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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general; conocer los Créditos de la Caja 

Arequipa en relación a la Orientación Empresarial de las iniciativas de negocio en la 

Provincia de Abancay, 2014., el estudio se encuentra sustentado teóricamente por 

Muhammad (2001), Villaseñor Fuente (2009), Ettinger & Golieb (1990). La 

investigación es de tipo básica. La población es de 500 clientes y la muestra de 99 

clientes, se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, en sub división de aleatorio 

simple. Se aplicó el cuestionario para la recolección de la información, el cual consta 

de 25 preguntas. 

Se llega a la conclusión conforme al trabajo en campo que los créditos y la orientación 

empresarial tiene una significativa relación, la conclusión coincide con otras 

investigaciones tomadas como antecedente. 

 

Palabras Claves: créditos, orientación empresarial. 
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ABSTRACT 

 

 The present research has as general objective; To know Caja de Arequipa Credits in 

relation to the Business Orientation of business initiatives in the Province of Abancay, 

2014. The study is theoretically supported by Muhammad (2001), Villaseñor Fuente 

(2009), Ettinger & Golieb (1990) ). The research is of a basic type. The population is 

500 clients and the sample of 99 clients, we used the probabilistic sampling technique, 

in sub-division of simple random. The questionnaire for the collection of information 

was applied, which consists of 25 questions. 

We conclude according to the field work that the credits and the business orientation 

has a significant relation, the conclusion agrees with other investigations taken as 

antecedent. 

 

Key Words: credits, business orientation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. En el Perú, el sector de microfinanzas está avanzando apresuradamente debido al 

desarrollo de instituciones cada vez más profesionales y sostenibles. Su entorno ha 

presentado una diversidad de factores que benefician a las microfinanzas: la 

realidad económica, la pobreza existente, así como las dificultades de acceso al 

crédito han contribuido a una alta y sostenida demanda de los servicios 

microfinancieros. El conocimiento profundo del sector atendido ha sido de gran 

beneficio para la potenciación de las microfinanzas. 

2. Para una mejor comprensión del estudio de elementos, se inicia definiendo el 

crédito como una acción o transacción de compromiso en la que el consignatario 

(prestamista) se fía a cambio de una garantía en el arrebatador del crédito o 

moroso (prestatario), con la certidumbre que este posterior desempeñará en el 

futuro con sus compromisos de sufragar el capital absorbido (amortización de la 

deuda), más los intereses acordados implícitamente (servicio de la deuda). 

3. Por otra parte, la iniciativa de negocio es una decisión de un individuo que asume 

un riesgo económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una 

oportunidad que brinda el mercado. El sujeto que inicia un negocio o que crea una 

pequeña empresa por su propia iniciativa se conoce como emprendedor y éstos 

deben contar con ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, 

creatividad, empuje, etc. Articularse a la nueva opción de crear nuevas iniciativas 

de negocio con generación de beneficios socioeconómicos, es una primera opción; 

así como integrarse en una cadena productiva, donde varias iniciativas se juntan 

entre sí y ellos como grupo se articulan a un cliente grande. 

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



xvii 
 

 

  

4. Los pequeños y microempresarios interactúan regularmente con las 

Microfinancieras que vienen impulsando la creación de iniciativas de negocio, 

promoviendo contrarrestar la pobreza buscando mejorar las condiciones de vida de 

la población menos protegida y fortalece la capacidad institucional de las 

entidades financieras. Los que recurren a los microcréditos son del sector de bajos 

costos, y han demostrado minimizar los riesgos crediticios en el cumplimiento de 

sus deudas. Conocida como buena cultura financiera. Esto genera confianza 

financiera estable entre la institución financiera y el cliente.  

5. Desde la generación de créditos de la Caja Arequipa en la ciudad de Abancay 

orientados a las necesidades de las iniciativas de negocio surgen problemas 

precisados en la inapropiada orientación empresarial. Se sintetiza en que muchas 

veces los créditos financieros otorgados para un fin definido, son transferidas a 

otras necesidades o motivos del emprendedor y no así a los proyectados; el 

sobreendeudamiento de los iniciadores de negocios justificada en la oferta 

financiera abierta de créditos por otras microfinancieras, donde el propietario de la 

iniciativa de negocio resulta impago a diferentes obligaciones financieras 

adquiridas; y la orientación de créditos accedidos para terceras personas no 

vinculadas al negocio como objeto de solicitud de crédito. 

6. Finalmente, los créditos otorgados por la Caja Arequipa y los funcionarios 

encargados de créditos están inmersas en la inoportuna evaluación de créditos, 

hecho que se refleja particularmente en la deficiente calificación cuantitativa y 

cualitativa de la voluntad y capacidad de pago o la evaluación in situ; en otros 

casos los montos de créditos otorgados resultan siendo menor a lo solicitado que 

imposibilita la implementación de los objetivos empresariales; La deficiente 

política y estrategia de recuperación de créditos otorgados e incumplimiento del 
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calendario de pagos del cliente. Es esta situación que conduce a una inadecuada 

orientación empresarial del iniciador de negocio y la entidad microfinanciera 

incurre en el crecimiento de la morosidad y deficiente manejo de cartera de 

clientes. 

7. Para llevar a cabo el proceso de la investigación de forma eficiente y eficaz, se 

contempló cinco capítulos. 

8. En el primer capítulo, se consideró el marco referencial se desarrolló el marco 

teórico que consideró los antecedentes de la investigación, base teórica, 

definiciones conceptuales. 

9. En el segundo capítulo, se desarrolló formulación de hipótesis y variables y 

definición operacional. 

10. En el tercer capítulo, se encuentra la metodología que contempla el diseño 

metodológico, la población, muestra, operacionalización de variables, técnicas de 

recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis; y por último, se 

plasmaron los aspectos éticos de la investigación. 

11. El cuarto capítulo denominado “Resultados”, muestra las estadísticas realizadas 

que permiten dar la certeza de la gran importancia del estudio del tema. Como 

instrumento de medición se aplicó la encuesta realizada a los clientes de la Caja 

Arequipa Agencia Abancay lo cual corrobora como una de las causas del fracaso 

de las Mypes, las altas tasas de interés que cobran las instituciones financieras; 

asimismo los resultados permitieron realizar la validación de la hipótesis de la 

investigación a través del contraste de hipótesis. 

12. En el quinto capítulo, se consideró la discusión y se recogió las conclusiones a las 

que se llegó acompañado de las recomendaciones, que corresponde a la parte final 

del trabajo de investigación. 
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13. CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

A nivel internacional se puede citar a los siguientes: 

De MARTINEZ, Alberto.  “Microcrédito y Pobreza: Proyecto de desarrollo de 

comunidades rurales pobres” noviembre 2009. Universidad Simón Bolívar de 

Venezuela. Tesis de Postgrado: Doctorado en Ciencia Política. Trabajo que tiene 

como objetivo analizar los presupuestos teóricos del PRODECOP (Programa de 

Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres) para luego llevar a cabo una evaluación 

empírica del programa. La metodología de la investigación consiste en elaborar un 

marco teórico, mediante una investigación documental, que permita hacer una 

evaluación teórica del PRODECOP. Posteriormente se recaba información mediante 

encuestas estructuradas y no estructuradas con el fin de proceder a hacer la evaluación 

empírica del programa. Dentro de los principales resultados obtenidos resaltan el éxito 

del PRODECOP en el fortalecimiento de los activos humanos, sociales, financieros y 

físicos de las familias beneficiarias y el extraordinario crecimiento de las cajas rurales, 

que se han convertido en un mecanismo de financiamiento para las familias rurales 

pobres. Ya que la pobreza es uno de los principales problemas que enfrenta 

actualmente la humanidad. En el caso de Venezuela la pobreza ha aumentado de 

manera consistente durante las últimas tres décadas y actualmente más de la mitad de 

la población está ubicada debajo de la línea de pobreza. Solucionar este problema es 

imperativo por razones de carácter económico, social y ético, y debe estar dentro de 

las prioridades de cualquier gobierno que quiera mantener la legitimidad y la 

gobernabilidad. Dentro de los diferentes programas diseñados con el objetivo de 
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aliviar el problema de la pobreza en el país está el Programa de Desarrollo de 

Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP).  

También de MUÑOZ, Ruth. “Alcance de las Microfinanzas para el Desarrollo Local. 

Microcrédito en el CONURBANO BONAERENSE: un análisis de casos”. Febrero de 

2006. Tesis de maestría en economía social (ICO- UNGS). Este trabajo tiene como 

objeto de estudio a las microfinanzas concebidas como una herramienta para 

promover “otro desarrollo desde lo local”. Adopta un abordaje metodológico basado 

en la combinación de los enfoques cualitativo y cuantitativo y utiliza la técnica de 

estudios de caso a partir de un trabajo de campo iniciado en enero de 2004 y 

finalizado en junio de 2005. Las unidades de análisis son dos asociaciones civiles que, 

en la consecución de sus objetivos sociales, integran una función financiera al ofrecer 

microcrédito a sujetos excluidos de la oferta formal de servicios financieros, con 

objetivos que manifiestan trascender el alivio de la pobreza y promover el desarrollo 

local. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Profundizar el conocimiento relativo a las diferentes racionalidades socioeconómicas 

Gran parte de las corrientes microfinancieras consideran a su población objetivo como 

“microempresas con poco capital” que funcionan con la misma lógica que las grandes 

empresas capitalistas salvo que, por su pequeña escala, los costos de consumo que 

garantizan la reproducción de la vida son tenidos en cuenta antes que la reinversión de 

utilidades en la empresa. Sin embargo, desde distintas perspectivas se considera que 

en los emprendimientos de la economía popular la lógica de funcionamiento es 

radicalmente distinta ya que no se trata de la reproducción del capital, sino de la vida 

humana.  
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Cabe señalar que investigaciones de este tipo, tendrán mayor sentido a medida que 

involucren un mayor número de actores locales relevantes y que logren establecer 

mecanismos para que se construyan espacios públicos donde de forma colectiva y 

participativa se incida positivamente en el territorio. Para ello resultará vital que desde 

las entidades de microcrédito locales se produzca una mayor apertura y que las 

investigaciones tengan en cuenta este tipo de factores y los efectos de la interrelación 

con el resto de los actores locales. 

