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b) RESUMEN   

 

El trabajo de tesis denominado “ANÁLISIS DE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS A 

LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO  2015-2016”, se lo realizó con la finalidad de 

conocer la realidad económica y social de un sector de la población de la ciudad de Loja, su 

aporte al desarrollo y la incidencia que los microcréditos ejercen sobre la economía local, 

pretendiendo de esta manera aportar a la entidad con información verídica de cómo se han 

beneficiado los socios desde el punto de vista económico y social a través del financiamiento. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó los métodos científico, deductivo, inductivo y 

analítico. El método científico sirvió para la consulta bibliográfica tanto en internet como en 

libros y consolidar el marco teórico; el deductivo, al momento de establecer la situación de la 

cartera de microcrédito de la institución a través del análisis de la misma, el inductivo, al aplicar 

el análisis horizontal, vertical e indicadores financieros; el analítico, en el momento de analizar 

las encuestas. Métodos que finalmente permitieron obtener información requerida y contribuir 

al accionar administrativo de la institución. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se diagnosticó la cartera de microcrédito a través del 

análisis vertical, horizontal e indicadores financieros que permitió identificar la morosidad, 

cobertura de provisiones de cartera y posibles riegos en la cooperativa, dando como resultado 

que la entidad cuenta con un porcentaje alto de morosidad de Cartera de Crédito para la 

Microempresa sobrepasando las metas establecidas por institución.  

 

Para la consecución del segundo objetivo se identificó el aporte del microcrédito mediante la 

utilización de técnicas como la encuesta, la entrevista y la recopilación bibliográfica que 

permitió conocer datos reales y exactos sobre la situación económica y social de los socios de 

la Cooperativa y poder determinar de qué manera incidió el microcrédito en las condiciones de 

vida de los mismos.  

 

 Después de un análisis profundo, detallado y consensuado de los datos obtenidos se desarrolló 

el tercer objetivo que fue la construcción de una propuesta de mejoramiento del proceso para 
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Concesión y Recuperación de Cartera de Microcrédito, el mismo que consistió en un modelo 

de procesos y cobranzas, además de políticas para disminuir la morosidad. 

 

Cabe recalcar que durante esta investigación se tuvo un aporte humano importantísimo ya que 

sin ellos no hubiese sido posible el desarrollo del a misma, así tenemos: director del trabajo 

investigativo, gerente, personal administrativo y socios de la institución financiera en mención.  

 

Finalmente siendo el Ecuador uno de los países con una crisis económica inestable y falta de 

fuentes de trabajo, los microcréditos se constituyen en una fuente dinamizadora de la economía 

popular, ya que, al ser un aporte para el desarrollo de la microempresa, también se constituye 

en un aliciente para la familia local.  
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SUMARY 

The research work called "ANALYSIS OF MICROCREDITS GRANTED TO THE 

PARTNERS OF THE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE" CREDIAMIGO "LTDA., 

OF THE CITY OF LOJA, PERIOD 2015-2016 ", was carried out in order to know the 

economic and social reality of a sector of the population of the city of Loja, its contribution to 

development and the impact that microcredits have on the local economy, trying in this way to 

contribute to the entity with true information of how the partners have benefited from the 

economic and social point of view through financing. 

 

For the development of the present investigation the scientific, deductive, inductive and 

analytical methods were used. The scientific method served for the bibliographical consultation 

both on the internet and in books and to consolidate the theoretical framework; the deductive, 

when the research was developed, since it started from the general to the particular; the 

inductive, when applying the horizontal, vertical analysis and financial indicators; the 

analytical one, at the moment of analyzing the surveys. Methods that finally allowed obtaining 

required information and contributing to the administrative actions of the institution. 

 

For the fulfillment of the first objective, the microcredit portfolio was diagnosed through 

vertical, horizontal analysis and financial indicators that allowed the identification of 

delinquency, coverage of portfolio provisions and possible risks in the cooperative, resulting 

in the entity having a percentage High delinquency of Credit Portfolio for Microenterprise 

surpassing the goals established by institution. 

 

To achieve the second objective, the contribution of the microcredit was identified through the 

use of techniques such as the survey, the interview and the bibliographic compilation that 

allowed to know real and exact data about the economic and social situation of the members of 

the Cooperative and to be able to determine How the microcredit affected the living conditions 

of the same. 

 

 After a deep, detailed and consensual analysis of the data obtained, the third objective was 

developed, which was the construction of a proposal to improve the process for Concession 

and Recovery of Microcredit Portfolio, which consisted of a process and collection model, in 

addition to policies to reduce delinquency. 
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It should be noted that during this investigation had a very important human contribution 

because without them it would not have been possible to develop the same, so we have: director 

of research work, manager, administrative staff and partners of the financial institution in 

mention. 

 

Finally, Ecuador being one of the countries with an unstable economic crisis and lack of sources 

of work, microcredits are a dynamic source of the popular economy, since being a contribution 

to the development of the microenterprise, it is also constituted in an incentive for the local 

family. 
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c) INTRODUCCIÓN  

 

El éxito del desarrollo de las microfinanzas en general y los microcréditos en particular entre 

las clases más pobres de los países menos desarrollados, como lo es Ecuador, ha cambiado los 

parámetros sobre los tipos de ayudas a dichos colectivos. Por otra parte, la evolución de las 

microfinanzas durante las últimas tres décadas ha supuesto un cambio en aquellas estructuras 

que se han profesionalizado, alejándose así de los subsidios estatales y acercándose a la 

autofinanciación y, consecuentemente, al mercado financiero tradicional, aunque sin 

abandonar las características básica del sector.  

Este trabajo se enfoca en explicar el porqué de los microcréditos, sus objetivos fundamentales, 

la estructura operativa y el mercado, humano y social en el que se desarrollan sus actividades. 

Pretendemos, asimismo, establecer una pauta de comportamiento y acción de la coyuntura 

actual del sector y vislumbrar una proyección futura, que permita conocer si las microfinanzas 

tienden a una mayor expansión o, por el contrario, los problemas con que se enfrenta pueden 

ralentizar su desarrollo actual. El hecho de que los microcréditos hayan traspasado las fronteras 

de los países pobres y se estén implantando también en los más desarrollados, solo enfatiza el 

éxito de los mismos y que las bolsas de pobreza están presentes en cualquier lugar del mundo. 

 El futuro de los microcréditos está tanto en los países en vías de desarrollo como en los del 

primer mundo mejorando su calidad de vida, como ocurre en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Crediamigo” Ltda., de la ciudad de Loja, brindando mayor apoyo a sus pequeños 

emprendimientos, potenciando sus capacidades empresariales y generando autonomía 

financiera, promoviendo de esta manera el desarrollo sostenible de las personas beneficiadas 

con el microcrédito. 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: el Título que define el objeto 

de estudio, Resumen en castellano y traducido al inglés donde se detalla un extracto del trabajo 

de tesis realizado, en la Introducción se destaca la importancia del tema y la estructura de la 

investigación; Revisión de Literatura donde se conceptualiza cada uno de los referentes 

teóricos que sustentan y fundamentan el trabajo desarrollado como las microfinanzas, cartera 

de crédito, microcrédito e indicadores financieros; Materiales y Métodos se indica los 

materiales y  cada uno de los métodos utilizados así como los procedimientos necesarios para 

el desarrollo del proceso investigativo; Resultados presenta el cumplimiento de los objetivos, 

mediante la aplicación del Análisis Vertical, Horizontal e indicadores financieros; análisis de 
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las encuestas realizadas las mismas que fueron sintetizadas en el informe final para elaboración 

de la propuesta de mejoramiento; Discusión se hace referencia al cumplimiento de los objetivos 

en base a los resultados expuestos; Conclusiones y Recomendaciones que tienen como 

objetivo brindar un aporte a la entidad, que contribuya a mejorar la calidad de servicio de la 

cooperativa, la Bibliografía que detalla las fuentes de información que sirvieron de guía para 

la elaboración del proyecto. Finalmente, los Anexos que comprende la documentación soporte 

para la realización de la investigación. 
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d)  Revisión de la Literatura 

 

Microfinanzas 

  

Las microfinanzas son servicios financieros destinados a la gente pobre que asigna estos 

recursos a emprender y desarrollar actividades con el fin de aumentar sus ingresos, mejorar su 

calidad de vida y generar fuentes de empleo, volviendo más dinámico al sector informal. Desde 

este punto de vista podemos considerar a las microfinanzas como una herramienta para alcanzar 

uno de los objetivos del milenio, que es erradicar la pobreza. (Campoverde, 2011) 

 

Según Romero (2012), las microfinanzas se refiere “a la prestación de servicios financieros 

formales para las personas pobres y de bajos ingresos, así como para otras personas 

sistemáticamente excluidas del sistema financiero” 

 

De acuerdo a lo que menciona Romero, (2012), indica que las microfinanzas, forman parte del 

mercado de las finanzas y proporcionan servicios en pequeña escala, como crédito, ahorro y 

seguro. Las organizaciones que operan estos servicios son las instituciones microfinancieras. 

Desde su origen las microfinanzas se han enfocado hacia la atención de la población más pobre 

tradicionalmente han sido marginados de los servicios financieros formales. 

 

Por esta razón, las microfinanzas se conciben como una herramienta con estrategias sobre el 

desarrollo económico, especialmente para las mujeres y microempresas. La sostenibilidad se 

comprende como la capacidad financiera de operar a través del tiempo con recursos propios, 

manteniendo la calidad de los servicios. 

 

Origen y antecedentes de las microfinanzas. 

 

Para (Fernado, 2010) El origen de las microfinanzas, se remota en Asia, específicamente en el 

país de Bangladesh. Todo inicia con Muhammad Yunus, el padre de las microfinanzas, quien 

luego de haber estudiado un doctorado en economía en Estados Unidos regresaba a su natal 

Bangladesh, país que sufría enormemente de pobreza extrema, y que en 1974 tuvo una 

hambruna devastadora. 
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Gracias a los conocimientos bancarios adquiridos decide hacer pequeños préstamos por montos 

de 27 dólares a mujeres en comunidades rurales, permitiendo que con ello pudiesen adquirir 

material para poder producir y con ello subsistir de una manera digna, con la intención de abatir 

la pobreza extrema. 

 

Según (Fernado, 2010)Yunus crea al Banco Grameen, una microfinanciera dedicada a hacer lo 

que no hacen el resto de bancos, prestar a las personas que no tienen un aval o la posibilidad 

de ser sujetos a crédito, dirigiéndose a comunidades rurales donde se concentraba la pobreza 

extrema en Bangladesh. 

 

Con el tiempo, los proveedores de servicios financieros han ido entendiendo mejor la 

diversidad de necesidades financieras de las personas de bajos ingresos en las zonas urbanas y 

las zonas rurales. Dichas necesidades pueden incluir la acumulación de activos, el manejo de 

flujos de ingresos irregulares y la superación de crisis, como enfermedades, muerte, conflictos 

y desastres naturales. Muchos proveedores de servicios financieros ahora ofrecen una amplia 

gama de productos no crediticios, tales como ahorros, seguros y transferencias monetarias, para 

ayudar a las personas pobres a administrar su vida financiera. (Ruiz, 2016) 

 

En la actualidad, las microfinanzas se consideran cada vez más como un componente del 

sistema de inclusión financiera en general, integrado por diversos actores cuyo objetivo común 

es brindar servicios financieros de alta calidad a las personas de bajos ingresos. (Alvarez M. , 

2014) 

 

Objetivos de las microfinanzas. 

 

  Según Inga (2012), el objetivo con el cual nacieron las microfinanzas es de generar 

posibilidades de autoempleo para las personas de escasos recursos, a lo largo del tiempo las 

microfinanzas y las instituciones que brindan estos servicios han combinado el objetivo del 

acceso al crédito con otros de diversa índole. 
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Las Microfinanzas en América Latina. 

 

Según Sergio (2010), las microfinanzas se han expandido considerablemente por todo el mundo 

y América Latina no puede ser la excepción. Esta propagación se ha llevado a cabo a través de 

instituciones microfinancieras que están proporcionando sus servicios a un número cada vez 

mayor de hogares de bajos ingresos. La banca tradicional percibió la experiencia positiva de 

las instituciones microfinancieras con este mecanismo y en la actualidad los bancos 

comerciales están orientando sus esfuerzos a este mercado.  

 

 Para Valdiviezo (2011), las Microfinanzas hicieron su aparición en Latinoamérica en la década 

de los setenta a través de proyectos innovadores impulsados por primera vez en Brasil, con la 

noción de que los pobres podían y debían tener acceso a los servicios financieros, en particular 

al crédito. Estos proyectos sirvieron para demostrar que las personas de bajos ingresos 

necesitan financiamiento para efectuar actividades generadoras de ingresos que aportaban al 

crecimiento de la economía a la que pertenecían. 

 

El resultado fue la propagación de las Microfinanzas en América Latina poniéndose a 

disposición sistemas de préstamos innovadores como es el caso de los préstamos grupales 

auspiciados por organismos internacionales. Sin embargo al comienzo solo organizaciones no 

gubernamentales destinaban sus recursos para implementar esta nueva metodología; también 

es importante considerar el caso de Bolivia, que en 1992 creó un banco exclusivamente para 

brindar servicios microfinancieros. (Valdiviezo, 2011) 

 

Las Microfinanzas en el Ecuador. 

 

Según Tobar (2010), en los últimos años, las Microfinanzas se han constituido en un 

mecanismo de desarrollo económico y social de los diversos países subdesarrollados. Esto se 

ha fomentado el crecimiento de actividades productivas y comerciales, rurales y urbanas, fuera 

de los circuitos de la economía formal, de tal forma que el microcrédito brinda la oportunidad 

a los pobres de ser sujetos de crédito y de mejorar su calidad de vida.  

 

El sector de las microfinanzas cobro un gran impulso en el Ecuador desde la crisis bancaria en 

el 1999, cuando el público perdió la credibilidad en los bancos y enfoco sus ahorros en las 
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cooperativas. Esto permitió que se creen nuevas instituciones de microfinanzas y a partir del 

2002 se despierta el interés del sector financiero formal. (Magill, 2005) 

 

Según Magill (2005), el Ecuador ha constituido a lo largo del tiempo una base sólida de 

instituciones de microfinanzas, que giran principalmente alrededor del sistema de cooperativas 

de ahorro y crédito. Asimismo, en la década de los años 90 se han creado organizaciones no 

gubernamentales y bancos con este enfoque. Esta característica del país y las restricciones de 

acceso al crédito que ha estado aplicando la banca, invitan a abordar a las microfinanzas desde 

un enfoque académico que contribuya a medir sus resultados y desarrollar propuestas que 

fomenten el desarrollo social y económico del país.  

 
.  

Instituciones de microfinanzas en el Ecuador.  

 

Las instituciones que prestan servicios micro financieros en el Ecuador son: Bancos Privados, 

Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de ahorro y crédito que son instituciones 

financieras privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos, y otros organismos no 

regulados como Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control de la Dirección de 

Cooperativas, Organismos no gubernamentales, cajas solidarias, cajas de ahorro y crédito, 

sociedades populares de inversión. El sistema que más se ha desarrollado en este campo es el 

cooperativismo. (Valdiviezo, 2011) 

 

Como ayudan las microfinanzas a los más pobres.  

 

La Calle (2010) refiere que las microfinanzas pueden ayudar a los más pobres en los siguientes 

niveles: 

 

 A nivel individual. -  Cuando se incrementan los ingresos y por ende el ahorro y al 

tener un mayor control sobre los recursos, los beneficiarios de estos servicios serán 

menos vulnerables y podrán planificar su futuro equilibrando el consumo.  

 

 A nivel familiar o del hogar. -  Cuando se logra una mejora en la alimentación, salud 

o educación en los miembros del hogar, o también al momento de realizar mejoras en 

la vivienda, favoreciendo así al bienestar de toda la familia.  
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 A nivel comunitario. - Cuando la comunidad alcanza una mejora económicamente a 

través de las actividades microempresariales, de bienes y servicios, generando recursos 

y empleo para más personas de la colectividad.  

 

 A nivel institucional. - Cuando se genera algún impacto a través de la dotación de 

servicios microfinancieros en el marco institucional, de la localidad, región o país. 

(p.142)  

 

Sistema Financiero  

 

El sistema financiero es conjunto de instituciones que tienen como objetivo canalizar el ahorro 

de las personas, permitiendo el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tiene exceso de liquidez hacia las 

personas que necesitan estos recursos. 

 

(Casani, 2011), afirma: “Es el conjunto de instituciones que proporcionan los medios de 

financiación al sistema económico para el desarrollo de sus actividades, actuando como 

intermediario entre quienes disponen de ahorros” (p242). 

 

Este sistema tiene como objetivo permitir el desarrollo de la actividad económica, utilizando 

intermediarios financieros que se encargan de captar los depósitos del público y prestarlo a los 

demandantes de capitales. 

 

¿Cómo se regula el Sistema Financiero? 

 

La Junta de Política Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de la formación de 

políticas públicas, y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera de 

seguros y valores. Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos 

(bancos, mutualistas y sociedades financieras), la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (cooperativas y mutualistas de ahorro y crédito de vivienda) y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (compañías de seguros). 
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Clasificación del Sistema Financiero Nacional. 

El Código Organico Monetario y Financiero (2014), menciona lo siguiente:  

Art.160.- Sistema Financiero Nacional. - Está integrado por el Sector Financiero  

Público, el Sector Financiero Privado y el Sector Financiero Popular y Solidario. 

Art. 161.- Sector Financiero Público. - Está compuesto por:  

o Bancos  

o Corporaciones 

Art. 162.-Sector Financiero Privado. - Está compuesto por las siguientes entidades:  

 

 Bancos múltiples y Bancos especializados. 

 

Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más 

segmentos de crédito. Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no 

superen los umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.  

 

De Servicios Financieros. 

 

Almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado 

secundario de hipotecas.  

 

De Servicios Auxiliares del Sistema Financiero 

 

Tales como: software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de 

valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia.  

 

Art. 163.- Sector Financiero Popular y Solidario. El sector financiero popular y solidario 

está compuesto por:  

 

1. Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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2. Cajas centrales.  

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.  

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

También son parte del Sector Financiero Popular y Solidario las asociaciones Mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda. 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Según El Código Organico Monetario y Financiero( 2014), manifiesta: 

 

Art. 1. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador.  

Art. 2. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. (p3) 

 

Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera enfocará su esfuerzo en fomentar el 

acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, y a su vez potenciará el rol 

de las actividades financieras de forma eficiente para fortalecer la inversión productiva 

nacional, al mismo tiempo tendrá la facultad de regular las acciones en función de las políticas 

económicas y monetarias dictadas. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

2016) 

 

Según El Código Organico Monetario y Financiero (2014), Art. 14 manifiesta: La Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera tiene las siguientes funciones:  

 

● Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores. 
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● Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su 

aplicación. 

● Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del 

sistema financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores. 

● Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las 

entidades financieras, de seguros y de valores. 

● Conocer sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias 

referidas en este Código, de la supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central 

del Ecuador y sobre los informes que presente la Corporación de Seguro de 

Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus 

competencias. 

● Aplicar las disposiciones de este Código, la normativa regulatoria y resolver los 

casos no previstos; entre otras.  

 

Economía Popular y Solidaria     

                                                                                    

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos. 

 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria., 2014) 

 

Objetivos de la Economía Popular y Solidaria.         

                                                    

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), define los siguientes objetivos: 

 

● Reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector 

financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de 

la economía y con el Estado.  
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● Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el buen vivir.  

● Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. 

● Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley.  

● Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. (p112) 

 

Principios de la Economía Popular y Solidaria. 

 

En cuanto a sus principios la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011), establece 

que: Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades, 

se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

 

● La búsqueda del buen vivir y del bien común.  

● La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. 

● El comercio justo y consumo ético y responsable.  

● La equidad de género.  

● El respeto a la identidad cultural. 

● La autogestión. 

● La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas.  

● La distribución equitativa y solidaria de excedentes 

 

Integrantes de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Integran la economía popular y solidaria las organizaciones conformadas en los sectores 

comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también las unidades económicas 

populares.; sectores que proponen una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el 

Estado y el mercado. ( Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011) 
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El Sector Comunitario. 

 

Es definido como el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, 

familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o 

rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de 

bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo 

los principios de la presente Ley. (LOEPS 2011) 

 

El Sector Asociativo.  

 

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas 

productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir 

bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. (LOEPS,2011) 

  

El Sector Cooperativo  

 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se 

sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del 

cooperativismo y a las prácticas de buen gobierno corporativo. (LOEPS, 2011) 

 

Cooperativismo 

 

Según Rodas (2013), “El Cooperativismo tiene enormes presiones legales, sociales, 

económicas para entrar en la lógica del capital, eficiencia y eficacia financiera, para mayor 

ganancia y acumulación de esta manera con el nombre de cooperativa en realidad se es sociedad 

de capitales, negocio de un grupo”. 
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La necesidad del cooperativismo socio-económico promueve la organización de las 

comunidades y grupos humanos para satisfacer de manera conjunta sus necesidades e intereses, 

logrando el bien común. 

