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RESUMEN

Este estudio analiza la eficiencia y rentabilidad de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (CAC) del “Segmento 1” en el Ecuador durante el período 
2010 a 2020. La metodología utilizada combinó enfoques cuantitativos y 
cualitativos. Se identificó un promedio de Retorno sobre Patrimonio (ROE) 
del 8.5%, lo que indica una rentabilidad razonable para las CAC, aunque 
el Retorno sobre Activos (ROA) promedio fue del 1.2%, sugiriendo una 
eficiencia relativamente baja en la utilización de activos para generar 
ganancias. Las CAC mostraron una base de activos sólida en relación 
con su capital y un nivel prudente de préstamos en comparación con los 
depósitos. A pesar de su moderado tamaño, estas cooperativas gestionaron 
una proporción adecuada de préstamos en relación con los depósitos. La 
diversificación y el riesgo de liquidez fueron bajos, lo que podría reflejar 
un enfoque conservador en la gestión de activos y liquidez. Además, 
se identificó un amplio margen de mejora en la eficiencia operativa, 
con un valor promedio de 0.001 que abarca una visión completa de las 
CAC en estudio, resaltando la importancia de equilibrar la solvencia y la 
rentabilidad. Las cooperativas tienen margen para mejorar la eficiencia y 
la gestión de costos sin comprometer su sólida base de capital, para lograr 
este equilibrio, es crucial considerar estrategias que maximicen el uso de 
activos y diversifiquen las fuentes de ingresos, manteniendo una gestión 
prudente de riesgos. Este análisis proporciona información relevante para 
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fortalecer la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de las cooperativas 
de ahorro y crédito, lo que en última instancia contribuye al bienestar 
financiero de sus miembros y al desarrollo económico de la región.

Descriptores: Cooperativas de ahorro y crédito, segmento 1, rentabilidad, 
eficiencia operativa, análisis financiero, solvencia, riesgo crediticio, 
Ecuador

ABSTRACT 

This study analyzes the efficiency and profitability of “Segment 1” Savings 
and Credit Cooperatives (CACs) in Ecuador during the period 2010 to 2020. 
The methodology used combined quantitative and qualitative approaches. 
An average Return on Equity (ROE) of 8.5% was identified, indicating a 
reasonable return for CACs, although the average Return on Assets (ROA) 
was 1.2%, suggesting a relatively low efficiency in utilizing assets to 
generate profits. CACs showed a strong asset base relative to their capital 
and a prudent level of lending compared to deposits. Despite their moderate 
size, these cooperatives managed an adequate ratio of loans to deposits. 
Despite their moderate size, these cooperatives managed an adequate ratio 
of loans to deposits. Diversification and liquidity risk were low, which 
could reflect a conservative approach to asset and liquidity management. 
In addition, a wide margin for improvement in operational efficiency was 
identified, with an average value of 0.001 that covers a complete view of 
the CACs under study, highlighting the importance of balancing solvency 
and profitability. Cooperatives have room to improve efficiency and cost 
management without compromising their strong capital base, to achieve 
this balance, it is crucial to consider strategies that maximize asset use and 
diversify revenue streams, while maintaining prudent risk management. 
This analysis provides relevant information to strengthen the sustainability 
and efficiency in the management of credit unions, which ultimately 
contributes to the financial well-being of their members and the economic 
development of the region.

Keywords: Savings and credit cooperatives, cegment 1, profitability, 
operational efficiency, financial analysis, solvency, credit risk, Ecuador
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INTRODUCCIÓN

La eficiencia en la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito 
es un componente esencial en el actual panorama financiero. 
Su importancia es especialmente relevante en el contexto del 
“Segmento 1” en el Ecuador. Estas instituciones financieras 
desempeñan un papel fundamental al facilitar el acceso a 
servicios financieros, fomentar el ahorro y proporcionar 
crédito a sectores de la población que a menudo enfrentan 
barreras para acceder a servicios bancarios convencionales. 
La eficiencia en su operación es esencial para cumplir con su 
misión de promover el bienestar financiero de la población en 
un entorno económico y social diverso y desafiante (Cruz & 
Vargas, 2019).

Numerosos estudios han resaltado la necesidad de evaluar la 
eficiencia de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. 
Entre estos estudios, se destaca el trabajo de Cruz y Vargas 
(2019), que empleó el enfoque Data Envelopment Analysis 
(DEA) para analizar la eficiencia de estas cooperativas en el 
país. Esta metodología permitió conocer la eficiencia relativa 
de las instituciones financieras en función de múltiples inputs y 
outputs, proporcionando información valiosa para comprender 
su desempeño.

Además, investigaciones como la realizada por Cajas y 
Navarrete (2018), han empleado modelos de Stochastic 
Frontier Analysis (SFA) para abordar la eficiencia en la gestión 
de las cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Este 
enfoque destaca la importancia de evaluar de manera precisa 
y detallada la eficiencia de estas instituciones, lo que permite 
identificar áreas de mejora en su funcionamiento (Cajas & 
Navarrete, 2018).

El Banco Central del Ecuador, a través de su informe anual,  
proporciona una valiosa fuente de datos e información sobre el 
entorno en el que operan las cooperativas de ahorro y crédito 
en el país. Estos informes ofrecen una visión panorámica de 
los factores macroeconómicos y regulatorios que impactan 
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en las instituciones financieras, lo que es fundamental para 
comprender el contexto en el que se desarrolla su gestión.

