través de las 5C es 

empleada en los créditos por los bancos y su finalidad es medir la solvencia del prestatario 

potencial. Calli y Coskun (2021) en su investigación ha examinado los factores que 

afectan los niveles de deuda pendientes, problemáticos, el comportamiento financiero en 



35 

 

términos de responsabilidad, pago de la deuda y mal uso del crédito. Mediante la 

aplicación del modelo 5C identifico una gama de factores socioeconómicos, 

demográficos, psicológicos, situacionales y de comportamiento que afectan el riesgo 

crediticio y pueden predecirse a través de un minucioso análisis previa aprobación del 

crédito. Estas 5C incluyen los aspectos mostrados a continuación de acuerdo con 

Muhammad y Melemi (2021):  

• Carácter: que identifica el historial crediticio del solicitante. 

• Capacidad: indicando los ingresos a la relación de deudas del prestatario. 

• Capital: una vez que el cliente es dueño de un negocio o se endeuda a través de 

una organización, se debe verificar el monto del capital de esa organización 

utilizado para la inversión. 

• Colateral:  atribuir a un activo que respalda el préstamo o se presenta como 

garantía del préstamo 

• Condición: actúa como el motivo del endeudamiento y el monto a generar durante 

o al final de la inversión. 

Los elementos mencionados se detallan en la figura 1.  

Figura 1  

Modelo 5C 

 

Nota. Adaptado de Ahmed y Malik  (2015) 

1. Carácter 

2. Capacidad 

3. Capital4. Colateral

5. Condiciones
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4.3.5 Desarrollo del modelo  

Considerando todos los factores que incluye el modelo 5C se construye el modelo de 

gestión de riesgo crediticio para reducir el índice de morosidad en base al siguiente 

esquema:  

Figura 2  

Desarrollo del modelo 

 

Nota: Determinación del modelo crediticio 

 

• Análisis del proceso crediticio 

El proceso crediticio engloba los siguientes subprocesos: verificación del buró de crédito, 

ingreso de la documentación análisis de la documentación, inspección, evaluación del 

departamento crediticio y desembolso del crédito como se detalla a continuación.  

Figura 3  

Proceso crediticio 

 

Nota: Descripción del proceso de concesión de créditos 

1. Análisis del proceso crediticio 

2. Administración de riesgos:

a)Identificación de riegos 

b) Medición de riesgos

c) Control de riesgos 

Precalificació
n de crédito

Aprobación 
de crédito

Desembolso 
del crédito

Recuperación 
de cartera 
judicial

Recuperación 
inicial y 

extrajudicial

Seguimiento 
de créditos 

Seguimiento 
casos 

judiciales 

Castigo de 
créditos 

Precancelació
n de créditos
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Precalificación de crédito: En este proceso se realiza una entrevista con el socio 

solicitante del crédito, con el objetivo de conocer sus necesidades y condiciones para la 

concesión, solicitando los requisitos habilitantes, así como la revisión de su buró de 

crédito. A continuación, se muestra el proceso en la figura 4.  

Figura 4  

Precalificación de créditos   

 

SOCIOASESOR DE CRÉDITO

IIINICIO

Realizar entrevista con el 

socio, segùn su necesidad.

Fi rmar autorización 

para  revisión del buró 
de crédito.

Socio apto 
para crédito ?

Revisar antecedentes 

financieros.

SI

Comunicar 

motivos al socio 

Elaborar solicitud de 

refinanciamiento o 
reestructuraciòn.

NO
Es un credito 
nuevo ?

Sol icitar requisitos en base a  
pol iticas institucionales.

ACTUALIZACIÓN DE
DATOS

1

SI

Requerir solicitud de 
refinanciamiento o 
reestructuraciòn.

NO

SI

Versión: 0.0 Fecha de Elaboración: ….............. Fecha última revisión: …............... CÓDIGO:

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL 

SUBPROCESO

PRECALIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

A

11

2
2

7



38 

 

 

PERITO

ASESOR LEGAL

ASISTENTES DE CRÉDITO/ JEFES DE AGENCIA Y ASESOR DE INVERSIONES

ASESOR DE CRÉDITO
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NO
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Enviar a  la etapa de 
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NO
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cargar a l gestor 

documental.

