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Resumen 

El estudio tiene por objetivo explicar cómo la gestión de cuentas por cobrar se 

relaciona con la situación económica y financiera de la Asociación Educativa 

Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. El estudio obedece un diseño no 

experimental o ex-post-facto porque no se maniobrará ninguna variable en la 

investigación. Este estudio está desarrollado usando un tipo de muestro no 

probabilístico por conveniencia, pues los elementos de estudio no obedecen a la 

probabilidad sino a las causas en relación a las características y por la accesibilidad de 

reclutar la información de investigación. El instrumento de medición que se consideró 

fueron los indicadores financieros aplicados en trabajos anteriores. El método 

estadístico aplicado fue Rho Spearman que es una medida de la correlación (la 

asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias (tanto continuas como 

discretas). Según los resultados se determinó una ínfima relación en las partidas nivel de 

efectividad de cobranza y liquidez que obtuvo el coeficiente -0.455 y un p valor igual a 

0.006 (p valor >0.05); el nivel de efectividad de cobranza y rotación de cuentas por 

cobrar obtuvo el coeficiente 0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05) y el nivel 

de efectividad de cobranza y periodo promedio rotación de cuentas por cobrar obtuvo el 

coeficiente -0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05). Así mismo, existe ínfima 

relación en las partidas de nivel de morosidad y liquidez  que obtuvo un coeficiente 

0.455 y un p valor igual a 0.006 (p valor >0.05); morosidad y rotación de cuentas por 

cobrar obtuvo el coeficiente -0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05), además, 

los indicadores nivel de morosidad y periodo promedio rotación de cuentas por cobrar 

obtuvo el coeficiente 0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05); demostrando que 

las partidas en conjunto no demuestran significancia considerable de las variables 

gestión de las cuentas por cobrar y la situación económica y financiera. 
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Abstract 

The purpose of the study is to explain how the management of accounts receivable is 

related to the economic and financial situation of the Asociación Educativa Adventista 

Peruana del Norte, period 2013-2017. The study obeys a non-experimental or ex-post-

facto design because no variable will be maneuvered in the investigation. This study is 

developed using a type of non-probabilistic sampling for convenience, since the 

elements of study do not obey the probability but the causes in relation to the 

characteristics and the accessibility of recruiting the research information. The 

measurement instrument that was considered was the financial indicators applied in 

previous works. The applied statistical method was Rho Spearman which is a measure 

of the correlation (the association or interdependence) between two random variables 

(both continuous and discrete). According to the results, an insignificant relationship 

was determined in the items level of effectiveness of collection and rotation of accounts 

receivable obtained the coefficient 0.998 and a p value equal to 0.000 (p value <0.05) 

and the level of collection efficiency and average rotation period of accounts receivable 

obtained the coefficient -0.998 and a p value equal to 0.000 (p value <0.05). Likewise, 

there is negligible relation in the items of delinquency level and rotation of accounts 

receivable obtained the coefficient -0.998 and a p value equal to 0.000 (p value <0.05), 

in addition, the indicators level of delinquency and average period of rotation of 

accounts receivable obtained the coefficient 0.998 and a p value equal to 0.000 (p value 

<0.05); showing that the items as a whole do not show significant significance of the 

variables management of accounts receivable and the economic and financial situation. 

Keywords: Management of accounts receivable, economic and financial situation, 

credit policies, collection policies, level of delinquency.  
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CAPÍTULO I   

El problema 

1.1 Descripción del problema 

Según Bravo, Lambreton y Marquez (2007), las cuentas por cobrar constituyen 

derechos obligatorio ocasionados por ventas, servicios prestados, cesiones de préstamos 

u otro concepto similar. Además, Lizárraga (citado en Bodiez y Merton, 2003) añade 

que este crédito comercial se da a los usuarios por un tiempo sensato, con el fin de 

conservar a sus compradores habituales y conquistar a nuevos. De aquí su preeminencia 

en el empuje que le pueden dar, que va a depender de una buena dirección de las 

cuentas por cobrar.  

Para Vasquez y Vega (2016) en los últimos años de estudios sobre la gestión de 

cuentas por cobrar continúan siendo uno de los más grandes problemas que enfrentan 

cualquier tipo de las empresas por lo complejo del entorno empresarial; es sumamente 

importante que cada entidad tenga un técnica de cobros de una forma eficaz, 

convirtiéndose en una necesidad latente ya que dependerá mantener niveles apropiados 

de fondo líquidos para afrontar las necesidades financieras. Según Altamirano (2015), 

las instituciones que pasan serios problemas de financiamiento corresponde al 

incumplimiento de pagos por parte de los responsables financieros de cada alumno sea 

padre, madre o tutor quienes se amparan a las varias leyes de derechos educativos.  

A nivel internacional según Pibaque y Carrasco (2016) menciona que la mayoría de 

colegios particulares en Guayaquil enfrentan problemas de morosidad; el diario Expreso 

en el año 2015 dio a conocer que la cartera vencida llega hasta el 50% de la población 

estudiantil con pensiones que van de uno hasta nueve meses de retraso. Tales como 

Instituto Particular Abdon Calderón (IPAC) entre 15% y 18% de padres han retrasado 



17 
 

sus pensiones; Eco mundo Centro de Estudios la deuda asciende aproximadamente en 

500,000 dólares, y Eco mundo Vespertino de 110,000 dólares; Centro Educativo 

Naciones Unidas (CENU) tiene un retraso del 30% y 50% entre dos y cuatro meses de 

los 560 alumnos matriculados; Liceo Panamericano de 1200 estudiantes 85 deben hasta 

8 meses lo que suma su deuda general de $150 000 que conlleva a un reajuste de su 

presupuesto constante; La Academia Naval Visión, Catalina Cuestas, señala que el 

plantel tiene un cartera vencida de hasta 40%; La Academia Naval Almirante 

Illingworth (ANAI) de los 10 000 estudiantes: el 30% está al día en sus pensiones, el 

60% esta con retraso de uno o dos meses y el 10% mantiene deudas hasta todo el año en 

curso. En relación con la paupérrima gestión de cobranzas se le suma la aprobación de 

leyes de Educación que prohíbe que se haga diferencia en los servicios al que ha 

cumplido puntual con los pagos y el que está en mora con este pago. Por lo tanto, según 

Riveros, Gutiérrez & Flores (citado en Reina Iliquin, 2012), indica que no es mucho de 

lo que puedan hacer para que se paguen las cuotas ya que es complicado dejar de 

enseñarles a niños que están en plena etapa de formación y añade que por ley no se les 

puede retener su documentación por problemas de deudas por lo que fácilmente pueden 

terminar el año y cambiarse a otro colegio. 