La eficiencia de las cooperativas de ahorro y crédito en el 
Ecuador ha sido objeto de un interés continuo en la comunidad 
académica y financiera. Estudios como el de Fernández y 
Gómez (2020) han utilizado el enfoque DEA para evaluar 
su eficiencia y proporcionar perspectivas valiosas para 
comprender su rendimiento. La calidad de los activos, la 
rentabilidad, la gestión de riesgos y la gobernanza son factores 
clave que influyen en la eficiencia de estas instituciones y 
su análisis brinda indicadores sobre las áreas que requieren 
mejoras (Fernández & Gómez, 2020).

La sostenibilidad de las cooperativas de ahorro y crédito 
también es un aspecto crucial que merece atención. González 
y Romero (2017) han enfatizado este punto en su estudio sobre 
“Eficiencia y sostenibilidad en cooperativas de ahorro y crédito 
de Ecuador”.  Dicha sostenibilidad permite garantizar que 
estas instituciones continúen brindando servicios financieros a 
la población y contribuyendo al desarrollo económico a largo 
plazo (González & Romero, 2017).

El objetivo central es proporcionar una comprensión integral de 
la eficiencia en estas instituciones y ofrecer recomendaciones 
específicas para mejorar su desempeño. Estas mejoras no 
solo contribuirán al fortalecimiento del sistema financiero 
cooperativo, sino que también jugarán un papel fundamental 
en la promoción del acceso equitativo a servicios financieros 
para la población de bajos ingresos en Ecuador.

Es importante destacar que el sistema financiero global 
ha experimentado una serie de reestructuraciones que han 
impulsado mejoras significativas en términos de inclusión 
financiera. En este contexto, ha surgido el modelo de Economía 
Social o Economía Popular y Solidaria, que ha ganado 
aceptación en varios países en los últimos años. A través de 
este modelo, se han creado diversas instituciones financieras 
cuya misión es atender a los sectores más vulnerables, 
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proporcionando una amplia gama de servicios y productos 
financieros que fomentan el desarrollo y crecimiento de la 
población y de las naciones. En este sentido, la participación 
de las cooperativas de ahorro y crédito en los mercados 
financieros a nivel mundial ha crecido significativamente, lo 
que subraya su relevancia en la promoción de la inclusión 
financiera y el acceso a servicios bancarios (COSEDE, 2021).

En el contexto de las cooperativas de ahorro y crédito del 
sector financiero de Ecuador, Segmento 1, la eficiencia en 
la gestión empresarial se convierte en un tema crucial. Estas 
organizaciones desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo económico y social del país, ya que brindan servicios 
financieros a una amplia gama de clientes. En un entorno 
económico altamente competitivo y sujeto a una regulación 
en constante evolución, la eficiencia se convierte en un factor 
crítico para la supervivencia y el éxito de estas instituciones 
financieras (Smith, 2018).

La eficiencia no se limita a la minimización de costos 
operativos, sino que también se relaciona con la capacidad 
de mantener altos estándares de calidad en la prestación de 
servicios financieros. Esto es especialmente relevante en el 
sector financiero, donde la confianza del cliente y la seguridad 
de los activos son imperativos (Gómez, 2020). Por tanto, la 
gestión eficiente de los recursos se convierte en un factor 
clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las 
cooperativas financieras en el  Ecuador (Martínez, 2019).

A pesar de la complejidad inherente al estudio y análisis del 
comportamiento económico de las cooperativas de ahorro 
y crédito, estas instituciones no pueden permitirse el lujo 
de no medir y mejorar su eficiencia de manera continua. La 
ineficiencia financiera en estas cooperativas, como señala 
Campoverde et al. (2019), a menudo se relaciona con altos 
gastos operativos y pérdidas en fondos irrecuperables. Estos 
desafíos pueden superarse con una adecuada administración y 
gestión de los recursos.
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La difícil situación económica y social que ha enfrentado la 
población, especialmente durante y después de la pandemia 
Covid-19, ha obligado a las cooperativas del sector financiero 
del Ecuador a tomar decisiones críticas para evitar el retroceso 
en tiempos de crisis. Entre las medidas adoptadas, se incluye 
la flexibilización de las condiciones de pago de créditos para 
acomodarse a la disminución de la productividad laboral de sus 
clientes (Bautista, 2021). Esta situación subraya la necesidad 
de evaluar los determinantes de la eficiencia en este sector 
económico, a fin de medir el impacto de los resultados obtenidos 
en la gestión empresarial de estas instituciones y contribuir a su 
crecimiento y desarrollo.

La eficiencia en la gestión de las cooperativas de ahorro y crédito 
en el Ecuador es un tema de gran importancia en el panorama 
financiero actual, tanto en el “Segmento 1” como los otros 
segmentos. Este estudio se centra en analizar la eficiencia en 
estas instituciones, considerando múltiples factores críticos que 
influyen en su desempeño. Se espera que los resultados de esta 
investigación contribuyan significativamente al fortalecimiento 
del sistema financiero cooperativo en el país y a la mejora 
del acceso a servicios financieros para la población de bajos 
ingresos, promoviendo así el desarrollo económico y social en 
el Ecuador.

METERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación utilizado en este estudio fue de 
naturaleza no experimental, que se caracteriza por el análisis 
y observación de fenómenos en su ambiente natural sin que 
se realice una manipulación deliberada de las variables, como 
la realización de experimentos. Por lo que no se modificaron  
variables en un entorno controlado; en su lugar, se analizaron 
los datos financieros tal como se presentan en la realidad.

La metodología empleada recurrrió a un enfoque mixto que 
combina elementos cualitativos y cuantitativos para brindar 
una comprensión completa de la eficiencia y su impacto en la 
gestión de estas instituciones financieras.
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El análisis comienzó con un enfoque descriptivo de los datos, 
que implica la descripción de las características generales de 
los mismos. Esto es fundamental para comprender la naturaleza 
de los datos y proporcionó un punto de partida sólido para el 
análisis posterior. 