 

Historia del Cooperativismo  

 

 Para Rodas (2013), la historia del sistema cooperativo se remonta a la práctica de diferentes 

modalidades de asociación tradicional, especialmente en el ámbito rural y en actividades de 

carácter agropecuario, por ejemplo, en Latinoamérica, los ayllus de la cultura Inca que 

comprendió lo que ahora es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Chile y el norte argentino, como 

también, en las culturas del norte de América como la azteca en México y las juntas en Costa 

Rica. Estas manifestaciones tradicionales de la cooperación aún están vigentes en muchos 

países de América Latina y en el mundo, ya que este sistema de cooperativismo en épocas 

pasadas, que se identificaba por la autoayuda, solidaridad y cooperación entre sus integrantes 

en las diferentes actividades fueron determinantes para iniciar lo que hoy se conoce como los 

principios del sistema cooperativo. 

 

El Cooperativismo en el Ecuador  

 

En los orígenes del movimiento cooperativo ecuatoriano, se pueden distinguir tres etapas 

fundamentales: la primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo pasado, 

cuando, en Quito y Guayaquil, se crearon una serie de organizaciones artesanales y mutuales. 

La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual el Estado dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura administrativa y productiva, mediante la utilización 

del modelo cooperativista. Y finalmente la tercera etapa, se inicia a mediados de los años 

sesenta con la expedición de la ley de Reforma Agraria en 1964 y  de la nueva Ley de 

Cooperativas en 1966. (Maribel, 2014) 

 

Según Maribel (2014), en el año de 1937 siendo jefe supremo el general Alberto Enríquez 

Gallo se expide la primera Ley Suprema para las cooperativas existentes en ese entonces en un 

número no mayor a treinta. El Sistema Financiero Nacional a través de las Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito en todo el país tenía una sola misión, dar ayuda a los habitantes ecuatorianos 

con la utilización de instrumentos para la reforma social, por medio de organismos de difusión 

y ayuda a las cooperativas como son AUDICOP, CEDECOP, FINANCOP, SYSTECOP, que 

son organismos básicos en el funcionamiento y control de las cooperativas con el fin de cumplir 

el objetivo planteado. 

 

Valores del Cooperativismo 

 

 Según (Campoverde, 2011)El cooperativismo como doctrina cuenta con los siguientes valores: 

 Ayuda mutua. - Es el accionar de un grupo para la solución de problemas comunes. 

 Esfuerzo propio. - Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el fin 

de alcanzar metas previstas 

 Responsabilidad. - Es el nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades 

para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados. 

 Democracia. - Es la toma de decisiones colectiva por los asociados mediante la 

participación y el protagonismo. 

 Igualdad. - Todos los socios tienen los mismos deberes, derechos y obligaciones. 

 Solidaridad. - Mediante el apoyo, la cooperación para solucionar los problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad; también promueve los valores éticos como la 

responsabilidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás. 

 Libertad. - Cada quien puede decir por sí mismo lo mejor que considere para su 

bienestar y la de su sociedad. (p. 106) 

 

Cooperativa  

 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en 

forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad 

jurídica de derecho privado e interés social (SEPS, 2017)  
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Clasificación de las Cooperativas  

 

Según (LOEPS, 2011), las cooperativas se clasifican según la actividad que efectúen: 

 Cooperativas de producción: Son aquellas en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y 

manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles. 

 Cooperativas de consumos: Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de 

cualquier clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de artículos 

de primera necesidad, de abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de 

materiales y productos de artesanía. 

 Cooperativas de vivienda: Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la 

adquisición de bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas u 

oficinas o la ejecución de obras de urbanización y más actividades vinculadas con estas 

en beneficio de sus socios. En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles 

se efectuará previo sorteo, en Asamblea General, una vez concluidas las obras de 

urbanización o construcción; y, se constituirán en patrimonio familiar. Los cónyuges o 

personas que mantienen unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa. 

 Cooperativas de servicios: Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas 

necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la 

calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, 

educación y salud. 

 Cooperativas de ahorro y crédito: Las cooperativas de ahorro y crédito son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente 

bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

del Ecuador, con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que 

emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (p.111) 

Segmentación de las Cooperativas   

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-2015-

F (2015) Art. 1 establece: Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al 

tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 
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Tabla 1 

Segmentación de las Economía Popular y Solidaria 

Segmento  Activos (USD) 

1 Mayor a 80’000.000,00 

2 Mayor a 20’000.000,00 hasta 80’000.000,00 

3 Mayor a 5’000.000,00   hasta 20’000.000,00 

4 Mayor a 1’000.000,00   hasta   5’000.000,00 

5 Mayor a 1’000.000,00 

Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas comunales  

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015) 

 

Microcrédito  

Antecedentes.   

El microcrédito nace en Bangladesh en 1983, fue creado por Muhammad Yunus quien creó el 

Grameen Bank y, más aún, desde 2006, cuando fue galardonado con el Premio Nobel de la 

Paz; vale mencionar que la experiencia de Yunus abrevó en las ideas de su colega y compatriota 

AmartyaSen, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1988; Estos dos economistas 

bengalíes instalaron la noción de que la asistencia financiera a los pobres no es un mero acto 

de beneficencia, sino un buen negocio para los receptores y los dadores de los préstamos y para 

toda la sociedad. (Diario la Nación , 2011) 

Definición.  

Un microcrédito es un préstamo dirigido fundamentalmente a personas que quieren montar un 

pequeño negocio o auto emplearse para poder desarrollar alguna actividad productiva 

independiente, por ejemplo: algún proyecto agroalimentario, un negocio artesanal o vender 

algún tipo de producto (Condusef, 2012).  

Importancia.  

El microcrédito ayuda a la población rural pobre a liberarse de la pobreza invirtiendo en 

pequeñas fincas y actividades económicas. Los planes de este tipo superan algunos de los 

problemas de la concesión de crédito rural a los pobres, ofreciendo para ello préstamos sin 

garantía con tasas de interés próximas a las del mercado, mediante programas de base 
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comunitaria gestionados por instituciones de financiamiento u organizaciones no 

gubernamentales. (Caballero, 2013) 

Objetivos del microcrédito.  

Los principales objetivos del microcrédito son:  

 El objetivo de estos instrumentos es reducir los niveles de pobreza, es decir, mejorar 

las condiciones de vida de los más pobres.  

 Nacen como respuesta a la falta de acceso al crédito por parte de millones de personas 

excluidas de los sistemas financieros formales.  

 No nos podemos olvidar de que este producto financiero es un préstamo, y como tal, 

debe ser devuelto el principal junto con los intereses.  

 Se centran en préstamos de pequeñas cantidades de dinero para los más necesitados.  

 Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites. 

 Los periodos de reposición son muy cortos y en cada reembolso las cantidades 

también son muy pequeñas. Lo más común es que la devolución del principal y los 

intereses sea semanal o mensual.  

 Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de antemano por los 

propios prestatarios. (La Calle, 2010) 

 

Características.  

Garcia (2011), indica que las características principales de los microcréditos es la reducida 

cuantía de los préstamos y se trata de cantidades pequeñas de dinero. 

 

 Monto: El primer crédito debe ser en un monto pequeño, de acuerdo con el tamaño del 

negocio a financiar, ya en la renovación del crédito, el monto puede incrementarse poco 

a poco, siempre y cuando se evalúe el comportamiento de pago del crédito inicial y de 

los resultados de las visitas de monitoreo que realice la entidad.  

 Tasa: Al tratarse de operaciones de alto riesgo en las que se intenta ofrecer a los 

prestatarios el dinero que necesitan para emprender o invertir en su microempresa, las 

tasas de interés son relativamente altas.  

 Plazo: El plazo del primer crédito debe ser corto y de acuerdo con el ciclo de la actividad 

que desarrolle el deudor entre 4 y 6 meses. Un segundo crédito puede otorgarse a un 
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plazo más largo en la medida en que el asociado vaya generando ahorro para su capital 

de trabajo y vaya creando su propio patrimonio, en este caso puede ser entre 12 y 24 

meses.  

 Forma de pago: Pueden ser: Diario- semanal- quincenal- mensual.  

 Garantía: En los microcréditos las garantías son con garantes e hipotecarios.  

 Requisitos: Ser propietario de una actividad micro empresarial por lo menos 6 meses; 

tener entre 18 y 65 años de edad y un garante.  

 

 

Tipos de Microcrédito.  

 

Según Rodriguez (2015), existen tres tipos de microcrédito; los individuales, grupales y 

solidario.  

 

Microcréditos individuales: destinados a financiar necesidades de capital de trabajo, 

inversión     en equipos o de libre disponibilidad de trabajadores independientes o clientes con 

pequeños negocios. 

 

Microcréditos grupales: dirigidos a personas naturales integrantes de un grupo (socios) de 

bajos ingresos que participen en proyectos microempresariales, que no cuenten con acceso a 

créditos tradicionales y estén en zonas marginales.  

 

Microcréditos solidarios: están destinados a financiar necesidades iguales a los individuales, 

donde la garantía es solidaria o mancomunada.  

 

Principios del microcrédito. 

 

De acuerdo a Patiño (2010), establece los siguientes principios: 

 

Levantamiento In Situ de la información: Esta actividad permite la estructuración de 

información financiera del prestamista y evaluación de crédito. 
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Análisis integral de la actividad económica y núcleo familiar: Mientras más pequeños son 

los montos requeridos, más importantes es el análisis de la personalidad del cliente y su familia. 

 

Garantías: El rol de la garantía es secundario en la recuperación de microcrédito. Su objetivo 

es ser una herramienta conminatoria, que aliente el repago del crédito. 

 

Relación con el crédito: La relación entre el promotor de crédito y el cliente es personalizada. 

 

Principio de crecimiento: A medida que la relación crediticia avanza y se fortalece sobre la 

base de un buen historial de pagos, la IMF disminuye la asimetría de información respecto del 

cliente. 

 

Clases de Microcréditos.  

Según el (Banco Central del Ecuador, 2009) este segmento (microcrédito) se divide en los 

siguientes subsegmentos como se muestra a continuación 

Microcrédito minorista:  Son aquellas operaciones cuyo monto por operación y saldo 

adeudado en microcréditos a la institución financiera sea menor o igual a USD 3.000, otorgados 

a microempresarios que registren un nivel de ventas anuales inferior a 100.000 USD, a 

trabajadores por cuenta propia o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria.  

Microcrédito de acumulación simple: Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adeudado en microcréditos a la institución financiera sea superior a USD 

3.000 y hasta USD 10.000, otorgados a micro empresarios que registren un nivel de ventas o 

ingresos anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria.  

Microcrédito de acumulación ampliada: Son aquellas operaciones de crédito superiores a 

USD 10.000 otorgadas a microempresarios y que registran un nivel de ventas anuales inferiores 

a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria. 

 

Principios del microcrédito.  

 

De acuerdo a (Román & Javier, 2012), establece los siguientes principios: 
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Levantamiento In Situ de la información: Esta actividad permite la estructuración de 

información financiera del prestamista y evaluación de crédito.  

Análisis integral de la actividad económica y núcleo familiar: Mientras más pequeños son 

los montos requeridos, más importantes es el análisis de la personalidad del cliente y su familia. 

Garantías: El rol de la garantía es secundario en la recuperación de microcrédito. Su objetivo 

es ser una herramienta conminatoria, que aliente el repago del crédito.  

Relación con el crédito: La relación entre el promotor de crédito y el cliente es personalizada.  

Principio de crecimiento: A medida que la relación crediticia avanza y se fortalece sobre la 

base de un buen historial de pagos, la IMF disminuye la asimetría de información respecto del 

cliente.  

 

Metodología de los Microcréditos.  

Al momento de proporcionar servicios microfinancieros las principales metodologías son: 

Grupos solidarios, préstamos individuales, uniones de crédito, bancos comunales, fondos 

rotativos; la diferencia entre los distintos tipos de metodologías no es muy grande, todas buscan 

el equilibrio entre la necesidad de descentralización y el mantenimiento del control y de los 

estándares las metodologías se deben aplicar de acuerdo a la actividad y características del 

negocio en el que se vayan a invertir los recursos. (La Calle, 2010) 

 

Grupos Solidarios  

Un grupo solidario es un conjunto de entre cinco y ocho personas unidas por un vínculo común 

generalmente vecinal o de amistad, quienes se organizan en grupo con el fin de obtener un 

pequeño crédito que será divido entre todos los miembros del grupo.  

Prestamos Individuales  

Se trata de la metodología más sencilla y también más común. En este caso, el préstamo es 

solicitado por una única persona. La petición se basa en las necesidades de la propia persona. 

Ella es la que tendrá que cumplir todos los requisitos y será la única responsable ante la 

institución a la hora de la devolución de los fondos. Una ventaja interesante es que el préstamo 

se adapta a la capacidad de pago y a las características del cliente.  

Bancos Comunales  

Esta metodología, denominada originalmente Village Banking, fue creada por John Hatch 

fundador de FINCA Internacional. Un banco comunal es un grupo de entre 30 y 50 personas 
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de una misma comunidad, generalmente mujeres, que se unen para garantizarse mutuamente 

los préstamos individuales recibidos, para favorecer el ahorro y para prestarse apoyo mutuo.  

Fondos Rotatorios  

Es la metodología utilizada principalmente por las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio 

(ROSCAS). En este tipo de metodología, un grupo de personas con un nexo común se unen 

cada cierto tiempo, una vez a la semana o una vez al mes, para aportar a un fondo de ahorro 

común una determinada cantidad de dinero, la cual acumulada a las anteriores aportaciones se 

irá repartiendo por turnos entre todos los miembros de la asociación. Siempre debe haber un 

responsable o líder del grupo, el cual se tendrá que ocupar de recolectar y cuidar los fondos. 

 

Cartera de crédito 

Definición. 

Según Vásconez (2012), la cartera de crédito es “el conjunto de documentos que amparan los 

activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de 

dichos documentos o cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas” 

(p.59). Dentro de la contabilidad bancaria la cartera de créditos es una cuenta que se utiliza 

para registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de préstamos y en deudores, 

está cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que aún no ha llegado a su 

vencimiento conforme a la política de Traslado de Créditos de Vigentes a Vencidos  

Clasificación de la cartera de crédito. 

Vásconez (2012), indica que la clasificación de la cartera de crédito se puede dar en distintos 

criterios, el que se menciona a continuación es en base a su vencimiento, (p.60) así tenemos:  

 

Por vencer: Es la cartera cuya fecha de vencimiento no ha llegado todavía, o que habiendo 

llegado ya, todavía no cumple los días necesarios para pasar a vencido. 

Vencida: Es la cartera que ya ha pasado del plazo establecido por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros a partir de su fecha de vencimiento. Para el paso ha vencido consideramos 

que: 

 Créditos Comerciales pasan a los 30 días. 

 Créditos de Consumo a los 15 días. 

 Créditos de Vivienda a los 60 días. 
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 Créditos de Microempresa a los 5 días. 

Que no devenga intereses: Todo el saldo restante del crédito cuya cuota pasa a vencido se 

contabiliza como cartera que deja de generar ingresos para la empresa.  

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición. 

Anaya señala que es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio. (2016) 

 Herramientas 

 Anaya (2016), indica que se entiende por herramientas la información que sirve de punto de 

partida para el estudio, se tienen, entre otras (pag.12), las siguientes:  

 

1. Estados financieros básicos suministrados por la empresa.  

2. Información contable y financiera complementaria.  

3. Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

4. Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras.  

5. Información sectorial y macroeconomía.  

 

Puesto que el análisis financiero es un medio que ayuda en la toma de decisiones y son diversas 

las técnicas que en él pueden emplearse, es necesario aclarar quien solicita el estudio y con qué 

objetivo, para establecer con precisión que técnicas del análisis han de ser utilizadas.  

 

El analista debe utilizar el máximo número de técnicas aplicables en cada caso. Entre mayor 

sea el número de instrumentos utilizados, mayor será la exactitud de los resultados. Lo 

importante es saber relacionar los instrumentos adecuados para cada caso y poderlos combinar 

para lograr resultados satisfactorios.  (Gómez, 2011) 
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Análisis vertical  

 

Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en tomar un 

solo estado financiero (puede ser el balance general o un estado de pérdidas y ganancias) y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado el cual se 

denomina cifra base. (Ortiz, 2011) 

 

Análisis horizontal  

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, 

pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos 

en las cuentas individuales de un período a otro; además de los cambios que deseamos mostrar, 

se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo. (Ortiz, 

2011) 

 

Glosario de indicadores financieros  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017), señala los siguientes indicadores 

financieros: 

Índice de Morosidad. 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera. Las ratios de morosidad 

se calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio. 

Morosidad bruta total  

Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de cartera (proporción de la cartera 

que se encuentra en mora). Las ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta 

y por línea de crédito.  

𝑴𝑪 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
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Morosidad de la cartera de la Microempresa 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva microcrédito frente al de total cartera bruta microcrédito. 

 

𝑴𝑪𝑴 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

 

Cobertura de provisiones para la cartera improductiva  

Mide la proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con respecto a la 

cartera improductiva bruta. Las ratios de cobertura se calculan para el total de la cartera bruta 

y por línea de negocio.  

Cobertura Cartera de Crédito improductiva 

Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la cartera 

improductiva productivo frente al de total cartera bruta productivo. 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂  =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

 

Cobertura de la Cartera improductiva de Microcrédito 

Determina la proporción de la cartera de microcrédito que registra problemas de incobrabilidad 

que se encuentra cubierta por provisiones. 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒕 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐  =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
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Matriz FODA 

 

Definición  

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa. Desde 

este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos 

mencionados anteriormente. (Talacon, 2010) 

 

Historia  

 

Antes de entrar en consideración en lo que respecta al significado del FODA, veamos un poco 

de su historia y comprender el porqué de su creación. A este respecto, el creador de la matriz 

FODA fue Albert S. Humpherey, el cual, murió en octubre del 2005. 

 

Este estudio se llevó a cabo por Albert, con la finalidad de tener en conocimiento del porqué la 

planificación corporativa a largo plazo fracasaba. Se necesitaba establecer objetivos que fueran 

realistas; por lo que se creó un grupo en 1960 por Robert Stewart, para fundar un sistema 

gerencial que se comprometiera a aprobar y comprometerse en el trabajo del desarrollo, en la 

actualidad se le conoce como “manejo del cambio”. (Glagovsky, 2011) 

 

Ahora bien, miles de empresas fueron visitadas, para entrevistar a miles de ejecutivos; llegando 

a la conclusión que, los que eran jefes ejecutivos debían ser los jefes de planificación, además, 

los jefes inmediatos también debían conformarlo. 

 

Descubriendo así, que el presente seria lo satisfactorio, el futuro la oportunidad, lo que es malo 

en el presente es una falta y si el futuro es malo es una amenaza, convirtiéndose en las siglas 

SOFA, luego, en 1964, fue cambiada la F a W, llegando así, el SWOT, o FODA en español. 

 

¿Qué es el análisis FODA? 

 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, o sencillamente a una persona, este 
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acróstico es aplicado a cualquier situación, en el cual, se necesite un análisis o estudio 

Buscando orientar con el estudio cuales son las fortalezas de la organización, sea en cuanto, a 

los recursos que posee, la calidad del mismo, etc. Asimismo, externamente puede estudiar las 

amenazas que puedan existir como en el ámbito político o social. (Talacon, 2010) 

¿Cómo se realiza un análisis FODA? 

 

La diversidad de personas y distintas perspectivas es lo más recomendable para realizar un 

buen análisis, todos los departamentos de una organización deberían participar e inclusive los 

clientes para que vacíen sus buenos resultados estratégicos. 

 

Usualmente, es usado en una plantilla de análisis FODA con 4 cuadros, lo primordial es que se 

haga sencillo y práctico para poder entender los resultados. (Talacon, 2010) 

 

El objetivo de la matriz FODA 

 Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para alcanzar 

los objetivos.  

 Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del 

objetivo.  

 Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar 

el objetivo  

 Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o empresa 

que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en oportunidades, para 

alcanzar el objetivo (García & Milagros, 2014) 

 

Plan de mejora 

¿Qué en plan de mejora? 

Para Velez (2010) un plan de mejora es “un conjunto de medidas de cambio que se toman en 

una organización para mejorar su rendimiento” (p,84), una empresa pueda responder ante los 

cambios que presenta su entorno y cumplir con los objetivos de su empresa, debe implantar 
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propuestas de mejora con la finalidad de detectar puntos débiles de la empresa, y de esta manera 

atacar las debilidades y plantear posibles soluciones al problema. 