A nivel local se hace mención a los estudios: 

De ROMANÍ CARRASCO, Percy Omar; con el fin de optar el Título Profesional de 

Licenciado en Administración de Empresas de la Facultad de Administración de la 

Universidad nacional Micaela Bastidas de Apurímac presenta la tesis “EL IMPACTO 

DE LOS MICROCRÉDITOS DE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CRÉDITO AREQUIPA EN LA SOSTENIBILIDAD MICROEMPRESARIAL DE 

LA CIUDAD DE ABANCAY, 2010”. En resumen el trabajo de investigación se 

propicia a iniciativa de conocer el  impacto de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

Arequipa en el nivel de  Sostenibilidad  económica social y financiera de las 

Microempresas de la Ciudad de Abancay, con la finalidad de encausar al diagnóstico 

del microentorno del sector microfinanciero, su participación, y grado de articulación 

en el mercado financiero local; así como el desarrollo de la tecnología crediticia, 

donde el análisis de la capacidad y voluntad de pago se convierten  fundamental para 

la evaluación de los “microcréditos”. Para este logro se ha utilizado una investigación 

aplicada, dentro del nivel relacional no experimental transeccional descriptivo. 

Alcanzando comprender, la CMAC Arequipa, ha impulsado sus esfuerzos por ampliar 

sus servicios microfinancieros hacia segmentos poco atendidos como los 

“microempresarios” emprendedores con poca posibilidad financiera en el desarrollo 
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de actividades económicas, cortejándolos en el crecimiento y expansión del negocio 

en el mercado, lo que también les ha acercado a competir de forma más directa con 

bancos convencionales, utilizando el know how de la tecnología crediticia 

microfinanciera, buscando la bancarización trabajando con personas de los sectores de 

bajos ingresos. 

Se destaca la conclusión, a partir del acceso de microcréditos, el nivel de 

sostenibilidad de las microempresas en la ciudad de Abancay, vienen creciendo 

gradualmente, expresadas en el desarrollo y sostenibilidad económica y social de las 

microempresas incorporadas en los sectores de situación de pobreza exteriorizadas en 

la generación y mantenimiento de empleo, aumentando la calidad del empleo, dentro 

de un dinamismo emprendedor y su contribución a la actividad económica. Situación 

que se ha venido consumando con el fortalecimiento los pequeños establecimientos y 

el sistema de gestión, buscando la eficacia y solidez que combinan de manera 

equitativa y eficiente dentro de los parámetros de la creciente productividad e 

innovación.  

De similar forma de BRIGDIST Z. ANGELO MOSCOSO, con la finalidad  de optar 

el Título Profesional de Licenciado en Administración de Empresas de la Facultad de 

Administración de la Universidad nacional Micaela Bastidas de Apurímac: presenta la 

tesis “LA TECNOLOGÍA CREDITICIA Y NIVEL DE MOROSIDAD DE 

CLIENTES EN LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO AREQUIPA 

AGENCIA ABANCAY, 2010” resumen que indica, partiendo de la premisa 

minimalista en los microcréditos, con el presente trabajo se pretende indicar, que la 

institución microfinanciera cumple un rol importante en la colocación de dineros en el 

mercado crediticio local, regional; Cuyo propósito ha sido aproximarnos a una 

medición cuantitativa de la competencia y metodología aplicada respecto a tecnología 
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crediticia en la gestión de operaciones de colocación y nivel de morosidad en la 

cartera de sus clientes. Para este cometido, se ha conducido el estudio a partir del 

objetivo  de determinar el nivel de morosidad de los clientes en relación a la 

aplicación de la  tecnología crediticia, desarrollado con el nivel de investigación 

descriptiva y diseño no experimental/transeccional, utilizando las técnicas de revisión 

documentaria, encuestas y observación; se logró a concluir, que el nivel de morosidad 

muestra una tendencia constante con un promedio de 4.84% para el periodo 2001-

2010, en particular la CMAC revela un promedio de 5.66% al 31 de diciembre del 

2010. Notándose una ínfima variación frente al año anterior, morosidad reflejada en 

factores de sobreendeudamiento con entidades similares que merma en la capacidad 

de ingresos frente a las obligaciones adquiridas. Logro conseguido con la aplicación 

del principio de flexibilidad en la calificación de créditos, centrados en la capacidad y 

pago, así como la búsqueda de innovados criterios técnicos de evaluación. 

En conclusión, señala la CMAC Arequipa inmerso en el sistema microfinanciero, 

viene aplicando el principio de flexibilidad en tecnología crediticia orientada a los 

sectores socioeconómicos vulnerables, mediante la oferta de sus productos y servicios 

microfinancieros. Sin embargo, y dentro del marco de análisis de nuevos criterios 

técnicos de innovación, se vienen tomando medidas en reducir los niveles de riego de 

crédito; con la finalidad de implementar sistemas financieros mucho más acordes a la 

realidad, por lo que se espera que gradualmente el entorno tecnológico deje de 

representar una dificultad, y consolidarse en una herramienta útil de calificación y 

recuperación de créditos; contexto que permita manejar una mejor cartera de créditos 

dentro de los parámetros permisibles de morosidad e inmersas en políticas de 

confianza en la colocación de créditos. 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1.  Enfoque integral y minimalista de las microfinanzas 

 

En este sentido, (MUHAMMAD, 2001) defiende abiertamente la idea de que 

el microcrédito es una herramienta de movilidad social al dotar de 

instrumentos a los sectores carenciados que permiten el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades.  

La evidencia empírica en los últimos años apoya la concepción del 

microcrédito como herramienta para la mejora de la calidad de vida de los 

sectores carenciados, así como la que lo sitúa como componente importante de 

toda estrategia de desarrollo local. Los datos abundan respecto a experiencias 

exitosas en el campo de las microfinanzas en relación a la reducción de niveles 

de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. En el caso del Banco Grameen 

de Bangladesh. 

(MUHAMMAD, 2001) De acuerdo a lo expuesto, existe una clara 

potencialidad de las microfinanzas como herramienta efectiva para combatir la 

desigualdad y exclusión socioeconómica, así como la necesidad de evaluar 

dicha potencialidad con herramientas acordes a la complejidad que refleja, y 

no reduciéndolas al desempeño financiero de la IMF (Instituciones 

Microfinancieras). 

Partiendo de estas visiones, el debate actual se ha centrado en la forma en que 

dicha potencialidad y el impacto sobre los distintos aspectos del 

microemprendedor mencionados (hogar, microempresa, individual y 

comunidad) pueden ser concretados por las distintas IMFs que operan en el 

campo de las microfinanzas. 
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(MUHAMMAD, 2001) El enfoque minimalista significa que su manejo debe 

observar el acceso al crédito como la principal forma de asistencia que debería 

ser provista a los microemprendedores. Y también significa que la 

metodología crediticia, que ha sido modificada para ajustarse a la situación del 

grupo meta, supone ser capaz de proveer toda la información necesaria para 

tomar decisiones de crédito adecuadas.  Dichas decisiones redundarán en 

mejoras tangibles para los micros emprendedores, prestatarios de la IMF. 

(MUHAMMAD, 2001) Ya que, de acuerdo a este enfoque, el microcrédito por 

si solo permite la mejora en las condiciones socioeconómicas de las personas, 

es éste el que debe alcanzar a la mayor cantidad de potenciales prestatarios 

posible. De esto se desprende que, según el enfoque minimalista, el impacto 

positivo de una IMF estará asociado a una mayor escala de la misma. 

(MUHAMMAD, 2001) Según este enfoque, la especialización en un tipo de 

servicio de desarrollo es necesaria para alcanzar la efectividad   del   

desarrollo, servicio   eficiente   y   sostenibilidad   institucional aduciendo que 

la capacitación, la asistencia y otros servicios no financieros aumentan los 

costos de las IMFs (Instituciones Microfiancieras), recargan las tareas 

administrativas y encarecen los costos para los prestatarios, sin que ello se 

traduzca en beneficios tangibles significativos. “Dejemos a los banqueros ser 

banqueros” y dejemos a otros con distintas aptitudes y experiencias hacerse 

cargo de las otras necesidades y aspiraciones de una comunidad afirma el 

enfoque minimalista. 

(MUHAMMAD, 2001) Por su parte, el enfoque integral o “microcredit plus” 

tiene conocimiento de los lazos existentes entre la dinámica dentro de los 

hogares, la comunidad, el mercado y el Estado y por ende reconoce la 
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necesidad de modificar los factores estructurales (sociales, económicos, 

políticos y legales) que impiden el acceso de la población carenciada al 

mercado microfinanciero y/o que interfieren con sus derechos de control sobre 

el uso del microcrédito y de los beneficios obtenidos. Se reconoce la 

naturaleza multidimensional de la problemática de la pobreza, y por ende la 

necesidad de resolverla mediante el abordaje de distintos aspectos del 

microemprendedor y de sus ámbitos de interacción. 

(MUHAMMAD, 2001) Dicho enfoque reconoce la necesidad de capacitación 

y asistencia técnica a los prestatarios de las IMFs si el objetivo es generar 

actividades sustentables y generadoras de excedente económico.  

(MUHAMMAD, 2001) La aplicación del enfoque integral significa otorgar a 

los prestatarios de las IMFs una combinación coordinada de servicios de 

microfinanzas y otros servicios de desarrollo para mejorar sus 

microemprendimientos, ingresos y bienes, salud, nutrición, planificación 

familiar, la educación de sus niños, redes de apoyo social, etc. Diversas 

Instituciones han respondido exitosamente al reto de integrar las microfinanzas 

con los aspectos mencionados, sin comprometer la sostenibilidad de sus 

operaciones financieras y generales. 

(MUHAMMAD, 2001) La aplicación de la visión “microcredit plus” puede 

tomar diversas formas siendo los resultados respecto a la más eficiente 

ambiguos y claramente correlacionados con el contexto específico en donde 

los servicios de la IMF son desarrollados. La puesta en práctica de estas 

formas intenta lograr “economías de diversificación”, armando un paquete de 

dos o más servicios integrados para minimizar los costos de entrega y apoyo 

administrativo y maximizar la variedad de beneficios para las múltiples 

necesidades y aspiraciones de la gente. 
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1.2.2.  Los créditos  

 

Según (VILLASEÑOR FUENTE, 2009), “es la entrega de un valor actual, sea 

dinero, mercancías o servicios, sobre la base de la confianza a cambio de un 

valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un 

interés pactado”. 