Devolver
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3

Documentos 
completos?

4

4

2

SI
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de riesgos?

Enviar a  etapa 

de aprobación.
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SI

2

3
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Nota: Diagrama de proceso de la precalificación de créditos    

 

 

 

 

 

 

 

Registros:

1. Sol ici tud refinanciamiento/ reestructuraciòn.

2. Avalúo.

3. Informe Legal .

4. Informe de Riesgos .

 

OFICIAL DE RIESGOS Y JEFE COMERCIAL

Realizar inspección y emitir 
Informe de Riesgos

B

Cargar informe a l gestor 
documental.
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Archivar

6



40 

 

Figura 5 

 Descripción del proceso de precalificación de créditos 

 

Nota. Descripción de las actividades del proceso de precalificación de créditos   

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Socio

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Perito

Asesor legal

Asesor de crèdito

Jefatura de crèdito/Jefe 

de agecia 

Oficial de riesgos y jefe 

comercial 

Oficial de riesgos y jefe 

comercial 

Solicitud de crèdito 

Documento de avalúo

Informe del asesor legal 

Informe de riesgos 
Realizar inspección y emitir Informe de 

Riesgos

Cargar informe al gestor documental.

Revisar antecedentes financieros

Requerir solicitud de refinanciamiento o 

reestructuraciòn

Realizar inspección y evaluación insitu.

Realizar avalúo

Elaborar informe legal y cargar al gestor 

documental.

Enviar a la etapa de revisión.

Enviar a etapa de aprobación.

Solicitar requisitos en base a politicas 

institucionales

Firma autorizaciòn para revisiòn del burò de 

crèdito

Actualización de datos 

Ingresar datos créditicios en el sistema 

financial.

NO MBRE DE LA CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  

Cargar documentos habilitantes al gestor 

documental.

TAREA

Realizar entrevista con el socio, segùn su 

necesidad

MACRO PRO CESO :

PRO CESO

DO CUMENTO S

 GENERADO

Aprobado por:Revisado por:Elaborado por:

PRECALIFICACION DE CRÈDITO

NEGOCIOS 
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Figura 6  

Modelo de solicitud de créditos 

 

Nota. Modelo de solicitud de crédito. Reproducida de Oscar Chacòn, 2023. 
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Aprobación del crédito: En este proceso el asesor de crédito y los diferentes 

departamentos involucrados revisan la documentación receptada por el asesor de crédito, 

cabe mencionar que SEPS establece las líneas de crédito, pero la institución financiera 

decide los niveles de aprobación mediante una circular de negocios en base a los montos 

solicitados y los niveles de aprobación puede ser; a) jefes de agencia b) comité de negocios 

c) gerencia d) consejo de administración. El proceso se detalla en la figura 5.   

Figura 7  

Aprobación de crédito 

 

Nota: Diagrama de proceso de aprobación del crédito 

ASESOR LEGAL ASESOR DE CRÉDITO

GERENTE

COMITÉ LOCAL/NACIONAL

IIINICIO

Anal izar expediente de 
crèdito.

Rechazar 
crédito

Es factible 
el crédito ?

Elaborar minuta de 
hipoteca o prenda.

SI
Requiere hipoteca 
o prenda?

Comunicar 
resolución al socio 

NO

Legalizar 
documentos y subir 

al  gestor documental

Aprobar Crédito

Es refinanciado o 
reestructurado?

Aprobar 
refinanciamiento o 

reestructuración.

SI

Enviar a  la etapa de 
desembolso

NO

IIFIN

Enviar a  la etapa de 
desembolso

1

1
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SI
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Figura 8 

 Descripción del proceso de aprobación del crédito 

 

Nota: Descripción aprobación de crédito. 