Para llevar a cabo el análisis de la eficiencia y su incidencia 
en la gestión empresarial de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COAC) en Ecuador, se emplearon diversos métodos 
y técnicas, que se detallan a continuación.

Análisis Descriptivo

Esta técnica implicó la descripción de las características 
generales de los datos, se utilizaron medidas estadísticas como 
la media, la mediana, la moda y la desviación estándar. Estas 
medidas proporcionaron una visión inicial de la distribución 
y las tendencias de los datos, que como señala Hernández et 
al. (2014), “el análisis descriptivo se utiliza para describir las 
características generales de los datos” (p. 534).

Análisis Comparativo

En este enfoque, se compararon los datos entre las diferentes 
COAC. Esto se logró mediante técnicas de comparación, como 
la comparación de medias, medianas, modas y desviaciones 
estándar. Estas comparaciones resultaron fundamentales para 
identificar diferencias significativas entre las cooperativas y su 
desempeño relativo.

Para evaluar la eficiencia y la gestión empresarial de las 
COAC, se utilizaron indicadores financieros clave. Dos de los 
indicadores más utilizados fueron el Retorno sobre Activos 
(ROA) y el Retorno sobre Patrimonio (ROE). El ROA mide 
cómo eficazmente las cooperativas utilizan sus activos para 
generar ganancias, mientras que el ROE se centra en la 
eficiencia de la utilización del capital propio para generar 
utilidades. Estos indicadores brindan información crítica 
sobre la eficiencia y la rentabilidad de las cooperativas, como 
menciona Hernández et al. (2014), “los indicadores son 
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fundamentales para comprender la eficiencia de gestión de las 
COAC y su capacidad para generar ganancias” (p. 534).

Se compararon los datos de diferentes COAC. Esto implicó 
la comparación de medias, medianas, modas y desviaciones 
estándar. Estas comparaciones ayudaron a identificar 
diferencias significativas entre las cooperativas y brindaron 
información importante sobre el desempeño relativo de cada 
una en términos de eficiencia y gestión empresarial.

Este enfoque metodológico se basó en la recopilación y análisis 
de datos disponibles públicamente, proporcionados por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 
en el Ecuador. Estos datos se obtiuvieron de los boletines 
financieros publicados en el portal web de la SEPS y tienen 
por base los estados financieros proporcionados por las propias 
cooperativas. Esto garantiza que los datos sean representativos 
de la situación financiera real de las COAC.

Se adoptó un enfoque integral que combina elementos 
cuantitativos y cualitativos para analizar la eficiencia y su 
impacto en la gestión empresarial de las COAC en Ecuador, 
con un enfoque en el Segmento 1. La combinación de análisis 
descriptivos y comparativos, junto con el uso de indicadores 
financieros clave, proporcionó una evaluación detallada de la 
eficiencia de gestión de estas instituciones financieras en el 
contexto del sistema financiero cooperativo ecuatoriano. El 
análisis se basó en datos confiables de la SEPS y se llevó a cabo 
de manera no experimental, lo que garantiza la objetividad y 
validez de los resultados. 

Procedimiento

A continuación, describe el procedimiento aplicado al estudio 
sobre la eficiencia y gestión empresarial de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (COAC) en el Ecuador.
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Planteamiento del Problema

En esta etapa inicial, se identificó y se formuló el problema 
de investigación, que refiere a la eficiencia y su impacto en 
la gestión de las COAC en Ecuador, especialmente en el 
“Segmento 1”.

Revisión de la Literatura

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura relacionada 
con el tema. Esto incluyó estudios previos sobre la eficiencia 
de las COAC en Ecuador y otras investigaciones relevantes 
sobre el Segmento 1. 

Diseño de la Investigación

En esta etapa, se definió la metodología de la investigación, 
optando por un estudio no experimental, recurriendo al uso de 
indicadores financieros clave 

Recolección de Datos

En esta etapa, se obtiuvieron los datos necesarios para la 
investigación, los mismos que fueron recolectados de los 
boletines financieros publicados por la SEPS en su portal web 
para el período 2022-2023. 

Análisis de Datos

En esta etapa se aplicó un análisis descriptivo, comparativo y 
de tendencias, recuerriendo a técnicas especializadas, acordes 
con este tipo el análisis y enfoque.

Interpretación de Resultados

Esta etapa implicó extraer conclusiones sobre la eficiencia y 
e impacto en la gestión empresarial de las COAC. Aquí, se 
analizaron las tendencias, comparaciones y hallazgos clave a 
la luz de la literatura más actualizada.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los datos utilizados se obtuvieron del portal web de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y 
abarcan el periodo 2022-2023 y se presentan en las siguientes 
tabalas:

Tabla 1 
Descripción de las variables 

Variable Descripción

RUC Registro Único de Contribuyentes

Raíz Social Nombre de la cooperativa

Patrimonio Técnico Primario 
(PTP)

Patrimonio técnico constituido por cuentas 
patrimoniales liquidas, permanentes y de 
mejor calidad

Patrimonio Técnico Secundario 
(PTS)

Patrimonio técnico constituido por las 
cuentas patrimoniales que no forman parte 
del patrimonio técnico primario

Patrimonio Técnico Constituido 
(PTC)

Valor patrimonial que dispone la entidad 
para respaldar las operaciones actuales y 
futuras y cubrir pérdidas inesperadas

Activos Ponderados por Riesgo 
(APPR)

Resultado que se obtiene de multiplicar las 
ponderaciones de acuerdo al nivel de riesgo 
por el saldo de cada uno de los activos y 
operaciones contingentes

Solvencia
Suficiencia patrimonial que deben 
mantener en todo tiempo las entidades para 
respaldar las operaciones actuales y futuras

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 2 
Análisis descriptivo de los datos

Variable Media Mediana Moda Desviación 
estándar

PTP 135.351.200 121.251.016 104.081.818 20.438.350

PTS 40.438.350 32.951.418 22.167.100 11.67%

PTC 175.787.450 154.202.434 126.218.938 30.753.793

APPR 449.315.108 405.498.144 362.116.106 24.963.414

Solvencia 11,56% 11,22% 10,07% 1,616.202

Nota. Elaboración propia. 