 

1.2.2.1.  Tipos de crédito  

La cartera de créditos de la Caja será clasificada en 8 tipos, teniendo las 

siguientes características: 

Créditos Corporativos: Son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas 

que han registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los 

dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados 

más recientes del deudor. Si posteriormente, las ventas anuales del deudor 

disminuyesen a un nivel no mayor a S/. 200 millones durante dos (2) años 

consecutivos, los créditos deberán reclasificarse como créditos a grandes 

empresas.  

Créditos a Grandes Empresas: Son aquellos créditos otorgados a personas 

jurídicas que poseen al menos una de las siguientes características: i. Ventas 

anuales mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones en los 

dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del 

deudor; y ii. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de 

instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor excediesen el umbral de S/. 

200 millones durante dos (2) años consecutivos, los créditos del deudor 
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deberán reclasificarse como créditos corporativos, siempre que se cuente con 

estados financieros anuales auditados.  

Créditos a Medianas Empresas: Son aquellos créditos otorgados a personas 

jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a 

S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las características 

para ser clasificados como créditos corporativos o a grandes empresas.  

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen mayores a S/. 20 

millones durante dos (2) años consecutivos o el deudor hubiese realizado 

alguna emisión en el mercado de capitales, los créditos del deudor deberán 

reclasificarse como créditos a grandes empresas o corporativos, según 

corresponda. 

Créditos a Pequeñas Empresas: Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es 

superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 en los últimos seis (6) 

meses.  

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 300,000 

por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados como 

créditos a medianas empresas. Asimismo, en caso el endeudamiento total del 

deudor en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/. 20,000 por 
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seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse a créditos a 

microempresas. 

Créditos a Microempresas: Son aquellos créditos destinados a financiar 

actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, 

otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es no 

mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses.   

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

(sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) excediese los S/. 20,000 

por seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados al tipo 

de crédito que corresponda, según el nivel de endeudamiento. 

Créditos de consumo revolvente: Son aquellos créditos revolventes 

otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

Créditos de consumo no – revolvente: Son aquellos créditos no revolventes 

otorgados a personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial.  

Créditos Hipotecarios para Vivienda: Son aquellos créditos otorgados a 

personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, siempre que tales 

créditos se otorguen amparados con hipotecas debidamente inscritas; sea que 

estos créditos se otorguen por el sistema convencional de préstamo 
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hipotecario, de letras hipotecarias o por cualquier otro sistema de similares 

características. 

1.2.2.2.  Políticas de crédito 

Según (ETTINGER & GOLIEB, 1990) son las distintas normas que toda 

entidad financiera establecen con la finalidad de administrar los créditos; a 

ello se suma la importancia de realizar antes de conceder o realizar 

cualquier operación de cesión de fondos, un pormenorizado estudio de la 

solvencia y patrimonio del cliente para así poder saber cuál es el nivel de 

riesgo que asumen en la operación. Es decir, toda actividad empresarial se 

maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad de actividades 

comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista mercantil; por 

lo tanto, considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y 

procedimientos interconectados al desenvolvimiento económico y 

financiero necesita de políticas para que dicha actividad se encause sobre 

objetivos específicos. 

También (ETTINGER & GOLIEB, 1990) indican que las políticas de 

crédito, son normas de conducta o de acción dictadas por la dirección y 

deben ser observadas por todo el personal de la empresa, deben ser por 

escrito e indicar lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. 

Para concebir una idea clara sobre política de crédito se disgrega en la 

intervención de factores: 
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A.  Diseño de política crediticia  

La política de créditos que es expresada en términos de procedimiento 

sobre como otorgar créditos y como realizar las cobranzas es un trabajo 

ordenado que obedece a la siguiente secuencia y que necesariamente debe 

constar por escrito porque ello favorece a que el personal tenga plena 

conciencia del trabajo que realiza.   (blogspot crédito y cobranza, 2014). 

A continuación, señalaremos dicha secuencia: i. Identificación de los 

objetivos por alcanzar; ii. Lineamientos previos o borradores de lo que será 

la política de créditos; iii. Discusión; iv. Revisión de esos lineamientos con 

las personas de las áreas involucradas: ventas, finanzas, contabilidad, legal; 

v. Redacción definitiva de las políticas de créditos; vi. Aprobación de la 

Gerencia; vii. Difusión dentro de la empresa de la política de créditos entre 

todos los responsables de su ejecución; viii. Implementación o puesta en 

marcha de la política de créditos aprobada y difundida; y ix. Control de los 

resultados para verificar si las políticas están contribuyendo al logro de los 

objetivos o para aplicarse las medidas correctivas si fueran necesarias; 

B.  Factores internos  

Objetivos perseguidos; que nos permitan penetrar en el mercado, colocar 

nuevos productos, captar nuevos clientes, mantener un nivel de producción 

y de ocupación etc. 
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Rentabilidad; cuanto mayor sea ésta, mayor será el porcentaje de 

cobrabilidad permisible. 

Grado de eficiencia, y suficiente capital de trabajo para financiar ventas a 

plazos. 

Situación financiera de la empresa; por la conveniencia de no mantener 

un porcentaje alto de inversión en cuentas por cobrar, si se tiene en cuenta 

que el capital de la empresa no es suficiente. 

Pericia y responsabilidad del manejo financiero; el mismo que recaerá 

en quienes tendrán la responsabilidad de cuidar y mantener el flujo de 

fondos de la empresa. 

C.  Factores externos  

La situación socio-económica y estabilidad financiera que vive el país 

en el tiempo en que dichas políticas deben implementarse, modificarse o 

sustituirse. 

Situación del mercado; que se traduce en la posibilidad de conocer la 

situación, calidad y manejo del mercado, comportamiento de la 

competencia, condiciones de los proveedores, situación de los clientes, etc. 

 1.2.2.2.1.   Clasificación de las políticas de crédito 

   Estas políticas generalmente se clasifican en liberales y conservadoras: 

Liberales; cuando las empresas se muestran generosas para otorgar 

créditos, tanto en el monto máximo para aprobar como en el grado de 
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riesgo para sumir obviamente en este caso podría hablarse de ausencia 

total o temporal de garantías. 

Conservadoras; cuando las empresas se muestran restrictivas para 

otorgar créditos y para determinar el monto máximo por aprobar, así 

como para definir lo referente al riesgo que asumirán. A diferencia de 

la política liberal, en este caso se exigen garantías sólidas que aseguren 

la recuperación de las cuentas por cobrar. 

La empresa otorgante del crédito requerirá una detallada investigación 

de todos los clientes potenciales antes de tomar la decisión de aprobar o 

rechazar una política de créditos. 

 1.2.2.2.2. Razones que determinan la política de créditos 

Hay varias razones que motivan a los empresarios que venden al 

crédito, a orientar su política como liberadora o conservadora. Algunas 

de estas razones son: i. La competencia; ii. Los márgenes de beneficio; 

iii. Volumen de ventas; iv.  Demanda de los clientes y v. Nivel de 

inventarios 

1.2.2.3.  Evaluación crediticia 

A. Voluntad de Pago 

Este aspecto se orienta a evaluar la moral de pago del cliente. Se busca 

información sobre si es responsable, paga sus deudas, tiene una vida 

familiar moderada, etcétera a través de terceros, como sus proveedores, 

casas comerciales, clientes, dirigentes del mercado/asociación donde 
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participa, vecinos del lugar de residencia y familiares. Esto es más exigente 

en los primeros créditos, cuando no conocemos al cliente. En las 

renovaciones de préstamos, el cumplimiento de los pagos nos advierte sobre 

su voluntad de pago. 

La metodología se sustenta en una evaluación cualitativa: 

 Evaluación del carácter del cliente; Donde se revisa la evaluación en las 

centrales de riesgos y de personas relacionadas con el cliente, como 

proveedores, clientes y terceros (vecinos y/o familiares). 

 Análisis de la gestión del negocio; Consiste en revisar los aspectos 

cualitativos del negocio, como la existencia del mismo (a través de la visita 

in situ realizada por el asesor), tiempo en el lugar del negocio, experiencia 

como empresario, mejoras de crecimiento de su negocio, tiempo dedicado 

al negocio y cumplimiento con los requisitos exigidos por la municipalidad 

respectiva. 

 Análisis de la situación familiar; Tiene como objetivo conocer la 

situación cualitativa de la unidad familiar del cliente, calidad y tipo de 

vivienda (propia o alquilada), número de dependientes a su cargo y 

situación de salud de sus integrantes. 

B.  Capacidad de pago 

Esta evaluación se centra en el análisis cuantitativo de la Mype y de la 

unidad familiar con el objeto de determinar la factibilidad del crédito sobre 

la base del cálculo del excedente familiar mensual. Se realiza el cálculo 
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financiero a través del levantamiento de la información en el negocio del 

cliente; se determinan sus niveles de venta, costo de ventas y sus gastos 

familiares; es decir, la elaboración del balance general de la empresa, estado 

de resultados, estado de resultados del negocio, estado de resultados 

familia, y el cruce de información. 

La evaluación crediticia de la micro y pequeña empresa y de la unidad 

familiar debe realizarse independientemente del monto del crédito. Sobre la 

base de una buena evaluación, se sustenta la decisión del otorgamiento del 

crédito. La evaluación crediticia debe ser rigurosa desde el primer crédito 

cualquiera sea el monto del préstamo a otorgar. Una buena evaluación 

crediticia cuantitativa generará a largo plazo una cartera de calidad. 

1.2.2.4.  Gestión de cobranzas  

Según (RIAL, 2004) la gestión de cobranza es el conjunto de acciones 

coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para 

lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles 

de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y 

eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los 

clientes para futuras negociaciones. 

A. Política de seguimiento de cobranzas  

En el rol de la gestión de cobranzas la Cobranza es un importante servicio 

que permite el mantenimiento de los clientes al igual que abre la posibilidad 

de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para generar el 

hábito y una cultura de pago en los clientes. La cobranza puede ser vista 
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también como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad 

convirtiendo pérdidas en ingresos.   (RIAL, 2004). 

 
GRÁFICO N°01 
LA COBRANZA 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: RIAL,2004 

B. Cartera de créditos  

Conjunto de créditos y financiamientos otorgados por el sistema bancario a 

las personas físicas y a las diversas instituciones del sector público y 

privado. Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros 

o las operaciones financieras hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) 

documento (s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas.  

En otras palabras, es un compromiso escrito asumido por un banco de 

efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las 
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instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de 

determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. 