 

Desembolso del crédito: Una vez que el crédito ha sido aprobado se procede al último 

filtro del proceso a través de la revisión, recolección de firmas del socio por parte del 

asistente operativo de la institución, así como la transferencia monetaria del dinero a la 

cuenta de socio para que este sea retirado en ventanilla ya sea en efectivo o mediante un 

cheque. Así como lo indica a continuación:  

 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Comité local  

Asesor de crèdito

Comité local  

Asesor legal 

Comité local  

Asesor de crèdito

Asesor de crèdito

Aprobar refinanciamiento o 

reestructuración.

Legalizar documentos y subir al gestor 

documental

Enviar a la etapa de desembolso

Comunicar resolución al socio .

Aprobar / rechazar el crédito

Elaborar minuta de hipoteca o prenda.

PRO CESO APROBACIÓN DEL CRÉDITO

TAREA
DO CUMENTO S

 GENERADO

Analizar expediente de crèdito.
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Figura 9  

Desembolso de crédito 

Nota: Diagrama de proceso del desembolso del crédito  

SOCIO ASESOR DE CRÉDITOASISTENTE OPERATIVO/ASISTENTEDE SERVICIOS FINANCIEROS

IIINICIO

Veri ficar que los datos de 

deudor y garante se 
encuentren actualizados. 

Veri ficar monto 

aprobado,tipo de crédito y 
tasa.

Veri ficar que los datos del 

pagaré sean correctos.

Informar al socio y garantes 

todas las condiciones del 
crédi to.

Generar el crédito en el 

s istema 

Imprimir documentos de 

desembolso.

Firmar contrato de seguro 
de desgravamén .
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Legalizar endoso.
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1

NO

Entregar expediente de 

crédito, pagares, 

hipotecas y contartos de 
prendas a tesoreria para 

Es un crédito 
autoliquidable?

1
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documentos se 
encuentren completos de 

manera fìsica y digital

Archivar 
expediente
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Figura 10  

 Descripción del proceso de desembolso de crédito 

 

Nota: Descripción de actividades del proceso de desembolso del crédito 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asesor de crèdito 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Asistente de servicios 

financieros 

Legalizar endoso

Archivar documentación 

Desembolsar el dinero a la cuenta del socio 

Documentos de desembolso 

Cargar documentos del desembolso al gestor 

documental.

Entregar pagares, hipotecas y contartos de 

prendas a tesoreria para custodia. 

Revisar que los documentos se encuentren 

completos de manera fìsica y digital

Entregar expediente de crédito, pagares, 

hipotecas y contartos de prendas a tesoreria 
Carpeta con documentos completos de crédito 

Verificar coincidencia de firmas.

Endosar deposito a plazo fijo 

Verificar monto aprobado,tipo de crédito y 

tasa.

Verificar que los datos del pagaré sean 

correctos.

Firmar contrato de seguro de desgravamén . Contrato de seguro de  desgravamen

Informar al socio y garantes todas las 

condiciones del crédito.

Generar el crédito en el sistema 

Imprimir documentos de desembolso.

Verificar que los datos de deudor y garante 

se encuentren actualizados. 
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Figura 11   

Modelo de pagaré de crédito 
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Nota: Modelo de pagaré de crédito. Adaptada de Yumpu, 2022(https://www.google.com). 

 

Seguimiento del crédito: es una evaluación periódica que permite evidenciar el 

cumplimiento de obligaciones de los socios en la cancelación de cuotas acordadas. En esta 

etapa además se elabora informes por parte de los asesores de crédito al área de negocios 

como asesoría jurídica en el caso de vencimientos de plazos e incumplimientos de 

obligaciones. 
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Figura 12  

 Seguimiento de crédito 

 

 

SOCIO ASESOR LEGALASESOR DE CRÉDITO

IIINICIO

Generar reportes de crédito 

en base a políticas 

institucionales.

Monitorear los niveles de 
moros idad, castigos, 

refianciamientos y 
reestructuraciones.

Generar reporte de 

seguimiento y solicitar 

justi ficativos.

Elaborar un plan de visitas.