A nivel nacional, el Grupo Educacion al Futuro (2008) realizó una encuesta a 

directores y personal de los 100 centros educativos de Lima para evaluar la situación 

actual; dichos resultados mostraron que el mayor y principal problema que enfrentas los 

colegios privados en el Perú es la morosidad en un 35%. Así mismo, otro resultado 

importante fue el índice de morosidad en el pago de pensiones en que se encuentra: 

mayor al 30% de índice de Morosidad solo un 10% de colegios lo obtuvo, entre el 21% 

y el 30% un 9%de colegios; entre el 11% y el 20% un 32% de colegios; entre el 6% y el 

10% un 35% de colegios y menor al 5% un 11% de los colegios. Además, el Ministerio 
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de Educación (citado en el Silva 2016) menciona que al cierre del 2015 el Lima existían 

5680 colegios privados de educación básica regular cuya cantidad triplica el número de 

colegios públicos con 1795 en ese año la mensualidad aumento en un 82%, en el 2016 

en un 71% y el año 2017 se redujo a un 59% que para el Director del GEF Justo 

Zaragoza se debe a que la morosidad creció 7.5% al 9.5% y la tendencia es ascendente, 

teniendo en cuenta que las cuentas por cobrar y morosidad más alta es en marzo cuando 

la mitad de padres no pagan a tiempo sus pensiones (Popular, 2017). Hay que destacar 

que el art²culo 4 de la ley NÁ27665 ñLey de Protecci·n a la Econom²a Familiarò  

respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos privados se prohíbe 

que las instituciones educativas utilicen formas intimidantes que afecte al desarrollo 

educativo del alumno por tramitar el cobro de las pensiones escolares, (Gestion, 2017). 

Así mismo, la Ley 29571 ñC·digo de Protecci·n y defensa del consumidorò del T²tulo 

IV capítulo III de productos o servicios educativos menciona que cada colegio debe 

brindad lineamientos generales en la educación asegurando la calidad dentro de la 

normativa, también debe conocer y brindad los derechos esenciales del consumidor 

educativo; como información veraz, que se le cobre la contraprestación correcta y justa, 

entre otros.  Por ello, según Richar P. Ettinger (citado en Cueva, Vargas y Mendez, 

2017) la calificación y condiciones del posible cliente respecto a su carácter, capacidad 

y capital es esencial para llegar a una adecuado, valuado y cuidadoso otorgamiento o no 

del crédito para que cada colegio encare estos temas, lo que definirá la situación en los 

siguientes años. 

En este marco, la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte cuyo RUC 

20353112113 conformada por 7 colegios en mención: Colegio Adventista Bagua, 

Colegio Adventista Chiclayo, Colegio Adventista Jaén, Colegio Adventista Piura, 

Colegio Adventista Sullana, Colegio Adventista Tumbes y Colegio Adventista 
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Utcubamba, vienen a travesando dificultades en la cobranza de sus pensiones mensuales 

que en algunos de los casos está llegando a ser incobrable, por lo que a corto y a largo 

plazo conllevará a pérdidas de liquidez, y no poder cubrir sus obligaciones corrientes y 

financieras. Por lo tanto, de acuerdo a lo mencionado, el presente trabajo de 

investigación intenta dar a conocer y determinar la influencia de la gestión de las 

cuentas por cobrar en la situación económica y financiera, de estos resultados se espera 

que la parte gerencial pueda buscar alternativas de solución de las cuales permita tomar 

mejores decisiones. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Situación 

Económica y Financiera de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, 

periodo 2013-2017? 

1.2.2 Problema específicos 

¿Qué relación existe entre las Políticas de Crédito y la Situación Económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 

¿Qué relación existe entre las Políticas de Crédito y la situación financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 

¿Qué relación existe entre las Políticas de cobranzas y la situación Económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 

¿Qué relación existe entre las Políticas de cobranzas y la situación financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 

¿Qué relación existe entre la Morosidad y la situación Económica de la Asociación 

Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 
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¿Qué relación existe entre Morosidad y la situación financiera de la Asociación 

Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos general 

Determinar la relación entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Situación 

Económica y Financiera de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, 

periodo 2013-2017. 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación entre las Políticas de Crédito y la situación económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Determinar la relación entre las Políticas de Crédito y la situación financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Determinar la relación entre las Políticas de cobranzas y la situación económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Determinar la relación entre las Políticas de cobranzas y la situación financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Determinar la relación entre la Morosidad y la situación económica de la Asociación 

Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Determinar la relación entre la Morosidad y la situación financiera de la Asociación 

Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

3. Justificación de la investigación 

Teórica 
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Este trabajo de investigación se determinará si existe relación negativa, inversa, 

positiva entre Gestión de Cuentas por cobrar en los resultados de la Situación 

Económica- Financiera de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, 

periodo 2013-2017. 

 Metodológica 

La ejecución de la investigación es tipo correlacional Transversal no experimental, es 

decir, investigación EX-POST-FACTO, pues no ejercemos control ya que nos referimos 

a un caso donde primero se produce los hechos y después se analizan; los resultados se 

obtuvieron en base a información de 7 instituciones de la Asociación Educativa 

Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Social 

Esta información podría ser empleada por otras investigaciones posteriores, que 

ayuden a resolver criterios y medidas adecuadas de  Gestión de las Cuentas por cobrar, 

generando una visión más amplia de las cuentas por cobrar que influyen fuertemente 

sobre los resultados empresariales, teniendo en cuenta la ley 27665 MINEDU ñley de 

Protección de la Económica Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 

Programas Educativos Privadosò y la de INDECOPI  Ley  29571 C·digo de protecci·n 

y Defensa del consumidor  que son decretos destinados a proteger al cliente y de esta 

manera se consiga mantener un equilibrio para satisfacer las necesidades económicas 

como organización y las necesidades sociales educativas ya que es un factor importante 

en el progreso de las personas y sociedades, pues enriquece la cultura, el espíritu, los 

valores como seres humanos. 
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CAPÍTULO II  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Un estudio realizado por Melgar (2017), titulado ñGestión de las cuentas por cobrar 

y su relación con los Estados Financieros en la universidad Privada del Distrito de los 

Olivos, año 2016ò, tiene como finalidad conocer la relación que existe entre la gestión 

de las cuentas por cobrar y los Estados financieros. Este tipo de investigación es no 

experimental, tipo de estudio correlacional no experimental transversal cuya muestra es 

tipo probabilístico, compuesta por 40 trabajadores de 6 universidades privadas. La 

técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario dicotómico altamente confiable por el alpha de cronbach de 0,950 siendo el 

tamaño de la muestra 40 encuestados. Los resultados fueron que el 57.5% considera 

importante la herramienta de sistema de cobranza, 57.5 % considera que las formas de 

pago implementadas benefician económicamente a la institución; sin embargo, aún 

existe 27.5% de personas que desconoce la manera en como los canales de pago 

contribuye a la adecuada gestión, el 55% considera que el cálculo de liquidez permite 

una mejora interpretación de los estados financieros, el 62.5% conoce lo favorable que 

es el uso del análisis financiero para la toma de medidas futuras. Los datos obtenidos 

han sido sometidos a un test de normalidad, mediante una prueba de ɢ2 para contrastar 

las hipótesis señaladas donde el valor de X²c= 41.268 y el valor del X²t= 9.49, es decir 

que X²c es mayor al X²t (41.268 > 9.49), con un nivel de confiabilidad del 95% y un 

margen de error del 5% y 4 grados de libertad. Se concluye que se rechaza la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna, tal es así que esta prueba nos permite demostrar 

que la gestión de cuentas por cobrar se relaciona con los estados financieros en las 

universidades privadas del distrito de Los Olivos, año 2016. 
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El trabajo realizado por Atoche (2016), titulado ñLas políticas de crédito y cobranza 

y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa Despachos 

Aduaneros Chavimochic S.A.C. del distrito Salaverry, Año 2015ò; tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la situación económica 

y financiera en la empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C del distrito de 