1.2.2.5.  Política de crédito de la Caja Arequipa 

Objetivo; establecer los lineamientos generales a ser considerados por la 

Caja para el otorgamiento de créditos. 

Alcance; todos los procesos e instancias involucradas en el otorgamiento de 

créditos. 

Base legal; 3.1 ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 

orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nª 26702 y sus 

modificatorias. 

Mercado objetivo; toda persona, natural o jurídica podrá acceder a los 

diferentes productos financieros ofertados por la Caja, con la sola limitación 

que establezcan las normas emitidas por entes reguladores y la normativa 

interna de la institución. – Se dará preferencia al segmento de clientes 

orientados a las actividades de la micro y pequeña empresa para el otorgar 

facilidades crediticias. 

Gestión; i. la composición del portafolio de créditos y su estructura debe 

definirse de manera anual en el plan estratégico institucional, ii. La Caja, 

tendrán definidas las condiciones de monto, moneda, tasa de interés, plazo 

frecuencia, forma de pago, destino, garantías y otras para los diferentes 

tipos de productos crediticios que ofrezca, las que estarán establecidas en 

las normas internas, iii. La Caja establecerá autonomías dentro del proceso 
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crediticio para la resolución de créditos y excepciones, iv. La gerencia 

central de negocios es la encargada de dictar las disposiciones a ser 

considerados por la Caja para el otorgamiento de créditos. 

Evaluación de créditos; i. Todo crédito deberá ser evaluado por un comité 

formado en adecuación al tipo y monto del crédito solicitado por el cliente, 

ii. Los analistas de crédito y de la gerencia de riesgos deben estar al tanto de 

las normas y el entorno macroeconómico, debiendo analizar en forma 

permanente los ciclos por los que atraviesan, en particular. Los sectores 

correspondientes a los créditos que manejan, iii. Se debe considerar como 

un aspecto principal en el proceso de evaluación de créditos la voluntad y 

capacidad del cliente para generar los recursos necesarios para reembolsar 

los créditos concedidos y sus respectivos intereses en los plazos acordados. 

Segmentación del cliente; la oferta crediticia de la Caja estará basada en 

una segmentación que agrupe a los clientes teniendo en cuenta el tamaño, 

volumen de negocio y necesidades específicas de los clientes que atiende. 

Garantías; i. Las garantías son mecanismos eventuales y extraordinarios de 

recuperación del crédito; debe estar otorgado, teniendo la certeza acerca de 

la solvencia moral del cliente, ii. Las garantías que respalden las 

operaciones de crédito deberán tener de preferencia las siguientes 

características (ser de fácil realización, constituirse en primer rango, es 

decir, con preferencia sobre otros acreedores, que el valor de realización de 

la garantía sea suficiente para cubrir el riesgo crediticio, con un porcentaje 

suficiente de margen a favor de la Caja sobre la deuda y que este valor este 
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permanente actualizado, las garantías deberán contar con seguro y este 

deberá estar endosado en favor de la Caja. 

Prohibiciones; i. Está prohibido el financiamiento a: (operaciones 

crediticias que no estén permitidas por las normas de prevención y gestión 

de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 

compra o venta de armas o equipos similares, Partidos políticos, candidatos 

políticos, comité de campañas electorales, Sindicatos laborales, Minería 

ilegal, Actividades que probadamente afecten el medio ambiente), ii. La 

financiación de las siguientes actividades requerirá de evaluación de la 

gerencia de riesgos y autorización de la gerencia central de negocios: 

(Medios de comunicación masiva, radio, prensa y televisión, casinos, 

actividades de minería no formalizadas, otras que la gerencia de negocios 

determine). 

Seguimiento y control; i. son objetivos del seguimiento y control de 

créditos supervisar y controlar el cumplimiento del proceso crediticio, 

alineando a las disposiciones y normativa vigente, proponiendo y 

estableciendo medidas que permitan hacer más eficiente el proceso desde la 

concepción del crédito hasta su cancelación del mismo y mantener una 

cartera sana, liquida, rentable y diversificada, ii. Los Analistas de crédito, 

Analistas Sénior, gerentes de agencia, gerentes zonales, gerentes regionales, 

gerente de créditos y las gerencias de área de riesgos, así como las 

respectivas jefaturas de segmento son responsables del seguimiento 

manteniendo contacto con los clientes y protegiendo los intereses de la 

Caja. 
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Riesgos; se mantendrá una cartera diversificada de acuerdo a los factores 

que se establezcan como relevantes con la finalidad de mitigar el riesgo 

único de sobreendeudamiento y cambiario crediticio a los que pueda 

exponerse la Caja. En este sentido, se establecerá límites de concentración 

de cartera por actividad económica y zona geográfica, los límites del apetito 

y tolerancia de riesgo de los productos de créditos se definirán en el comité 

de riesgos. 

1.2.3.  Orientación empresarial  

Según (COVIN & SLEVIN, 1989), La orientación empresarial puede ser vista 

como el conjunto de factores que intervienen en una nueva entrada de una 

firma al mercado y especialmente de las decisiones que se toman de cómo una 

nueva entrada de una organización se lleva a cabo en el mercado. La 

orientación empresarial se define como la inclinación al desarrollo de nuevos 

productos o procesos, las prácticas y toma de decisiones sobre las acciones 

realizadas para dirigir la entrada de una nueva empresa al mercado. 

Por otro lado, el mismo autor (COVIN & SLEVIN, 1991); Menciona que la 

orientación empresarial es una dimensión de la postura estratégica de la 

empresa, que se caracteriza por la tolerancia al riesgo, la pro actividad y la 

innovación. Estas dimensiones están estrechamente relacionadas con la 

frecuencia e intensidad de innovaciones de productos o procesos. 

De esta forma, la orientación empresarial se caracteriza por la gestión adecuada 

de la    incertidumbre de las nuevas acciones, controlando la aversión al riesgo 

que conlleva el lanzamiento de un nuevo producto, la entrada al mercado de 

una nueva empresa o el desarrollo de un nuevo proceso de producción o una 

nueva estructura administrativa, etc.   (NAMAN & SLEVIN, 1993). 
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1.2.3.1.  Sectores de Negocio 

A.  Sectores Económicos 

Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un 

Estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga 

lugar, y englobando todos aquellos trabajos encaminados a la obtención de 

bienes materiales y servicios. Las personas llevan a cabo trabajos muy 

diferentes. Unos cultivan la tierra y obtienen frutos; otros los transforman y 

envasan o empaquetan; y hay quien lo transporta hasta los mercados donde 

se consumen; y quien los vende en tiendas. Debido al gran número de 

trabajos existentes, estos han sido clasificados en distintos grupos, donde el 

predominio de un grupo sobre otro informa sobre el nivel de desarrollo 

económico que tiene cada sociedad. 

Sector primario o agropecuario, que comprende aquellas actividades 

relacionadas directamente con los recursos naturales sin que éstos se 

transformen, dedicados solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. 

Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que 

transforman físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos 

para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, 

textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo 

etcétera. 

Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no 

incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la 
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prestación de servicios, y no bienes tangibles: comercio, enseñanza, 

sanidad, transporte, comunicaciones, turismo, banca, etc. 

Estos tres sectores económicos están interrelacionados y se necesitan 

mutuamente.   (NAVARRA, 2006). 

B. Sectores de Crecimiento Potencial 

No todos los segmentos ni sectores apuntan a un futuro del mismo modo. De 

hecho, cada vez en mayor medida se abren brechas importantes en la 

percepción de crecimiento de diferentes sectores, sobre todo en lo que se 

refiere a la pyme. Lo cierto es que, de país a país, incluso de región a región, 

pueden existir diferencias en ese ranking de sectores con mayor potencial de 

crecimiento, sin embargo, en el caso de nuestro país dicho potencial por sector 

parece ser bastante reconocible. 

Estos serían los citados sectores con mayor potencial de crecimiento: i. 

Tecnología; ii. Salud; iii. Turismo; iv. Agroalimentación; y v. Servicios para la 

tercera edad. 

Para (LIBEROFF, 2014), señala que Perú tiene un potencial enorme para 

generar turismo corporativo gracias a la variedad de sus instalaciones y la 

amplitud de la conectividad. Sin embargo, advierte que es necesario alinear los 

recursos humanos para que puedan brindar los adecuados servicios que 

requieren el público que atiende a grandes eventos. “En la medida que Perú 

está hoy posicionado positivamente por su crecimiento económico, es atractivo 

porque muchas personas quieren venir a saber lo que está ocurriendo. 
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Entonces, lo que se debe hacer es trabajar en esos nichos a los cuales les 

podemos servir”. 

1.2.3.2.  Inversión de Créditos 

A.  Activo Fijo 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.   (CHONG, 

1992). 

Clasificación de los activos fijo: Los activos fijos tangibles se clasifican en 

tres grupos: a.- El Equipo y Maquinaria. Que son las maquinarias, edificios, 

muebles y enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación porque son 

activos con vida limitada. b.- Los Recursos naturales: Los cuales son los que 

están sujetos a extinción del recurso o que se encuentran en agotamiento. c.- 

Los Terrenos: Son los bienes que no están sujetos a depreciación ni a 

agotamiento. 

Vida útil; La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión del 

servicio que la empresa espera obtener del activo. La vida útil puede ser 

expresada en años, unidades de producción, kilómetros, horas, o cualquier otra 

medida. Por ejemplo, para un inmueble, su vida útil suele estimarse en años; 

para un vehículo, en kilómetros o millas; para una máquina, de acuerdo con las 

unidades de producción; para las turbinas de un avión, las horas de vuelo. 

Factores que limitan la vida útil de los activos: Factores físicos: Desgaste 

producido por el uso del activo y el deterioro causado por otros motivos 
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distintos del uso y relacionado con el tiempo,  factores funcionales 

obsolescencia tecnológica, incapacidad para producir eficientemente. 

Insuficiencia para la capacidad actual de la empresa (expansión del negocio). 

La estimación de la vida útil de un activo fijo debe ser realizada tomando en 

cuenta dos aspectos: el desgaste físico producido por el uso del activo y el 

desgaste funcional. El primero es producido por el uso de los activos y el 

deterioro ocasionado por motivos distintos a su uso como aquellos 

relacionados con el factor tiempo (óxido y corrosión de la maquinaria). Los 

factores funcionales se relacionan con la obsolescencia tecnológica y con la 

incapacidad del activo para operar con eficiencia. 