 

Las medidas de mejora deben ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben 

planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos.  Para generar 

una propuesta de mejora que vaya de acorde a las necesidades de una empresa, es necesario 

involucrar a toda persona que participe en el proceso de creación del producto u otorgamiento 

del servicio que ofrece la empresa. Cuando se logre esta interacción, se logrará entonces 

identificar todos los elementos, situaciones y/o problemas que presenta la empresa. Como 

planteamiento de solución, un plan de mejora debe contener estrategias generales que permitan 

definir el rumbo que tomará la empresa y la forma en que solucionará los problemas. 

(Villavicencio, 2017) 

¿Para que sea eficaz un plan de mejora que se requiere? 

Según Velez (2010), para que sea eficaz un plan de mejora que se requiere ciertas condiciones 

previas: 

 El convencimiento de que la mejora es posible 

 El control de actitudes derrotistas 

 La ausencia de planteamientos justificativos 

 El liderazgo del equipo directivo 

 La implicación del profesorado y de los padres y madres 

 La comprensión del sentido que tiene plantearse mejoras 

 

Características de un plan de mejora 

Para Vélez, (2010) un plan de mejora debe tener las siguientes características:  

 Debe ser continuo y progresivo. 

 Debe incorporar todas las actividades realizadas en la empresa en todos los niveles. 

 Implica inversión, bien sea en tecnología de avanzada, maquinaria y equipos más eficientes, 

el mejoramiento del servicio a clientes, capacitación continua del recurso humano, 

investigación y desarrollo. 
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 Los empleados deben tener los conocimientos necesarios para entender las exigencias del 

cliente, y de esta manera lograr ofrecer excelentes productos o servicios. 

 Contempla las necesidades, gustos y requerimientos del cliente, quien constituye la fuerza 

que impulsa hacia la mejora. 

 Involucra mejoría permanente de toda la organización, desde el gerente, hasta los 

trabajadores de los niveles más bajos. La mejora continua de dicho proceso depende del 

involucramiento y compromiso del personal, individualmente o como integrante del equipo 

del departamento o área, el empleado debe estar animado y motivado además de 

comprometido en el cumplimiento de las metas y objetivos de la organización. 

 Recluye la retroalimentación incesante entre el productor y el cliente, entre el productor y 

sus proveedores. 

 

Ventajas y desventajas del plan de mejora  

Las ventajas y desventajas según (Villavicencio, 2017) son las siguientes:  

Ventajas  

 Se concentra el esfuerzo en los recintos organizativos y en procedimientos claves del 

desenvolvimiento y desempeño general de la empresa. 

 Consigue mejoras a corto plazo, los resultados son medibles fácilmente ya que se visualizan 

por si solos. 

 Reducción la producción defectuosa, es decir minimiza las fallas, errores y defectos en los 

productos terminados, lo que a la vez trae la reducción de los costos, evita el desperdicio 

de materia prima y el mejor aprovechamiento o consumo de insumos como la electricidad, 

agua, y del recurso humano. 

 Incrementa la productividad y encamina la empresa hacia la competitividad, lo que le 

permite a la empresa permanecer y crecer en el mercado. 

 Favorece la adaptación de la empresa a los procesos y avances tecnológicos 

Desventajas  

 En ocasiones amerita una fuerte inversión, para modernizar los equipos, máquinas y 

tecnología que se usaban antes del proceso. 

 Se pierde la interdependencia entre los miembros, al concentrarse en un área específica, 
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por ello debe incorporar a toda la organización. 

 Requiere el cambio en toda la empresa, el éxito en este proceso amerita la participación de 

todos los integrantes de la organización y es necesario el compromiso real de los mismos 

con la misión y visión de la compañía. 

 El proceso puede tornarse largo debido a gerentes muy conservadores. 

 Es necesario aceptar riesgos. 

 

Pasos para realizar propuestas de mejora 

 

Identificar el proceso o problema a mejorar; con base en la información que se derivó de la 

planeación estratégica. Esto es logrando con un estudio detallado: Entorno Interno: Fortalezas 

y Debilidades; Entorno Externo: Oportunidades y Amenazas; tomar aquellos elementos que 

sean más relevantes para la empresa, ya sea para incrementar una fortaleza, subsanar una 

debilidad, contrarrestar una amenaza u aprovechar una oportunidad. 

Pasos para seguir para la elaboración del plan de mejoras: 

1. Identificar el área de mejora  

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales fortalezas y 

debilidades en relación al entorno que la envuelve. La clave reside en la identificación de las 

áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se deben superar las debilidades apoyándose 

en las principales fortalezas. 

2. Detectar las principales causas del problema 

 La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, comienza 

cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples herramientas metodológicas para 

su identificación. Entre otras cabe destacar: 

 El diagrama de espina (causa-efecto),  

 Diagrama de Pareto,  

 Casa de la calidad, 

 Tormenta de ideas.  
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3. Formular el objetivo  

Una vez se han identificado las principales áreas de mejora y se conocen las causas del 

problema, se han de formular los objetivos y fijar el período de tiempo para su consecución. 

Por lo tanto, al redactarlos se debe tener en cuenta que han de:  

 Expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr, 

 Ser concretos,   

 Estar redactados con claridad.  

Así mismo deben cumplir las siguientes características:  

 Ser realistas: posibilidad de cumplimiento,  

 Acotados: en tiempo y grado de cumplimiento,  

 Flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no previstas sin apartarse del 

enfoque inicial,  

 Comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué es lo que se pretende 

conseguir, obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario para su 

consecución. 

4. Seleccionar las acciones de mejora  

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, posteriormente, 

priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una serie de técnicas (tormenta de 

ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que facilitarán la determinación de las acciones de 

mejora a llevar a cabo para superar las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las 

principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. 

5. Realizar una planificación  

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún orden de 

prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones elegidas pueden 

condicionar su puesta en marcha, o aconsejar postergación o exclusión del plan de mejoras. Es, 

por lo tanto, imprescindible conocer el conjunto de restricciones que condicionan su viabilidad. 

Establecer el mejor orden de prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer lugar, la 
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realización de aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino que se deben tener 

en cuenta otros criterios en la decisión. 

Seguimiento del plan de mejoras  

El siguiente paso es la elaboración de un cronograma para el seguimiento e implantación de las 

acciones de mejora. En el mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los 

plazos establecidos para el desarrollo de las mismas. 

Proceso  

¿Qué es un proceso? 

Una organización puede ser definida como un de procesos, que se realizan simultáneamente y 

además están interrelacionados, lo cual dará lugar a la posibilidad de la gestión por procesos. 

(Cisneros, 2012), afirma “un proceso es un conjunto de actividades realizadas por un individuo 

o grupo de individuos cuyo objetivo es transformar entradas en salidas que serán útiles para un 

cliente” (p.44). 

Características de un proceso: elementos, límites y factores. 

Según Cisneros (2012), todo proceso, para ser considerado como tal, debe cumplir 

una serie de características, tales como:  

 

1 Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir una razón de 

ser. 

2 Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su comienzo y su 

terminación. 

3 Posibilidad de ser representado gráficamente. 

4 Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que permitan hacer un 

seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso mejorar. 

5 Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del mismo entre 

otras muchas tareas, como, por ejemplo, asegurar la correcta realización y control del 

proceso en todas sus fases 
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Funcionamiento del proceso 

El funcionamiento del proceso se debe medir a través de indicadores de seguimiento y medidas 

de resultados. Ambos conceptos están relacionados, pues los indicadores de seguimiento 

muestran cómo se consiguen los resultados muestran qué se ha alcanzado. (Cisneros, 2012) 

En general, la utilización de indicadores y medidas debe estar referida a variables importantes 

que permitan establecer prioridades y encontrar posibilidades de mejora el proceso. Para 

conseguir esto, es imprescindible que los indicadores, así como cualquier acción de control y 

medición, sean aceptados por los responsables del proceso. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la ejecución de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales y métodos: 

 

Materiales 

 

Material bibliográfico (libros. tesis, revistas científicas y sitios webs); suministros de oficina 

(bolígrafos, pen drive, etc.); impresora; equipo de cómputo; calculadora; estados financieros; 

copias. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó los métodos: El Método Científico el cual permitió 

abordar temas de conocimiento general, con los que se fundamentó el marco teórico con las 

principales conceptualizaciones que se debe tener en cuenta y de esta forma se logró analizar 

los resultados y relacionar la teoría con la práctica.; el Método Deductivo permitió la 

aplicación de conocimientos, análisis estructurales y evolutivos, indicadores y demás datos 

implícitos en el presente trabajo se identificó las fortalezas y debilidades llegando a obtener los 

problemas específicos sobre la realidad que atraviesa la cooperativa; el  Método Inductivo, el 

cual se aplicó el análisis horizontal, vertical e indicadores financieros es decir se conoció 

situaciones particulares que permitieron establecer conclusiones y recomendaciones generales; 

el Método Analítico, permitió evaluar la gestión crediticia y su incidencia en el desarrollo 

económico de los socios de la Cooperativa “Crediamigo”Ltda., sujetos a microcrédito en la 

ciudad de Loja, mediante el análisis de las encuestas.  

 

Técnicas  

Dentro de las técnicas que se utilizó para el desarrollo del trabajo de tesis se encuentra la 

entrevista, la cual fue dirigida a la gerente general de la institución lo que ayudó a obtener 

información acerca de la operatividad de la misma, productos financieros y servicios 

adicionales que brindan a sus socios, además permitió recopilar datos necesarios adicionales y 

datos que estén relacionados con los microcréditos para desarrollar de manera óptima el 

presente trabajo. 
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Por medio de la revisión bibliográfica se obtuvo información valiosa para la elaboración del 

marco teórico a través de consultas en libros, internet y documentos de la entidad.   

 

A través de la encuesta, se realizó un banco de preguntas previamente estructurado, dirigido a 

cada uno de los socios durante los períodos de estudio con la finalidad de obtener datos reales 

y exactos sobre su situación social y económica de sus hogares.  

 

Población y Muestra: La población a investigar fueron socios beneficiados por los 

microcréditos otorgados por la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” Ltda, de la ciudad 

de Loja durante el período 2015-2016, para la realización del presente proyecto se utilizó la 

siguiente formula muestral.  

 

 

𝑵 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑐

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2𝑍𝑐
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

 

n= El tamaño de la muestra. 

N= El tamaño de la población. (Se registraron 770 socios de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Crediamigo” Ltda. de la ciudad de Loja, que accedieron a microcréditos durante el periodo 

2015-2016). 

P= Población a favor (0.5) 

Q= Población en contra (0.5) 

Z2
c= Nivel de confianza 95%  

E= 5% (0.05). 

 

𝑵 =
770 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(770 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗  0,50 ∗ 0,50
 

  

 

El número de encuestas fue de 257, dirigidas a los socios de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Crediamigo” Ltda. de la ciudad de Loja. 

Autor: Fidias G. Arias 

 

𝑵 = 257 



40 

  

f) RESULTADOS 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CREDIAMIGO” LTDA.  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., es una institución financiera que 

brinda servicios y productos financieros eficientes y de calidad, buscando satisfacer las 

necesidades de sus socios contribuyendo al desarrollo de la sociedad lojana. 

 

Constituida el 28 de julio del 2008 según Acuerdo Ministerial Nro.11 e inscrita con la misma 

fecha en el Registro de Cooperativas Nro.7222 y con la presencia de las personas: Cabera Galo 

Iván, Alvarado González Manuel Ignacio, Alvarado González Bertha Isabel, Alvarado Roa 

Diego Fernando, Alvarado Roa Lenin Andrés, Alvarado Roa Stalin Manuel, Alvarado 

Rodríguez José Vicente, Alvarado Rodríguez Diana Cecibel, Chávez Romero Raúl Alberto, 

Cevallos Guzmán Miguel Ángel, Guillen Arteaga Kenia Noheli, Jaramillo Livio Armando, 

Medina Roa Mónica Alexandra, Roa Riofrío Eddie Santiago, es como la cooperativa inicia sus 

actividades operacionales. 

 

En la Actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., está conformada 

por: Matriz ubicada en las calles 18 de noviembre 13-25 entre Lourdes y Catacocha. Teléfono 

2564177; Sucursal Centro ubicada en las calles 18 de noviembre entre Rocafuerte y Miguel 

Riofrío; Agencia Norte ubicada en la Av. Orillas del Zamora y Juan de Alderete. Teléfono 

2571122, y, Agencia Amaluza ubicada en Bolívar y Oriente esq. Teléfono 2653140; Agencia 

Palanda ubicada 12 de febrero y San Vicente Ferrer a 2 cuadras del parque central; Ventanilla 

San Lucas ubicada por la entrada principal a la parroquia a 100mtrs del mercado; Ventanilla 

Gonzanama ubicada Carlos Ojeda entre Sucre y 10 de agosto; denotando de esta manera su 

crecimiento a través del tiempo.  

 

MISIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., ofrece productos y servicios 

financieros competitivos para el desarrollo de nuestros socios, a través de la educación y la 

calidez de su talento humano, fomentando el bienestar y solidaridad de la sociedad. 
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VISIÓN 

Crediamigo, a diciembre del 2020, es una cooperativa de ahorro y crédito sostenible; líder en 

educación cooperativista, que ofrece productos y servicios innovadores, generando 

rentabilidad social. 

PROPUESTA DE VALOR 

“Ser una cooperativa sostenible que genera rentabilidad social” 

PRINCIPIOS  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo, se rige por los siguientes principios 

cooperativistas: 

 

1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad; 

8. Desarrollo del talento humano interno; 

9. Gestión institucional; 

10. Neutralidad política y religiosa. 

 

BASE LEGAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., se rige por la siguiente base legal 

Marco Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 



42 

  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley para Reprimir El Lavado de Activos 

 Código de Trabajo 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento General a Ley de la Economía Popular y Solidaria del Ecuador 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

AHORROS Y CAPTACIONES 

 

Ahorro a la vista: 

Los depósitos a la vista son obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios, los 

depósitos de ahorro y cualquier otro depósito que pueda retirarse en un plazo menor a treinta 

días, exigible mediante la presentación de cheques, libretas de ahorro u otros mecanismos de 

pago y registro. 

Plazo fijo: 

Son aquellos que sólo pueden ser exigidos luego de un período especificado de por lo menos 

mayor a treinta días; ganan un interés mayor que el de las cuentas de ahorro debido a que 

quedan inmovilizados para el depositante durante el plazo fijado. Los fondos bajo esta figura 

pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la orden o al portador. 

COLOCACIONES 

Consumo:   

Los créditos de consumo son aquellos otorgados a personas naturales que tengan por destino 

la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios; que generalmente se amortizan en 

función de un sistema de cuotas periódicas y cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual 

http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/captaciones-y-ahorros
http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/colocaciones
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promedio del deudor, entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del 

núcleo familiar menos los gastos familiares estimados mensuales. Las garantías podrán ser 

quirografarias, hipotecarias o fiduciarias según el monto a conceder. Monto hasta $ 30.000,00 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Emergente: 

 

Son aquellos créditos que permiten satisfacer necesidades urgentes de consumo, con un monto 

máximo hasta $2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, plazo hasta 12 meses. Su 

cobro es mensual, con dos puntos más que la tasa de consumo. 

 

Microcrédito: 

 

Es todo préstamo concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de 

prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente verificados. 

Este producto está orientado a otorgar montos máximos hasta $30.000,00 dólares de los 

Estados Unidos de América. Las garantías podrán ser quirografarias, hipotecarias o fiduciarias 

según el monto a conceder. 

 

Crédito “Mínimo riesgo” 

 

Operaciones crediticias respaldadas por una póliza de plazo fijo. Al efecto se exigirá el endoso 

del documento a favor de la Cooperativa, que a su vez será custodio del mismo. El monto del 

préstamo no superará el 80% del capital invertido con un tope de hasta $10.000,00. La tasa de 

interés será de tres puntos adicionales sobre la tasa pactada en el DPF. En casos especiales se 

podrá considerar un valor superior al DPF. 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

 Pagos RISE, SRI 

 Pagos crédito de IECE 

http://crediamigo.fin.ec/web/index.php/productos-y-servicios/servicios-financieros
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 Pago de matrícula vehicular 

 Planes de celular 

 Recargas 

 Pago Avon 

 Pago de luz 

 Pago de teléfono 

 Bono solidario 

 Acreditaciones 

 Tansferencias 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CREDIAMIGO” LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 
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DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE MICROCRÉDITO  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL 

PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE 2015 

 

Tabla 2  

Análisis Vertical 2015 

   ACTIVOS AÑO 2015 

     COD. DENOMINACIÓN   VALOR    % RUBRO   %GRUPO  

11 FONDOS DIPONIBLES 323.538,07 100% 8% 

1101 Caja 72.890,48 23% 2% 

1103 Bancos y otras Inst. Financieras 250.647,59 77% 6% 

13 INVERSIONES  209.430,77 100% 5% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  212.152,29 101% 5% 

1399 (Provisión para inversiones) (2.721,52) (0,01) 0% 

14 CARTERA DE CRÉDITO  2.276.864,68 100% 56% 

1402 Consumo prioritario por vencer  1.233.735,52 54% 30% 

1404 Microcrédito por vencer  718.518,15 32% 18% 

1407 Consumo ordinario por vencer  120.397,61 5% 3% 

1426 Consumo prioritario que no dev. int.  18.539,63 1% 0% 

1428 Microempresa que no dev. Int.  40.148,35 2% 1% 

1449 Comercial prioritario vencida  6.508,75 0% 0% 

1450 Consumo prioritario vencida  77.765,71 3% 2% 

1452 Microempresa vencida  166.105,51 7% 4% 

1499 (Provisiones para créditos incob.)  (104.854,55) -5% -3% 

16 CUENTAS POR COBRAR  44.285,48 100% 1% 

1603 intereses de cartera de cred por vencer 20.193,46 46% 0% 

1614 Pagos por cuenta de socios  3.466,38 8% 0% 

1690 cuentas por cobrar varias 20.965,64 47% 1% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  (340,00) -1% 0% 

18 ACTIVOS FIJOS 297.685,87 100% 7% 

1801 Terrenos  219.360,00 74% 5% 

1802 Edificios  81.006,60 27% 2% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 34.730,72 12% 1% 

1806 Equipos de computación 19.439,13 7% 0% 

1890 Otros 7.423,10 2% 0% 

1899 (depresiacion acumulada) (64.273,68) -22% -2% 

19 OTROS ACTIVOS  931.113,51 100% 23% 

1901 Inversiones en acciones y participación  11.459,79 1% 0% 

1904 Gastos y pagos anticipados  2.455,10 0% 0% 

1905 Gastos diferidos 2.667,07 0% 0% 

1908 Transferencias internas  904.429,20 97% 22% 

1990 Otros 10.102,35 1% 0% 

  TOTAL DE ACTIVOS 4.082.918,38   100% 

 Fuente: EEFF 2015 COAC Crediamigo 

 



47 

  

ANÁLISIS VERTICAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS AÑO 2015 

 

Tabla 3  

Composición del activo 2015 

Cod.  Denominación  Valor % Relación Grupo 

11 FONDOS DISPONIBLES 323.538,07 8% 

13 INVERSIONES 209.430,77 5% 

14 CARTERA DE CREDITOS 2.276.864,68 56% 

16 CUENTAS POR COBRAR 44.285,48 1% 

18 ACTIVOS FIJOS 297.685,87 7% 

19 OTROS ACTIVOS 931.113,51 23% 

  TOTAL 4.082.918,38 100% 

 

 

 

Figura 1 Activos 2015 

 

 

Interpretación:  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo”Ltda, para el año 2015 en lo que respecta a 

sus activos la cuenta más representativa es la de cartera de crédito con una participación del 

56%, lo que demuestra las colocaciones que realiza la cooperativa cumpliendo con su principal 

actividad que es la intermediación financiera; seguidamente la cuenta Otros activos con un 

23% dentro de la cual el mayor porcentaje (97%) corresponden a las transferencias internas de 

sus respectivas agencias, debido a que la oficina matriz les brinda financiamiento a cada una 

de las agencias para sus respectivas operaciones cobrándoles tasa de interés por sus 

8%
5%

56%
1%

7%

23%

Activos 2015

FONDOS DISPONIBLES

 INVERSIONES

CARTERA DE CREDITOS

 CUENTAS POR COBRAR

 ACTIVOS FIJOS

 OTROS ACTIVOS

Fuente: EEFF 2015 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015 COAC Crediamigo 
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prestaciones . Así mismo Fondos disponibles con 8%, siendo estos recursos la liquidez que 

dispone la entidad para operaciones regulares. Activos fijos con 7%, que son todos los bienes 

que posee la cooperativa, Inversiones con 5% que se refiere a las reservas secundarias de 

liquidez que cuenta la entidad, y en menor porción Cuentas por cobrar con 1% que son los 

valores pendientes de cobro inmediato que la entidad presenta.  Resultados que denotan una 

distribución equilibrada, por cuanto permite un adecuado cumplimiento de sus actividades 

operacionales  

 

Tabla 4  

Cartera de crédito 2015 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación Grupo  

1402 Consumo prioritario por vencer 1.233.735,52 54% 

1404 Microcrédito por vencer 718.518,15 32% 

1407 Consumo ordinario por vencer  120.397,61 5% 

1426 Consumo prioritario que no dev. Inte. 18.539,63 1% 

1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 2% 

1449 Comercial prioritario vencida 6.508,75 0% 

1450 Consumo prioritario vencida 77.765,71 3% 

1452 Microempresa vencida  166.105,51 7% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables) (104.854,55) -5% 

 TOTAL 2.276.864,68 100% 

 

 

 

Figura 2 Cartera de crédito 2015  
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Interpretación:  

 

En la estructura de la Cartera de crédito para el año 2015 la cuenta más representativa la 

constituye la cartera de consumo prioritario por vencer con una participación del 54%, lo que 

indica que la cooperativa gran parte de sus colocaciones las ha realizado a esta línea de crédito, 

siendo estos créditos otorgados a personas naturales, destinado a la compra de bienes y 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva y comercial; seguidamente con 

el 32% se encuentra la cartera de microcrédito es decir aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción y /o comercialización; Además se puede observar que la cartera con 

mayor porcentaje de morosidad es la de microcrédito, con un 7% de cartera vencida y que no 

devenga intereses con un 2% en comparación con la cartera comercial y de consumo, esto se 

debe a que las tasas de interés para la microempresa son elevadas retrasando el pago de sus 

respectivas cuotas.  