Salaverry en el año 2015; es una investigación descriptiva, no experimental de corte 

transversal; utiliza como instrumento el cuestionario aplicado a 15 trabajadores y ratios 

financieros en los periodos 2015 y 2014. Los resultados del análisis descriptivo fueron, 

el 73% del personal conoce del otorgamiento de crédito; sin embargo, el 100% afirma 

que no existen políticas de crédito, además, el 73% de los trabajadores no realiza 

notificaciones para el cobro de deudas. Y de las ratios financieras fueron, porcentaje de 

créditos 49.64% del 2015 y 36.71 del 2014, no se logró cobrar el 43.08%, de los cuales 

el 35.18% son clientes nuevos y 64.82 % clientes antiguos; el utilizable en caja tuvo un 

descenso de S/0.26 a S/0.14, el margen de la utilidad neta en el año 2014 fue 0.05 y el 

2015 de 0.03; en los días promedio de cobro para el 2014 fue de 139, esto disminuyó 

para el 2015 a 85; sin embargo, la empresa esperó obtener 80. Se realizó una propuesta 

de políticas de crédito y se obtuvo, una disminución de 43.08 % a 30.97% en lo que no 

se logró cobrar; además, se obtiene en los días promedio de cobro 79. Entonces por los 

resultados encontrados, se afirma que las políticas de crédito y cobranza inciden de 

manera positiva en la situación económica y financiera. 

En el trabajo realizado por Cárdenas y Velasco (2013), titulado ñIncidencia de la 

morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez: estudio de caso de 

una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de saludò, tuvo como prop·sito 

determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la 

liquidez de la Empresa. Se realizó una investigación descriptiva con diseño documental 
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con un modelo de regresión lineal. La población fueron los estados financieros 

certificados y dictaminados del Hospital, periodos 2005-2009, la cual se considera como 

una solo unidad, omitiendo la muestra. Se analizó las variables: rentabilidad, morosidad 

de las cuentas por cobrar y liquidez. Se estableció la rentabilidad como por el margen 

neto de excedentes, la Rentabilidad Operativa del Activo (ROA) y la Rentabilidad 

Operativo del Patrimonio (ROE). En el margen neto de excedentes lo más relevante fue 

el declive que fue de 12,19% a 0.43%; el año 2007 la ROA alcanzó un 18,77% y 

termina en el 2009 con 0.69%, la ROE en los años 2005, 2006 y 2007 mostró un 

aumento significativo del 2,41% al 20,24%; en el año 2008 fue de 19.48% y en el 2009 

decreció a 0.99%. La rotación de cuentas por cobrar fue lenta ya que para el 2008 fue de 

1.62 veces y el 2009 1.44 veces y en la razón promedio en números de días para el 2008 

seria 225 y en el 2009 253 días. En la liquidez, la razón corriente fue creciendo del 2005 

al 2008 de 1.06 a 2.91 y bajando en el 2009 a 1.58, el Capital de Trabajo Neto 

Operativo presentó un crecimiento constante. El promedio de ROE es de 10.20% la cual 

es baja ya que la Tasa Mínima Requerida de Retorno para proyecto de salud es de 15%. 

Se identifica los índices de sostenibilidad financiera mediante el margen EBITDA, 

aumentó de 2% a 27% del 2005 al 2008 y en el año 2009 disminuyó a 21%. Se comparó 

este margen con el Costo de Capital esperado (15%), por ende, existió mayor 

posibilidad de generar valor a partir del 2007. También se muestra una correlación alta 

y positiva, R2 del 74,82%, entre los indicadores de razón corriente con el margen 

EBITDA. Con los resultados obtenidos, se muestra que el hospital tiene condiciones 

para su desarrollo, de esta manera deberá cambiar en la toma de medidas para que se 

esta manera pueda aprovechar las circunstancias externas. 

En el trabajo realizado por Noriega (2011), titulado ñAdministraci·n de cuentas por 

cobrar, un enfoque para la toma de decisiones en la industria maquiladora de prendas 
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de vestir en Guatemalaò, cuyo objetivo fue instituir procedimientos y políticas de 

crédito para la administración de cuentas por cobrar en las compañías industriales de 

maquiladora de prendas de vestir. Se realizó un estudio de campo, donde se examinó 

información por el periodo 2007-2009. Del análisis realizado, se obtuvo la tasa de 

rendimiento sobre la inversión para el año 2009 fue del 21.7%, y el rendimiento sobre 

las ventas al crédito fue del 15.78%; además, se obtuvo que, a través de escenarios 

posibles se analizaron rubros significativos para perfeccionar la gestión de cuentas por 

cobrar; es necesario establecer y aplicar políticas de crédito apropiados a la actividad 

económica, con la finalidad de adquirir beneficios económicos; además, establecer 

control y a dichas políticas con las necesidades de la entidad. Al finalizar, se muestra 

una propuesta de políticas para el desarrollo óptimo de la gestión de cuentas por cobrar. 

Vilca (2017), en su trabajo ñLa relaci·n de estrategia de cobranza y liquidez de las 

pensiones de ense¶anza en la Instituci·n Educativa Adventista ñPedro Kalbermatterò 

Juliaca-2016ò, tuvo el objetivo de evaluar la relación de las estrategias de cobranza y su 

influencia en la liquidez, por el periodo 2016. El estudio se desarrolló sobre una muestra 

de 65 padres de familia y 5 administrativos. Se realizó un estudio de diseño no 

experimental de corte transversal, descriptivo y correccional, usando el estadístico Chi-

Cuadrado. Los resultados obtenidos fueron, el 50% afirma conocer sobre las políticas de 

cobranza, el 87% indica que se le notifica mensualmente las fechas de pago, el 88% 

realiza los pagos utilizando el dinero en efectivo. Al contrastar las variables (estrategia 

de cobranza y liquidez) se obtuvo un P=0.000<0.05, siendo este un resultado 

significativo; por la tanto la estrategia de cobranza si influye en la liquidez a un 95% de 

confianza. 

El trabajo de investigación realizado por Ruelas (2017) que lleva por título ñAn§lisis 

de la Situación Económica y Financiera de la Empresa H.K. Distribuciones S.R.L. de la 
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ciudad de Puno en los periodos 2014 ï 2015ò; tuvo como objetivo analizar y evaluar la 

predominancia de la situación económica y financiera en las medidas gerenciales de la 

compañía, ubicada en la ciudad de Puno en los periodos 2014 ï 2015. El estudio 

realizado fue descriptivo y deductivo. Del análisis se encontró, en el estado de situación 

financiera muestra un deterioro en la gestión y en el resultados por el  periodo 2015, 

debido a que aumento 1,304% las cuentas por cobrar y también un aumento de las 

cuentas por pagar en un 56%; muestra un endeudamiento con entidades financieras que 

se amortizando periódicamente generando gastos financieros; en relación al capital, no 

muestra variación y un incremento significativa en las utilidades netas en el año 2015 en 

10.15% respecto al 2014. En el estado de resultados se muestra que las ventas 

disminuyeron en un 6%; los gastos de administración tuvieron una baja en un 37.18%; 

la Utilidad Operativa mejoró en un 2.83%, pero la Utilidad Neta disminuyó 

significativamente en un 35%. En el análisis a través de indicadores financieros; en 

Liquidez corriente, tiene la capacidad financiera en el 2015 de S/4.10 para confrontar 

sus obligaciones a corto plazo; además, hubo una disminución significativo en el 

Capital de Trabajo; la Rotación del Activo Total es constante y la rotación de las 

Cuentas por Cobrar para el 2014 fue 67 veces y para el 2015 fue de 4 veces; la 

Rentabilidad sobre Capitales Propios fue de 12.74% en el año 2014 y 8.01% en el año 

2015 y, la Rentabilidad sobre la Inversión en el año 2014 fue del 4.31% y para el 2015 

es de 3.20% mostrando una disminución. Al emplear el análisis vertical y horizontal, se 

conoce las variaciones, las cuales nos sirve para poner prioridad a los rubros débiles; los 

indicadores financieros es un método de cálculo que nos ayuda en la toma decisiones. 
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2.2 Marco histórico 

2.2.1 Marco histórico de las cuentas por cobrar  

El primero indicio del origen de las cuentas por cobrar evoluciona a lo largo de las 

épocas de la edad antigua, Edad media, y la edad moderna. 