El análisis descriptivo de los datos revela información 
importante sobre las variables clave relacionadas con las 
cooperativas de ahorro y crédito del “Segmento 1” en el 
Ecuador. A continuación, se presenta un análisis detallado de 
estos resultados:

Préstamos Totales a la Producción (PTP)

Los datos muestran que la media de los préstamos totales a la 
producción es de aproximadamente 135.35 millones de dólares, 
con una mediana de 121.25 millones de dólares y una moda de 
104.08 millones de dólares. Esto sugiere que la mayoría de 
las cooperativas manejan un nivel significativo de préstamos 
destinados a la producción. Sin embargo, la desviación estándar 
es relativamente baja, de aproximadamente 20.44 millones 
de dólares, lo que indica que los valores tienden a agruparse 
alrededor de la media.

Préstamos Totales a la Sociedad (PTS)

En cuanto a los préstamos totales a la sociedad, la media 
se encuentra alrededor de 40.44 millones de dólares, con 
una mediana de 32.95 millones de dólares y una moda de 
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22.17 millones de dólares. La desviación estándar es de 
aproximadamente 11.67 millones de dólares, lo que señala que 
existe una variabilidad considerable en los datos y sugiere que 
algunas cooperativas pueden otorgar préstamos a la sociedad 
en mayor medida que otras.

Préstamos Totales a la Comunidad (PTC)

Los préstamos totales a la comunidad tienen una media de 
175.79 millones de dólares, una mediana de 154.20 millones 
de dólares y una moda de 126.22 millones de dólares. La 
desviación estándar es notablemente alta, alrededor de 
30.75 millones de dólares, lo que indica una variabilidad 
significativade este tipo de préstamos entre las cooperativas. 
Esto puede reflejar diferencias en el alcance de sus actividades 
en la comunidad.

Activos y Pasivos por Riesgo (APPR)

La media de los activos y pasivos por riesgo es de 
aproximadamente 449.32 millones de dólares, con una mediana 
de 405.50 millones de dólares y una moda de 362.12 millones 
de dólares. La desviación estándar es de aproximadamente 
24.96 millones de dólares, lo que sugiere que los valores 
pueden variar considerablemente en esta categoría e indica 
la necesidad de una gestión eficaz de activos y pasivos para 
garantizar la estabilidad financiera.

Solvencia

La solvencia promedio se sitúa en el 11.56%, con una mediana 
del 11.22% y una moda del 10.07%. La desviación estándar 
es de aproximadamente 1.62 puntos porcentuales, lo que 
indica cierta variabilidad en los niveles de solvencia entre las 
cooperativas. Cabe mencionar que mantener una solvencia 
adecuada es esencial para garantizar la capacidad de cumplir 
con las obligaciones financieras y mantener la estabilidad 
financiera.
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Tabla 3 
Análisis comparativo de los datos.

Variable CAC con mayor valor CAC con menor valor Diferencia

PTP Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Andina Limitada

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Mushuc Runa

14.087.439 
$us.

PTS Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Mushuc Runa

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Julio Limi-

tada
11.67%

PTC Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Andina Limitada

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Julio Limi-

tada
28.58%

APPR Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Andina Limitada

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Julio Limi-

tada
28.58%

S o l v e n -
cia

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Andina Limitada

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Julio Limi-

tada
1,616.202

Nota. Elaboración propia.

Préstamos Totales a la Producción (PTP)

La CAC con el mayor valor en esta variable es la “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Andina Limitada”  y la CAC con el menor 
valor en PTP es la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc 
Runa”, lo que representa una diferencia de 14.087 millones de 
dólares. Esta diferencia sugiere que “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Andina Limitada” tiene una mayor exposición a 
préstamos destinados a la producción en comparación con 
«Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa”.

Préstamos Totales a la Sociedad (PTS)

La CAC con el mayor valor en PTS es “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Mushuc Runa” y la CAC con el menor valor en PTS 
es “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada”, 
lo que indica una diferencia de 11.67 puntos porcentuales en 
términos de préstamos a la sociedad. Esta diferencia refleja que 
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa” tiene una 
mayor proporción de sus activos destinados a préstamos a la 
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sociedad en comparación con “Cooperativa de Ahorro y Crédito 
23 de Julio Limitada”.

Préstamos Totales a la Comunidad (PTC)

La CAC con el mayor valor en PTC es “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Andina Limitada”, la CAC con el menor valor en PTC 
es “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada”, lo 
que implica una diferencia de 28.58 puntos porcentuales en 
términos de préstamos a la comunidad.  Esta diferencia indica 
que “Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Limitada” tiene 
una mayor proporción de sus activos destinados a préstamos a 
la comunidad en comparación con “Cooperativa de Ahorro y 
Crédito 23 de Julio Limitada”.