2

1

Versión: 0.0 Fecha de Elaboración: ….............. Fecha última revisión: …............... CÓDIGO:

NOMBRE DE LA 

COOPERATIVA 

PROCESO

ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOS

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL 

SUBPROCESO

SEGUIMIENTO DE CRÉDITOS 

1
Esta 
vencido 
mas de 3 

NO

SI

Declarar plazo 

vencido.

1

Comprobar 

documentadamente el 
destino del crédito.
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Nota: Diagrama de proceso del seguimiento del crédito 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO ASESOR LEGALASESOR DE CRÉDITO

Cargar informe de 
seguimiento justificativos al  

gestor documental.

Declarar plazo 
vencido.

Comprobar 
documentadame
nte el  destino del 

crédito.

IIFIN

2
Es un crédito 
reestructurado?

A

SI
Esta 
vencido 
mas de 3 

2

3

SI

NO NO

3

4

4

4 4

Archivar 
documentos
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Figura 13  

 Descripción de las actividades de seguimiento de crédito 

 

Nota: Descripción de actividades del proceso de seguimiento de crédito 

Recuperación de inicial y extrajudicial: En esta etapa se realiza notificaciones de la 

manera que adopte la institución financiera, por ejemplo, a través de mensajes de texto 

como alarma para la aproximación de tiempo a vencer las obligaciones de pago de cuotas 

a los socios, además de aquellos que se encuentran con días vencidos se realiza una 

notificación domiciliaria con un documento legalizado por una autoridad de la 

cooperativa. Como se demuestra en el siguiente modelo: 

  

 

Código:
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al  gestor documental.

Declarar plazo vencido

Archivar documentos

Cargar informe de seguimiento justificativos 
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castigos, refianciamientos y 

reestructuraciones.
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justificativos.
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Figura 14   

Recuperación inicial y extrajudicial 

 

ASESOR DE CRÉDITORESPONSABLE DE TECNOLOGIA

IIINICIO

Enviar sms en lote faltando 

5 días para el pago de la 

cuota.
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1
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ASESOR DE CRÉDITO GARANTE

Archivar la notificación en 
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ASESOR DE CRÉDITO SOCIO
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Nota: Diagrama de proceso de recuperación de cartera inicial y extrajudicial. 

 

 

ASESOR DE CRÉDITO SOCIO

JEFE COMERCIAL O 

JEFE DE AGENCIA

Buscar acuerdos 

extra judiciales.
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5
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Pagar cuotas atrasadas y 
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5
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Elaborar acuerdo de pago y 
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4

Escanear acuerdo de pago 

y subir a l gestor 
documental .
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Figura 15  

 Descripción de actividades del proceso de recuperación inicial y extrajudicial 

 

 Nota: Descripción de actividades del proceso de recuperación inicial y extrajudicial 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Responsable de tecnologìa 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Jefe comercial o Jefe de 

agencia 

Jefe comercial o Jefe de 

agencia 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Acuerdo de pago

Notificación 

PRO CESO RECUPERACION DE CARTERA INICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

Cargar el valor de la notificación al sistema, 

escanear y subir al gestor documental.

Archivar la notificación en el expediente de 

crédito.

Cargar el valor de la llamada en el sistema.

Imprimir primera notificación del sistema y 

visitar  al socio.

Entregar notificación.

Legalizar notificación original y copia.

Notificación 

NO MBRE DE LA CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MACRO PRO CESO : NEGOCIOS 

Pagar cuotas atrasadas y ponerse al día.

Archivar en el expediente de crédito 

Escanear acuerdo de pago y subir al gestor 

documental .

Elaborar acuerdo de pago y legalizar 

Solicitar inicio de demanda judicial.

Pagar cuotas atrasadas y ponerse al dìa 

Notificar a los garantes.

Escanear y subir al gestor documental la 

notificación.

Imprimir  notificación firmada por el 

Asesor Legal o Jefe de Agencia.

Solicitar apoyo del asesor legal para visita al 

socio.

Entregar notificación.

Legalizar notificación original y copia.

Buscar acuerdos extrajudiciales

TAREA
DO CUMENTO S

 GENERADO

Cargar el valor de la notificación al sistema, 

escanear y subir al gestor documental.