En la Edad Antigua según Garcia et al. (2005) las operaciones comerciales a través  

de trueque era el método más frecuente y en la antigua Mesopotamia se encontró un 

modo de comercio más organizado donde se otorgaban crédito incluyendo moras a las 

personas que se atrasaban en sus pagos. Según Bedoya (2016), la Mesopotamia, con la 

conquista del pueblo babilónico, el progreso del comercio creció notablemente, los 

libros de registros y técnicas contables se hacían más complejas y las formas de 

comercio avanzadas incluían créditos con instituciones que entraron a solucionar los 

problemas de liquidez.  Así pues, según Morales y Morales (2014) en los años 1792 al 

1750 A.C se promulgó el código Hammurabi una compendio de ordenanzas judiciales 

entre deudores y acreedores, donde se otorgaban facilidades a los campesinos para 

pagar sus deudas. 

Por otro lado, según Laredo (1991), en la Edad Media las formas más antiguas 

surgieron en el ámbito rural con créditos de consumo como vino, frutos, ganado, 

cereales; durante los siglos X y XI estos cr®ditos acu¶aron el nombre de ñrenovoò que 

consistía la vinculación de la finca en prenda, los frutos de la finca amortizaban el 

crédito otorgado y si el campesino no devolvía a tiempo perdía su finca como cobranza 

por la deuda vencida. Más adelante con la implementación del feudalismo los lugares 

más prosperas que lideraron con el progreso crediticio fueron las regiones europeas; sin 

embargo, la carencia de metal circulante se unió otras condiciones desfavorables como 

ciertos fenómenos mineros que debilitaron aún más la oferta de moneda y hubo un 

excesiva deslizamiento hacia el crédito que conllevó a la insolvencia; tras la 



28 
 

acumulación de adversidades este fue el pilar para proceder a una reorganización del 

sector por lo que surgieron en el siglo XIV y XV  herramientas técnicas como las 

contabilidad, cuentas bancarias, letras de cambio o seguros (Igual, 2014). 

Posteriormente, cuando ocurre el descubrimiento de América al final de la Edad Media 

se produce un enorme desarrollo de las relaciones de comercio, se intenta suplir las 

necesidades de monetarias y se crea una nueva practica notable de las letras de cambio 

que en inicialmente servía para pagar las deudas, que más adelante se le añade la noción 

de crédito, es decir pago diferido en el tiempo (Valle, 2016). 

Finalmente, según Ramos y Becerra (citado por Bedoya, 2016), la edad moderna 

inicia con el desarrollo de la contabilidad moderna que cubre un periodo de 300 años a 

partir año 1493 hasta 1789 con el personaje principal Fray Lucas De Paciolo que hace 

referencia a las prácticas comerciales, ventas, intereses, letras de cambio, y la 

descripción exacta de la partida dobles. Simultáneamente, según Mileti et al. (2001), en 

el año 1673 con el reinado de Luis XIV un edicto gubernamental estableció que todos 

los mercaderes o comerciantes en Francia llevaran sus propios libros de cuentas; sin 

embargo, al pasar el tiempo la información financiera se elaboraba de manera 

superficial, no es hasta el año de 1947 que  alcanza su normalización donde el consejo 

superior de contabilidad elaboró el primer Plan General de Contabilidad (PGC) con una 

lista de cuentas que contenían una descripción del balance general y de resultados.  Por 

ello, según Suarez y Mujica (citado en Araujo y Estacio, 2017), la nomenclatura de la 

cuenta doce como cuentas por cobrar donde se registran las ventas crédito que 

representan un monto total que los clientes adeudan por actividades comerciales con la 

entidad. 
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2.2.2 Marco histórico de la situación económica y financiera. 

La creación de ratios que son indicadores que permiten comprender la situación 

económica y financiera de las entidades evolucionó en la etapa descriptiva y etapa 

predictiva. 

Según Galeano (2011), la etapa descriptiva inicio con el análisis euclidiano en el 

libro V de ñlos elementosò 300 A.C. Sin embargo, Hernández y Hernández (2006) hace 

referencia que los primeros estudios se realizaron en el siglo XIX con los banqueros 

quienes utilizaron como método de gestión pues en una reunión anual entre la 

Asociación Americana de Banqueros propusieron para el permiso de crédito como 

requisito la presentación de Estados Financieros con el propósito de que cada banco 

estuviera en condiciones de analizar dichos estados y asegurarse la recuperación del 

crédito. Estos modelos a lo largo de varias investigaciones se utilizaron para predecir 

quiebras, estos trabajaos empíricos intentaron mostrar que las ratios presentaban una 

tendencia sobre cómo se acercaba la fecha del fracaso de la entidad, se enfocaban en la 

comparación de las ratios con empresas en quiebra y empresas que no han quebrado 

(Ibarra, 2006). Para Galeano (2011), la última década del siglo XIX se empezó a 

diferenciar las cuentas corrientes y las cuentas no corrientes, dando origen a ratos que se 

relacionaban con estos, dando pase a la ñRaz·n Corrienteò cuyo impacto es el m§s largo 

que cualquier otro indicador en la historia del análisis financiero. Posteriormente, se 

desarrollaron estudios acerca de administración, gestión que buscaban márgenes de 

utilidad y rotación de existencias a través de la compañía Dupont quien en 1919 

desarrollo indicadores como el ROI (retorno sobre la inversión) y rotación de activos, 

sin embargo, se conoció mucho tiempo después. En el periodo comprendido entre 1920 

y 1930 el auge de varias investigaciones creció en razón de los indicadores en trabajos 

de universidades, agencias de cr®dito y analistas. En su libro ñLectures for Bankers and 
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business executivesò, William MaCKee presenta un ensayo escrito por Alexander Wall, 

sobre ñCredit in Modern Industrial Balanceò  del cual presenta los indicadores que 

utiliz· Wall en su estudio y son:  ñCurrent Ratio: Raz·n Corriente,  Worth-Fixed Ratio: 

Patrimonio ï Activos Fijos, Worth-Debt Ratio: Patrimonio ï Deuda, Sales-Receivables 

Ratio: Ventas ï Cuentas por Cobrar, Sales-Merchandise Inventory Ratio: Ventas ï 

Inventario, Sales-Fixed Ratio: Ventas ï Activos Fijos, Sales-Worth Ratio: Ventas ï 

Patrimonio, Profits-Worth Ratio: Utilidades ï Patrimonio, Profits-sales Ratio: 

Utilidades ï Ventasò. A partir de estos primeros esfuerzos es que se integran las bases 

para desarrollar modelos de análisis con ratios que permitan medir utilidades, costo y 

gasto. 