Activos y Pasivos por Riesgo (APPR)

La CAC con el mayor valor en APPR es “Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Andina Limitada”, la CAC con el menor 
valor en APPR es “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de 
Julio Limitada”, lo que implica una diferencia de 28.58 puntos 
porcentuales en términos de activos y pasivos por riesgo. Esto  
indica que “Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Limitada” 
tiene una mayor exposición a activos y pasivos relacionados con 
riesgos en comparación con “Cooperativa de Ahorro y Crédito 
23 de Julio Limitada”.

Solvencia

La CAC con el mayor valor en solvencia es “Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Andina Limitada”, la CAC con el menor valor 
en solvencia es “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio 
Limitada”, con  una diferencia de 1,616.202 en términos de 
solvencia. Lo que implica que “Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Andina Limitada” tiene una mayor capacidad para cumplir con 
sus obligaciones financieras en comparación con “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada”.

Este análisis resalta las disparidades significativas entre las 
cooperativas de ahorro y crédito con mayor y menor valor en cada 
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una de las variables. Estas diferencias pueden estar relacionadas 
con las estrategias financieras y de gestión específicas de cada 
institución y pueden ser indicativas de áreas en las que las 
cooperativas pueden buscar mejorar su desempeño o su perfil 
de riesgo.

Los resultados obtenidos de la comparación de las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (CAC) en el “Segmento 1” de Ecuador 
revela información valiosa sobre la diversidad y disparidades 
en las prácticas financieras y de gestión de estas instituciones. 
Los datos presentados se centran en variables clave, como el 
Patrimonio Técnico Primario (PTP), el Patrimonio Técnico 
Secundario (PTS), el Patrimonio Técnico Constituido (PTC), 
los Activos Ponderados por Riesgo (APPR) y la Solvencia. A 
través de esta comparación, es posible contar con una visión 
más profunda de cómo las CAC operan en términos de eficiencia 
y riesgo, lo que puede ser esencial para tomar decisiones 
informadas y desarrollar estrategias para el futuro.

En primer lugar, el análisis destaca la variable de los 
“Préstamos Totales a la Producción (PTP)”. Se observa que la 
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Limitada” es la CAC 
con el mayor valor en esta categoría, superando a las demás 
en aproximadamente 14.08 millones de dólares. Esto sugiere 
que esta cooperativa está particularmente enfocada en otorgar 
préstamos destinados a actividades productivas. Por otro lado, 
la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa” se ubica 
en el otro extremo, con el menor valor en PTP. Esta disparidad 
puede ser resultado de diferencias en la estrategia de préstamos 
y el enfoque de mercado de estas CAC. Las cooperativas 
con un enfoque más orientado a la producción pueden estar 
respaldando actividades económicas con un mayor potencial de 
crecimiento, lo que podría influir en su eficiencia y rentabilidad.

En relación a los “Préstamos Totales a la Sociedad (PTS)”, 
la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa” lidera 
en esta variable, indicando que una parte significativa de sus 
activos se destina a préstamos para la sociedad. Esto sugiere 
un fuerte compromiso con el financiamiento de actividades de 
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la sociedad, lo que podría estar relacionado con sus objetivos 
institucionales y su misión de impacto social. Por otro lado, 
la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada” 
tiene el menor valor en PTS. La diferencia de 11.67 puntos 
porcentuales entre estas dos cooperativas resalta la variabilidad 
en la proporción de activos asignados a préstamos a la sociedad. 
Esto podría indicar diferentes niveles de involucramiento en 
proyectos sociales o comunitarios, lo que puede influir en la 
imagen pública y el impacto de estas CAC en sus respectivas 
comunidades.

La categoría de “Préstamos Totales a la Comunidad 
(PTC)” también muestra una brecha significativa entre las 
cooperativas. La “Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina 
Limitada” encabeza la lista con un valor sustancial, mientras 
que la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada” 
presenta el menor valor en PTC. La diferencia de 28.58 
puntos porcentuales entre estas dos CAC indica un enfoque 
diferenciado en términos de préstamos a la comunidad. Las 
cooperativas que asignan una parte significativa de sus activos 
a la comunidad pueden estar buscando un mayor impacto social 
y un compromiso más profundo con sus áreas de influencia. 
Esto tiene implicaciones importantes para la gestión y la 
sostenibilidad de estas cooperativas, ya que el financiamiento 
de la comunidad es esencial para su compromiso social y la 
creación de valor en sus respectivas regiones.

La variable de “Activos y Pasivos por Riesgo (APPR)” refleja la 
exposición de las CAC a riesgos financieros. La “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Andina Limitada” encabeza la lista con el 
mayor valor en esta categoría, mientras que la “Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada” tiene el menor valor 
en APPR. La diferencia de 28.58 puntos porcentuales señala 
que algunas cooperativas enfrentan un nivel más alto de riesgo 
en comparación con otras. En tal sentido, la gestión efectiva 
de activos y pasivos es crucial para garantizar la estabilidad 
financiera y la capacidad de enfrentar desafíos económicos 
imprevistos. La variabilidad en esta categoría podría ser 
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resultado de estrategias de inversión y gestión de riesgos 
diversas, lo que destaca la importancia de una supervisión 
adecuada y la implementación de políticas financieras sólidas 
en el sector.

Por último, la “Solvencia” es una medida crítica para evaluar 
la capacidad de las CAC para cumplir con sus obligaciones 
financieras. La diferencia de 1,616.202 en solvencia entre 
“Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina Limitada” y 
“Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio Limitada” indica 
variabilidad en estos niveles. Se debe tener en cuenta que 
mantener una solvencia adecuada es esencial para la estabilidad 
financiera y la confianza del público. Esta disparidad podría 
estar relacionada con la gestión de activos y pasivos, así como 
con la calidad de la cartera de préstamos de las CAC.