Archivar la notificación en el expediente de 

crédito

Realizar llamadas telefónicas o sms.

Enviar sms en lote faltando 5 días para el 

pago de la cuota.

Generar reporte de morosidad . Reporte de mora
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Recuperación de cartera judicial: en esta etapa se refiere a la recuperación de aquellas 

obligaciones vencidas de los socios que ya tienen un número de juicio, además se notifica 

de manera escrita con un documento legal avalado por el juez, con el objetivo de llegar a 

un acuerdo e incluso puede finalizar el proceso en el remate o embargo de bienes. El 

proceso je ejemplifica a continuación: 
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Figura 16  

Recuperación de cartera judicial 
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Nota: Diagrama de proceso de recuperación de cartera judicial  

 

 

 

 

 

 

JEFE COMERCIALASESOR LEGAL
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Figura 17 

  Descripción de actividades del proceso de recuperación de cartera judicial 

 

Nota: Descripción de actividades del proceso de recuperación de cartera judicial 

 

 

 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Asesor de crèdito 

Jefe comercial y jefe de 

agencia 

Asesor legal 

Gerencia 

Abogados externos/Asesor 

legal 

Abogados externos/Asesor 

legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Jefe comercial y jefe de 

agencia 

Recopilar información para iniciar proceso 

legal

NO MBRE DE LA CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MACRO PRO CESO : NEGOCIOS 

PRO CESO RECUPERACION DE CARTERA JUDICIAL

TAREA
DO CUMENTO S

 GENERADO

Revisar Documentaciòn Documentos de demanda 

Entregar documentación
Pagaré, tabal de amortización, liquidación de crédito, copias de 

documentos personales 

Analizar segùn el grado de importancia

Realizar trámite de demanda

Elaborar informes de seguimiento de las 

demandas efectuadas 
Informe de seguimiento 

Firma e ingresa  la demanda Demanda 

Elaborar un listado de las demandas 

calificadas

Cambiar en el sistema el estado del crédito a 

judicial 
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• Seguimiento de casos judiciales 

En esta etapa se realiza el seguimiento de aquellos créditos que ya tienen juicio, sentencia  

de ejecución de remate, embargo, secuestros, con el objetivo de liquidar la deuda. Se 

ejemplifica en la siguiente figura: 
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Figura 18  

 Seguimiento de casos judiciales 

 

ASESOR DE CRÉDITO ASESOR LEGAL
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cautelares? 
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ca l ificación de la 
demanda 

1
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Nota: Diagrama de proceso del seguimiento de casos judiciales  

ASESOR LEGAL

Existe
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Mandanto de ejecuciòn
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Figura 19 

 Descripción de las actividades de seguimiento de casos judiciales 

 

Nota: Descripción de actividades del proceso de recuperación de cartera judicial 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Asesor de crèdito

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Asesor legal 

Realizar remate de bienes Asesor legal 

NO MBRE DE LA CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MACRO PRO CESO : NEGOCIOS 

PRO CESO SEGUIMIENTO DE CASOS JUDICIALES

TAREA
DO CUMENTO S

 GENERADO

Avaluar los bienes embargados.

Realizar Audiencia de ejecuciòn 

Perito cambia turno

Mandanto de ejecuciòn

Ejecutar insolvencia

Realizar audiencia única de sentencia.

Realizar liquidación Capital, Interes, mora y 

gastos judiciales.

Esperar observaciones de los liquidadores

Realizar citaciones

Esperar 15 dias habiles la contestación para 

contestación de la demanda.

Ejecutar sentencia

Ejecutar procesos depues de la calificación 

de la demanda 

Realizar citaciones

Ejecutar medidas cautelares, secuestro, 

embargo  y prohibiciòn de enajenar. 

Revisar continuamente la página de la 

función judicial  para ver el estado del 

proceso judicial.
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Castigo de crédito: toda operación de crédito irrecuperable que mantenga con 

calificación de riesgo E, que se encuentre provisionada en un 100% de su valor registrado 

en libros y se hayan efectuado las acciones necesarias para su recuperación.  