B.  Capital de Trabajo 

Se define como capital de trabajo a la capacidad de una compañía para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser 

calculado como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. 

En concreto, podemos establecer que todo capital de trabajo se sustenta o 

conforma a partir de la unión de varios elementos fundamentales. Entre los 

mismos, los que le otorgan sentido y forma, se encuentran los valores 

negociables, el inventario, el efectivo y finalmente lo que se da en llamar 

cuentas por cobrar. 

En tal sentido el capital de trabajo juega un papel fundamental porque ayuda a 

la supervivencia de la empresa, traducida en su capacidad para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo en la medida en que éstas venzan, o la probabilidad 
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de ser técnicamente insolvente, lo cual se resume en el riesgo, depende de la 

adecuada gestión del capital de trabajo. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN – CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

AREQUIPA – CAJA AREQUIPA 

Reseña Histórica de la institución 

La Caja Arequipa se constituyó como asociación sin fines de lucro por 

Resolución Municipal Nro. 1529 del 15 de julio 1985 al amparo del Decreto 

Ley Nro. 23039 otorgándose la Escritura Pública de constitución y estatuto el 

12 de febrero de 1986 ante el Notario Público Dr. Gorky Oviedo Alarcón y 

está inscrita en los Registros Públicos de Arequipa en el rubro “A” ficha 1316, 

de personas jurídicas. Su único accionista desde su constitución es el 

Municipio Provincial de Arequipa. Su funcionamiento fue autorizado por 

Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nro. 042-86 del 23 de 

enero de 1986, la misma que le confiere como ámbito geográfico de acción las 

provincias del departamento de Arequipa, además comprender todo el 

territorio nacional. 

Visión 

Ser el líder en la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en la 

industria de Microfinanzas a nivel nacional. 

Misión 

Mejorar la calidad de vida de los emprendedores del Perú, ofreciendo servicios 

financieros rápidos y flexibles. 
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Principios y valores institucionales: 

Honestidad 

Es anteponer la verdad en los pensamientos, expresiones y acciones, actuando 

con sinceridad y transparencia. 

Integridad 

Es actuar con rectitud. 

Respeto 

Es el reconocimiento del valor propio, honrando el valor de los demás, así 

como la consideración al orden institucional. 

Meritocracia 

Impulsar la gestión basada en el mérito y la responsabilidad con factores 

determinantes para otorgar y conseguir reconocimiento y beneficios dentro de 

la empresa. El mérito incluye otorgar el desempeño, los conocimientos 

técnicos, la perseverancia y habilidades profesionales de las personas. 

Compromiso 

Es demostrar constantemente voluntad y confianza con los clientes y la 

organización, dando lo mejor de sí, para alcanzar los objetivos institucionales. 

Trabajo en Equipo 
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Trabajar de forma coordinada complementando habilidades y conocimientos 

entre áreas funcionales para alcanzar metas comunes, tanto por iniciativa 

propia como por espacios y mecanismos que así lo faciliten. 

Objetivos: 

Teniendo en cuenta la misión de la institución, la Caja Arequipa se ha 

planteado 3 objetivos estratégicos, los cuales se presentan a continuación. – 

Triplicar los activos totales (US$ 2.500 millones). – Lograr una rentabilidad 

superior al promedio de las 5 más grandes del sector (ROE). – Incursionar 

exitosamente en al menos un país de América Latina. 

Caja Arequipa en Abancay 

Caja Arequipa en la agencia Abancay cuenta con 25 trabajadores, atendiendo 

la población de Abancay y sus distritos. 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

Crédito al consumo, crédito otorgado por una empresa a sus clientes para la 

adquisición de bienes y servicios. 

Crédito grupal, mecanismo crediticio que permite a un grupo de individuos 

proporcionar garantías o avales a través de un compromiso grupal de pago. 

Crédito para activos fijos, producto microfinanciero en que los préstamos se 

desembolsan expresamente con el propósito de adquirir activos fijos, que 

ayudan en el volumen de producción y el ingreso. 

Deuda a corto plazo, obligaciones de pago con vencimiento inferior al año. 
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Deuda a largo plazo, En el caso de un banco de desarrollo, se trata de las 

obligaciones (tales como créditos y bonos) con un vencimiento superior a 

cinco años a partir de la fecha de emisión. 

Evaluación de crédito, también llamada diagnóstico o acreditación. Las 

evaluaciones abarcan valoraciones instrumentales, ejercicios de calificación y 

otras actividades que pueden determinar el desempeño de una institución en 

términos financieros, operativos y gerenciales. 

Liquidez, velocidad a la puede liquidarse un activo. En el contexto de una 

empresa, se refiere a la disponibilidad de activos líquidos que pueden 

emplearse para cumplir con las obligaciones de pago a tiempo o para financiar 

nuevos proyectos. 

Préstamo a plazo, préstamo con un vencimiento final superior a un año y 

pagadero conforme a un programa específico. 

Préstamo con garantía prendaría, préstamo efectuado a cambio de la 

pignoración de valores o bienes. 

Préstamo individual, préstamo a un individual sólo, donde tiene toda la 

responsabilidad por el préstamo el individual mismo. 

Riesgo de crédito, riesgo que surge por la posibilidad de que el prestatario no 

se encuentre en capacidad de honrar sus obligaciones. 

Riesgo, el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. 
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Solvencia, capacidad para reembolsar préstamos y deudas y, en términos 

generales, fortaleza financiera de una empresa o individuo. La solvencia 

determina la clasificación de una empresa o de un Estado que coloca una 

emisión de bonos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y nivel de investigación  

2.1.1. Tipo de investigación 

   El estudio se ajusta en la Investigación básica, porque no tiene propósitos 

aplicativos inmediatos, de lo contrario busca enriquecer conocimientos 

basados en cada realidad. 

Según   (CHARAJA CUTIPA, 2009), indica “la investigación básica no tiene 

propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo busca ampliar y profundizar el 

caudal de conocimientos científicos. Su objeto son las teorías científicas”. 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

    En el estudio se aplicará el nivel de investigación relacional-descriptivo, 

buscando conocer la relación de las variables en el problema planteado. 

De acuerdo a   (TERRONES NEGRETE, 1998), “La investigación relacional 

está diseñada para observar si un aumento de una variable va acompañado por 

un aumento o una disminución de otra variable: Investigación de tipo 

descriptivo que se utiliza para determinar el grado de la relación que existe 

entre una y la otra variable”. 
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2.2. Método y diseño de investigación  

2.2.1.  Método de investigación  

La investigación se practicará usando el método deductivo por estudiarse bajo 

procedimientos hasta la contratación de las hipótesis. 

Sobre método (TORRADO, 2003), indica “La deducción es un método de 

razonamiento que lleva a conclusiones partiendo de lo general, aceptado como 

válido, hacia aplicaciones particulares. Este método se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y, mediante 

la deducción el razonamiento y las suposiciones, entre otros, se comprueba su 

validez para aplicarlos en forma particular”. Mario Bunge señala “método 

científico" no es ya una lista de recetas para dar con las respuestas correctas a 

las preguntas científicas, sino el conjunto de procedimientos por los cuales: a) 

se plantean los problemas científicos y, b) se ponen a prueba las hipótesis 

científicas. 

2.2.2. Diseño de investigación  

El estudio se acondicionará con el diseño “no experimental, transeccional, 

descriptivo”. Porque tienen como finalidad identificar y delimitar las variables, 

estas variables están sometidas al control del investigador.   (HERNANDEZ 

SAMPIERI, 2006), respecto a diseño de investigación, señala “es la que se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables. La investigación no 

experimental es investigación sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido”. Lo que se hace es 

observar los fenómenos como tal y como se dan en su contexto natural, para 

después describirlos y analizarlos. El mismo autor, sobre los tipos de diseño no 
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experimental, resalta el diseño transeccional o transversal, “que recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las 

variables, y analizar su interrelación en un momento dado y en forma 

simultanea”. 

2.3. Población  

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con  

determinadas especificaciones; “El presente proyecto de investigación tiene como 

población de estudio a los 500 clientes calificados regulares y registrados de la 

entidad de estudio (enero – octubre 2014).  

2.4. Muestra 

(VALDERRAMA MENDOZA, 2000), referente a muestras “Muestras 

Probabilísticas: todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

para ser escogidos” y “Muestras no Probabilísticas: seleccionan a los individuos 

siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra resultante sea lo más 

representativa posible”. 

 Para fines del presente proyecto de investigación se determinará el tamaño de la 

muestra utilizando el muestreo probabilístico en su división de aleatorio simple, 

tomando como referencia el reporte de los créditos desembolsados en el año 2014 

de la Caja Arequipa como son: créditos a grande empresa, pequeña empresa, 

mediana empresa microempresas, crédito de consumo revolvente y no revolvente.  

Tamaño; 
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Dónde:       

M = Tamaño mínimo de la muestra  = ¿? 

N = población total    = 500 

Z = grado de confianza    = 0.95 

e = error máximo esperado   = 0.05 

p = probabilidad de éxito   = 0.70 

q = probabilidad de fracaso   = 0.30 
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De acuerdo a los cálculos se realizará 99 encuestas a emprendedores clientes de la 

Caja Arequipa en la ciudad de Abancay. 

2.5. Técnicas de Investigación 

2.5.1. Recolección de Datos   

(ARIAS, F.; 2006), menciona que “las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas de obtener información que comprende pasos para recaudar 

datos”. Mientras “El instrumento es algo palpable; se emplea para medir o 

registrar algo como por ejemplo un cuestionario, un termómetro, entre otros”. En 

el presente trabajo se está aplicando los siguientes instrumentos de medición: 

 Encuesta - Cuestionario:  
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 “Técnica e instrumento que consiste en recopilar información sobre una parte de 

la población denominada muestra. Se elabora en función a las variables e 

indicadores del trabajo de investigación. La construcción del cuestionario 

presupone seguir una metodología sustentada en: los objetivos, cuerpo de teorías, 

hipótesis, variables e indicadores” (Hernández, 2014, pág. 28). 

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Pruebas de significación estadística con programa SPSS (analizar, comparar   

medias, prueba   de   t   para muestras independientes). Al realizar pruebas de 

hipótesis, se parte de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional. 