El análisis comparativo de las CAC en el “Segmento 1” del 
Ecuador revela que existen diferencias sustanciales, estas 
disparidades reflejan las estrategias y prioridades individuales 
de cada cooperativa y pueden influir en su eficiencia y gestión 
empresarial. Comprender estas diferencias es esencial para 
las CAC, los reguladores y las partes interesadas, ya que les 
permite tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias 
específicas para mejorar su desempeño y lograr un impacto 
positivo en la sociedad y la economía. Además, es fundamental 
para la supervisión y regulación del sector financiero cooperativo 
en Ecuador, garantizando la estabilidad y la sostenibilidad a 
largo plazo de estas instituciones.

Una vez realizado el análisis de esta primera parte de los 
datos, se presentan a continuación otras tablas que contienen 
indicadores en conjunto, que corresponden a otro periodo, a 
fin de establecer el desempeño de las instituciones financieras 
de este importante segmento, donde se identifica una serie de 
elementos que pueden influir en los niveles de ganancias y 
otros aspectos referidos a la situación de las cooperativas de 
ahorro y crédito en el “Segmento 1”.
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Tabla 4 
Descripción de variables

Variable Abreviatura Definición Efecto 
esperado

Dependiente

Desempeño ROA Retorno sobre activos pro-
medio

Financiero ROE Retorno sobre patrimonio 
promedio  

Independiente

Ratio de capital RA Patrimonio toal sobre activos 
totales

               
+/-

Tamaño Tam Logaritmo natural de los 
activos totales

               
+/-

Riesgo de 
Crédito RCr Cartera improductiva sobre 

cartera bruta                -

Diversifación Div Ingresos no financieros 
sobre total de activos

               
+/-

Riesgo de 
liquidez RL Total cartera bruta sobre 

activos totales
               

+/-

Eficiencia Ef Gastos no financieros sobre 
total activos                 -

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5 
Resultados de indicadores. 

Segmento 1
Variable Media

Variable dependiente  
ROE 0,085
ROA 0,012

Variables institucional  
RA 0,150
Tam 1,914
RCr 0,058
Div 0,006
RL 0,744
Ef 0,001

Nota. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, el Retorno sobre Patrimonio (ROE) 
tiene un valor promedio de 0.085, lo que indica que, en 
promedio, las cooperativas del Segmento 1 generaron ganancias 
que representan el 8.5% del capital de los accionistas. Esto 
sugiere una rentabilidad razonable.

El Retorno promedio sobre Activos (ROA) es de 0.012, lo 
que significa que estas cooperativas obtuvieron ganancias 
equivalentes al 1.2% de sus activos totales. Este valor podría 
interpretarse como una eficiencia relativamente baja en la 
utilización de los activos para generar ganancias.

Variables Institucionales

El Ratio de Activos (RA) promedio es del 15%, lo que indica 
que las cooperativas del Segmento 1 tienen una base de activos 
sólida en comparación con su capital.

El Tamaño Promedio (Tam) es de aproximadamente 1.914, lo 
que sugiere que estas cooperativas tienen un tamaño moderado 
en promedio.

El Ratio de Cartera a Depósitos (RCr) es del 5.8%, lo que 
puede indicar un nivel prudente de préstamos en relación con 
los depósitos.

La Diversificación (Div) y el Ratio de Liquidez (RL) son 
relativamente bajos, lo que puede reflejar un enfoque más 
conservador en la gestión de activos y liquidez.

La Eficiencia (Ef) es muy baja, con un valor promedio de 0.001, 
lo que sugiere que hay margen para mejorar la eficiencia en la 
gestión de costos.

El análisis general de los resultados presentados revela una 
imagen completa de las variables que pueden influir en los 
niveles de ganancias de las cooperativas de ahorro y crédito 
(CAC) en el Segmento 1 del Ecuador.  

Estos resultados son fundamentales para comprender la 
eficiencia y la rentabilidad de estas instituciones financieras y, 
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al mismo tiempo, para identificar áreas donde pueden mejorar 
su desempeño y abordar riesgos potenciales. En primer lugar, 
se examinaron las variables dependientes que representan el 
desempeño financiero de las CAC en el Segmento 1. 

El Retorno sobre Patrimonio (ROE) promedio es del 8.5%, 
lo que indica que, en promedio, estas cooperativas generan 
ganancias que representan el 8.5% del capital de los accionistas. 
Esto sugiere una rentabilidad razonable, lo que es esencial para 
atraer inversiones y mantener a los accionistas satisfechos. 

Por otro lado, el Retorno sobre Activos (ROA) promedio es del 
1.2%, lo que significa que, en promedio, estas CAC obtienen 
ganancias equivalentes al 1.2% de sus activos totales. Este 
valor puede interpretarse como una eficiencia relativamente 
baja en la utilización de los activos para generar ganancias, lo 
que destaca la necesidad de mejorar la gestión de activos y la 
generación de ingresos.

Las variables institucionales proporcionan información 
importante sobre la estructura y la gestión de las CAC en este 
segmento.  El Ratio de Capital (RA) promedio es del 15%, 
lo que indica que estas cooperativas tienen una sólida base 
de activos en relación con su capital.  Esto es esencial para 
garantizar la solvencia y la capacidad de enfrentar situaciones 
financieras adversas.  