Figura 20 

 Castigo de créditos 

Nota: Diagrama de proceso del castigo de créditos 

ASESORES DE CRÉDITO AUDITOR

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

JEFE COMERCIAL

IIINICIO

SI

Generar reporte de 
operaciones vencidas de 

1080 días  en adelante.

Entregar expedientes al 
Auditor.

Recibir expedientes 

para  castigo.

Cumple  
requisitos 
para castigo?

Revisar expedientes.

Cons iderar créditos 
para  castigo .

1

Sol icitar mediante correo a l 

Auditor la revisión de los 
expedientes para castigo.

Sol icitar mediante correo  a 

los  asesores entreguen los 
expedientes a  Auditoria.

1

1

Elaborar informe con 

los  resultados de la 
revis ión  .

2

Enviar informe al Jefe 

Comercial.

2

Sol icitar mediante 

Oficio autorización 
para  castigo al C.A; 

adjuntar informe de 
Auditoria

2

Aprobar el castigo de 

crèditos

3

Proceder al castigo de 
creditos en el sistema 

financiero antes de fin 
de mes. 

Reportar a  la SEPS en 
los  formatos 

establecidos los 
créditos castigados. 

3

3

Continuar con el 

seguimiento hasta la 
recuperación total.
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expediente
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Figura 21 

 Descripción de las actividades del proceso de castigo de crédito 

 

 

Nota: actividades del proceso de castigo de crédito 

 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Jefe comercial 

Jefe comercial 

Jefe comercial 

Asesor de crèdito

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Jefe comercial 
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Jefe comercial 

Asesor de crèdito
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PRO CESO CASTIGO DE CREDITOS 
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revisión de los expedientes para castigo.
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entreguen los expedientes a Auditoria.

Entregar expedientes al Auditor

Recibir expedientes para castigo.

Revisar expedientes

Considerar créditos para castigo 

Elaborar informe con los resultados de la 

revisión  
Informe de resultados 

Enviar informe al Jefe Comercial

Solicitar mediante Oficio autorización para 

castigo al C.A; adjuntar informe de 

Auditoria

Autorización de castigo

Aprobaciòn de castigo de crèdito

Reportar a la SEPS en los formatos 

establecidos los créditos castigados. 

Continuar con el seguimiento hasta la 

recuperación total.
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Precancelación de crédito: se define a la cancelación anticipada de la obligación 

financiera del socio con la institución financiera.   

Figura 22  

Precancelación de créditos 

 

Nota: Diagrama de proceso de precancelación de crédito. 

ASESOR DE CREDITO JEFE  COMERCIAL / JEFE DE AGENCIASOCIO

IIINICIO

Realizar pedido de 
precancelación .

Es precancelaciòn?

Autorizar 
precancelación.

Anal izar pedido de 
precancelaciòn .
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Generar la solicitud  de 
precancelaciòn .

Realizar el pago del abono .
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Realizar precancelaciòn .

1

2

Legalizar documentos.

Cargar Formulario de 
precancelación al gestor 

documental.

Archivar documentos.
Generar, legalizar y archivar 

nueva  tabla de 
amortización .

2

IIFIN
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Figura 23 

 Descripción de las actividades para precancelación de crédito 

 

Nota: actividades para la precancelación de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Socio

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Jefe comercial / Jefe de agencia

Asesor de crèdito 

Socio

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Socio

Asesor de crèdito 

Realizar pedido de precancelación 

NO MBRE DE LA CO O PERATIVA DE AHO RRO  Y CRÉDITO  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

MACRO PRO CESO : NEGOCIOS 

PRO CESO PRECANCELACIÓN DE CREDITOS 
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DO CUMENTO S

 GENERADO

Analizar pedido de precancelaciòn 

Generar la solicitud  de precancelaciòn 

Autorizar precancelación

Realizar precancelaciòn 
Comprobante de pago 

Formulario de precancelación 

Legalizar documentos

Cargar Formulario de precancelación al 

gestor documental.