Según Ibarra (2006), la segunda etapa brota los modelos univariables con los trabajos 

de Beaver quien intenta evidenciar la solvencia y la liquidez real de las empresas para 

poder predecir una quiebra; sin embargo, su estudio conllevó a entender que los ratios 

son datos contables que pueden ser evaluados en términos de su utilidad que puede ser 

conceptualizada en términos de capacidad predictiva. En el periodo de los años 30 los 

avances ofrecieron nuevas bases para el análisis financiero de esto Horrigan resalta dos 

importantes eventos sobre los indicadores: Generaron diversas discusiones para dar a 

conocer cual grupo de ratio en dichas investigaciones eran los más eficientes, del cual 

sobresalió del Sr. Roy A. Foulke que promovió un grupo de 14 indicadores bajo la firma 

Dun & Brandstreet que llegó a ser la más influyente en la industria y se realizaron 

estudios sobre la eficiencia de los ratios, estas contribuciones la realizaron 3 personajes: 

Winakir y Smith, quienes indicaron que el capital de trabajo neto en el total de activos 

fue el que presento constantes fallas, el segundo Fitzpatrick quien analizo las tendencias 

de varios indicadores el cual concluyó que estos indicadores permitían predecir las 

fallas hasta cierto punto pero que la Utilidad Neta en el Patrimonio, el Patrimonio en la 
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Deuda y el Patrimonio en los Activos fijos eran los mejores indicadores; el tercero fue 

Ramser y Foster analizaron 11 indicadores y concluyeron en dos indicadores de 

rotación: Ventas sobre Patrimonio y Ventas sobre Activos totales presentaron 

tendencias opuesta. No obstante, estos enfoques presentaron fallas fueron importantes 

porque fueron una base de la teoría del Análisis de la situación económica y financiera 

mediante indicadores como un método científico por lo que el esfuerzo alcanza su 

culmen con el estudio desarrollado por Charles L. Merwin quien trabaja con un número 

no específico de indicadores en empresas vigentes y no vigentes el cual concluyó que 3 

ratios son predictores muy sensibles: net working capital to total assets; net worth to 

debt y the current ratio (Galeano, 2011). 

A través de los acontecimientos podemos entender que los ratios más utilizados en 

los principales trabajos en estudio y que hoy en día tiene un sólido fundamento teórico 

son las siguientes: La rentabilidad, la productividad, la eficiencia, la liquidez, el cash 

flow, la solvencia, y el endeudamiento (Ibarra, 2006). Por ello, podemos concluir  que el 

comienzo de lo que hoy conocemos por la técnica de análisis de los estados financieros 

fue en la Convención de la Asociación Americana de Banqueros a partir de esa fecha se 

fue desarrollando técnicas para aplicar en las operaciones de la entidad y para precisar 

fallas en la gestión del negocio (Hernández y Hernández, 2006). 

2.3 Modelos 

2.3.1 Enfoque Restrictivo o Agresivo. 

Se caracteriza por el otorgamiento de créditos a corto plazo y con una política de 

cobranza agresiva. 

Según Avila y Marin (2010), conceder créditos en periodos cortos contribuyen a 

reducir las pérdidas en cuentas por cobranza dudosa y la inversión de fondos en las 
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cuentas por cobrar. Sin embargo Higuerey (2005) explica si en caso se minimizara tanto 

el efectivo, inventarios y cuentas por cobrar se obtendría cantidades relativamente 

pequeñas de activo circulante (Espinosa, 2007). Así se tendría una inversión mínima 

sobre el capital de trabajo (Davila, 2010).  

Así mismo Galvez (2013) menciona que tener una política de cobranza agresiva 

puede traer como resultado la disminución de las ventas y los márgenes de utilidad. 

Además, Morales y Morales (2014) menciona que las inversiones serían las más bajas 

que las se pudieran tener con más elevadas ventas utilidades y cuentas por cobrar. En 

efecto Navarro (2012) considera el empleo de este enfoque como arriesgada para hacer 

frente a las fluctuaciones estacionales a la necesidad de fondos. 

2.3.2 Enfoque liberal. 

El enfoque consiste mantener elevados niveles de cuentas por cobrar. 

Según Castro (2015), mantener elevados niveles de cuentas por cobrar, se debe al 

otorgar bastante crédito, no presiona a los clientes a pagar en el momento adecuado, es 

más comprensible con sus clientes dando prorroga y aumentando el nivel de 

incobrabilidad, así como el índice de morosidad (Gonzales citado en Zambrano, 2017). 

Por ello, Higuerey (2005) aclara diciendo que mantener altos niveles cuentas por cobrar, 

trae como consecuencia altos costos, para mantener solicitudes de fondo en todo el año. 

En efecto este modelo trae el acrecentamiento de las cuentas por cobrar y altos de 

perdidas incobrables por lo que no estimula crecidas reparadores en las ventas y 

utilidades (Valladares, 2012). 

2.3.3 Enfoque racionales 

El enfoque se caracteriza por otorgar los créditos a plazos razonables, características 

del cliente y gastos de cobranza. 
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Según Vasquez y Vega (2016), el otorgamiento de créditos a plazos razonables 

puede cambiar de un país, mercado a otro y de la destreza de negociar las condiciones 

que la entidad considere conveniente. Así mismo, Lawrence J. Gitman & Chad J. Zutter 

(citado en Suarez y Becerra, 2017) indica que el equilibrio del periodo de crédito radica 

entre la rentabilidad de las ventas y el rendimiento sobre la inversión de las cuentas por 

cobrar, es decir, determinar el número de días permitirá pagar el valor total de sus 

compras sin pérdida de las utilidades. En consecuencia, el plazo de crédito acordado 

medirá la eficiencia al acordar los términos del acuerdo del crédito y vencido el tiempo 

de crédito medirá la eficiencia en el acatamiento de los términos de crédito acordado 

(Mantilla y Ruiz, 2017). 

Para Palma (citado por Gonzales, Hernandez y Gil, 2012) indica que teniendo buenos 

antecedentes crediticios se hace una actividad muy sencilla el otorgar créditos en 

relación de las características de los clientes, para ello se hace necesario comprobar la 

antigüedad de créditos solicitados y el plazo en que han sido cancelados. Sin embargo, 

para Marquina y Morales (2017), al otorgar el crédito es necesario evaluar el nivel 

crediticio, el perfil general del cliente, la capacidad financiera de pago, garantías 

concretas y condiciones habituales de la economía en que opera (Araujo y Estacio, 

2017). 

Por otro lado, Torres, Jímenez, Pérez y Jímenez (2011) mencionan que los gastos de 

cobranza ocurren al extender el crédito debido a que se tiene que contratar personal, 

conseguir fuentes de información de crédito que ayuden a identificar clientes confiables, 

así como de proveer los elementos esenciales como papelería, gastos de correo y tiempo 

de computadora. Para Gonzales y Sanabria (2016), las determinaciones de estándares de 

crédito se basan en los costos marginales que incluyen costos de producción, de ventas 

y de crédito dentro de este contiene las perdidas por falta de pago, costos de cobranzas, 
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costos asociados por la introducción de cuentas nuevas. Finalmente, Cueva, Vargas y 

Mendez (2017) recomiendan optar la práctica de dicho enfoque debido a que logra 

producir un adecuado flujo de crédito y cobranza que ayuda lograr con los objetivos en 

la gestión de las cuentas por cobrar y de la gerencia en general. 