 

Tabla 5  

Microcrédito por vencer 

Cód.  Denominación  Valor  % Relación 

140405 de 1 a 30 días 58.676,86 8% 

140410 de 31 a 90 días 89.105,80 12% 

140415 de 91 a 180 días 116.049,53 16% 

140420 de 181 a 360 días 201.737,69 28% 

140425 de más de 360 días 252.948,27 35% 

TOTAL  718.518,15 100% 

 

 

 

Figura 3 Microcrédito por vencer 
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Interpretación:  

 

Se puede observar que la cartera destinada para la microempresa por vencer para el año 2015 

se encuentra con su mayor rubro en los plazos de más de 360 con un 35% y lo cual refleja que 

sus socios prefieren pagar su crédito a plazos mayores a un año. Además, se puede observar 

que los rubros con menor porcentaje se encuentran en el plazo de 1 a 30 días con un 8%.  

 

Tabla 6  

Microcrédito que no devenga intereses 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación 

14280505 de 1 a 30 días 3.358,01 8% 

14281005 de 31 a 90 días 5.662,67 14% 

14281505 de 91 a 180 días 15.703,04 39% 

14282005 de 181 a 360 días 9.904,99 25% 

14282505 de más de 360 días 5.519,64 14% 

 TOTAL  40.148,35 100% 

 

 

 

Figura 4 Microcrédito que no devenga intereses 

 

Interpretación:  

La cartera de crédito que no devenga intereses es aquella que ha pasado a un periodo de cartera 

improductiva y por lo tanto se posesiona como cartera de mayor riesgo. Al realizar el respectivo 

análisis se puede observar que el mayor rubro es de 91 a 180 días, con un 39% del total de esta 

cartera esto significa que la misma mantiene saldos pendientes de su respectivo cobro y con 
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Fuente: EEFF 2015 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015 COAC Crediamigo 
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menor porcentaje está el rubro de 1 a 30 días con un porcentaje de 8%, lo cual se puede llegar 

a recuperar con la aplicación de estrategias evitando así que su plazo aumente.  

 

Tabla 7  

Microempresa vencida 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación  

14520505 de 1 a 30 días 19.732,15 12% 

14521005 de 31 a 90 días 13.637,61 8% 

14521505 de 91 a 180 días 17.586,82 11% 

14522005 de 181 a 360 días 21.932,38 13% 

14522505 de más de 360 días 93.216,55 56% 

  TOTAL 166.105,51 100% 

 

 

 

Figura 5 Microempresa vencida 

 

Interpretación:  

La cartera vencida para la microempresa en el periodo 2015, presenta con un mayor riesgo de 

incobrabilidad en el plazo de más de 360 días con un 56%, debido a que los créditos otorgados 

no fueron recuperados en los periodos pactados y por lo tanto los plazos fueron vencidos, 

representando a la mayoría de clientes en morosidad con la cooperativa debido a que la mala 

inversión de los socios generó el incumplimiento en los pagos del crédito, originado un riesgo 

dentro del plazo de esta cartera. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

  ANÁLISIS VERTICAL 

PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE 2016 

 

 

Tabla 8  

Análisis Vertical 2016 

   ACTIVOS AÑO 2016 

COD. DENOMINACIÓN VALOR % RUBRO %GRUPO 

11 FONDOS DIPONIBLES 376.856,55 100% 8% 

1101 Caja 97.332,43 26% 2% 

1103 Bancos y otras Inst. Financieras 279.376,63 74% 6% 

1104 Efectos de cobro inmediato  147,49 0% 0% 

13 INVERSIONES  411.273,51 100% 9% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  413.995,03 101% 9% 

1399 (Provisión para inversiones) (2.721,52) -1% 0% 

14 CARTERA DE CRÉDITO  3.165.937,37 100% 66% 

1402 Consumo prioritario por vencer  1.170.192,87 37% 24% 

1404 Microcrédito por vencer  576.279,26 18% 12% 

1407 Consumo ordinario por vencer  1.213.210,10 38% 25% 

1426 Consumo prioritario que no dev. int.  22.479,17 1% 0% 

1428 Microempresa que no dev. Int.  17.061,39 1% 0% 

1449 Comercial prioritario vencida  6.508,75 0% 0% 

1450 Consumo prioritario vencida  74.903,13 2% 2% 

1452 Microempresa vencida  208.333,94 7% 4% 

1455 Consumo Ordinaria vencida  5.624,09 0% 0% 

1499 (Provisiones para créditos incob.)  (128.655,33) -4% -3% 

16 CUENTAS POR COBRAR  63.105,70 100% 1% 

1603 intereses de cartera de cred por vencer 28.688,13 45% 1% 

1614 Pagos por cuenta de socios  5.693,92 9% 0% 

1690 cuentas por cobrar varias 29.063,65 46% 1% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  (340,00) -1% 0% 

18 ACTIVOS FIJOS 303.233,30 100% 6% 

1801 Terrenos  219.360,00 72% 5% 

1802 Edificios  81.006,60 27% 2% 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 31.102,64 10% 1% 

1806 Equipos de computación 21.885,77 7% 0% 

1890 Otros 9.975,77 3% 0% 

1899 (depreciación acumulada) (60.097,48) -20% -1% 

19 OTROS ACTIVOS  463.906,07 100% 10% 

1901 Inversiones en acciones y participación  11.937,28 3% 0% 

1904 Gastos y pagos anticipados  2.054,30 0% 0% 

1905 Gastos diferidos 6.110,70 1% 0% 

1908 Transferencias internas  426.328,54 92% 9% 

1990 Otros 17.475,25 4% 0% 

  TOTAL DE ACTIVOS 4.784.312,50  100% 

 Fuente: EEFF 2016 COAC Crediamigo 
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ANÁLISIS VERTICAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS AÑO 2016 

 

Tabla 9  

Composición del activo 2016 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación  

11 FONDOS DISPONIBLES 376.856,55 8% 

13 INVERSIONES 411.273,51 9% 

14 CARTERA DE CREDITOS 3.165.937,37 66% 

16 CUENTAS POR COBRAR 63.105,70 1% 

18 ACTIVOS FIJOS 303.233,30 6% 

19 OTROS ACTIVOS 463.906,07 10% 

  TOTAL 4.784.312,50 100% 

 

 

 

Figura 6 Composición del activo 2016 

 

 

Interpretación:  

 

Los activos en el año 2016 están constituidos en su mayor parte por Cartera de crédito que 

representa el 66%, resultado bueno, demostrado que los recursos de colocación son unos de los 

componentes principales para la intermediación financiera; seguidamente la cuenta Otros 

activos con 10% de los cuales el 92% corresponden a las transferencias internas de sus 

respectivas agencias, debido a que la oficina matriz les brinda financiamiento a cada una de las 
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agencias para sus respectivas operaciones cobrándoles tasa de interés por sus prestaciones, 

seguidamente inversiones con 9%, que se refiere a las reservas secundarias de liquidez que 

cuenta la entidad; así mismo Fondos disponibles con 8%, siendo estos recursos la liquidez que 

dispone la entidad para operaciones regulares; seguidamente Activos fijos con 6%, que son los 

bienes que tiene la cooperativa y en menor porción Cuentas por cobrar con 1%, que son los 

valores pendientes de cobro. Datos que son aceptables para la cooperativa en estudio.  

 

Tabla 10  

Cartera de crédito 2016 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación   

1402 Consumo prioritario por vencer     1.170.192,87  37% 

1404 Microcrédito por vencer        576.279,26  18% 

1407 Consumo ordinario por vencer     1.213.210,10  38% 

1426 Consumo prioritario que no dev. Inte.          22.479,17  1% 

1428 Microcrédito que no devenga intereses          17.061,39  1% 

1449 Comercial prioritario vencida           6.508,75  0% 

1450 Consumo prioritario vencida          74.903,13  2% 

1452 Microempresa vencida        208.333,94  7% 

1455 Consumo ordinario vencida           5.624,09  0% 

1499 (Provisiones para créditos incobrables)      (128.655,33) -4% 

  TOTAL   3.165.937,37  100% 

  

 

Figura 7 Cartera de crédito 2016 
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Interpretación:  

 

En la estructura de la Cartera de crédito para el año 2016 las cuentas más representativas son 

la cartera de consumo ordinario por vencer con un 38%, seguidamente consumo prioritario por 

vencer con un 37% y en menor proporción se encuentra la Cartera de microcréditos con el 18%. 

Así mismo se encuentra la cartera que no devenga intereses conformado por el 1% en créditos 

de consumo prioritario y 1% en créditos a la microempresa, valores poco favorables que 

representan los intereses e ingresos que ha dejado de ganar la cooperativa y de manera 

proporcional la cartera de crédito de consumo prioritario vencida con a 2% y microempresa 

vencida constituyen el 7%.  

 

Tabla 11 

Microcrédito por vencer 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación 

140405 de 1 a 30 días 59.166,24 10% 

140410 de 31 a 90 días 72.709,72 13% 

140415 de 91 a 180 días 84.258,20 15% 

140420 de 181 a 360 días 151.724,17 26% 

140425 de más de 360 días 208.420,93 36% 

TOTAL 576.279,26 100% 

 

 

 

Figura 8 Microcrédito por vencer 
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Interpretación:  

 

En la cartera de microcrédito por vencer, se observa que se encuentra concentrados en un plazo 

mayor a 360 días correspondiente a un 36% de su totalidad; así mismo un 26% un plazo de 181 

a 360 días; de 1 a 30 días tiene un valor de 10%, siendo este el de menor valor relativo 

 

Tabla 12  

Microcrédito que no devenga intereses 

Cod.  Denominación  Valor % Relación 

14280505 de 1 a 30 días 4.842,91 28% 

14281005 de 31 a 90 días 4.633,85 27% 

14281505 de 91 a 180 días 5.048,68 30% 

14282005 de 181 a 360 días 2.535,95 15% 

  TOTAL 17.061,39 100% 

 

 

 
Figura 9 Microcrédito que no devenga intereses 

 

 

Interpretación:  

 

La cartera de crédito para la microempresa que no devenga intereses en el periodo de estudio 

se observa un mayor porcentaje en el plazo de 91 a 180 días con un 30%, lo que significa que 

la misma mantiene saldos pendientes de su respectivo cobro, y con menor porcentaje se 

encuentra el plazo de 181 a 360 días con un 15%.  
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Tabla 13  

Microempresa vencida 

Cod.  Denominación  Valor  % Relación 

14520505 de 1 a 30 días 4.116,98 2% 

14521005 de 31 a 90 días 14.130,72 7% 

14521505 de 91 a 180 días 16.729,48 8% 

14522005 de 181 a 360 días 35.554,33 17% 

14522010 de 181 a 360 días 2.000,00 1% 

14522510 de más de 360 días 135.802,43 65% 

  

TOTAL   

 

208.333,94 

 

100% 

 

 

 

Figura 10 Microempresa vencida 

 

Interpretación:  

 

La Cartera de Crédito vencida, el rubro con mayor porcentaje es de más de 360 días, con un 

porcentaje de 65% lo que significa que en este plazo es donde existe el mayor número de letras 

vencidas de pago por parte de los socios; seguido por el vencimiento de los rubros de las de 

181 a 360 días con un 17% y de 91 a 180 días con un 8%, lo que representa un riesgo de 

recuperación.  

 

 

 

2%

7%
8%

17%

1%

65%

Microempresa vencida 

de 1 a 30 días

de 31 a 90 días

de 91 a 180 días

de 181 a 360 días

de 181 a 360 días

de más de 360 días

Fuente: EEFF 2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2016 COAC Crediamigo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

PERIÓDO 2015-2016 

 

 

Tabla 14 

 Análisis Horizontal 2015-2016 

   ACTIVOS AÑO 2016 

Cod. Denominación  2015 2016 Variación Absoluta  Variación Relativa  

11 FONDOS DIPONIBLES 323.538,07 376.856,55 53.318,48 16% 

1101 Caja 72.890,48 97.332,43 24.441,95 34% 

1103 Bancos y o 

tras Inst. Financieras 

250.647,59 279.376,63 28.729,04 11% 

1104 Efectos de cobro inmediato  - 147,49 147,49 - 

13 INVERSIONES  209.430,77 411.273,51 201.842,74 96% 

1305 Mantenidas hasta su vencimiento  212.152,29 413.995,03 201.842,74 95% 

1399 (Provisión para inversiones) (2.721,52) (2.721,52) - - 

14 CARTERA DE CRÉDITO  2.276.864,68 3.165.937,37 889.072,69 39% 

1402 Consumo prioritario por vencer  1.233.735,52 1.170.192,87 (63.542,65) -5% 

1404 Microcrédito por vencer  718.518,15 576.279,26 (142.238,89) -20% 

1407 Consumo ordinario por vencer  120.397,61 1.213.210,10 1.092.812,49 908% 

1426 Consumo prioritario que no dev. int.  18.539,63 22.479,17 3.939,54 21% 

1428 Microempresa que no dev. Int.  40.148,35 17.061,39 (23.086,96) -58% 

1449 Comercial prioritario vencida  6.508,75 6.508,75 - - 

1450 Consumo prioritario vencida  77.765,71 74.903,13 (2.862,58) -4% 

1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 42.228,43 25% 

1455 Consumo Ordinaria vencida  - 5.624,09 5.624,09 - 

1499 (Provisiones para créditos incob.)  (104.854,55) (128.655,33) (23.800,78) 23% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAMIGO” LTDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  

  PERIÓDO 2015-2016 

 

   ACTIVOS AÑO 2016 

Cod. Denominación  2015 2016 Variación Absoluta  Variación Relativa  

16 CUENTAS POR COBRAR  44.285,48 63.105,70 18.820,22 42% 

1603 intereses de cartera de cred por vencer 20.193,46 28.688,13 8.494,67 42% 

1614 Pagos por cuenta de socios  3.466,38 5.693,92 2.227,54 64% 

1690 cuentas por cobrar varias 20.965,64 29.063,65 8.098,01 39% 

1699 (Provisión para cuentas por cobrar)  (340,00) (340,00) - - 

18 ACTIVOS FIJOS 297.685,87 303.233,30 5.547,43 2% 

1801 Terrenos  219.360,00 219.360,00 - - 

1802 Edificios  81.006,60 81.006,60 - - 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 34.730,72 31.102,64 (3.628,08) -10% 

1806 Equipos de computación 19.439,13 21.885,77 2.446,64 13% 

1890 Otros 7.423,10 9.975,77 2.552,67 34% 

1899 (depreciación acumulada) (64.273,68) (60.097,48) 4.176,20 -6% 

19 OTROS ACTIVOS  931.113,51 463.906,07 (467.207,44) -50% 

1901 Inversiones en acciones y participación  11.459,79 11.937,28 477,49 4% 

1904 Gastos y pagos anticipados  2.455,10 2.054,30 (400,80) -16% 

1905 Gastos diferidos 2.667,07 6.110,70 3.443,63 129% 

1908 Transferencias internas  904.429,20 426.328,54 (478.100,66) -53% 

1990 Otros 10.102,35 17.475,25 7.372,90 73% 

  TOTAL DE ACTIVOS 4.082.918,38 4.784.312,50 701.394,12 17% 

 Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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ANÁLISIS HORIZONTAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS 2015-2016 

 

Tabla 15  

Composición del activo 

Cód  Denominación 2015 2016 Variación 

Absoluta 

 Variación 

Relativa  

11 FONDOS 

DISPONIBLES 

323.538,07 376.856,55 53.318,48 16,48% 

13 INVERSIONES 209.430,77 411.273,51 201.842,74 96,38% 

14 CARTERA DE 

CREDITOS 

2.276.864,68 3.165.937,37 889.072,69 39,05% 

16 CUENTAS POR 

COBRAR 

44.285,48 63.105,70 18.820,22 42,50% 

18 ACTIVOS FIJOS 297.685,87 303.233,30 5.547,43 1,86% 

19 

 

OTROS ACTIVOS 931.113,51 463.906,07 (467.207,44) -50,18% 

 

 

 

Figura 11 Composición del activo 

 

Interpretación: 

  

Analizando las variaciones del periodo 2016 respecto al 2015, se observa que los fondos 

disponibles han aumentado en un 16,48% siendo un porcentaje favorable para la institución le 

permite contar con la liquidez adecuada para poder realizar sus pagos; así mismo inversiones 

con un aumento del 96,38%, lo que indica que la cooperativa para el año 2016 ha creído 

FONDOS DISPONIBLES

INVERSIONES

CARTERA DE CREDITOS

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS

323.538,07 

209.430,77 

2.276.864,68 

44.285,48 

297.685,87 

931.113,51 

376.856,55 

411.273,51 

3.165.937,37 

63.105,70 

303.233,30 

463.906,07 

Activos 

2016 2015

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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conveniente invertir en otros instituciones financieras con el fin de incrementar sus ganancias; 

así mismo se evidencia un incremento del 39,05% en cartera lo que refleja que en el año 2016 

la cooperativa ha colocado un gran número de crédito, lo que refleja un mayor número de 

socios; cuentas por cobrar con un incremento de 42,50%, y registrando la mayor variación del 

64% pago por cuentas de socios debido a existe un alto grado de morosidad de años anteriores; 

así mismo activos fijos presenta un incremento del 1,86%, la cuentas que registra una variación 

de 34% es equipos de seguridad, esto se debe a que la cooperativa para el año 2016  creyó 

conveniente en realizar un contrato con una empresa de seguridad,  con el fin de brindar una 

mayor protección tanto a personal como a los socios, creando un área más segura y confortable.  

Sin embrago ha existido una disminución en otros activos en un 50,18% esto se debe a que las 

transferencias internas han disminuido, es decir que el financiamiento que la oficina matriz les 

brinda a las respectivas agencias para el año 2016 se redujo en un 53%.  Importante recalcar 

que dado la inestabilidad económica que está viviendo el país, la cooperativa ha demostrado 

solvencia y solidez manteniéndose en el mercado. 

 

Tabla 16  

Cartera de crédito 

Cód  Denominación  2015 2016 Variación 

Absoluta  

Variación 

Relativa  

1402 Consumo prioritario por 

vencer 

1.233.735,52 1.170.192,87 (63.542,65) -5,15% 

1404 Microcrédito por vencer 718.518,15 576.279,26 (142.238,89) -19,80% 

1407 Consumo ordinario por 

vencer  

120.397,61 1.213.210,10 1.092.812,49 907,67% 

1426 Consumo prioritario que no 

dev. Inte. 