El Tamaño Promedio (Tam) de alrededor de 1.914 sugiere 
que estas cooperativas son de tamaño moderado en promedio, 
lo que puede ser una ventaja en términos de flexibilidad y 
gestión.  El Ratio de Cartera a Depósitos (RCr) es del 5.8%, lo 
que puede interpretarse como un nivel prudente de préstamos 
en relación con los depósitos.  

Esto es fundamental para la gestión de riesgos crediticios y 
la capacidad de mantener una cartera de préstamos saludable. 

En cuanto a la Diversificación (Div) y el Ratio de Liquidez 
(RL), ambos son relativamente bajos, lo que puede reflejar un 
enfoque más conservador en la gestión de activos y liquidez.  
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Sin embargo, esta precaución debe equilibrarse con la necesidad 
de generar ingresos y satisfacer la demanda de servicios 
financieros. Finalmente, la Eficiencia (Ef) es muy baja, con 
un valor promedio de 0.001. Esto indica que hay margen para 
mejorar la eficiencia en la gestión de costos, lo que es esencial 
para garantizar la rentabilidad y la competitividad.

En resumen, el análisis este segundo grupo de datos, sugieren 
que las CAC del “Segmento 1” en Ecuador enfrentan un 
equilibrio constante entre la necesidad de mantener un capital 
adecuado para la solvencia y la generación de ganancias para 
atraer inversiones y accionistas satisfechos. 

La rentabilidad promedio, medida a través del ROE, es 
razonable, pero la eficiencia en la utilización de los activos 
para generar ganancias, medida mediante el ROA, puede 
mejorarse. 

La gestión del capital es sólida, y las cooperativas tienden a 
mantener un nivel prudente de préstamos en relación con los 
depósitos. Sin embargo, la eficiencia operativa es baja, lo que 
indica un margen de mejora en la gestión de costos. 

Además, la gestión de activos y liquidez refleja un enfoque 
más conservador, lo que podría influir en la generación de 
ingresos. Para lograr un equilibrio óptimo entre la solvencia 
y la rentabilidad, las CAC en este segmento deben considerar 
estrategias para mejorar la eficiencia operativa, aprovechar al 
máximo sus activos y diversificar sus fuentes de ingresos, todo 
ello sin sacrificar la gestión prudente de riesgos.  

Estos hallazgos proporcionan una base sólida para la toma de 
decisiones informadas y el desarrollo de estrategias a largo 
plazo en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito en 
el Ecuador.
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DISCUSIÓN

Las diferencias notables en las variables financieras entre 
diferentes cooperativas de ahorro y crédito (CAC) plantean 
cuestiones importantes sobre su gestión y eficiencia operativa. 

Una razón clave detrás de las diferencias en la eficiencia y gestión 
de las CAC puede estar relacionada con su tamaño y escala. Las 
cooperativas más grandes pueden tener ventajas en términos de 
diversificación de riesgos y acceso a una base de clientes más 
amplia, lo que podría reflejarse en una mayor exposición a 
préstamos y activos. Como señala el estudio de Cull y Demirgüç-
Kunt (2009), el tamaño de las instituciones financieras puede 
influir en su eficiencia, con instituciones más grandes que pueden 
aprovechar economías de escala y tener una ventaja competitiva.

Además del tamaño, la gestión de riesgos también es un factor 
crucial en la eficiencia de las CAC. Las cooperativas que 
gestionan eficazmente sus riesgos, como el riesgo crediticio y 
el riesgo de liquidez, pueden mantener una mayor solvencia y 
estabilidad financiera. Otros estudios  han explorado la relación 
entre la gestión de riesgos y el desempeño de las CAC, destacando 
la importancia de un enfoque sólido en la gestión de riesgos 
(Mersland & Strøm, 2010).

Según Berger y DeYoung (1997), el ROA y el ROE son indicadores 
cruciales de la rentabilidad de las instituciones financieras. Un 
ROA más bajo puede sugerir una utilización menos eficiente 
de los activos, lo que puede estar relacionado con problemas de 
gestión de riesgos o ineficiencias operativas.

A la luz de estas citas, observamos que las cooperativas del 
“Segmento 1” en el Ecuador muestran un ROA promedio de 
0.012, lo que puede considerarse relativamente bajo. Esto podría 
indicar posibles desafíos en la eficiencia de la gestión de activos. 
Dado que el ROA refleja la capacidad de generar ganancias a partir 
de los activos, siendo esencial que las cooperativas evalúen sus 
operaciones y estrategias de inversión para mejorar la utilización 
de sus activos y, en última instancia, aumenten su rentabilidad.
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Siguiendo a Altunbas, Molyneux y Thornton (1997), “las 
variables institucionales, como el tamaño de la cooperativa 
y la calidad de la cartera de préstamos, pueden tener un 
impacto significativo en la rentabilidad y la eficiencia de las 
instituciones financieras (p.317)

En este contexto, los datos muestran que las cooperativas del 
“Segmento 1” tienen un tamaño promedio de aproximadamente 
1.914 y un ratio de cartera a depósitos del 5.8%. Estos valores 
sugieren que estas cooperativas pueden estar operando con un 
tamaño moderado y manteniendo un equilibrio prudente entre 
sus préstamos y depósitos. Sin embargo, la baja diversificación 
y la eficiencia deficiente también merecen atención. Para 
mejorar la eficiencia y la rentabilidad, podrían considerarse 
estrategias para diversificar sus operaciones y reducir los 
costos operativos.

En resumen, las cooperativas del Segmento 1 en el Ecuador 
tienen desafíos y oportunidades en términos de eficiencia 
y rentabilidad. Un análisis más profundo y detallado, que 
incluya modelos estadísticos, permitiría identificar las causas 
subyacentes de estas tendencias y proporcionará orientación 
precisa para mejorar la gestión empresarial y la eficiencia 
financiera deestas instituciones.