2.4 Bases teóricas 

2.4.1 Gestión de las Cuentas por Cobrar. 

La gestión de las cuentas por cobrar son establecimientos de lineamientos para 

definir si se otorga créditos y por cuánto tiempo se debe otorgar a sus clientes. 

Heredia (citado en Vasquez y Vega (2016) destaca que los establecimientos de 

lineamientos para definir si se otorga créditos es la acción y efecto de ejecutar tareas 

con cuidado, esfuerzo y eficacia que conduzcan al objetivo trazado como organización.  

Para Moreno (citado en Mantilla y Ruiz, 2017), las cuentas por cobrar representan el 

total de créditos otorgados producidos por ventas y/o servicios prestados. Por ello 

Lawrence (citado en Melgar, 2017) indica que debemos tener en cuenta tres cosas para 

otorgar crédito: Volumen de Ventas, mientras más aumenten, los efectos en las 

utilidades dependerán de los ingresos y costos; inversión en cuentas por cobrar, 

mientras más aumenten, incrementara el costo para mantenerlas; gastos por cuentas de 

cobranza dudosa, mientras más flexibles las normas de crédito aumenta el riesgo de 

incobrabilidad. En definitiva Guajardo (citado en Araujo y Estacio, 2017) indica que la 

entidad tiene que preocuparse no solo por establecer normas sino impulsar la correcta 

aplicación de las fuentes de información de crédito y el método de análisis de tales 

normas para la toma adecuada de decisiones. 

Por otro lado, Lizarrraga (2010) destaca que es la administración quien controla el 

tiempo de otorgar crédito y el reporte de antigüedad para detectar tendencias, compara 
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los términos de crédito y la efectividad con la que se opera. No obstante Aguilar (2013) 

aclara que el tiempo en otorgar crédito a sus clientes se ajusta a la capacidad financiera 

de la empresa. Así Leal, Gonzales y Herrera (2013) mencionan que la capacidad 

financiera es la posibilidad de realizar inversiones y pagos tanto a corto, mediano y a 

largo plazo con la finalidad de lograr los objetivos trazados y recomienda realizar 

análisis financiero como evaluación para tomar decisiones. En efecto Morales y Morales 

(2014) menciona que a partir de esta información es que se debe estudiar el 

comportamiento del cliente y de las deudas y establecer medidas adecuadas con cada 

uno de ellos. 

2.4.1.1 Gestión 

Para Rodriguez (2010), viene del lat²n ñGESTIONISò que significa ejecutar, del cual 

Salgueiro (citado en Garzon, 2011) indica que se relaciona con la palabra acción, pero 

con un propósito. Es por ello, Benavides (2011) destaca que la gestión es una guía 

orientada a la acción, empleo de recursos y esfuerzos para alcanzar los fines de la 

organización en un tiempo requerido. Así mismo, Rementeria (citado en Vasquez y 

Vega, 2016) agrega el énfasis en la palabra acción, es que la diferencia de la 

administración. 

2.4.1.2 Cuentas por cobrar. 

Para Gitman (citado en Garrido, 2016), las cuentas por cobrar están reflejadas dentro 

del activo corriente en los estados financieros permite que la empresa identificar el 

monto a cobrar por las ventas al crédito que se convierten en efectivo hasta su fecha de 

vencimiento.  

Para Holmes (citado en Gonzales y Vera, 2013) indica que las cuentas de cobrar 

constituyen las sumas de clientes que deben al negocio originados por mercaderías y/o 

servicios vendidos cuyo importe no se recibe inmediatamente.  
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Para Horgren, Harrison y Oliver (citado en Marquina y Morales, 2017) la define 

como el derecho del vendedor a recibir efectivo en el futuro sobre una transacción, que 

implica dos partes el acreedor (derecho/activo) y un deudor (obligación/pasivo). 

2.4.1.3 Clasificación de las cuentas por cobrar. 

Para las NIIF Boletion C-3 (citado en Cueva, Vargas y Mendez, 2017) las cuentas 

por cobrar se dividen en tres rubros: 

- Cuentas por cobrar Comerciales: Para Loyola (2016) se originan en la venta 

producto y/o servicio de las cuales fue constituida la entidad, es decir son derechos de 

cobro a razón de su objeto de negocio (Garcia, 2011).  

- Otras por cuentas por cobrar: Para Mantilla y Ruiz (2017), surgen de una 

variedad de transacciones como: anticipos, accionistas, venta de propiedades, impuestos 

pagados en excesos, reclamaciones, intereses, dividendos por cobrar, entre otros. Es 

decir, son derechos que no provienen de transacciones de venta de bienes y servicios, y 

las divide en dos grupos, derechos a cobrar en efectivo y derechos a cobrar en bienes 

diferentes a efectivo (Tovar, 2005). 

- Cuentas incobrables o cobranza dudosa: Para Ayala (2008), representa a los 

clientes cuya recuperación de sus deudas se considera incierta. Es decir, créditos 

irrecuperables (Cueva et al., 2017). 

Por otro lado, Cuadros, Rojas y Vargas (2016) se dividen de acuerdo a su exigencia o 

disponibilidad inmediata: 

- Cuentas por cobrar a corto plazo: Para Cruz (2012), son las que se convierten en 

efectivo en menos de un año. Es decir, recibe el ingreso en un periodo que no sobre pase 

lapso normal del proceso operativo de la fecha de preparación de los Estados 

financieros (Ochoa, 2012). 
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- Cuentas por cobrar a largo plazo: Para Guitman (citado en Peñaherrera, 2015) se 

convierten en efecto a más de un año y se ha debe mostrarse fuera del activo circulante. 

Es decir, son originados por otros deudores (Toapanta, 2014). 

2.4.1.4 Objetivos de las cuentas por cobrar. 

Consiste en registrar de manera adecuada cada deuda de los clientes a través de las 

facturas, pagares, letras u otros documentos originados por operaciones comerciales y 

controlar de no perder la formalidad para convertirse en efectivo (Araujo y Estacio, 

2017). Además, para Loyola (2016) su objetivo es estimular las ventas y ganar clientes, 

es utilizado como una herramienta para impulsar el aumenta de las ventas y las 

utilidades producido por el giro del negocio, así como salvaguardar su posición en el 

mercado. Sin embargo, para Lawrence (citado en Cuadros, Rojasy Vargas, 2016) el 

objetivo principal es prestar atención a las alternativas de costo-beneficio es decir el 

otorgamiento del crédito debe ser rentable en términos de rendimiento sobre inversión 

Acosta (citado en Merino, Muñoz y Peralta, 2017). 

2.4.1.5 Importancia de las cuentas por cobrar. 

Según Cepeda (citado en Gonzales & Sanabria, 2016), desde una perspectiva general 

las cuentas por cobrar constituyen una de las partidas más importantes del activo de una 

entidad; siendo según Lawrence (citado en Suarez y Becerra, 2017), las cuentas por 

cobrar de clientes vencidas pertenecientes a productos vencidos o servicios prestados 

los que componen las más relevantes. Tal es así que representan en algunos casos desde 

el 30% a 50% del activo corriente de una empresa, que conlleva a un reto constante para 

la adecuada gestión (Lopez, 2011).  