18.539,63 22.479,17 3.939,54 21,25% 

1428 Microcrédito que no 

devenga intereses 

40.148,35 17.061,39 (23.086,96) -57,50% 

1449 Comercial prioritario 

vencida 

6.508,75 6.508,75 - 0,00% 

1450 Consumo prioritario 

vencida 

77.765,71 74.903,13 (2.862,58) -3,68% 

1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 42.228,43 25,42% 

1455 Consumo ordinario 

vencida 

0 5.624,09 5.624,09  

1499 (Provisiones para créditos 

incobrables) 

(104.854,55) (128.655,33) (23.800,78) 22,70% 

 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Figura 12 Cartera de crédito 

 

Interpretación:  

 

Los cambios producidos en la cartera de créditos del año 2015 frente al 2016 son evidentes, 

con una disminución en las colocaciones de las carteras de consumo prioritario por vencer con 

un 5,15%; de igual forma los créditos para la microempresa por vencer representa una 

disminución del  19,80%, sin embrago la cuenta consumo ordinario por vencer representa un 

aumento del 907,67%, aumento muy significativo ya que para él año 2016 la cooperativa 

mediante oficiales de campo colocó un gran número de crédito en el cantón Gonzanama. La 

Cartera de microcrédito vencida se ha incrementado en un 25,42%, esto se refiere a cuotas 

vencidas de años anteriores lo que refleja un gran riesgo para la entidad ya que no genera 

rentabilidad. La cartera de Consumo prioritario vencida ha disminuido sus niveles en un 3,68%, 

resultados que demuestran una disminución en los niveles de morosidad favoreciendo 

directamente los ingresos de la cooperativa. 

 

 

CONSUMO PRIORITARIO POR 

VENCER

MICROCRÉDITO POR VENCER

COMSUMO ORDINARIO POR 

VENCER 

CONSUMO PRIORITARIO QUE NO 

DEV. INTE.

MICROCRÉDITO QUE NO DEVENGA 

INTERESES

COMERCIAL PRIORITARIO 

VENCIDA

CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA

MICROEMPRESA VENCIDA 

CONSUMO ORDINARIO VENCIDA

1.233.735,52 

718.518,15 

120.397,61 

18.539,63 

40.148,35 

6.508,75 

77.765,71 

166.105,51 

0

1.170.192,87 

576.279,26 

1.213.210,10 

22.479,17 

17.061,39 

6.508,75 

74.903,13 

208.333,94 

5.624,09 

Cartera de Crédito

2016 2015

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Tabla 17  

Microcrédito por vencer 

Código  Denominación  2015 2016 Variación 

Absoluta  

Variación 

Relativa  

140405 de 1 a 30 días 58.676,86 59.166,24 489,38 0,83% 

140410 de 31 a 90 días 89.105,80 72.709,72 (16.396,08) -18,40% 

140415 de 91 a 180 días 116.049,53 84.258,20 (31.791,33) -27,39% 

140420 de 181 a 360 días 201.737,69 151.724,17 (50.013,52) -24,79% 

140425 de más de 360 días 252.948,27 208.420,93 (44.527,34) -17,60% 

 

 

 

Figura 13 Microcrédito por vencer 

 

Interpretación:  

 

La cartera de microempresa por vencer presenta una disminución del 19,80% para el año 2016, 

lo cual se refleja en la disminución de las cuotas por vencer, así por ejemplo de 91 a 180 días 

presento un decremento del 27,39% y de 181 a 360 días una disminución del 24,79%.  
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de 91 a 180 días

de 181 a 360 días

de más de 360 días
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2016 2015

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Tabla 18  

Microcrédito que no devenga intereses 

Cod  Denominación  2015 2016 Variación 

Absoluta  

Variación 

Relativa  

14280505 de 1 a 30 días 3.358,01 4.842,91 1.484,90 44,22% 

14281005 de 31 a 90 días 5.662,67 4.633,85 (1.028,82) -18,17% 

14281505 de 91 a 180 días 15.703,04 5.048,68 (10.654,36) -67,85% 

14282005 de 181 a 360 días 9.904,99 2.535,95 (7.369,04) -74,40% 

14282505 de más de 360 días 5.519,64   (5.519,64) -100,00% 

 

 

 

Figura 14 Microcrédito que no devenga intereses 

 

Interpretación:  

 

La cartera de microempresa que no devenga intereses presenta una disminución para el año 

2016 del 57,50%, lo que se refleja en la disminución de las cuotas que no devengo interés 

mayor a 30 días, lo que es beneficioso ya que se está recuperando la cartera; sin embargo, de 1 

a 30 días se presenta un aumento del 42,22% lo que se puede recuperar a través de políticas de 

cobranza.   

  

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE MÁS DE 360 DÍAS
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0

Microcrédito que no devenga intereses

2016 2015

Fuente: EEFF COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Tabla 19  

Microempresa vencida 

Cod. Denominación  2015 2016 Variación 

Absoluta  

Variación 

Relativa  

14520505 de 1 a 30 días 19.732,15 4.116,98 (15.615,17) -79,14% 

14521005 de 31 a 90 días 13.637,61 14.130,72 493,11 3,62% 

14521505 de 91 a 180 días 17.586,82 16.729,48 (857,34) -4,87% 

14522005 de 181 a 360 días 21.932,38 35.554,33 13.621,95 62,11% 

14522010 de 181 a 360 días  2.000,00 2.000,00  

14522510 de más de 360 días 93.216,55 135.802,43 42.585,88 45,68% 

 

 

 

Figura 15 Microempresa vencida 

 

Interpretación:  

 

La figura 15 que la Cartera de Crédito para la Microempresa Vencida presento un incremento 

del 25,42% para el año 2016, lo que refleja un aumento de morosidad para la entidad, siendo 

el mayor porcentaje las cuotas mayores a 180 días, lo que es negativo para la cooperativa ya 

que a plazos mayores es más difícil la recuperación de los créditos.  

 

 

 

 

DE 1 A 30 DÍAS

DE 31 A 90 DÍAS

DE 91 A 180 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE 181 A 360 DÍAS

DE MÁS DE 360 DÍAS

19.732,15 

13.637,61 

17.586,82 

21.932,38 

93.216,55 

4.116,98 

14.130,72 

16.729,48 

35.554,33 
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Fuente: EEFF COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

CALIDAD DE ACTIVOS  

 

INDICES DE MOROSIDAD 

 

Morosidad Bruta Total.   

 

𝑴𝑪 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

 

𝑴𝑪 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Tabla 20  

Cálculos Cartera de Crédito Improductiva-Cartera Bruta 

Cartera de Crédito Improductiva  

Cálculos 2015 2016 

+ 1426 Consumo prioritario que no dev. Inte. 18.539,63 22.479,17 

+ 1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 17.061,39 

+ 1449 Comercial prioritario vencida 6.508,75 6.508,75 

+ 1450 Consumo prioritario vencida 77.765,71 74.903,13 

+ 1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 

+ 1455 Consumo ordinario vencida  5.624,09 

Total  309.067,95 334.910,47 

Cartera Bruta 

  14  Cartera de Créditos  2.276.864,68 3.165.937,37 

- 1499 Provisiones para Créditos incobrables (104.854,55) (128.655,33) 

Total  2.381.719,23 3.294.592,70 

 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Tabla 21  

Morosidad bruta total 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
𝟑𝟎𝟗. 𝟎𝟔𝟕, 𝟗𝟓 

𝟐. 𝟑𝟖𝟏. 𝟕𝟏𝟗, 𝟏𝟑  
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟎, 𝟏𝟑 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

= 𝟏𝟑% 

 

 

=
𝟑𝟑𝟒. 𝟗𝟏𝟎, 𝟒𝟕   

𝟑. 𝟐𝟗𝟒. 𝟓𝟗𝟐, 𝟕𝟎 
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟎, 𝟏𝟎 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 = 𝟏𝟎% 

 

 

 

Figura 16 Morosidad Cartera Total 

 

Interpretación:  

 

Esta razón mide la parte más importante de la gestión crediticia que es la eficacia con que la 

cooperativa ha escogido a sus deudores, este indicador refleja la relación de la cartera 

improductiva y la cartera bruta, la entidad presenta una  morosidad bruta total del 13% en el 

año 2015 y del 10% en el año 2016, evidenciando una disminución, sin embargo tomado en 

cuenta el límite de la cooperativa que es del 7%, la entidad presenta un indicador mayor, lo 

cual refleja que una existe problemas de morosidad en la institución.  

 

2015 2016 Límite

13%

10%

7%

Morosidad Cartera Total

2015

2016

Límite

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Morosidad de la cartera de la Microempresa. 

 

𝑴𝑪𝑴 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

 

𝑴𝑪𝑴 =
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟 + 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜. 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

 

Tabla 22  

Cálculo Cartera Improductiva-Bruta para la Microempresa 

Cartera  Improductiva para la microempresa  

Cálculos 2015 2016 

+ 1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 17.061,39 

+ 1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 

Total  206.253,86 225.395,33 

Cartera Bruta para la Microempresa 

+ 1404 Microcrédito por vencer 718.518,15 576.279,26 

+ 1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 17.061,39 

+ 1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 

Total  924.772,01 801.674,59 

 

 

Tabla 23  

Morosidad de la cartera de microempresa 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
𝟐𝟎𝟔. 𝟐𝟓𝟑, 𝟖𝟔  

𝟗𝟐𝟒. 𝟕𝟕𝟐, 𝟎𝟏  
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟎, 𝟐𝟐𝟑𝟎 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

= 𝟐𝟐% 

 

 

=
𝟐𝟐𝟓. 𝟑𝟗𝟓, 𝟑𝟑    

𝟖𝟎𝟏. 𝟔𝟕𝟒, 𝟓𝟗  
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟎, 𝟐𝟖𝟏𝟐 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 = 𝟐𝟖% 

 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Figura 17 Morosidad de la cartera de microempresa 

 

 

Interpretación:  

 

Según la figura 17 la morosidad de la cartera de microcrédito presenta para el año 2015 un 

porcentaje del 22% y en el año 2016 este porcentaje asciende al 28%, sobrepasando la meta de 

la institución que es del 10%. Debido a que la cartera de microcrédito por vencer disminuye 

para el 2016 y se incrementó la cartera vencida  

 

Además, según las encuestas realizadas los créditos otorgados en esta línea son exclusivamente 

para los negocios y por la crisis económica en el país el gobierno tomo como medida de 

emergencia la implementación de impuestos, aumentando así los precios de los productos y 

por ende una disminución en las ventas de los pequeños empresarios, provocando la 

impuntualidad de los pagos por no contar con la liquidez necesaria para cubrirlos. Razón poco 

favorable para la cooperativa debido a que detiene la recuperación de intereses generando un 

incremento del riesgo financiero e impidiendo la colocación de más créditos en esta modalidad. 

 

 

 

 

2015 2016 Limite

22%

28%

10%

Morosidad Cartera de Microcrédito

2015

2016

Limite

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

Cobertura Cartera de Crédito improductiva 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂  =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂  =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

 

Tabla 24  
Cálculo Provisiones-Cartera de Crédito Improductiva 

Provisiones  

Cálculos 2015 2016 

  1499 Provisiones para créditos incobrables (104.854,55) (128.655,33) 

Total  (104.854,55) (128.655,33) 

Cartera de Crédito Improductiva 

+ 1426 Consumo prioritario que no dev. Inte. 18.539,63 22.479,17 

+ 1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 17.061,39 

+ 1449 Comercial prioritario vencida 6.508,75 6.508,75 

+ 1450 Consumo prioritario vencida 77.765,71 74.903,13 

+ 1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 

+ 1455 Consumo ordinario vencida - 5.624,09 

Total 309.067,95 334.910,47 

 

 

Tabla 25  
Cobertura cartera de crédito improductiva 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
𝟏𝟎𝟒. 𝟖𝟓𝟒, 𝟓𝟓  

𝟑𝟎𝟗. 𝟎𝟔𝟕, 𝟗𝟓   
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟎, 𝟑𝟑𝟗𝟑 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

= 𝟑𝟒% 

 

 

=
𝟏𝟐𝟖. 𝟔𝟓𝟓, 𝟑𝟑    

𝟑𝟑𝟒. 𝟗𝟏𝟎, 𝟒𝟕  
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟎, 𝟑𝟖𝟒𝟏 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 = 𝟑𝟖% 

 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Figura 18 Cobertura Cartera de Crédito 

 

 

Interpretación:  

 

El índice de cobertura de provisiones sobre cartera de crédito improductiva muestra que en el 

año 2015 la institución cuenta con una cobertura del 34% y para el 2016 del 38%, es decir que 

supera el límite establecido por la ley que es del 20%, de esta manera la institución demuestra 

que para el año 2016 ha mejorado su nivel de protección ante la morosidad de cartera.  

 

Cobertura de la Cartera (improductiva) de Microcrédito 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒕 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐  =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
 

 

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒕 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐  

=
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑟. 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜. 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑎𝑟𝑡. 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜. 𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 
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Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Tabla 26  
Cálculo Provisiones Cartera Microcrédito-Cartera Improductiva Microcrédito 

Provisiones Cartera Microcrédito 

Cálculos 2015 2016 

- 149920 Provisiones Cartera de Microcrédito  (69.298,87) (90.675,21) 

+ 741420 Provisión Cartera de Microcrédito  - - 

+ 741440 Provisión General para la Cartera de Microcrédito  - - 

Total  (69.298,87) (90.675,21) 

Cartera  Improductiva Microcrédito 

+ 1428 Microcrédito que no devenga intereses 40.148,35 17.061,39 

+ 1452 Microempresa vencida  166.105,51 208.333,94 

Total 206.253,86 225.395,33 

 

 

Tabla 27  
Cobertura cartera microcrédito 

AÑO 2015 AÑO 2016 

 

=
𝟔𝟗. 𝟐𝟗𝟖, 𝟖𝟕  

     𝟐𝟎𝟔. 𝟐𝟓𝟑, 𝟖𝟔    
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟎, 𝟑𝟑𝟔𝟎 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

= 𝟑𝟑, 𝟔𝟎% 

 

 

=
𝟗𝟎. 𝟔𝟕𝟓, 𝟐𝟏     

𝟐𝟐𝟓. 𝟑𝟗𝟓, 𝟑𝟑   
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝟎, 𝟒𝟎𝟐𝟑 = 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

 = 𝟒𝟎, 𝟐𝟑% 

 

 

 

 

Figura 19 Cobertura cartera microcrédito 
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Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 

 

Fuente: EEFF 2015-2016 COAC Crediamigo 
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Interpretación:  

Se puede observar que la cooperativa cuenta con una cobertura para esta línea de crédito de 

34% en el año 2015 y del 40% para el año 2016, reflejando un aumento, además este es mayor 

al límite establecido por la Ley que es del 20%, demostrando que a pesar que la morosidad de 

esta línea de crédito aumento para el año 2016 la cooperativa cuenta con un buen nivel de 

protección ante los problemas de incobrabilidad de los microcréditos.  
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 APORTE DEL MICROCRÉDITO OTORGADO A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

 

Análisis de Información 

 

La información obtenida de las encuestas aplicadas a los socios que han obtenido microcrédito 

se representa en cuadros y gráficos estadísticos, que permitieron ver en forma clara, para 

realizar el análisis correspondiente.  

 

INFORMACIÓN DEL SOCIO  

 

Género  

 

Figura 20 Género 

 

Interpretación  

 

La figura 20, muestra que del total de socios encuestados el 72% corresponde al género 

femenino y el 28% al género masculino. Esto quiere decir que existe un mayor nivel de 

participación de las mujeres, siendo ellas las principales actoras de los emprendimientos ya que 

las mujeres distribuyen los recursos económicos de una manera eficiente dentro del hogar 

demostrado ser mucho más estables en su perseverancia, diligencia y tenacidad en los negocios 

y en el pago de sus préstamos. 

 

 

 

72%
28%

Género

Femenino

Masculino

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Edad  

 

Figura 21 Edad 

 

Interpretación  

 

En la figura 21, se evidencia la edad promedio de los socios, la misma que oscila entre 36 a 53 

años con un 67%, lo que evidencia que la mayoría son socios jóvenes, en edad productiva es 

decir tienen la capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción y comercialización 

de bienes y servicios a través del emprendiendo que les permitieran generar ingresos. 

 

Estado Civil 

 

Figura 22 Estado Civil  
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se indica que el 70% de los socios son casados y que el 

19% se encuentra en unión libre, lo que demuestra que el microcrédito es una herramienta para 

el desarrollo; es así que quienes ya cuentan con una esposa e hijos, son quienes más demandan 

de recursos para ofrecer a sus hogares alimento, vestimenta, educación; por ende necesitan 

recurrir a un préstamo que les permitan poner en marcha un negocio o actividad productiva o 

mejorarla en caso de ya contar con ello, con el fin de ofrecer a sus familias condiciones de vida 

dignas. 

 

Cargas familiares  

 

Figura 23 Cargas familiares 

 

Interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría de los socios cuenta con 

cargas familiares de 2 a 3 hijos con un 85% lo que indica que los socios no poseen una familia 

demasiado extensa, lo que es positivo para que puedan optar por el ahorro o a su vez por un crédito, 

mientras que si fueran familias demasiado numerosas se dificulta que sus ingresos alcancen a cubrir 

todos los gastos provenientes del hogar y por ende la dificultad de acceder a créditos es mayor 

debido a gastos por sus cargas familiares.  
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Tipo de vivienda 

 

Figura 24 Tipo de vivienda 

 

Interpretación  

 

De acuerdo al tipo de vivienda, se observa en la figura 24 que el 58% de los socios cuentan con 

vivienda propia, indicando así que los microcréditos como los ingresos que les genera su actividad 

económica no son destinados para solventar gastos de alquiler, es decir que los socios están en 

buenas condiciones en cuanto a vivienda. Por tanto, se induce una adecuada inversión del crédito 

recibido y un mayor crecimiento de su negocio, seguidamente con el 30% el tipo de vivienda es 

familiar, es decir viven con sus familiares como suegros, padres o tíos, para ahorrar el pago de 

arriendo; y el 12% tienen la necesidad de rentar y requiere de más ingresos para pagar 

 

INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUACIÓN  

 

Nivel de Educación  

 

Figura 25 Nivel de educación 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación  

 

Respecto al nivel de educación, el 52% revela que la mayoría de los socios han cursado la 

secundaria, sin embrago esto no significa que los encuestados hayan culminado dichos 

estudios, sino más bien, que han alcanzado uno de los cursos de la secundaria, lo que 

igualmente sucede con el 36% que ha recibido únicamente educación básica, esto debido a que 

no contaban con los ingresos suficientes para pagar sus estudios. Por lo tanto, los socios que 

piden un microcrédito por lo general tienen un nivel de preparación medio, a pesar de diferentes 

factores que les impiden educarse, éstos realizan su mayor esfuerzo para superarse y acceder a 

mejores fuentes de trabajos. 

 

Cuántos de sus hijos asisten 

 

Figura 26 Cuantos de sus hijos asisten  

 

Interpretación  

 

En cuanto al nivel de educación de sus hijos, se evidenció que durante el periodo de estudio el 

49% se encuentran en el colegio, seguido de un 38% que están cursando la escuela, un 13% 

asiste a la universidad. Por ello se puede establecer que la mayoría de socios les ha dado 

educación a sus hijos los cuales se encuentran entre escuela y colegio, para los socios es 

importante que sus hijos se formen académicamente, ya que esto les permitirá mayores 

oportunidades de encontrar un trabajo digno y por ende de asegurar un mejor nivel de vida. 
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Cuántos de sus hijos asisten 

Escuela

Colegio

Universidad

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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SITUACIÓN ECONÓMICA  

 

 Actividad a la que se dedica 

 

Figura 27 Actividad a la que se dedica 

 

Interpretación  

 

De las encuestas aplicadas en los diferentes sectores, el 68% se dedica  al comercio tanto formal 

como despensas, bodegas, restaurantes centros de copiado, lavanderías, cabinas, etc.; y 

comercio informal, lo que incluyó a los vendedores ambulantes ya sea de ropa, zapatos, medias, 

verduras y frutas, y a personas dedicadas a la venta de productos por catálogo (cosméticos y 

bienes para el hogar); el 16% son empleados privados, el 8% a la ganadería, el 6% a la 

agricultura y el 2% son empleados públicos.   

 

El destino del microcrédito fue 

 

Figura 28 Destino de Microcrédito 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación  

 

En base al destino del microcrédito otorgados a los socios, el 72% es decir que gran parte 

manifestaron que lo invirtieron para mejorar su negocio, es decir compra de mercadería, 

maquinaria e insumos permitiéndole generar más ventas y por ende una rentabilidad en su 

negocio para de esta manera mejorar su calidad de vida y la de su hogar; el 23% los destino 

para la ampliación del negocio y el 5% en implementación de negocio.  

 

Con el microcrédito otorgado ¿Generó fuentes de trabajo? 