Después de recolectar una muestra aleatoria, se compara la estadística muestral, 

así como la media (x), con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta 

media poblacional (). Después se acepta o se rechaza el valor hipotético. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS 

TABLA N° 01: POLÍTICAS Y FACTORES DE CRÉDITO 

N° Componentes 
Desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

n % n % n % 

P1 
¿Considera prudente la política crediticia de 
la Caja Arequipa en beneficio y acceso rápido 
para la obtención de créditos? 

20 20.0 65 65.0 15 15.0 

P2 
¿Considera que las tasas de interés que otorga 
la caja Arequipa en la obtención de créditos 
es la más adecuada? 

38 38.0 55 55.0 7 7.0 

P3 

 ¿Cree Ud. que los procedimientos de 
otorgamiento de crédito que tiene la caja 
Arequipa son viables para el acceso al crédito 
de la micro y pequeña empresa? 

23 23.0 65 65.0 12 12.0 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de Abancay 

2014. 

 

GRÁFICO N°02: FACTORES Y POLÌTICAS DE CRÉDITO 
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Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

 

Interpretación: 

El resultado obtenido del análisis de los datos presentados en la tabla Nº 01 y gráfico 

Nº02 observamos que según la percepción de los clientes en un 65% están de acuerdo 

con las políticas y factores de crédito de la caja Arequipa, un 20% de los clientes están 

desacuerdo con las políticas y factores de crédito de la caja Arequipa en relación a la 

micro y pequeña empresa son viables para el acceso al crédito de la micro y pequeña 

empresa. 

TABLA N° 02: EVALUACIÓN CREDITICIA 

N° Componentes 
Desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

n % n % n % 

P4 

¿Considera pertinente la evaluación de la 
responsabilidad y cumplimiento a las 
obligaciones financieras (Carácter del 
cliente) en el proceso de otorgamiento del 
crédito? 

24 24.0 53 53.0 23 23.0 

P5 

¿Considera importante la evaluación de la 
vida familiar (Análisis de la situación 
familiar) en el proceso de otorgamiento del 
crédito? 

26 26.0 48 48.0 26 26.0 

P6 
¿Cree importante la evaluación de los 
ingresos y gasto familiar en el proceso de 
otorgamiento del crédito? 

29 29.0 42 42.0 29 29.0 

P7 

¿Cree Ud. que es importante la evaluación 
de las utilidades de negocio y acumulación 
patrimonial  en el proceso de otorgamiento 
de crédito? 

5 5.0 36 36.0 59 59.0 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de Abancay 

2014. 
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GRÁFICO N°03: EVALUACIÓN CREDITICIA 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

 

Interpretación:  

El resultado obtenido del análisis de los datos presentados en la tabla Nº02 y gráfico 

Nº03, observamos que según la percepción de los clientes están poco de acuerdo que 

se considere la evaluación de la responsabilidad y cumplimiento a las obligaciones 

financieras en el proceso de otorgamiento de crédito con una valorización de 53% 

están de poco de acuerdo con la evaluación crediticia ; seguido de una valorización de 

un 59% están de acuerdo con la evaluación crediticia de la caja Arequipa en el 

proceso de otorgamiento de crédito.  
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TABLA N° 03: GESTIÓN DE COBRANZAS 

N° Componentes 
Desacuerdo Poco de 

acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

n % n % N % 

P8 

¿Ud. cree que la política de cobranza de 
créditos de la caja Arequipa es adecuada 
para la relación sostenible con sus 
clientes? 

5 5.0 53 53.0 42 42.0 

P9 
¿Ud. considera prudente la manera de 
cobranzas que realiza la Caja Arequipa? 

24 24.0 60 60.0 16 16.0 

      Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

 

GRÁFICO N° 04: GESTIÓN DE COBRANZAS 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014.  

 

Interpretación: 

El resultado obtenido del análisis de los datos presentados en la tabla Nº03 y gráfico 

Nº04, observamos que según la percepción de los clientes en un 53% están de poco de 

acuerdo con la política de cobranzas que establece la Caja Arequipa y es así que es 
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sostenible la relación con los clientes, donde una minoría de clientes con un 5% están 

en desacuerdo con la Gestión de cobranzas de sus trabajadores. 

TABLA N° 04: INVERSIÓN DE CRÉDITOS 

N° Componentes 
Bajo Moderado Alto 

n % n % N % 

P10 
¿Qué tanto ha sido la inversión realizada de 
capital de trabajo en tu negocio con el crédito 
otorgado por la Caja Arequipa? 

18 18.0 68 68.0 14 14.0 

P11 

¿Qué tanto ha sido la inversión realizada de 
terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc. 
en tu negocio con el crédito otorgado por la 
Caja Arequipa? 

48 48.0 40 40.0 12 12.0 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

 

GRÁFICO N°05: INVERSIÓN DE CRÉDITOS 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

Interpretación: 

Como se observa en la tabla N°04 y figura N°05, un 68% de los clientes de la Caja 

Arequipa su inversión fue en capital de trabajo y un 48% de los clientes manifiesta 

que su inversión fue en inmuebles, terrenos, maquinarias, equipos. 
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TABLA N° 05: PERFIL DE DESARROLLO 

N° Componentes 
Bajo Moderado Alto 

n % n % n % 

P12 
¿Cuánto considera haber aprendido en el 
manejo y gerenciamiento de su negocio 
actual? 

40 40.0 55 55.0 5 5.0 

P13 
¿Cuánto considera haber crecido en su 
negocio con el crédito accedido por la Caja 
Arequipa? 

24 24.0 71 71.0 5 5.0 

P14 
¿Cuánto considera haber incrementado el 
número de trabajadores en su negocio con el 
crédito accedido por la Caja Arequipa? 

64 64.0 34 34.0 2 2.0 

P15 
¿Cuánto considera haber mejorado su calidad 
de vida y familia con el crédito accedido por 
la Caja Arequipa? 

6 6.0 89 89.0 5 5.0 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 

 

GRÁFICO N°06: PERFIL DE DESARROLLO 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la provincia de 

Abancay 2014. 
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Interpretación:  

El resultado obtenido del análisis de los datos presentados en la tabla Nº 05 y  gráfico 

Nº06 observamos que un 89%  de los clientes considera haber mejorado su calidad de 

vida  y la de su familia a raíz del crédito otorgado por la caja Arequipa; se observa que  

un 64% de los clientes no ha incrementado el número de trabajadores, y en 71 % 

manifiesta haber crecido en su negocio con el crédito concedido por la caja Arequipa  

y un 55% de los clientes considera haber aprendido el manejo y gerenciamiento de su 

negocio. 

3.1.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

    Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado la metodología para la 

prueba de hipótesis del programa SPS el mismo que contiene la Prueba de chi-

cuadrada el que permite conocer con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel 

de confianza estadístico del 95%; si existe relación o no entre dos variables.  

        Prueba de Hipótesis 

       Ho: A más créditos concedidos por la caja Arequipa, menor es la relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio de la Caja Arequipa en la 

provincia de Abancay, 2014. 

H1: A más créditos concedidos por la caja Arequipa, mayor es la relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio de la Caja Arequipa en la 

provincia de Abancay, 2014. 
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Tabla N° 06 

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson 

Existe relación entre los créditos y la orientación empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sig= 0.003         Nivel significancia = 0.005 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la Provincia 

de Abancay -2014 

 

Se observa del cuadro de Chi cuadrada de Pearson se deduce como el valor “sig. 

Asintot” es 0,003 menor a 0,005 nivel de significancia entonces se rechaza la 

hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que “A más créditos concedidos por la 

caja Arequipa, mayor es la relación con la orientación empresarial de las iniciativas de 

negocio de la Caja Arequipa en la provincia de Abancay, 2014”, siendo así la 

Hipótesis General se acepta. 

Prueba de Hipótesis 

  Orientación Empresarial 

Los Créditos 

Chi 

cuadrado 
10,699 

gl 4 

Sig. ,003*,b,c 

Región
Rechazo
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Ho: A más políticas y factores de créditos adecuados de la Caja Arequipa, mayor es la 

relación con la orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la 

provincia de Abancay 2014.  

Hi: A más políticas y factores de créditos adecuados de la Caja Arequipa, menor es la 

relación con la orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la 

provincia de Abancay 2014. 

Tabla N° 07 

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson 

Existe relación entre las políticas y factores de créditos y la orientación 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sig= 0.000                 Nivel 

significancia = 0.05 

 Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la 

Provincia de Abancay -2014 

  Orientación Empresarial 

Las Políticas y Factores de 

Crédito 

Chi cuadrado 36,877 
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Sig. ,000*,b,c 

Región
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Se observa del cuadro de Chi cuadrada de Pearson se deduce como el valor “sig. 

Asintot” es 0,000 menor a 0,005 nivel de significancia entonces se rechaza la 

hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que “A más políticas y factores de créditos 

adecuados de la Caja Arequipa, menor es la relación con la orientación empresarial de 

las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014”, siendo así la Hipótesis 

Especifica uno se acepta. 

Prueba de Hipótesis 

Ho: A menor evaluación crediticia de la Caja Arequipa, mayor es la relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014. 

Hi: A mayor evaluación crediticia de la Caja Arequipa, menor es la relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014. 

Tabla N° 08 

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson 

Existe relación entre la evaluación crediticia y la orientación empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Orientación Empresarial 

Evaluación 

Crediticia 

Chi cuadrado 31,938 

Gl 4 

Sig. ,000*,b,c 
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Sig= 0.000            Nivel significancia = 0.005 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la 

Provincia de Abancay -2014 

 

Se observa del cuadro de Chi cuadrada de Pearson se deduce como el valor “sig. 

Asintot” es 0,000 menor a 0,005 nivel de significancia entonces se rechaza la 

hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que “A mayor evaluación crediticia de la 

Caja Arequipa, menor es la relación con la orientación empresarial de las iniciativas 

de negocio en la provincia de Abancay 2014”, siendo así la Hipótesis Específica dos 

se acepta. 

Prueba de Hipótesis 

Ho: A deficiente gestión de cobranzas de la Caja Arequipa, mejor relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014. 

Hi: A mejor gestión de cobranzas de la Caja Arequipa, mejor relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014.  

 

 

 

Región
Rechazo
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Tabla N° 09 

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson 

Existe relación entre la gestión de cobranzas y la orientación empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sig. = 0.003  Nivel significancia = 0.005 

 Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de la Caja Arequipa de la 

Provincia de Abancay -2014 

 

Se observa del cuadro de Chi cuadrada de Pearson se deduce como el valor “sig. 