En tal sentido, es posible proporcionar una serie de 
recomendaciones para mejorar la eficiencia y la gestión 
empresarial de estas instituciones financieras. Dichas 
recomendaciones  se basan en los hallazgos de la investigación 
y buscan fortalecer la estabilidad financiera, la rentabilidad y 
la sostenibilidad a largo plazo de las CAC. 

Mejorar la eficiencia operativa. Dado que el análisis mostró 
que la eficiencia en el uso de los activos (ROA) es relativamente 
baja en promedio, las CAC deben centrarse en la mejora de la 
eficiencia operativa. Esto incluye la optimización de costos y 
la gestión efectiva de activos para aumentar los ingresos sin 
aumentar sustancialmente los costos.
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Diversificar los iingresos. El análisis reveló que la 
diversificación de ingresos es baja en promedio. Para mejorar 
la rentabilidad, las CAC pueden explorar oportunidades para 
ampliar sus servicios y productos financieros, como seguros, 
servicios de inversión o servicios bancarios en línea. Esto 
puede reducir la dependencia de los intereses netos como 
principal fuente de ingresos.

Gestionar el riesgo de crédito. La relación de la cartera 
improductiva sobre la cartera bruta (RCr) en algunas CAC es 
preocupante. Para mitigar este riesgo, es fundamental mejorar 
las prácticas de otorgamiento de préstamos, evaluar la calidad 
crediticia de los prestatarios y establecer reservas para pérdidas 
crediticias.

Fortalecer la solvencia. Aunque la solvencia promedio es 
razonable, las CAC deben mantener un enfoque en mantener 
una suficiencia patrimonial adecuada para respaldar sus 
operaciones. Esto implica una gestión efectiva del capital y la 
planificación de contingencias.

Poner mayor énfasis en la Eficiencia de Costos. Dado que el 
análisis de la eficiencia (Ef) muestra un bajo nivel promedio, 
es crucial que las CAC busquen estrategias para reducir 
los gastos no financieros sin comprometer la calidad de los 
servicios. Esto puede incluir la automatización de procesos, la 
revisión de estructuras de costos y la eficiencia en la gestión 
del personal.

Fomentar la transparencia y gobernanza. Una gobernanza 
sólida es esencial para el éxito a largo plazo. Las CAC deben 
fortalecer sus estructuras de gobernanza, asegurando una 
mayor transparencia en la toma de decisiones y una supervisión 
adecuada por parte de los órganos directivos.

Monitorear y evaluar los riesgos continuamente. Es crucial que 
las CAC establezcan procesos de seguimiento y evaluación de 
riesgos que se adapten a un entorno financiero en constante 
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cambio. Esto implica la revisión constante de políticas y la 
identificación temprana de riesgos emergentes.

Fomentar la capacitación y el desarrollo del personal. 
El personal es un activo valioso en las CAC. Invertir en 
capacitación y desarrollo del personal puede aumentar la 
eficiencia y la calidad de los servicios prestados. Además, el 
personal capacitado puede contribuir a una gestión de riesgos 
más efectiva.

Fomentar la colaboración en redes. Las CAC pueden 
explorar oportunidades para colaborar con otras instituciones 
financieras y organizaciones en el sector. La colaboración puede 
proporcionar economías de escala y acceso a nuevos mercados. 

Promover la educación financiera. Promover la educación 
financiera entre los socios y la comunidad en general es 
esencial. Las CAC pueden desempeñar un papel importante en 
la mejora de la educación financiera de sus miembros, lo que 
puede llevar a una mejor gestión financiera y al uso adecuado 
de los servicios financieros.

CONCLUSIONES

Los resultados sugieren la importancia de una revisión a 
fondo de las operaciones internas, identificando áreas donde 
se pueden reducir costos y mejorar la gestión de activos. La 
eficiencia es fundamental para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo y la competitividad en el sector financiero.

A pesar de los desafíos en eficiencia, las cooperativas del 
Segmento 1 mantienen un equilibrio saludable en términos de 
tamaño y relación préstamos-depósitos. Esto sugiere que tienen 
una base financiera sólida. Para aumentar la rentabilidad y la 
eficiencia, podrían considerar estrategias de diversificación de 
servicios financieros y una mayor captación de clientes. La 
baja diversificación actual y la eficiencia deficiente representan 
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oportunidades claras para explorar nuevos mercados y expandir 
sus operaciones de manera rentable.

El análisis de los datos financieros revela diferencias 
significativas en aspectos clave, como tamaño, gestión de 
riesgos y orientación de mercado. Estas disparidades resaltan 
la diversidad de estrategias y enfoques dentro del sector. 

Las cooperativas más grandes pueden aprovechar economías 
de escala, mientras que la gestión efectiva de riesgos y la 
solvencia son fundamentales para garantizar la estabilidad 
financiera. Este análisis proporciona información esencial 
para las CAC y las autoridades regulatorias, permitiendo 
identificar áreas de mejora y fortalecimiento en beneficio de sus 
miembros y comunidades locales.Esto indica  la importancia 
de la supervisión y la gestión estratégica en el sector de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

El fortalecimiento de la gestión de riesgos y la atención a la 
solvencia son elementos cruciales para mantener la estabilidad 
financiera, y las diferencias entre las CAC pueden ofrecer 
lecciones valiosas para la mejora continua en el sector. El 
tamaño y la orientación de mercado también juegan un papel 
significativo en estas diferencias, lo que destaca la diversidad 
y la complejidad del entorno financiero cooperativo en el 
Ecuador.
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