 

 

Figura 29 Generación de fuentes del trabajo 

 

Interpretación  

 

En la figura 29, se observa que el 96% de los socios responden que no han generado fuentes de 

trabajo esto se debe a que la obtención del microcrédito fue destino para el mejoramiento de su 

negocio lo que significa que sus ingresos no son demasiado altos como para contratar personal.  
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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¿Cuál fue el monto del microcrédito solicitado? 

 

Figura 30 Monto del Microcrédito 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la figura 30 muestra que los microcréditos concedidos a los socios oscilan de 

$1.001,00 a $10.000,00 siendo estos de acumulación simple. Por lo que se puede establecer 

que la mayoría de socios cuentan con un negocio establecido y el otorgamiento le permitió 

mejora sus ingresos y sus condiciones de vida.  

 

¿Cuál es el monto de sus ingresos mensuales?  

 

 

Figura 31 Ingresos antes del microcrédito 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación 

 

En base a los resultados. El ingreso por venta de sus negocios esta entre $1.500 a $1.999 sin 

embrago esto no representa sus ganancias, debido a que tienen que incurrir en los respectivos 

gastos debido a que los socios ya cuentan con un negocio establecido, sim embrago los ingresos 

generados no eran lo suficiente para obtener una rentabilidad     

 

 

Figura 32 Ingresos mensuales después del microcrédito 

 

Interpretación  

 

La figura 31 muestra los ingresos mensuales que han obtenido los socios después de acceder 

al microcrédito, en donde el 26% perciben ingresos de $2.500 a $2.999 dólares, y con un 23% 

ingresos de $2.000 a $2.499 dólares, y con un menor porcentaje del 1% está entre $500 a $999 

dólares; es decir que con la obtención del microcrédito ha generado un cambio positivo en la 

mayoría de los socios que ya contaba con un negocio, permitiéndoles el mejoramiento y 

desarrollo del mismo.    
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¿Cuál es el monto de sus gastos mensuales? 

 

 

Figura 33  Gastos mensuales antes del microcrédito 

 

Interpretación  

 

El nivel de gastos de los socios antes de acceder al microcrédito se determinó que los 

porcentajes con mayor representatividad son del 29% entre $1.500 a $1.999 dólares, y tomando 

relación los ingresos antes de acceder al microcrédito, que los socios tenían gastos iguales a 

sus ingresos lo que dificultaba generar rentabilidad en sus negocios. 

  

 

 

Figura 34  Gastos mensuales después del microcrédito 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación 

 

En cuanto a los gastos de los socios después de acceder al microcrédito de pude determinar que 

el mayor porcentaje con un 32% de los gastos están entre $2.000 a $2.500 dólares, lo que 

significa que sus gastos se redujeron permitiéndoles a los socios obtener ingresos líquidos en 

sus negocios.  

 

¿Cuál es su ahorro mensual? 

 

 

Figura 35 Ahorro mensual antes del microcrédito 

 

Interpretación 

 

En la figura 34 se observa que el 75% del total de socios antes de acceder al microcrédito no 

ahorraban, debido a algunas razones como por ejemplo el pago de deudas y gastos para su 

negocio lo cual dificultaba el ahorro, el 14% tenían la capacidad de ahorrar en una mínima 

cantidad este porcentaje ya que algunos socios se dedican a más de una actividad como 

empleado privado, ganadería, por lo que les permitía tener un ahorro.  
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Figura 36 Ahorro mensual después del microcrédito 

 

 Interpretación  

 

En lo referente al ahorro mensual de los socios después de acceder al microcrédito, se obtuvo 

que con un mayor porcentaje del 30% ahorra de 40 a 49 dólares, seguido del 23% que ahorran 

de 50 a 59 dólares, esto refleja que  han generado más ingresos por lo que les facilita poder 

ahorrar y en otras ocasiones los socios pudieron manifestar que gran parte de su ahorro se dio 

porque la Cooperativa al momento de concederles el crédito, les brinda la facilidad del ahorro 

planificado por lo que los socios ha decidido ahorrar de esta manera.  

 

¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar satisfactoriamente 

sus condiciones de vida? 

 

 

Figura 37 Ha mejorado sus condiciones de vida 

 

5%

9%

19%

30%

23%

10% 2%
1% 1%

Ahorro mensual después del Microcrédito 

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

96%

4%

Ha mejorado sus condiciones de vida  

Si

No

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 



86 

  

Interpretación 

 

El 96% de los encuestados señaló que ha mejorado sus condiciones de vida, puesto que lograron 

mejorar su negocio mediante la adquisición de mercadería; ampliación de negocio o inicio de  

pequeños emprendimientos realizando actividades que estén a su alcance y posibilidades; 

logrando así independizarse, demostrando que son capaces de emprender y formar parte del 

sistema financiero formal, capacitarse, aprender y mejorar intelectualmente, es por eso que el 

microcrédito ha dado paso a mejorar las condiciones de vida  de los socios  

 

¿Qué cambio importante ha experimentado después del microcrédito? 

 

 

Figura 38 Cambio importante después del microcrédito 

 

Interpretación  

 

En lo referente al cambio que les produjo la adquisición del microcrédito, según las encuestas 

se pudo determinar que el 65% de los clientes generaron un aumento de ventas, esto se debe a 

que los socios adquirieron mercadería, lo cual les permite obtener más ingresos en sus 

negocios, generando ganancias y capacidades de ahorro, y de esta menara mejorar la su calidad 

de vida.  

 

 

 

 

 

65%
11%

24%

Cambio importante después del microcrédito

Aumento de ventas

Acceso a proveedores

Aumento de clientes

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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DATOS DE SATISFACIÓN AL CLIENTE  

 

¿Cómo califica la calidad del servicio que ofrece la cooperativa? 

 

 

Figura 39 Calidad de servicio 

 

Interpretación  

 

La calidad de servicio que la cooperativa ha brindado, fue considerada excelente (93%), 

considerando que el personal les brindaba un servicio de calidad, eran atendidos rápidamente 

y muy amables al momento de que el socio acude a que les brinden información.     

 

¿Considera usted que los requisitos para la obtención del microcrédito son complicados? 

 

Tabla 28  
Los requisitos para la obtención de microcréditos son complicados 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 257 100% 

Total  257 100% 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

Calidad de atención

Excelente

Buena

Regular

Mala

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación 

 

De las encuestas realizadas el 100% de los socios manifestaron que los requisitos para acceder 

a los microcréditos no son complicados y son fáciles de conseguir logrando cumplir con los 

requisitos que la institución les solicita. 

 

¿Volvería usted a solicitar un microcrédito en la COAC “Crediamigo” Ltda.? 

 

Tabla 29  

Volvería a solicitar un microcrédito en la COAC 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 257 100% 

No 0 0% 

Total  257 100% 

 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas, el 100% de los socios indicaron que, si volverían 

a solicitar un microcrédito en la institución, aunque los tramites sean largos, la cooperativa les 

ayudado a mejorar sus negocios generando más ingresos, es por eso que los socios siempre 

están deseando mejorar su negocio.    

 

¿Considera usted que el tiempo de aprobación del microcrédito es adecuado? 

 

 

Figura 40 Tiempo de aprobación del microcrédito 

78%

22%

Tiempo de aprobacion del microcredito

Si

No

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Interpretación 

De acuerdo a las encuetas realizadas el 78% de los socios consideran que el tiempo de 

aprobación del microcrédito es muy largo, porque el personal se retrasa mucho al momento de 

inspeccionar y estudiar la información que el socio les brinda, y el tiempo de la entrega del 

microcrédito es tardía. 

 

¿La COAC “Crediamigo” Ltda. le brinda capacitación? 

 

Tabla 30 
La COAC “Crediamigo”Ltda, le brinda capacitación 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 257 100% 

Total  257 100% 

 

 

Interpretación  

 

En lo que concierne a las capacitaciones obtenidas por la Cooperativa, el 100% de socios 

manifestaron que no se les ha brindado capacitación, únicamente señalan han recibido una 

orientación en cuanto a los pagos y plazos del microcrédito solicitado, de tal manera que los 

socios sugieren que se les brinde capacitaciones sobre emprendimientos, manejo de negocios 

es decir a las actividades que los socios se dedican.  

 

ANÁLISIS DE CÓMO HAN INCIDIDO LOS MICROCRÉDITOS EN LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS SOCIOS.  

 

De acuerdo al análisis obtenido mediante la aplicación de encuestas se determina que en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo”Ltda, en el periodo de estudio 2015-2016 las 

edades promedio de los socios oscilan entre 36 a 53 años, existiendo un mayor nivel de 

participación de las mujeres, siendo ellas las principales actoras de los emprendimientos ya que 

las mujeres distribuyen los recursos económicos de una manera eficiente dentro del hogar 

demostrado ser mucho más estables en su perseverancia, diligencia y tenacidad en los negocios 

y en el pago de sus préstamos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a los socios de la COAC 
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Al considerar el estado civil, se constató que la mayoría de los socios principalmente son 

casados, con cargas familiares en su mayoría de 2 a 3 hijos, los mismos que recurren al 

microcrédito con la finalidad de mejorar las diferentes necesidades de sus hogares, para poder 

tener una estabilidad económica y así constituir un pilar fundamental de apoyo para el hogar. 

 

En lo que se refiere a su tipo de vivienda, a través del levantamiento de información los 

resultados señalaron que la mayoría de los socios cuentan con vivienda propia, lo cual es un 

beneficio ya que no incurren en gastos de alquiler y esto permite destinar de mejor forma los 

recursos obtenidos por sus actividades laborales para mejora de su calidad de vida. 

 

Respecto al nivel de educación, la mayor proporción de socios han tenido acceso solamente a 

la educación secundaria, pese a que no todos culminaron su nivel de educación, ya que muchos 

de ellos abandonaron sus estudios, otros factores para que los socios no culminen sus estudios 

se debe principalmente al gran número de hijos que poseían sus padres y por la cultura que se 

tenía en aquellos tiempos, en donde solo se buscaba leer y escribir para dedicar mayor tiempo 

al trabajo.  

 

La actividad a la cual se dedican los socios es al comercio ya sea formal e informal es así que 

la obtención del microcrédito les ayudo para la adquisición de mercadería, insumos, maquinaria 

etc., generando de esta manera más ventas, con la finalidad de mejorar su negocio y de esta 

manera generar más ingresos, fortaleciendo así su bienestar económico. 

 

En al nivel de ingresos de los socios sobre todo en sus ganancias netas, se revelo que su cambio 

ha sido notable, gracias al apoyo recibido por parte de la institución, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se evidencia que mejoraron sus ingresos, es decir, los ingresos promedios anteriores 

se encontraban entre $1500 a $1999 y a partir del microcrédito otorgado, los ingresos 

promedios actuales se encuentran entre $2500 a $2999. En cuanto a los gastos es importante 

señalar que en los socios hubo una disminución de gastos a partir del microcrédito otorgado 

entre $2000 a $2.500, lo que refleja que los socios pueden solventar los gastos primordiales del 

hogar como educación, salud, alimentación, vivienda, entre otras necesidades esenciales para 

poder tener una vida digna.  

Además, se encontró una cifra significativa de socios que regularmente no mantenían un nivel 

de ahorro por el motivo a que los ingresos que obtenían no generaban ganancias y por lo tanto 
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no les alcanzaban para poder ahorrar, sin embargo, en la actualidad con obtención del 

microcrédito generaron más ventas y por ende más ingresos lo cual les ha permitido obtener 

una utilidad consiguiendo emprender la cultura del ahorro.    

 

Finalmente se puede constatar que ha mejorado satisfactoriamente las condiciones de vida de 

los socios, debido a que el microcrédito les permitió realizar actividades que antes no las podían 

hacer y que no estaban a su alcance, en la actualidad, gracias al microcrédito los socios pudieron 

emprender o hacer crecer su negocio, lo que a su vez constituye un notable aporte al 

mejoramiento de sus condiciones de vida, puesto que ha permitido solventar de mejor manera 

las necesidades esenciales como educación, alimentación, vivienda, etc., elevando de esta 

forma su calidad de vida y la de sus familias. 
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Matiz FODA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

 

El objetivo primerio del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que 

el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, a partir 

de sus fortalezas-debilidades y amenazas-oportunidades, permitiendo lograr determinar las 

mejores estrategias.   

 

Tomando los factores internos (tabla 31), se pudo determinar las fortalezas de las cooperativa 

como la preferencia al momento de invertir en esta entidad a diferencia de la competencia; su 

excelente sus sistemas y equipos actualizados que permiten ofrecer y mantener un servicio apto 

y cumplir así de forma eficiente su trabajo para el bien de sus socios brindando de esta manera 

una atención personalizada, tanto en las líneas de crédito como los demás servicios cubriendo 

de esta manera las necesidades existentes.  

 

Dentro del análisis se determinó como debilidades la informalidad en la gestión administrativa 

manteniendo de momento inconsistencia en la delegación de responsabilidades y funciones, 

incluyendo de esta manera falta de capacitación del personal. Tomado en cuanta la cartera de 

crédito. Se pudo evidenciar su alto nivel de morosidad.   

 

 Considerando los factores externos, se estableció como oportunidades al amparo por parte de 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría que favorecen a las instituciones que 

laboran en el sector económico popular; se evidencia una confianza por parte de socios y 

ciudadanía en general al momento de buscar líneas de crédito en instituciones financieras 

cooperativistas  

 

Por último, las amenazas que surgieron en este estudio fueron, la situación económica actual 

del país que provoca inestabilidad financiera, la falta de cultura de ahorro por parte de la 

ciudadanía en general y el aumento de las tasas de empleo. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA 

MATRIZ FODA 

PERIODO 2015-2016 

 Tabla 31  
Matriz FODA 

 

FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1. Excelente atención a los socios por 

parte del personal 

2. Variedad de servicios y productos.  

3. Campañas de publicidad por medios 

de comunicación. 

4. Facilidades para la obtención de 

créditos. 

5. Apoyo a los sectores productivos 

6. Equipos y sistemas necesarios 

eficientes y actualizados para 

ofrecer un mejor servicio 

1. Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades 

del personal, por la falta de un 

manual de funciones dentro de la 

institución 

2. Indicadores de morosidad 

elevados  

3. Falta de capacitación del 

personal. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO  

1. La Superintendencia 

de Economía Popular 

y Solidaria ampara a 

las instituciones que 

laboran en el sector 

de las finanzas 

populares y solidarias 

Cobertura a nivel de 

la provincia 

2. Cada día nuevos 

empresarios  

3. Confianza del sector 

financiero 

1. Que se realicen estudios de 

factibilidad con el fin de crear 

nuevas agencias y ampliar la 

cobertura de los servicios. (F2-F3-

F5-O2-O3) 

2. Usar la variedad de productos y 

servicios para lograr un mayor 

crecimiento de la Cooperativa. (F1-

F2-F4-O1) 

 

1. Diseñar un manual de funciones 

que permita orientar y distribuir 

adecuadamente las funciones del 

personal de la cooperativa. (D1-

O1) 
2. Realizar capacitaciones 

constantes al personal. (D4--O1) 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Situación económica 

del país 

2. Inestabilidad 

financiera.  

3. Falta de cultura de 

ahorro. 

4. Aumento del índice 

de desempleo 

 

1. Realizar campañas de educación 

financiera para las Socios (F1-F2- 

A3) 
 

 

1. Implementación de un plan para 

reducir la mora. (D2-A2-A4) 
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PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEL MICROCRÉDITO 

DE LA COOPETAIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” LTDA.  

 

Introducción   

 

Para toda Institución Financiera es indispensable el buen manejo de los recursos obtenidos 

mediante los diferentes servicios y productos que ofrecen a sus clientes, de tal manera que se 

logre cumplir con las metas y objetivos de la entidad. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., de la ciudad de Loja, tiene como 

objetivo fundamental brindar servicios financieros y no financieros de calidad a sus socios. Su 

actividad principal es de recaudar recursos a través de los depósitos de socios y luego colocarlos 

como préstamos de esta manera la institución incentiva el desarrollo económico mediante la 

otorgación de créditos para la Microempresa a sus socios que tienen los deseos de formar su 

propio negocio y así contar con una fuente de ingresos propios. 

 

Esta institución financiera carece de lineamientos y procedimientos para la concesión de los 

microcréditos y recuperación del rubro de la cartera, perjudicando la adecuada colocación de 

los microcréditos y la recuperación ágil y rápida de los mismos. 

 

La presente propuesta de mejoramiento está orientada al planteamiento de estrategias, políticas 

y un rediseño en el proceso del microcrédito, que le permita a la cooperativa solucionar los 

problemas provocados por la ausencia de un análisis del microcrédito y mejorar los resultados 

por medio de la toma de decisiones, disminuyendo así el alto nivel de riesgo crediticio que 

presenta la cooperativa y por ende seguir manteniéndose en el mercado, brindando sus servicios 

a la ciudadanía Lojana.    
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Objetivo General  

 

Realizar una propuesta para el mejoramiento del proceso del microcrédito para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar una propuesta para del proceso del Microcrédito  

 Plantear un proceso para la gestión de cobranzas  

 Establecer políticas para reducir el riesgo crediticio  

 

Desarrollo de la propuesta  

 

Gestión del Microcrédito 

 

El microcrédito es otorgado a una persona natural o jurídica destinado a financiar actividades 

producción y/o comercialización. A continuación de detalla líneas del microcrédito que con las 

que cuenta la cooperativa, sus montos, plazos y tasas de interés.  

 

Tabla 32  
Líneas del microcrédito 
Tipo de Microcrédito  Monto Tasa de Interés Plazo 

Minorista  $300,00      a      $1.000,00 19,40% 48 meses 

Acumulación Simple  $1.001,00   a    $10.000,00 18,40% 48 meses 

Acumulación Ampliada  $10.001,00 a    $15.000,00 17,90% 48 meses 

Sobregiro  $300,00      a    $10.000,00 20,50% 2 meses 

Emergentes  $300,00      a      $2.000,00 19,90% 12 meses 

Oportuno  $15.001,00 a    $30.000,00 17,90% 36 meses 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda 
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Requisitos para la obtención del Microcrédito  

De solicitante, cónyuge y garantes: 

 Solicitud de Crédito 

 Copias de cédula y certificado de votación a color   

 Copia de pagos de servicios básicos (último mes) 

 Copia de RUC o RISE 

 Facturas de compra (3 últimos meses) 

 Copia de bienes muebles (vehículo, moto) 

 Copia de certificado de bienes inmuebles (predio urbano, registro de la propiedad) 

 

Propuesta para del proceso del Microcrédito  

 

La Cooperativa no cuenta con manual de proceso al momento de adquirir el microcrédito sin 

embrago según las encuestas aplicadas a los socios, el proceso del microcrédito se demora un 

promedio de tiempo de 96 horas en liquidarse.  

 

La propuesta detallada a continuación permitirá mejorar la gestión crediticia de los 

microcréditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., de la ciudad de Loja, 

el mismo que tiene una duración de 57 horas desde la concesión hasta el desembolso, con el 

fin de disminuir y corregir deficiencias existentes actuales de la institución. 
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Tabla 33  
Descripción para el proceso del microcrédito  

Involucrados  Actividades  Tiempo  

Oficial de crédito  Da a conocer los servicios que ofrece la cooperativa  15 horas 

Cliente  Se acerca a las instalaciones de la cooperativa para 

solicitar información de los créditos  

5 min 

Oficial de crédito  Informa detalladamente acerca de la obtención del 

microcrédito  

15 min 

Cliente  Decide si acceder al microcrédito, caso contrario ahí 

termina el proceso  

5 min 

Oficial de crédito  Levantamiento de información con la finalidad de 

verificar si tiene la capacidad para acceder al 

microcrédito, caso contrario  ahí termina el proceso 

1 ½  horas 

Socio  Presentación de documentos  1 día 

Oficial de crédito  Preparación de informe para presentar al comité  ½ día 

Comité de crédito  Evalúa la información presentada para determinar si 

es viable el crédito  

3 horas 

Comité de crédito  Realizan la firma de aprobación del crédito  5 min 

Oficial de crédito  Comunica sobre la aprobación del crédito y se cita al 

socio 

10 min 

Socio  Se acerca a la cooperativa y firma los documentos  30 min 

Oficial de crédito  Se le entrega la tabla de amortización  10 min 

Cajera/o Se hace el respetivo desembolso del crédito  10 min 

Tiempo total 57 horas 
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Flujograma del proceso del Microcrédito  

 

 Tabla 34  
Flujograma del  proceso del microcrédito 

 

Cliente Oficial de crédito Comité de crédito Cajera/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
INICIO 

Prepara el informe para 

el comité ( ½ día) 

Levantamiento 

de la información 

(1 ½ Horas) 

Evalúa y analiza la 

información (3 horas)  

Aprueba 

(5 min)  

Si 

No 

o 

Entrega tablas de 

amortización y envía a 

caja (10 min) 

Comunica sobre la 

aprobación del 

crédito (10min)     

 

Informa sobre los 

servicios de la 

cooperativa  (15 H) 

Solicita información 

(5min)  

Decide  

(5 min) 

Informa sobre los 

créditos (15 min)  

Si 

No 

o 

FIN 

Firma de 

documentos 

(30 min)  

Devuelve la 

documentación  

Realiza el respectivo 

desembolso (10 min)        

Verifica y sale de la 

institución         

Presenta documentos 

(1 día) 

 

Tiempo Total  

57 horas 
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Cobranzas  

 

En lo que se refiere a cobranzas es un tema que siempre ha estado presente en las instituciones 

financieros, sin embargo, no se ha dado el nivel de importancia que se merece. En la actualidad 

tomando en consideración los elevados indicadores de morosidad, las instituciones financieras 

han visto la necesidad de crear departamentos de cobranza para dar seguimiento a los créditos 

de mora. 