Asintot” es 0,003 menor a 0,005 nivel de significancia entonces se rechaza la 

hipótesis nula; por lo que podemos afirmar que “A mejor gestión de cobranzas de la 

Caja Arequipa, mejor relación con la orientación empresarial de las iniciativas de 

negocio en la provincia de Abancay 2014”, siendo así la Hipótesis Específica tres se 

acepta. 

 

  Orientación Empresarial 

Gestión de Cobranzas 

Chi cuadrado 10,719 

Gl 4 

Sig. ,003*,b,c 

Región
Rechazo
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3.2. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación es validad por que se respalda bajo modelos teóricos  a su 

vez se apoya en información de fuente primaria y secundaria proporcionada por la 

Caja Arequipa; la variable independiente “los créditos, mientras que la variable 

dependiente “ orientación empresarial”, se fundamenta  en las iniciativas de negocio 

, emprendimientos, Cabe indicar que se tuvo limitaciones en cuanto al recojo de 

información de la muestra seleccionada, ya que los clientes no tenían tiempo y se 

negaban a brindar información real. Por otro lado con respecto a la hipótesis general 

A más créditos concedidos por la caja Arequipa, mayor es la relación con la 

orientación empresarial de las iniciativas de negocio de la Caja Arequipa en la 

provincia de Abancay, 2014, se acepta la hipótesis general alterna, pues existe 

influencia significativo dado que el valor “sig. Asintot” es 0,003 menor a 0,005 

como resultado del estadístico de contraste (prueba de Chi-cuadrado); ya que a más 

créditos  concedidos por la caja Arequipa; la relación es mayor debido a los 

préstamos a las medianas y pequeñas empresas es un sustento más para los 

emprendedores que buscan salir adelante mediante el financiamiento, por otro lado 

la hipótesis alterna (H1) A más políticas y factores de créditos adecuados de la Caja 

Arequipa,  menor es la relación con la orientación empresarial de las iniciativas de 

negocio en la provincia de Abancay 2014  se da por aceptada puesto que el valor 

“sig. Asintot” es 0,000 menor  a 0,005 como resultado del estadístico de contraste 

(prueba de Chi-cuadrado);  la hipótesis alterna (H2) A mayor evaluación crediticia 

de la Caja Arequipa, menor es la relación con la orientación empresarial de las 

iniciativas de negocio en la provincia de Abancay 2014. Se da por aceptado puesto 

que el valor “sig. Asintot” es 0,000 menor a 0,005 como resultado del estadístico de 
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contraste (prueba de Chi-cuadrado); ya que muchos de los emprendedores no 

cuentan con todos los requisitos que las entidades micro financieras solicitan. 

Finalmente, la hipótesis específica alterna (H3) A mejor gestión de cobranzas de la 

Caja Arequipa, mejor relación con la orientación empresarial de las iniciativas de 

negocio en la provincia de Abancay 2014., se da por rechazada ya que no existe 

influencia debido que sig. Asintot” es 0,003 mayor a 0,005 como resultado del 

estadístico de contraste (prueba de Chi-cuadrado), dado que la gestión de cobranzas 

debería durante y después seguir un proceso y tener estrategias de cobranzas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos durante el desarrollo 

de los capítulos anteriores del presente trabajo de investigación, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

1. Los créditos de la Caja Arequipa con relación a la orientación empresarial de 

las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay son: crédito corporativo 

y grande empresa, mediana empresa, pequeña empresa, microempresas, 

crédito consumo revolvente y no revolvente, crédito para instituciones 

finanacieras, crédito para capital de trabajo, crédito para activo fijo de 

maquinaria y equipo, crédito para activo fijo local comercial – vivienda 

productiva, crédito micropymes, crédito micropymes puntualito, crédito 

ganadero, crédito agropecuario, crédito cosechando, crédito paralelo, línea de 

crédito, línea de crédito para cliente preferencial, convenio pymes, crédito 

carta fianza, crédito vehicular, crédito movitaxi, crédito paga diario, crédito 

agrícola, crédito pecuario, crédito supérate mujer; créditos que tienen mucha 

relación con la orientación empresarial debido a que estos créditos son el 

soporte y ayuda para poder generar mayores ingresos, ya sea desarrollando 

nuevas negocios, remodelando, generando capital de trabajo para así  poder ser 

más competitivo en el mercado. 

2. Las políticas y factores de crédito de la Caja Arequipa da preferencia al 

segmento de clientes orientados a las actividades de la micro y pequeña 

empresa para otorgar facilidades crediticias; por ello es que las políticas y 
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factores de crédito en relación a la orientación empresarial de las iniciativas de 

negocio de la provincia de Abancay se da en cuanto a : 

 Gestión: la Caja tendrá definidas las condiciones de monto, moneda, 

tasa de interés, plazo, frecuencia, forma de pago, destino, garantías y 

otras para los diferentes tipos de productos crediticios que ofrezca, la 

caja establecerá autonomías dentro del proceso crediticio para la 

resolución de créditos y excepciones 

 Evaluación de créditos; i. Todo crédito deberá ser evaluado por un 

comité formado en adecuación al tipo y monto del crédito solicitado 

por el cliente, ii. Los analistas de crédito y de la gerencia de riesgos 

deben estar al tanto de las normas y el entorno macroeconómico, 

debiendo analizar en forma permanente los ciclos por los que 

atraviesan, en particular. Los sectores correspondientes a los créditos 

que manejan, iii. Se debe considerar como un aspecto principal en el 

proceso de evaluación de créditos la voluntad y capacidad del cliente 

para generar los recursos necesarios para reembolsar los créditos 

concedidos y sus respectivos intereses en los plazos acordados. 

 Garantías; i. Las garantías son mecanismos eventuales y 

extraordinarios de recuperación del crédito; debe estar otorgado, 

teniendo la certeza acerca de la solvencia moral del cliente, ii. Las 

garantías que respalden las operaciones de crédito deberán tener de 

preferencia las siguientes características (ser de fácil realización, 

constituirse en primer rango, es decir, con preferencia sobre otros 

acreedores, que el valor de realización de la garantía sea suficiente para 

cubrir el riesgo crediticio, con un porcentaje suficiente de margen a 
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favor de la Caja sobre la deuda y que este valor este permanente 

actualizado, las garantías deberán contar con seguro y este deberá estar 

endosado en favor de la Caja. 

 Seguimiento y control; i. son objetivos del seguimiento y control de 

créditos supervisar y controlar el cumplimiento del proceso crediticio, 

alineando a las disposiciones y normativa vigente, proponiendo y 

estableciendo medidas que permitan hacer más eficiente el proceso 

desde la concepción del crédito hasta su cancelación del mismo y 

mantener una cartera sana, liquida, rentable y diversificada, ii. Los 

Analistas de crédito, Analistas Sénior, gerentes de agencia, gerentes 

zonales, gerentes regionales, gerente de créditos y las gerencias de área 

de riesgos, así como las respectivas jefaturas de segmento son 

responsables del seguimiento manteniendo contacto con los clientes y 

protegiendo los intereses de la Caja. 

 Prohibiciones; i. Está prohibido el financiamiento a: (operaciones 

crediticias que no estén permitidas por las normas de prevención y 

gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del 

terrorismo, compra o venta de armas o equipos similares, Partidos 

políticos, candidatos políticos, comité de campañas electorales, 

Sindicatos laborales, Minería ilegal, Actividades que probadamente 

afecten el medio ambiente), ii. La financiación de las siguientes 

actividades requerirá de evaluación de la gerencia de riesgos y 

autorización de la gerencia central de negocios: (Medios de 

comunicación masiva, radio, prensa y televisión, casinos, actividades 
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de minería no formalizadas, otras que la gerencia de negocios 

determine). 

3. La evaluación crediticia en relación a la orientación empresarial de las 

iniciativas de negocio se regirá de acuerdo al tipo de crédito a otorgar, en 

general tenemos: 

 Criterios de admisión y el FCC (Factor de Conversión Crediticia) como 

vienen a ser: calificación crediticia asignada por otras empresas del 

sistema financiero, endeudamiento, pasivo/patrimonio por sector 

económico. 

 Capacidad de pago del solicitante que será determinado por: ingresos 

del solicitante y del cónyuge de ser el caso, determinado a través de su 

flujo de caja e ingresos realizado por el analista de créditos (flujo de 

caja e ingresos mensuales del negocio y flujo de caja de la unidad 

familiar; situación económica del cliente, expresada en el balance 

general de negocio, donde se detalla las cuentas del activo, pasivo y 

patrimonio neto. 

 El analista de créditos realizara la evaluación económica in situ en la 

unidad económica y a la unidad familiar. 

 Voluntad de pago del solicitante 

4. La gestión de cobranzas de la Caja Arequipa en relación a la orientación 

empresarial de las iniciativas de negocio en la provincia de Abancay; parte de 

un comité de morosidad el objetivo es examinar en forma particular los casos 

de morosidad crítica y establecer las acciones oportunas para la recuperación 

de los créditos, así como determinar el impacto de la morosidad de la cartera 

de cada analista n relación a la cartera total de la institución; seguidamente 
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cada analista busca la manera de comunicarse con su cliente desde el día uno 

de retraso del pago de su cuota hasta conseguir el pago total de la cuota, ya a 

partir de 8 días de que el cliente no pague su cuota interviene el gestor de 

cobranzas quien es el  encargado de hacer visitas domiciliarias a los clientes 

con frecuencia diaria. 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. La Caja Arequipa; debe mejorar la difusión, visitas informativas en cuanto a 

los tipos crédito que ofrece, de manera que los emprendedores que ya son 

clientes o futuros clientes para que tengan una mejor elección sobre el tipo de 

crédito que mejor se ajuste a sus necesidades y también de acuerdo al tipo de 

crédito serán los requisitos. 

2. La Caja Arequipa; debe implementar políticas de crédito de acuerdo al 

mercado, dando mayores facilidades para la obtención del crédito, tanto en los 

requisitos, las tasas de interés y otros factores necesarios a favor del cliente, 

no dejando de lado la tener una cartera de calidad. 

3. La Caja Arequipa; en el proceso de la evaluación crediticia debería brindar un 

asesoramiento y acompañamiento continúo para el desarrollo y crecimiento 

de su idea de negocio, contribuir a concretar el fin del crédito solicitado; esto 

sería beneficioso para la entidad y el cliente. 