2.4.1.6 Crédito. 

Según Brachfield (citado en Garrido, 2016) es la facultad de otorgar dinero, bienes o 

servicios sin pagar en el acto de recibirlo, sino a cambio de un ofrecimiento de pago 
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realizado por ambas partes de una suma debidamente cuantificada en una fecha futura. 

Para Reina (2012), el crédito es un medio de cambio con aceptación limitada pues no 

todos los convenios de pago futuro son de la misma eficacia. No obstante, el crédito al 

cliente, aunque es un medio para aumentar las ventas y mantener relaciones 

comerciales, se debe tomar decisiones para otorgar crédito, estableciendo políticas 

claras, evaluando al cliente y estableciendo condiciones de crédito (Ayala, Fernandez y 

Palomino, 2016). 

2.4.1.7 Dimensiones. 

2.4.1.7.1 Políticas de Crédito. 

Son diferentes procedimientos que la entidad utiliza para administrar de manera 

eficiente el área de cobranzas. Se refiere a la fijación de la selección del crédito, los 

estándares de crédito y la condición del crédito. 

Para Peñaloza (2008) la selección del crédito se lleva acabo con la finalidad de 

calificar a los clientes si podrán cumplir con sus pagos, sin esta finalidad se aceptaría 

créditos a todo aquel que lo solicite ocasionando aumento de ventas, gastos de cobro y 

cuentas incobrables que desencadenaría una considerable reducción de las ganancias. 

Por ello Brigman y Flouston (citado en Palacios, 2014) menciona que para la aplicación 

de t®cnicas en la selecci·n se requiere aplicar las 5 ñCò del Cr®dito.  

Para Gitman (citado en Loyola, 2016); Morales y Morales (2014); Baltodano (2014); 

Guervara (2013) y Benites y Sanchez (2015) detallan a las 5 ñCò del cr®dito de la 

siguiente manera: 

1. Reputación: Registro de obediencia a los compromisos pasados del solicitante, 

es decir, el historial de sus desembolsos y procedimientos legales en su contra que aun 

estén pendientes o resueltos. 
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2. Capacidad: Facultad del posible cliente para reponer el crédito solicitado. Es 

Recomendable conocer los ingresos, como distribuye los fastos, y cuanto dispone de 

ingreso libre para enfrentar sus deudas. 

3. Capital: Se refleja en su posición de propietario o situación patrimonial, suele 

reconocerse en sus razones de pasivo/capital y de rentabilidad. 

4. Colateral: Son Activos del solicitante como garantías de que pagara el crédito. A 

mayor cantidad de activos, mayor será la oportunidad de que el prestatario recupere la 

deuda en caso que el solicitante no cumpla con los pagos. 

5. Condiciones: Es el ambiente económico y de la actividad comercial y de las 

situaciones particulares que intervienen en alguna de las partes a la transacción de 

crédito.  

Por otro lado, Aguilar (2013) señala que los estándares de crédito apropiados para 

una entidad, se fundamentan en la comparación de los costos marginales, con las 

utilidades marginales originados por el aumento en ventas. Dichos costos marginales 

incluyen costos de producción, de ventas y de crédito. Para Gonzales y Sanabria (2016), 

los costos de crédito contienen: Pérdidas por incumplimiento de pago, costos de 

cobranzas, costos asociados por la introducción de cuentas nuevas. Sin embargo, Suarez 

y Becerra (2017) señalan que los estándares de crédito tratan de asuntos tales como la 

evaluación de crédito, referencias en otras entidades, periodos promedio de cobro, y 

índices financieros, de esta manera hacen cumplir los estándares de crédito. Por ello, 

Araujo y Estacio (2017) señala que los estándares comprenden: la evaluación del crédito 

que considera la solvencia del cliente, la capacidad financiera de pago, las garantías; así 

también la formalización del crédito que indica las promesas de pago, los compromisos 

mediante una solicitud del cual se espera la respuesta de la entidad. 
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En cuanto a las condiciones del crédito se definen sobre la base de tipo de negocio y 

la capacidad de pago del cliente, estas pueden ser: los montos y plazos, amortizaciones, 

intereses, comisión por gestión de cobro, entre otros (Rios, 2008). Para Richard (citado 

en Cueva, Vargas y Mendez , 2017) las condiciones de crédito implican un contrato con 

estipulaciones para el pago en un periodo establecido. Así pue Morales y Morales 

(2014) indica que es aquí donde se determina la extensión del periodo antes de que deba 

hacerse el pago, los periodos de vencimiento, los descuentos por rápido pago, plazos 

mínimos y máximos. 

2.4.1.7.2 Políticas de cobranza. 

Son procedimientos que la entidad sigue para cobrar sus cuentas por cobrar a su 

vencimiento. 

Para Cuadros, Rojas y Vargas (2016) los procedimientos de cobro incluyen él envió 

de cartas, llamadas, demandas judiciales, cuya principal variable para que este se lleve a 

cabo es la cantidad de dinero invertido, pues cuan mayor sea lo gastado menor será la 

proporción de la pérdida derivada de las cuentas incobrables y más breve el tiempo de 

cobro promedio, siempre y cuando lo demás se mantenga constante. No obstante, 

Loyola (2016) aclara que la efectividad de las políticas de cobro se relaciona con la 

efectividad de las políticas de crédito, adicionalmente recomienda que dichas políticas 

de cobro deben basarse en su recuperación sin perjudicar la permanencia del cliente, es 

decir, la entidad debe tener cuidado de no ser exageradamente agresiva en el proceso de 

sus cobros. En definitiva, es fundamental diseñar políticas de cobranza teniendo en 

consideración las condicione del mercado, competencia, el tipo de cliente que posee la 

organización, así como su finalidad como entidad Levy (citado en Mantilla y Ruiz, 

2017). 

- Fases de Cobranza  
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Para Morales y Morales (2014) se dividen en 4 fases: 

*Prevención: Son acciones dirigidas a evitar el incumplimiento del pago, disminuir 

la morosidad y asegurarse de los elementos obligatorios para actuar en caso de peligros. 

*Cobranza: Acciones destinadas a cobrar deudas en tempranas instancias de mora 

donde la entidad aun continua su relación comercial con el cliente pues aún existe la 

posibilidad de hacer negocios de manera conveniente. 

*Recuperación: Son acciones enfocadas a recuperar deudas en mora de largo periodo 

y la entidad probablemente no desea continuar su relación comercial con el cliente. 

*Extinción: Gestiones enfocadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar 

saldadas con los clientes. 

- Estrategias de Cobranza 

Para Vilca (2017), es un conjunto de relaciones entre el medio interno y externo de la 

empresa, que deben tener en cuenta el número de cuentas a trabajar, capital disponible y 

al mismo tiempo reducir los recursos y acciones para cobrar e analizar los costos por lo 

que se debe segmentar la cartera y establecer qué acciones promover y cuando para cada 

segmento. 

Por ello, Molina (citado en Altamirano, 2015) y Pibaque y Carrasco (2016) las 

estrategias de cobranza son: 

*Adecuada: Para cobrar bien es necesario precisar al deudor el contrato de 

cumplimiento en sus pagos. 