 

Propuesta para el proceso de la cobranza  

 

En cuanto al departamento de cobranza, es una área que se debe trabajar de la mano y de forma 

coordinada con el departamento de crédito, así por ejemplo se recibirá un informe del 

departamento de créditos en lo que respecta a cuentas por cobrar vencidas o a punto de vencerse 

a afectos de poder cubrir con la cobranza de acuerdo a la segmentación. 

 

Mediante el estudio se determinó que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” 

Ltda., no se tienen establecidos procesos para las cobranzas, por lo cual a continuación se 

establece una propuesta que ayude al proceso de la misma.   
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Tabla 35 Descripción para el proceso de la cobranza del microcrédito  

Involucrados  Actividades  

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Jefe de cobranzas o jefe de agencia inicia con la información de la 

base de datos generada del sistema.  

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Define estrategias  de cobranzas y convoca a reunión a los oficiales 

de cobranza. 

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Distribuye las cargas de trabajo a oficiales  de cobranza. 

Oficial de cobranza Prepara estrategias: mensajes de texto, llamadas telefónicas y visitas 

a domicilio.   

Oficial de cobranza Llamadas telefónicas y mensajes de texto en cartera temprana y 

correctiva.   

Cliente en mora    Si el cliente hace caso al llamado, se acerca, cancela y termina el 

proceso, caso contrario sigue la siguiente etapa.   

Oficial de cobranza En lo referente a la cartera con más de 30 días se procede a realizar 

trabajo de campo con notificación escrita extrajudiciales  

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Luego de revisar el reporte, firma las notificaciones y autoriza al 

oficial para su gestión de campo   

Oficial de cobranza El oficial entrega notificaciones con plazo máximo de 48 horas  

Cliente en mora    Si el cliente le impacto la notificación se acercará a cancelar en 

ventanilla en un plazo máximo de 48 horas.   

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Está pendiente de los pagos realizados por los clientes, caso 

contrario vuelve a notificar dos veces mas   

Cliente en mora    Si el cliente cancela se termina el proceso  

Cajero/a Recibe los valores e ingresa al sistema informado al oficial de 

cobranza  

Jefe de cobranzas/ jefe de 

agencia   

Si el cliente no pago en el tiempo máximo de espera de 120 días se 

procede una demanda para el cobro mediante vía legal   
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Flujograma del proceso de Cobranza para el microcrédito  

 

Tabla 36  

Flujograma del proceso de cobranza para el  microcrédito 

 

Jefe de cobranza  Oficial de cobranza  Cliente  Cajera/o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

INICIO 

Cliente 

cancela 

Genera reporte del 

sistema y analiza  

Ejecuta estrategias de 

acuerdo a segmentación    

Procesa el pago y 

se informa al 

oficial 

Llamadas telefónicas y 

mensajes a carera 

temprana y correctiva   

Si 

Cliente 

cancela 

No 

o 

FIN 

Levantamiento 

de la 

información  

Cliente 

cancela 

Si 

Si 

No 

o 

Cartera mayor a 45 

días, trabajo de campo      

Notifica una 

vez a los 

clientes   

 

No 

o 
Jefe analiza carpeta y 

envía a jurídico         

Procesa el pago y 

se informa al 

oficial 

Cliente cancela         

Oficial prepara informe 

y presenta al jefe   

Procesa el pago y 

se informa al 

oficial 

Reúne a oficiales y 

define estrategias   

Vuelve a 

entregar hasta 2 

notificaciones 

más    
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Políticas para recudir el riesgo de crédito y la morosidad en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Crediamigo” Ltda.  

 

 

Una vez que se ha evidenciado que el activo de mayor valor por su rentabilidad es la Cartera 

de Crédito, y evidenciado también la afectación que causa una cartera de crédito morosa, se 

propone a continuación políticas que mediante una adecuada aplicación puedan resultar 

efectivas para mitigar el riesgo y reducir los altos niveles de morosidad. 

 

1. Acciones Preventivas  

 

 

Una de las acciones preventivas más eficaz y recomendable es el envío de correos electrónicos 

o mensajes de texto a los socios recordándoles con anticipación que la fecha de pago se acerca 

con la finalidad de recordarles y evitar atrasos en los mismos.  

 

2. Descuentos por pronto Pago  

 

 

Se aplicará esta política para motivar e incentivar a los socios el pago de sus obligaciones antes 

que venza la fecha establecida, de esa manera se disminuye el riesgo de mora y el socio evita 

pagar interés por mora. El porcentaje a descuento será del 0,05% del valor del interés  

 

3. Incentivos a los clientes puntuales 

 

Con la finalidad de mantener una constante relación y reciprocidad entre la concesión de la 

cartera de crédito y asegurar la recuperación de la misma, es muy necesario que en cooperativa 

se otorguen incentivos a los buenos clientes, tales como: 

 

 Hacer conocer al socio a través de una carta o una llamada telefónica, que por sus pagos 

puntuales ha sido escogido para renovar su crédito sin necesidad de trámites largos.  

 

 Entregar incentivos físicos al momento del pago de las cuotas mensuales, tales como: 

Camisetas, relojes, llaveros, mochilas, calendarios, esferos, etc.  
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 Realizar rifas continuas de premios de mayor costo (celulares, laptop, electrodomésticos, 

etc.) en las cuales se entregará boletos por los pagos puntuales para que participen los 

socios. 

 

4. Rigidez en interés por mora  

 

 

El interés por mora será cargado a partir del primer día de atraso del pago y será mayor al 

del porcentaje de descuento por pronto pago. De esta manera el socio se preocupará en no 

presentar atrasos.  
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g)  DISCUSIÓN  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda., es una de las instituciones enfocada 

en apoyar a través de los microcréditos a todas las personas de bajos recursos económicos que 

no tienen las posibilidades de emprender su propio negocio, gracias a su eficiencia y 

perseverancia “Crediamigo” Ltda., lleva una trayectoria de 8 años en el mercado, además 

aporta de manera significativa al desarrollo del sector microempresarial. 

 

La dedicación de cada uno de los miembros del personal de la institución ha sido arduo, con la 

finalidad de prestar el mejor servicio y lograr buenos resultados, sin embargo se pudo observar 

que la institución no cuenta con un estudio que permita analizar cómo ha incidido el 

programa de los microcréditos en la vida de sus socios y de esta manera conocer si su 

desempeño y aporte ha sido positivo o de lo contrario conocer los puntos débiles en los cuales 

debe poner énfasis para mejorar sus servicios. 

 

Existen algunos estudios realizados con este tema de tesis, sin embargo, no hay análisis de una 

institución financiera del mismo segmento de la Cooperativa “Crediamigo” Ltda., por ese 

motivo se compara la presente investigación de tesis con un estudio similar como lo es el 

“Análisis del impacto Socioeconómico de los Microcréditos otorgados por la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián de la ciudad de Loja, Periodos 2014-2015”,en el cual se puede 

evidenciar resultados factibles, debido a que sus socios han expresado que sus ingresos han 

mejorado con los créditos que obtuvieron en dicha institución. Razón por la cual se refleja que 

los programas de microcréditos apoyan al desarrollo de las personas que se dedican al 

emprendimiento, y no cuentan con los recursos necesarios para emprender o mejorar su 

negocio.  

 

Otro punto importante a considerar es la actividad a la que son destinados los microcréditos, 

en los diferentes estudios se indica que la principal actividad a la que se dedican los socios es 

comercio y agricultura, siendo las actividades a las que tienen mayor acceso, pues al no contar 

con una instrucción adecuada de cómo invertir sus créditos se ven intimidados al momento de 

posesionar su negocio, factor importante en el que las instituciones en estudios deben poner 

atención para realizar capacitaciones. 
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Cabe recalcar que los programas de microcréditos son una de las herramientas fundamentales 

para la lucha contra la pobreza; existen diversos estudios a nivel de todo Latinoamérica, acerca 

del incidencia que causan los microcréditos en los sectores más vulnerables de dichos países, 

y lo más satisfactorio es que aquellos estudios dan resultados alentadores mostrando realidades 

diferentes de un antes y después de ser beneficiarios de dichos programas, lo que incentiva a 

los gobiernos a poner mayor énfasis en el sector de las microfinanzas brindándoles el apoyo 

necesario. 

 

Finalmente menciona que es necesario la aplicación de un análisis del microcrédito, para lo 

cual fue necesario el planteamiento de objetivos los que se cumplieron en su totalidad, 

iniciándose con un levantamiento de información dirigida a los socios de la institución, la cual 

ayudo a determinar la incidencia que ha tenido el otorgamiento de los microcréditos a los socios 

de la Cooperativa de Ahorro Crédito “Crediamigo”, que se han otorgado durante el periodo 

2015-2016, lo que permitió conocer el nivel de ingresos de los socios, su nivel de educación, 

su capacidad de ahorro, tenencia de vivienda y si la institución les brinda una adecuada 

capacitación que ayude a los socios a desarrollar sus habilidades, aprender nuevas actividades 

y así obtengan nuevas ideas de negocio. 
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h) CONCLUSIONES  

 

Después de realizar un análisis cuantitativo se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 La cuenta cartera de créditos, para el año 2015 representó un porcentaje de participación 

del 56% del total de activos, de igual manera para el año 2016 representó un 66% del total 

de activos, lo que se logra evidenciar un incremento en la colocación de los créditos 

debido a que la cooperativa coloco un gran número de créditos en el canto Gonzanama  

 

 Para el año 2016 la cuenta cartera de crédito de consumo ordinario por vencer aportó un 

38%, la cartera de crédito prioritario contribuyó un 37%; la cuenta de crédito para la 

microempresa por vencer en el año 2015 aportó con el 32% y 18% para el año 2016 

ocupando el tercer lugar en los productos ofertados por la institución financiera.  

 

 Los indicadores financieros muestran que el índice de morosidad de la cartera de crédito 

disminuyó para el año 2016 con un 10%; sin embrago la morosidad de la cartera de la 

microempresa para el año 2016 se incrementó en un 28% sobrepasando los límites de la 

institución. Cabe recalcar que el porcentaje de la morosidad que presenta la cooperativa 

hoy en día, no solo incluye el periodo 2015-2016 sino que se viene arrastrando de años 

anteriores; a pesar de presentar este gran porcentaje de morosidad se determinó que la 

cooperativa también presenta para el año 2016 un 40% de cobertura de microcrédito, 

razón por la cual se mantiene prestando sus servicios a la ciudadanía lojana sin ningún 

problema financiero.    

 

 En el estudio realizado se establece que la mayoría de los socios son de género femenino, 

su edad oscila entre 36 a 53 años, mantienen niveles de educación secundaria con 

responsabilidad conyugal, cuentan con vivienda propia y cargas familiares en su mayoría 

entre 2 a 3 hijos. 

 

 Los Microcréditos otorgados han sido destinados principalmente al mejoramiento de su 

negocio es decir compra de mercadería e insumos, permitiéndoles de esta manera generar 

más ventas y por ende una rentabilidad en su negocio.  
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 La institución mediante el otorgamiento de microcréditos ha satisfecho en un 96% las 

condiciones de vida de los socios, la mayor parte al acceder a un capital de trabajo han 

podido realizar actividades que están a su alcance, permitiéndoles así tener mayores 

oportunidades para progresar económicamente.  

 

 Todos los socios coinciden en que no reciben capacitaciones en educación financiera, pero 

sí el asesor de crédito las condiciones de pago e interés por mora. 

 

 La entidad no cuenta con lineamientos y procedimientos para la concesión de los 

microcréditos; perjudicando la agilidad para la adquisición de los mismos, así como la 

adecuada colocación de los microcréditos y su recuperación.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo se recomienda lo siguiente:  

 
 Que se realice una renegociación de crédito a los socios que no han podido cumplir con los 

respectivos pagos con la finalidad reducir el alto nivel de morosidad de la cartera de 

microcrédito. 

 

 Que se efectué evaluaciones permanentes a los socios con el fin de establecer el grado de 

satisfacción y los niveles de mejoramiento en sus actividades emprendidas, a través de 

reuniones continuas, visitas a los negocios o implementado un buzón de sugerencias y 

reclamos dentro de la Institución. 

 

 Desarrollar talleres de capacitaciones a los socios con el fin de fomentar la cultura 

financiera y del ahorro.   

 

 Que la presente propuesta sea considerada, con el objetivo de mejorar la gestión de las 

microfinanzas a fin de ubicar a la cooperativa entre los de mayor renombre en el área 

microcrediticia. 
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k) ANEXOS 
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Anexo 2 estados financieros  
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Anexo 3 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

CICLO X “A” 

Por medio del presente, solicito a usted se digne contestar la siguiente encuesta, a fin de recabar 

información relevante para realizar un análisis de los microcréditos  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CREDIAMIGO”Ltda. Loja, periodo 2015-2016, mismas que serán de uso 

confidencial y para fines de estudio.  

1. INFORMACIÓN DEL SOCIO  

1.1.Género: F (  ) M ( )  

1.2.Edad:  

1.3.Estado Civil:…………… 

1.4.Cargas Familiares:…………….  

1.5.Su vivienda es: …………………. 

2. INFORMACIÓN A NIVEL DE EDUACIÓN  

2.1.Nivel de Educación: Primaria (  )   Secundaria (  )  Superior (  )     Ninguna ( ) 

2.2.Cuántos de sus hijos asisten 

Escuela………… 

Colegio………….  

Universidad……..  

3. SITUACIÓN ECONÓMICA  

3.1. Actividad a la que se dedica 

Empleado público  (  )   

Empleado privado  (  )    

Comerciante    (  )   

Agricultor   (  )     

Ganadero  (  )   

Otros   ( ) Especifique…………………………………………………..…… 

3.2. El destino del microcrédito fue: 

 Implementación de negocio ( )  

 Mejorar el negocio (compra de mercadería o insumos) ( ) 
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 Ampliación del negocio ( )  

 Otros ( ) Especifique…………………………………………………………………. 

3.3.Con el microcrédito otorgado ¿Generó fuentes de trabajo? 

Si ( ) 

No ( ) 

Cuantas……………………………. 

3.4.¿Cuál fue el monto del microcrédito solicitado?  

$300,00      a      $1.000,00 (  ) 

$1.001,00   a    $10.000,00 (  ) 

$10.001,00 a    $15.000,00 (  ) 

3.5.¿Cuál es el monto de sus ingresos mensuales? 

Antes del Microcrédito Después del Microcrédito 

100-166 (  )  

167-233 (  )  

234-300 (  ) 

301-367 (  )  

368-434 (  )  

435-501 (  ) 

502-568 (  )  

569-635 (  )  

636-702 (  ) 

100-166 (  )  

167-233 (  )  

234-300 (  ) 

301-367 (  )  

368-434 (  )  

435-501 (  ) 

502-568 (  )  

569-635 (  )  

636-702 (  ) 

 

3.6.¿Cuál es el monto de sus gastos mensuales? 

Antes del Microcrédito Después del Microcrédito 

200-266 (  )  

267-333 (  )  

334-400 (  ) 

401-467 (  )  

468-534 (  )  

535-601 (  ) 

602-668 (  )  

669-735 (  )  

736-802 (  ) 

200-266 (  )  

267-333 (  )  

334-400 (  ) 

401-467 (  )  

468-534 (  )  

535-601 (  ) 

602-668 (  )  

669-735 (  )  

736-802 (  ) 
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3.7.¿Cuál es su ahorro mensual? 

Antes del Microcrédito Después del Microcrédito 

50-55             (  )  

56-61             (  )  

62-67              (  ) 

68-73              (  )  

74-79              (  )  

80-85              (  ) 

86-91              (  )  

92-97             (  )  

98-103             (  ) 

50-55             (  )  

56-61             (  )  

62-67              (  ) 

68-73              (  )  

74-79              (  )  

80-85              (  ) 

86-91              (  )  

92-97             (  )  

98-103             (  ) 

 

3.8.¿Usted considera que el microcrédito recibido le ha permitido mejorar 

satisfactoriamente sus condiciones de vida? 

Si ( )  

No ( )  

¿Por qué?.................................................................................................................... 

3.9.¿Qué cambio importante ha experimentado después del microcrédito? 

 Aumento de ventas ( ) 

 Acceso a proveedores ( )  

 Aumento de clientes ( ) 

 Otros ( ) Especifique…………………………………………………………..……….. 

4. DATOS DE SATISFACIÓN AL CLIENTE  

4.1.¿Cómo califica la calidad del servicio que ofrece la cooperativa? 

Excelente (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  ) 

Mala  (  ) 

4.2.¿Considera usted que los requisitos para la obtención del microcrédito son 

complicados? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................................... 
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4.3.¿Volvería usted a solicitar un microcrédito en la COAC “Crediamigo”Ltda? 

Si ( )  

No ( )  

¿Por qué?........................................................................................................................... 

4.4.¿Considera usted que el tiempo de aprobación del microcrédito es adecuado? 

SI (  ) NO ( ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………………………… 

4.5.¿La COAC “Crediamigo”Ltda brinda capacitación? 

SI (  ) NO ( ) 

Especifique:………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 4 FOTOS  
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Anexo 5 PROYECTO DE TESIS  

 

a. TEMA 

 

ANÁLISIS DE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS A LOS SOCIOS DE LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAMIGO” LTDA, DE LA CUIDAD 

DE LOJA, PERIODO 2015-2016. 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Las microfinanzas se han constituido en un instrumento de desarrollo económico y 

social para los países en vías de desarrollo, mediante el financiamiento de actividades 

productivas y comerciales hacia los sectores de escasos recursos económicos, a través de 

instrumentos financieros como el microcrédito. 

Es por ello que el microcrédito en los últimos años ha fortalecido económicamente a los 

sectores de bajos recursos, para que busquen mejorar su calidad de vida a través de 

pequeñas actividades productivas y comerciales tanto urbanas como rurales, fomentando el 

empleo y la generación de ingresos. 

Los microcréditos en el Ecuador han desempeñado un papel muy importante, no sólo 

como una forma novedosa para combatir la pobreza, sino también como una herramienta 

de desarrollo de los sectores de bajos recursos económicos. 

La población más vulnerable de la sociedad, busca servicios financieros de fácil acceso 

para satisfacer las necesidades de seguros, créditos, entre otros, bajo cierta flexibilidad y 

bajo costo. En la actualidad las instituciones financieras públicas y privadas ofrecen 

múltiples opciones para el pequeño y mediano empresario, al emprendedor individual que 

inicia una actividad económica y que con sus esfuerzos puedan demostrarlo. 
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En la cuidad de Loja el microcrédito se ha convertido en un gran apoyo pada los distintos 

emprendimientos que existen en la región, es fundamental que los pequeños empresarios 

cuenten con fuentes de crédito y financiamiento accesible sin trámites complejos y 

garantías difíciles de cumplir, dicho crédito debe tener la capacidad de ayudar a estas 

personas a mejorar su calidad de vida. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREDIAMIGO” Ltda, brinda microcréditos, con 

la finalidad de ayudar de manera directa a las personas de bajos recursos económicos, 

ayudando a combatir la pobreza, invirtiendo en actividades económicas con el propósito de 

mejorar su calidad de vida tanto social como económicamente. 

Por esta razón surge la necesidad de realizar un estudio acerca de cómo ha influido la 

cooperativa en los sectores vulnerables de la región sur del Ecuador al otorgar 

microcréditos, y a su vez conocer el grado de satisfacción de los socios, con el propósito 

de determinar si el aporte de dicha institución ha sido de gran ayuda para la sociedad y su 

desarrollo; por lo cual es conveniente determinar  ¿CÓMO HAN INFLUIDO LOS 

MICROCRÉDITOSOTORGADOS POR LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CREDIAMIGO LTDA, EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DE LOS SOCIOS PERÍODOS 2015-2016?  