4. La Caja Arequipa; debe  fortalecer la  gestión de cobranza, debido a que no 

debería realizarse la cobranza cuando el cliente ya está en mora o con retraso 

de pago, lo que sería mejor es que se debería gestionar el cobro antes durante 

y después, para que así el cliente no se perjudique en su calificación en el 

sistema financiero; ya que muchas veces los retrasos en los pagos no son por 
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que no quieran pagar, sino porque no disponen de tiempo, no tienen con quien 

dejar su negocio  o se encuentran de viaje. 
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“Los créditos de la Caja Arequipa y la Orientación Empresarial de las Iniciativas de Negocio en la provincia de Abancay, 2014” 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dimensiones  Indicadores  Metodología  

 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo son los créditos de la 
Caja Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de las 
iniciativas de negocio en la 
provincia de Abancay, 2014? 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer los créditos de la 
caja Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de 
las iniciativas de negocio en 
la provincia de Abancay, 
2014. 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 
 

A más créditos concedidos por 
la caja Arequipa, mayor es la 
relación con la orientación 
empresarial de las iniciativas 
de negocio en la provincia de 
Abancay, 2014. 
 

 
1.1. Políticas y 

Factores de 
créditos 

 
 
 
1.2. Evaluación 

crediticia 
 

1.3. Gestión de 
cobranzas  

 
 
 

 

 

-Diseño de política 
crediticia 
- Factores internas  
- Factores externos 
 
 
- Voluntad de pago 
- Capacidad de 

pago 
 
 
- Política de 

cobranzas 
- Cartera de 

créditos 
 
 
 
 

Tipo de Investigación: 
Básico 
 
Nivel de 
Investigación: 
Relacional –descriptiva 
 
Diseño de 
Investigación: 
“no experimental, 
transeccional 
Descriptiva” 
 
Técnicas de 
recolección de datos:  

 Encuestas  
 Revisión 

documentaria 
 Procesamiento 

y análisis de 
datos 
 

Instrumento de 
recolección de datos: 
Cuestionario de 
encuesta. 
Guía de análisis 
documental. 
 
Población: 500 Nº de 
créditos otorgados a 
emprendedores. 
 
Muestra: 99 clientes de 
la Caja de Ahorro y 
Crédito Arequipa. 

 
 
 
 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

¿Cómo son las políticas y 
factores de crédito de la Caja 
Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de las 
iniciativas de negocio en la 
provincia de Abancay? 
 
¿Cómo es la evaluación 
crediticia de la Caja Arequipa 
en relación a la orientación 
empresarial de las iniciativas 
de negocio en la provincia de 
Abancay? 
 
 

¿Cómo es la gestión de 
cobranzas de la Caja 
Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de las 
iniciativas de negocio en la 
provincia de Abancay? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

Conocer la gestión de 
cobranzas de la Caja 
Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de 
las iniciativas de negocio en 
la provincia de Abancay. 
 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 

A más políticas y factores de 
créditos adecuados de la Caja 
Arequipa, mayor es la relación 
con la orientación empresarial 
de las iniciativas de negocio en 
la provincia de Abancay. 
 
 

A mayor evaluación crediticia 
de la Caja Arequipa, menor es 
la relación con la orientación 
empresarial de las iniciativas 
de negocio en la provincia de 
Abancay. 
 
 

A mejor gestión de cobranzas 
de la Caja Arequipa, mejor   
relación con la orientación 
empresarial de las iniciativas 
de negocio en la provincia de 
Abancay. 

  
 
 
 
2.1. Sectores de 
negocio 
 
 
 
 
2.2. Inversión de 
créditos 
 
  

 
 
 
- Sectores 

económicos 
- Sectores de 

crecimiento 
potencial 

 
 
- Activo fijo 
- Capital de trabajo 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Identificar las políticas y 
factores de crédito de la Caja 
Arequipa en relación a la 
orientación empresarial de 
las iniciativas de negocio en 
la provincia de Abancay. 
 
Conocer la evaluación 
crediticia de la Caja Arequipa 
en relación a la orientación 
empresarial de las iniciativas 
de negocio en la provincia de 
Abancay. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
Dirigido a Analistas de crédito de la Caja Arequipa de la ciudad de Abancay  

La presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el trabajo de investigación intitulado “LOS CRÉDITOS DE LA 
CAJA AREQUIPA Y LA ORIENTACIÓN EMPRESARIAL DE LAS INICIATIVAS DE NEGOCIO EN LA CIUDAD DE 
ABANCAY, 2014”, por lo que se suplica facilitar de una información verídica que permitirá conocer la real situación 
del tema de estudio. Antelando los agradecimientos por su valiosa  colaboración. 

Indicaciones: marque usted con un aspa “X” la respuesta que considera y se ajusta más a la realidad. Gracias 

 

DATOS 
GENERALES 

Área de trabajo:      

Oficina:   

Cargo:  

Leyenda de respuestas                                                     

TD 5 Totalmente de acuerdo  DATOS DE CONTROL 

MA 4 Muy de Acuerdo Encuestador: 

DA 3 De acuerdo Lugar y fecha: 

PA 2 Poco de acuerdo Supervisor: 

ED 1 En desacuerdo Fecha de monitoreo: 
 

VARIABLE “X”: LOS CRÉDITOS      
INDICADOR 1: Tipos de créditos 

Nº Ítems TD MA DA PA ED 

 
01 ¿Considera que los créditos (Micro y Pequeña) empresa de la Caja Arequipa es un 

apoyo financiero oportuno a su iniciativa de negocio? 

     

 
02 ¿Considera que los créditos otorgados por la caja Arequipa son una herramienta de 

beneficio al sector empresarial? 

     

INDICADOR 2: Políticas y Factores de créditos 

 
03 ¿Considera prudente la política crediticia de la Caja Arequipa en beneficio y acceso 

rápido para la obtención de  créditos? 

     

 
04 ¿Considera que las tasas de interés que otorga la caja Arequipa en la obtención de 

créditos es la más adecuada? 

     

 
05 ¿Cree Ud. que los procedimientos de otorgamiento de crédito que tiene la caja 

Arequipa son viables para el acceso al crédito de la micro y pequeña empresa? 

     

INDICADOR 3: Evaluación crediticia 

06 ¿Considera pertinente la evaluación de la responsabilidad y cumplimiento a las 
obligaciones financieras (Carácter del cliente) en el proceso de otorgamiento del crédito? 

     

07 ¿Considera importante la evaluación de la vida familiar (Análisis de la situación familiar) 
en el proceso de otorgamiento del crédito? 

     

08 ¿Cree importante la evaluación de los ingresos y gasto familiar en el proceso de 
otorgamiento del crédito?  

     

09 ¿Cree Ud que es  importante la evaluación de las utilidades de negocio y acumulación 
patrimonial  en el proceso de otorgamiento de crédito? 

 

     

INDICADOR 4: Gestión de cobranzas 

10 ¿Ud cree que la política de cobranza de créditos de la caja Arequipa es adecuada  para 
la relación sostenible con sus clientes? 

     

11 ¿Ud considera prudente la manera de cobranzas que realiza la Caja Arequipa?  
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CUESTIONARIO 

Dirigido a Clientes emprendedores de la Caja Arequipa de la ciudad de Abancay  

La presente encuesta tiene por finalidad desarrollar el trabajo de investigación intitulado “LOS CRÉDITOS DE LA 
CAJA AREQUIPA Y LA ORIENTACIÓN EMPRESARIAL DE LAS INICIATIVAS DE NEGOCIO EN LA CIUDAD DE 
ABANCAY, 2014”, por lo que se suplica facilitar de una información verídica que permitirá conocer la real situación 
del tema de estudio. Antelando los agradecimientos por su valiosa  colaboración. 

Indicaciones: Marque usted con un aspa “X” la respuesta que considera y se ajusta más a la realidad. Gracias 

 

DATOS 
GENERALES 

Sector económico:     Producción y transformación (   )    Comercio (   )    Servicio (   ) 

Actividad Empresarial:   

Tiempo de cliente de Caja Arequipa (años): Menos de 2 (   )  Entre 2 y 3  (   )  Más de 3 (   ) 

N° veces de crédito accedido en Caja Arequipa: Menos de 2 (   ) Entre 2 y 3  (   )  Más de 3 (   ) 

Tiempo del negocio (años): Menos de 1 (   )  Entre 1 y 2  (   )  Más de 2 (   ) 

Leyenda de respuestas                                                     

MA 5 Muy alto  DATOS DE CONTROL 

A 4 Alto Encuestador: 

M 3 Moderado Lugar y fecha: 

B 2 Bajo Supervisor: 

MB 1 Muy bajo Fecha de monitoreo: 
 

VARIABLE “Y”: ORIENTACION EMPRESARIAL   
INDICADOR 1: Idea de negocio 

Nº Ítems TD MA DA PA ED 

 
12 ¿Cómo calificaría  la oportunidad de negocio que se le presentó con el crédito logrado de 

la caja Arequipa? 

     

 
13 ¿Cómo calificaría su negocio como fuente de generación de ganancias con crédito 

accedido de la Caja Arequipa? 

     

 
14 ¿Cómo considera la implementación de mejoras en su negocio con el crédito accedido 

de la Caja Arequipa? 

     

 INDICADOR 2: Sectores Económicos 

1
15 

¿Cuánto ha sido el crecimiento de tu negocio con el crédito accedido por la Caja 
Arequipa? 

     

 INDICADOR 3: Inversión de créditos 

16 ¿Cómo califica el crédito accedido por la Caja Arequipa?      

17 ¿Cuánto significa la inversión realizada en terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, 
etc., en tu negocio con el crédito accedido de la Caja Arequipa?  

     

18 ¿Cuánto significa la inversión realizada en tu capital de trabajo en tu negocio con el 
crédito accedido de la Caja Arequipa? 

     

INDICADOR 4: Perfil de desarrollo 

19 ¿Cuánto considera haber aprendido en el manejo y gerenciamiento de su negocio 
actual? 

     

20 ¿Cuánto considera haber crecido en su negocio con el crédito accedido por la Caja 
Arequipa? 

     

21 ¿Cuánto considera haber incrementado el número de trabajadores en su negocio con el 
crédito accedido por la Caja Arequipa? 

     

22 ¿Cuánto considera haber mejorado su calidad de vida y familia con el crédito accedido 
por la Caja Arequipa? 
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FOTOS 
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