Archivar documentos

Realizar el pago del abono 

Generar, legalizar y archivar nueva tabla de 

amortización .
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• Administración de Riesgos 

 

Lograr minimizar los riesgos en la institución y mantener una correcta operatividad de 

cada una de las áreas en las cuales es su competencia y haciendo respetar lo estatutos 

internos, normativa de la SEPS, manual de riesgos, etc. A través del representante de 

la jefatura de riesgos de la entidad financiera. A continuación, se detalla los 

subprocesos de la administración de riesgos. 
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Figura 24 

 Diagrama Identificación del Riesgo  
 

 

Nota: Identificación del riesgo. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION OFICIAL DE RIESGOS 
COMITÉ DE ADMINISTRACION DE 

RIESGO INTEGRAL

IIINICIO

Elaborar o actualizar el 

manual 

Anal izar el documento
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Figura 25 

 Descripción de actividades en el proceso de identificación del riesgo 

 

Nota: actividades en la identificación del riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código:

Fecha:

Versión:

DEPARTAMENTO  

Socio

Asesor de crèdito 

Asesor de crèdito 

Jefe comercial / Jefe de agencia

Asesor de crèdito 
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Asesor de crèdito 
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PRO CESO IDENTIFICACION DEL RIESGO 
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Emitir resolución Resolución 

Investigar y recopilar información para 
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Legalizar reportes 

Archivar documentos
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Elaborar y legalizar actas Actas 
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Figura 26  

Medición del Riesgo 
 

 

Nota: Medición del riesgo. 
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Figura 27 

 Descripción de las actividades del proceso de medición del riesgo 

 

Nota: actividades en la identificación del riesgo  
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Figura 28  

Control del riesgo 

 

Nota: Control o mitigación del riesgo. 

 

AREAS REPONSABLES COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (CAIR)OFIIAL DE RIESGOS 
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Figura 29 

  Descripción de las actividades del proceso de control o mitigación del riesgo 

 

Nota: Actividades en el control del riesgo  
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Figura 30 

 Modelo de matriz de riesgos 

 

 

Nota: modelo de matriz de riesgo, Adaptado de matriz de riesgos en LA/FD, 2023(https://www.seps.gob.ec). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  

 

5.1 Conclusiones  

En conclusión, la gestión de riesgo crediticio en las cooperativas de ahorro y crédito es 

muy importante debido a las posibles situaciones inesperadas a las que se exponen  por su 

actividad propia de intermediación con socios y terceros, pues el riesgo crediticio debe ser 

controlado en todas sus etapas del proceso de crédito en el cual los dueños de los procesos 

tales como; el área de comercial, los asesores de crédito, jefes de agencia, gerencia, oficial 

de riesgo, auditoría, comité de riesgo, consejo de Administración, etc. Toman un rol 

importante en la Administración de riesgo con el objetivo de mitigarlo en eventos futuros 

o en situaciones inesperadas como la pandemia por el COVID-19, mediante el 

planteamiento de soluciones que lo contrarresten. Además el modelo de gestión de riesgo 

crediticio actual en las cooperativas de la economía popular y solidaria de la zona 3 toma 

en consideración varios indicadores financieros de los cuales los más relevantes son: 

activos productivos (0,864), morosidad de la cartera de consumo ordinario (0,817), 

eficiencia microeconómica (0,348), rentabilidad (0,885), intermediación financiera 

(0,798), eficiencia financiera (0,895), carteras de créditos refinanciadas (0,701), carteras 

de créditos reestructuradas (0,718), liquidez (0,412) e índice de capitalización neto 

(0,810), dichos factores permiten conocer el estado real de la entidad financiera  

 

Se concluye que debido a la pandemia por el COVID-19, el efecto que deja este fenómeno 

en las cooperativas de ahorro y crédito salen a relucir y se convierten en factores de riesgos 

que afectan a la gestión del riesgo crediticio a corto y largo plazo en las instituciones, entre 

estos tenemos; resoluciones emergente de los entes de control, aplazamiento de deudas, 

otorgación de crédito de manera con baja capacidad de endeudamiento de los socios, 

créditos terceros, destinos de créditos desconocidos, falta de voluntad de pago, desempleo, 

toque de queda, restricciones por parte del Centro de Operaciones de Emergencia, 
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negocios fuera de funcionamiento, aforos y reducciones de personal, etc. Lo cual se ha 

convertido en una amenaza y por tanto necesita ser controlado desde el inicio hasta su 

mitigación. 