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio de los microcréditos, por lo 

que se encuentra dentro de las líneas de investigación de la carrera, lo que permitirá plasmar 

los conocimientos adquiridos durante el proceso de estudio, además que servirá como base 

para posteriores estudios de investigación. 

Con la realización del presente proyecto se pretende dar un aporte a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CREDIAMIGO”Ltda, que le permita conocer cómo los microcréditos 
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han contribuido al desarrollo económico y social de sus beneficiarios y la satisfacción de 

los mismos al momento de adquirir el microcrédito, permitiéndole a la institución tener un 

informe detallado que les permita verificar que tan efectiva ha sido su gestión de 

otorgamiento de microcréditos; es decir conocer si los créditos que reciben sus socios les 

están ayudando a mejorar sus ingresos familiares y su calidad de vida. 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar los microcréditos otorgados a los Socios la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO Ltda, de la cuidad de Loja, periodo 2015-2016 

Objetivo Específicos 

 

 Diagnosticar la estructura de la cartera de microcrédito de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CREDIAMIGO Ltda, de la cuidad de Loja. Periodo 2015-2016.



 Identificar el aporte del microcrédito otorgado a los socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CREDIAMIGO Ltda, en el periodo de estudio.



 Elaborar una propuesta de mejoramiento del proceso de microcrédito de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CREDIAMIGO Ltda
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e. MARCO TÉORICO 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. (Superintendencia de Economia 

Pupular y Solidaria , 2011) 

Objetivos de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del 

desarrollo del país;



 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad 

en las actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS;



 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de 

la EPS; Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los 

socios y miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria;



 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 

decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 

privadas;



 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, 

fortalezcan y consoliden al sector económico popular y solidario.



 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la 

comunidad.
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Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

(Ley de Economia Popular y Solidaria, 2011) afirma: Que, el artículo 311 de la misma 

Constitución señala que el sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 

ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidaria y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria; 

 

Título III 

 

Del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Capítulo I 

 

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

 

Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el 

Sector Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 

 

Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus 

operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las 

determinadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

De acuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (2011), en el artículo 85: 

señala que las cooperativas de ahorro y crédito son las que están formadas por personas 

naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su estatuto, que tienen como objeto 

la realización de las operaciones financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 

exclusivamente con sus socios. 

No obstante, la exclusividad mencionada en el presente artículo, cuando las cooperativas de 

ahorro y crédito, actúen como intermediarias en la canalización de recursos en el marco de la 

ejecución presupuestaria de entidades del sector público, del desarrollo de su política social o 

de recaudación de valores por concepto de impuestos o pagos por servicios públicos, no se 

requiere que los beneficiarios o depositantes tengan la calidad de socios. 

 

Microfinanzas 

 

“Las microfinanzas son el sector que se orienta a prestar servicios financieros a las micro y 

pequeñas empresas MYPE así como a las personas de bajos ingresos que no son atendidos por 

el sistema bancario tradicional” (Sánchez, 2010, pág. 11). 

 

Las microfinanzas se definen como un “sistema financiero auto sostenible y coordinado 

entre los gobiernos y el sector privado, con el cual se logra llegar con eficiencia a las 

poblaciones más vulnerables.” (Patiño, 2011), el propósito fundamental de las microfinanzas 

es la ayuda financiera a las personas de escasos recursos que no poseen garantías reales como 

para acceder a servicios financieros de la banca convencional, con el fin de iniciar o ampliar 

su emprendimiento y sus ingresos incluyéndolos así a un sistema financiero viable 

permitiéndoles alcanzar un mejor nivel de vida. 
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Objetivos de las microfinanzas 

 

Según Inga (2009) el objetivo con el cual nacieron las microfinanzas es de generar 

posibilidades de autoempleo para las personas de escasos recursos, a lo largo del tiempo las 

microfinanzas y las instituciones que brindan estos servicios han combinado el objetivo del 

acceso al crédito con otros de diversa índole. 

Ventajas de las microfinanzas 

 

Las ventajas de las microfinanzas, de acuerdo Álvarez (2010) son las siguientes: 

 

 Abre el mercado financiero a personas con pocos medios económicos.

 Permite que personas con pocos medios económicos puedan hacer frente a proyectos 

más allá de sus posibilidades.

 Permite el desarrollo a personas con pocos medios económicos.


 Como los que más se benefician son las mujeres, están especialmente dirigidos a ayudar 

los más desfavorecidos y desamparados de la sociedad.

 Como las mujeres suelen ayudar a su familia y a su entorno inmediato, ayudan al 

desarrollo en los barrios más desfavorecidos.

 Como son préstamos para usos concretos, cada desembolso implica la creación directa 

de desarrollo.

 Los banqueros que ofrecen microcréditos provienen de la comunidad local, conocen su 

ambiente y están cerca para ayudar.



 Aunque los microfinanzas cobran intereses, los niveles están muy por debajo de los 

cobrados por las otras alternativas, normalmente irregulares o ilegales.

 La posibilidad de las microfinanzas protege a los más desfavorecidos de las garras de 

los que se aprovechan los que tienen más necesidades.
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 Trae dentro de la red de crecimiento a estratos de la sociedad tradicionalmente marginada
 

Origen y antecedentes de las microfinanzas 

 

Las microfinanzas comenzaron en Bangladesh y en partes de América Latina a mediados 

de la década de 1970 para conceder crédito a los pobres que, por lo general, no tenían acceso a 

servicios financieros formales. El modelo ganó popularidad y desde entonces se ha aplicado en 

países de ingreso bajo e ingreso alto. 

Con el tiempo, los proveedores de servicios financieros han ido entendiendo mejor la 

diversidad de necesidades financieras de las personas de bajos ingresos en las zonas urbanas y 

las zonas rurales. Dichas necesidades pueden incluir la acumulación de activos, el manejo de 

flujos de ingresos irregulares y la superación de crisis, como enfermedades, muerte, conflictos 

y desastres naturales. Muchos proveedores de servicios financieros ahora ofrecen una amplia 

gama de productos no crediticios, tales como ahorros, seguros y transferencias monetarias, para 

ayudar a las personas pobres a administrar su vida financiera (Portal de microfinanzas, 2016). 

Las Microfinanzas en América Latina 

 

Las microfinanzas en América Latina y el Caribe han atravesado una gran evolución en las 

últimas décadas en relación a las dimensiones del mercado, los productos ofertados (ahorros, 

seguros, remesas, entre otros) y las tecnologías utilizadas como la banca móvil o el uso de 

corresponsales (Trujillo, 2013). El microcrédito, ícono en el desarrollo de los mercados de 

microfinanzas, ha acompañado este desarrollo con un crecimiento exponencial, que ha ido de 

la mano con la incorporación de nuevos actores y de una mayor atención por parte de las 

autoridades financieras y diseñadores de políticas en relación a su regulación y cuantificación 

(pág. 4). 
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Desde los primeros experimentos efectuados en la década de 1970 para proporcionar 

pequeños préstamos a mujeres pobres, la microfinanciación ha crecido vigorosamente hasta 

convertirse en una industria sofisticada. En América Latina y el Caribe, unas 600 instituciones 

de microfinanzas han prestado alrededor de US $ 12 mil millones a más de 10 millones de 

clientes de bajos ingresos. 

Las Microfinanzas en el Ecuador 

 

En los últimos años, las Microfinanzas se han constituido en un mecanismo de desarrollo 

económico y social de los diversos países subdesarrollados. Esto se ha fomentado el 

crecimiento de actividades productivas y comerciales, rurales y urbanas, fuera de los circuitos 

de la economía formal, de tal forma que el microcrédito brinda la oportunidad a los pobres de 

ser sujetos de crédito y de mejorar su calidad de vida. 

El sector de las microfinanzas cobro un gran impulso en el Ecuador desde la crisis bancaria 

en el 1999, cuando el público perdió la credibilidad en los bancos y enfoco sus ahorros en las 

cooperativas. Esto permitió que se creen nuevas IMFs (instituciones de microfinanzas) y a 

partir del 2002 se despierta el interés del sector financiero formal. 

El Ecuador ha constituido a lo largo del tiempo una base sólida de instituciones de 

microfinanzas, que giran principalmente alrededor del sistema de cooperativas de ahorro y 

crédito. Asimismo, en la década de los años 90 se han creado organizaciones no 

gubernamentales y bancos con este enfoque. Esta característica del país y las restricciones de 

acceso al crédito que ha estado aplicando la banca, invitan a abordar a las microfinanzas desde 

un enfoque académico que contribuya a medir sus resultados y desarrollar propuestas que 

fomenten el desarrollo social y económico del país. (Cárdenas, 2007, pág. 31) 
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Normatividad de las microfinanzas en el Ecuador 

 

Según (Junta Bancaria, 2012): Aprobó la primera normativa de microfinanzas en el 

Ecuador, mediante la resolución 4578. Las principales normas adoptadas fueron: definición de 

microcrédito, cobertura de la calificación de los microcréditos, constitución de provisiones y 

castigo de préstamos incobrables. Destacando las siguientes: 

Cada institución del sistema financiero debe ser prudente al momento de establecer su 

política para la selección de sus clientes y debe mantener información que establezca su propia 

tecnología crediticia para establecer las condiciones de los microcréditos. 

Las garantías pueden ser personales o bienes del negocio propio y/o familiar y cada 

institución debe establecer el monto a partir del cual se exigen garantías reales registrables 

(hipotecarias y prendarias) de acuerdo a su tecnología crediticia. 

Microcrédito 

 

El microcrédito es un instrumento que se sustenta sobre una idea sencilla pero eficaz: 

“otorgar pequeños préstamos a pobres”; es decir a personas excluidas de los canales o sistemas 

financieros tradicionales. Las experiencias de microcrédito demuestran no solamente que los 

pobres pueden ser sujetos financieramente confiables, si no que dándoles acceso al crédito, o 

democratizándolo, se obtienen buenos resultados desde un punto de vista bancario 

permitiéndole al mismo tiempo una mejoría generalizada de su calidad de vida. (Román & 

Jordán, 2005, pág. 14) 

Características 

 

Las características específicas de los microcréditos son: metodología utilizada, condiciones 

de los préstamos (tasas de interés, monto, plazo, destino del crédito, garantía). Además en los 

casos pertinentes, se han considerado lo servicios no financieros ofrecidos por la institución 
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conjuntamente con los microcréditos o bien de manera separada. (Foschiatto P. , 2006, pág. 

36) 

Importancia 

 

El microcrédito ayuda a la población rural pobre a liberarse de la pobreza invirtiendo en 

pequeñas fincas y actividades económicas. Los planes de este tipo superan algunos de los 

problemas de la concesión de crédito rural a los pobres, ofreciendo para ello préstamos sin 

garantía con tasas de interés próximas a las del mercado, mediante programas de base 

comunitaria gestionados por instituciones de financiamiento u organizaciones no 

gubernamentales. (Departamento Económico y Social, 2016). 

 

Objetivos del microcrédito 

 

Los principales objetivos de los microcrédito según Lacalle (2010) son: 

 

 El objetivo de estos instrumentos es reducir los niveles de pobreza, es decir, mejorar 

las condiciones de vida de los más pobres.



 Nacen como respuesta a la falta de acceso al crédito por parte de millones de personas 

excluidas de los sistemas financieros formales.



 No nos podemos olvidar de que este producto financiero es un préstamo, y como tal, 

debe ser devuelto el principal junto con los intereses.



 Se centran en préstamos de pequeñas cantidades de dinero para los más necesitados.

 Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites.
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 Los periodos de reposición son muy cortos y en cada reembolso las cantidades también 

son muy pequeñas. Lo más común es que la devolución del principal y los intereses sea 

semanal o mensual.



 Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de antemano por los 

propios prestatarios.

 

Tipos de Microcrédito 

 

Existen tres tipos de microcrédito; los individuales, grupales y solidario. 

 

Microcréditos individuales: destinados a financiar necesidades de capital de trabajo, 

inversión en equipos o de libre disponibilidad de trabajadores independientes o clientes con 

pequeños negocios. 

 

Microcréditos grupales: dirigidos a personas naturales integrantes de un grupo (socios) de 

bajos ingresos que participen en proyectos microempresariales, que no cuenten con acceso a 

créditos tradicionales y estén en zonas marginales. 

 

Microcréditos solidarios: están destinados a financiar necesidades iguales a los individuales, 

donde la garantía es solidaria o mancomunada. (Banco ecuatoriano de la Vivienda BEV, 2014). 

Principios del microcrédito 

 

De acuerdo a (Jordán &Román, 2004), establece los siguientes principios: 

 

Levantamiento In Situ de la información: Esta actividad permite la estructuración de 

información financiera del prestamista y evaluación de crédito. 



162 

  

Análisis integral de la actividad económica y núcleo familiar: Mientras más pequeños son 

los montos requeridos, más importantes es el análisis de la personalidad del cliente y su familia. 

Garantías: El rol de la garantía es secundario en la recuperación de microcrédito. Su objetivo 

es ser una herramienta conminatoria, que aliente el repago del crédito. 

Relación con el crédito: La relación entre el promotor de crédito y el cliente es personalizada. 

 

 

Principio de crecimiento: A medida que la relación crediticia avanza y se fortalece sobre la 

base de un buen historial de pagos, la IMF disminuye la asimetría de información respecto del 

cliente. 

 

Metodología de los Microcréditos 

 

 

Al momento de proporcionar servicios microfinancieros las principales metodologías son: 

Grupos solidarios, préstamos individuales, uniones de crédito, bancos comunales, fondos 

rotativos; la diferencia entre los distintos tipos de metodologías no es muy grande, todas buscan 

el equilibrio entre la necesidad de descentralización y el mantenimiento del control y de los 

estándares las metodologías se deben aplicar de acuerdo a la actividad y características del 

negocio en el que se vayan a invertir los recursos. (Begoña., 2012) 

 

Cartera de crédito 

 

“El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad a 

la cual se destinan los recursos, estas son: comercial, consumo, vivienda y microempresa” 

(Vásconez, s.f, p. 59). 
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Clasificación de la cartera de crédito 

 

La clasificación de la cartera de crédito se puede dar en distintos criterios, el que se 

menciona a continuación es en base a su vencimiento, así tenemos: 

Por vencer 

 

Es la cartera cuya fecha de vencimiento no ha llegado todavía, o que habiendo llegado ya, 

todavía no cumple los días necesarios para pasar a vencido. 

Vencida 

Es la cartera que ya ha pasado del plazo establecido por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros a partir de su fecha de vencimiento. Para el paso ha vencido consideramos que: 

 

 Créditos Comerciales pasan a los 30 días.

 Créditos de Consumo a los 15 días.

 Créditos de Vivienda a los 60 días.



 Créditos de Microempresa a los 5 días.

 

Que no devenga intereses 

 

Todo el saldo restante del crédito cuya cuota pasa a vencido se contabiliza como cartera que 

deja de generar ingresos para la empresa. (Vásconez, s.f, pp. 61-62) 

 

Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo es el conjunto de actividades específicas que realizan los 

administradores para lograr la productividad de la empresa. Existen diversos criterios sobre la 

división de las funciones administrativas o elementos de la administración. (Vargas, 2010) 
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Clasificación según los distintos autores: 

 

 GEORGE TERRY la divide en cuatro elementos: Planeación, Organización, Dirección y 

Control.



 HENRY FAYOL la divide en cinco elementos: Prever, Organizar, Dirigir, Coordinar, y 

Controlar.

 

 KOONTZ y O'DONIEL la divide en: Planificación, Organización e integración de los 

recursos humanos, Dirección y liderazgo, y Control.



 LINDALL URWICK la divide en seis elementos que responde a las siguientes preguntas:

 

PREVENCIÓN: ¿Qué puede hacerse? PLANEACIÓN: ¿Qué va a
 hacer?, 

 

ORGANIZACIÓN:  ¿Cómo  va  a  hacerse?,  INTEGRACIÓN:  ¿Con  qué  se  va  a  hacer?, 

 

DIRECCIÓN: Ver que se haga, CONTROLAR: ¿Cómo se ha realizado? (Vargas, 2010). 

 

Sin embargo, el administrador de éxito desempeña hábilmente cuatro funciones administrativas 

básicas: planeación, organización, dirección y control. La mayoría de los administradores 

ejerce estas funciones de manera más o menos simultánea, no en un rígido orden 

preestablecido, para cumplir las metas de la compañía. (LRIEGEL, Administración, Séptima 

edición,, 2012, pág. 225) 

Figura 1 
 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: La Autora 
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Planeación 

 

Consiste en fijar metas para la empresa, implantar una estrategia general para alcanzar esas 

metas, desarrollar una jerarquía de los planes para integrar y coordinar las actividades. 

Establecer las metas contribuye a que no se pierda de vista el trabajo que se hará, además ayuda 

a que los miembros de la empresa mantengan su atención en las cosas de carácter primordial. 

 

Organización 

 

Es el proceso de adopción de una estructura de relaciones, que permita a los empleados llevar 

a cabo los planes de la dirección y cumplir las metas establecidas. Mediante una organización 

eficaz, los administradores pueden regular mejor los recursos humanos y materiales de la 

empresa, para que las operaciones se desarrollen adecuadamente. El éxito de una organización 

depende en gran medida de la habilidad de sus administradores para utilizar eficiente y 

eficazmente esos recursos. 

 

Dirección 

 

Es la parte esencial y central de la administración a la que deben subordinarse todos los demás 

elementos, pues, una buena dirección corresponde a un buen liderazgo. El líder explica los 

objetivos de la empresa con claridad, y ejerce influencia sobre las personas, para que 

contribuyan al logro de las metas organizacionales 

 

Control 

 

Controlar es el método de vigilar, comparar, medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para asegurar que los sucesos se conformen a los planes. Se refiere a los 

mecanismos empleados para garantizar que la conducta y el desempeño se cumplen de acuerdo 
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a las reglas y procedimientos de una organización. (LRIEGEL, Administración, Séptima 

edición,, 2012, pág. 231) 

f. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará el Método científico que permitirá 

realizar un procedimiento lógico y ordenado para la recopilación de la información de la 

cooperativa y los socios en los periodos 2015-2016.; el Método Inductivo se empleará 

para la recolección de la información a través de encuestas lo que permitirá identificar los 

problemas de manera general dentro de la Cooperativa; el Método deductivo se utilizará 

para establecer la situación de la cartera de microcrédito de la empresa a través del análisis 

de la misma; así mismo de utilizará a través de la identificación de los aspectos generales 

sobre la situación de los socios pudiendo así concluir cual ha sido el aporte que han 

brindado los microcréditos en cada uno de ellos. 

 

Técnicas 

 

 

Dentro de las técnicas que se utilizará para el desarrollo de este trabajo investigativo se 

encuentra la entrevista, la cual será dirigida a la gerente general de la institución lo que 

ayudará a obtener información acerca de la operatividad de la misma, productos financieros 

y servicios adicionales que brindan a sus socios, además permitirá recopilar datos 

necesarios adicionales y datos que estén relacionados con los microcréditos para desarrollar 

de manera óptima el presente trabajo. 

 

Por medio de la revisión bibliográfica se obtendrá información valiosa para la 

elaboración del marco teórico a través de consultas en libros, internet y documentos de la 

entidad. 
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 A través de la encuesta, se realizará un banco de preguntas previamente estructurado, 

dirigido a cada uno de los socios durante los períodos de estudio con la finalidad de obtener 

datos reales y exactos sobre su situación social y económica de sus hogares. 

Población y Muestra: La población a investigar son los socios beneficiados por los 

microcréditos otorgados por la cooperativa de ahorro y crédito “CREDIAMIGO” Ltda, de la 

cuidad de Loja  durante el periodo 2015-2016, para la realización del presente proyecto se 

utilizará la siguiente formula muestral.  

 

 
 

 

 

n= El tamaño de la muestra. 

N= El tamaño de la población. (Se registran 770 socios de la cooperativa de ahorro y crédito 

“CREDIAMIGO”Ltda. de la cuidad de Loja, que han accedido a microcréditos durante el 

periodo 2015-2016). 

P= Población a favor (0.5) 

Q= Población en contra (0.5) 

Z2
c= Valor obtenido mediante niveles de confianza, elevado al cuadrado. Es un valor constante 

que, si no tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

E= Limite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que en un 5% (0.05). 

 

 

𝑵 =
770 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(770 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗  0,50 ∗ 0,50
 

  

 

El número de encuestas será de 257, dirigidas a los socios de la cooperativa de ahorro y 

crédito “CREDIAMIGO” Ltda. de la cuidad de Loja. 

N=
𝑁∗𝑧2

𝑐∗𝑝∗𝑞∗

(𝑁−1)∗𝐸2+𝑧2
𝑐∗ 𝑝∗𝑞

 

Autor: Fidias G. Arias 

 

𝑵 = 257 = 257 
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