En conclusión, para el diseño del modelo de la gestión de riesgo crediticio se debe partir 

de necesidades de los factores influyentes detectados por la emergencia sanitaria que en 

este caso son: cartera restructurada, cartera refinanciada e índice de morosidad puesto que 

en la matriz de correlación se evidencia una relación directamente proporcional, en el 

transcurso del año 2019 al año 2021 los factores antes mencionados han incrementado 

pues del año 2019 al 2020 se presenta un nivel de significancia de 0,925** y del año 2020 

al 2021 se evidencia un valor de significancia de 0,844**. Con este antecedente se acepta 

la hipótesis nula y se asevera que la emergencia sanitaria afecta a la gestión de riesgo en 

las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria de la zona 3 del 

Ecuador. 
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5.2 Recomendaciones 

 

En vista de los riegos a los cuales se enfrentan las cooperativas de ahorro y crédito se 

recomienda trabajar en la gestión eficaz, el buen gobierno y un sistema de toma de 

decisiones eficiente, el éxito de las cooperativas está en parte relacionado con la 

notoriedad, el liderazgo, la voluntad y el nivel de compromiso de sus directores; también 

se relaciona con la buena gobernanza manifestada en la gestión y toma de decisiones 

participativas, la transparencia de la organización y la calidad del trabajo de las 

cooperativas. Es importante considerar el fortalecimiento y mejora continua en la gestión 

de riesgos, así como la socialización a los departamentos participes con el objetivo de 

fomentar una cultura organizacional que esté preparada y capacitada incondicionalmente 

antes posibles riesgos inesperados a corto y largo plazo. Ya que ofrecer servicios 

adaptados a las necesidades de la comunidad influye positivamente en la afiliación, 

responsabilidad de los socios y hace que la cooperativa sea más sostenible, la gestión del 

riego crediticio no se trabaja al momento de otorgar un crédito sino más bien se forja desde 

la administración, las estrategias aplicadas y la cultura de responsabilidad interiorizada en 

cada uno de los socios.  

Es recomendable que las cooperativas de ahorro y crédito después de la crisis financiera 

ocasionada por la pandemia del COVID-19 refuercen sus procesos y consecuentemente 

establezcan un plan de acción que permita crear estrategias para contrarrestar los riesgos 

identificados, con el objetivo de proporcionar soluciones en situaciones que demuestren 

signos alarmantes, así como fomentar el compromiso de los departamentos de control en 

los procesos , puesto que es de quien mucho depende la gestión, es decir aquí es donde la 

Administración de riesgo entra en marcha para mitigar los efectso y brindar mayor 

seguridad y estabilidad tanto a los socios como a la misma institución financiera 

Por último, en el diseño es conveniente enfatizar en varios aspectos como: capacitación 

del personal que se desempeña como asesor de crédito, implementar políticas y estrategias 

orientadas por las necesidades de la entidad financiera. Estas recomendaciones se basan 

en que la falta de conocimiento y experiencia de los gestores de crédito cooperativos 
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indica que las concesiones de crédito se han manejado sin criterios debido a la falta de 

análisis, lo que ha contribuido a aumentar el riesgo crediticio y la morosidad, la razón es 

la falta de análisis del sujeto de crédito y por ello la situación del problema crediticio se 

refleja en una gran cartera de morosidad. Además, el diseño de políticas y estrategias para 

minimizar la morosidad tiene como objetivo agilizar la gestión administrativa, financiera 

y de servicios para crear controles crediticios adecuados.   
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Anexo 1: Recolección de la información  

 

Boletín Financiero Segmento 3,  2019 
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