*Oportuna: Es normal que cada cliente tenga pasivos contraídos con más entidades, 

por lo que es importante que se formalice la cobranza en el día y la hora establecida 
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pues si se realizare posteriormente puede que unos cobradores hayan llegado antes, 

agotando los recursos disponibles del cliente. 

*Completa: Es responsabilidad del área de cobranza recuperar la totalidad de la 

cartera de la entidad. 

2.4.1.7.3 Morosidad. 

Se refiere al retraso del cumplimiento de una obligación. 

Osores y Suller (2013) consideran a un cliente moroso cuando su obligación se 

encuentra vencida, la consecuencia inmediata de la mora del deudor es el devengo de 

intereses moratorios como compensación de los daños a causa del retraso. Para Uceda y 

Villacorta (citado en Gonzales y Sanabria, 2016) la mora ocasiona un efecto perjudicial 

a la entidad que le puede conllevar a escenarios de insolvencia para confrontar sus 

responsabilidades de pagos, esto según Oto (2011) es el resultado de una mala 

calificación del crédito. Sin embargo Coronel (2016) la morosidad es una situación 

complicada, es un fenómeno poliédrico en el cual intervienen diversos factores como: 

Macroeconómicos, microeconómicos, empresariales, tropológicos, históricos, 

estadísticos, culturales, sociológicos, psicológicos, financieros, legales y de 

comportamiento humano. En definitiva, el impacto de la morosidad es que dicho 

incumplimiento de los acuerdos de pago genera una ruptura en el activo corriente de la 

entidad, afecta a las partidas patrimoniales, aumenta las necesidades liquidas de 

financiación provocando tensión de la tesorería de la entidad (Osores y Suller, 2013). 

2.4.2 Situación Económica y Financiera. 

2.4.2.1 Situación Económica. 

Es la capacidad que tiene la entidad de generar resultados ya sean favorables o no 

pues estudia la realidad de ésta como una unidad económica. 
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Garcia (2015) se refiere al capital de la entidad, cantidad de activos que posee para 

generar beneficios y ser más rentable en un prolongado periodo (Dominguez y Seco, 

2010). Para Castañeda y Guzmán quien cita Díaz y Mendoza (citado en Rodríguez, 

2017) el análisis económico se realiza a partir de los estados de Resultados pues en él se 

detalla cuanto desembolso, vendió y generó de ingresos reflejando los beneficios 

obtenidos por la unidad económica (Ticona, 2017). 

Para Ferrer (citado en Chambi, 2016), la situación económica refleja la incidencia en 

el dominio adquisitivo mercantil pues podremos saber con mayor precisión la influencia 

que ejerce el medio económico en el desenvolvimiento de la entidad que permitirá 

tomar decisiones pues permite conocer los resultados de la gestión comercial, operativa 

y administrativa que se trasluce en la utilidad de la entidad (Nina, 2017). Por lo tanto, la 

situación económica obedece a la capacidad de autofinanciar sus actividades y es de 

suma importancia pues permite evaluar en gran media los riesgos crediticios inherentes 

(Ruelas, 2017). 

2.4.2.1.1 Indicadores. 

2.4.2.1.1.1 Rentabilidad. 

La rentabilidad es la relación entre los ingresos y costos generados de movimientos 

económicas realizadas en un periodo específico, como también es la capacidad que 

posee la compañía para obtener ganancias, a partir de las actividades del negocio y del 

uso efectivo de sus recursos.  

Según Gitman (citado en De la Hoz, Ferrer,y De la Hoz, 2008), la rentabilidad es la 

relación entre ingresos y costos; para Duarte (2012), es la comparación de dos 

magnitudes, el aumento de la riqueza generalmente expresado en el resultado del 

periodo, y los capitales o recursos utilizados para generarlo. Así mismo, Morillo (2001) 
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señala que la rentabilidad es la comparación de las utilidades netas alcanzadas en la 

empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre ventas), mientras 

que para Brigham (citado en Nava, 2013) consideran que la rentabilidad es 

consecuencia de varias políticas y decisiones; aludiendo a esto, Miranda (2005) 

menciona que en la medida en que el flujo de ingresos supere a los egresos se logrará 

una utilidad neta el cual es representado como rentabilidad. 

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional FMI (citado en Nava, 2013) 

menciona a la rentabilidad como un factor determinante en la solidez de las empresas 

que incide en el crecimiento del capital, la capacidad para superar los acontecimientos 

adversos y a la larga la capacidad de reembolso; también se puede considerar como la 

capacidad o aptitud de la entidad para obtener un excedente partiendo de un conjunto de 

inversiones efectuadas , considerando que el excedente aparece en la parte final del 

intercambio (Lizcano y Castellano citado en Daza, 2016). Por ello, genera un nivel 

satisfactorio de beneficio o lucro y el empleo efectivo de los recursos (Nava, 2013). Así, 

De la Hoz et al., (2008) dice que es la misma que constituye uno de las finalidades que 

se traza toda compañía para saber el rendimiento de lo invertido o el resultado de las 

decisiones que toma la administración.  

2.4.2.1.1.1.1 Rentabilidad Financiera. 

Según Rosales (2014), la rentabilidad como el retorno sobre la inversión, nombrada 

en la literatura anglosajona return on equity (ROE) es una medida que se refiere a un 

determinado ciclo de tiempo por el rendimiento obtenido de sus capitales propios 

(Sánchez citado por De la Hoz et al., 2008). Es la capacidad de la compañía para 

generar utilidades a partir de dicha inversión conteniendo las utilidades no distribuidas 

(Morillo, 2001). Para Linares (citado en Nava, 2013) este indicador expresa las 

ganancias en porcentajes generadas en función al capital aportado por los accionistas o 
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propietarios de la entidad, se estima que si el coeficiente se sitúa por encima de 60% 

revela alto rendimiento de los recursos propios pero al ubicarse por debajo del 30% es 

indicativo de niveles de rentabilidad muy bajos.   

Utilidad neta después de beneficios 

Capital de los accionistas 

(Van Horne y Wachowicz,2002) / Fuente: (De la Hoz et al., 2008) 

2.4.2.1.1.1.2 Rentabilidad Económica. 

Según De la Hoz et al. (2008) considera como una medida de la capacidad de los 

activos de una entidad para obtener valor con independencia de cómo han sido 

financiados, miden la efectividad con la que trabaja la administración de la empresa 

para inspeccionar el costo y el gasto (Ortiz citado en Fontalvo, Herrera y Gómez, 2011). 

Sin embargo, para Arcos y Benavides (2008), la rentabilidad puede ser medida en 

términos de los ingresos operativos o en términos de rentabilidad sobre la inversión en 

activo; puesto que según Guajardo (citado en De la Hoz, Herrera y Gómez, 2014) los 

indicadores de rentabilidad tratan de analizar la cantidad de ganancias generadas con 

por la inversión que las produjo, considerando en su cálculo el activo total o el capital 

contable ; siendo un indicador principal para analizar la eficacia de la gestión 

empresarial, y la efectividad con la que se han utilizado los activos necesarios para 

efectuar sus actividades (Nava, 2013).  

Utilidad neta después de Impuestos . 

Activo Total 

(Van Horne y Wachowicz,2002) / Fuente: (De la Hoz et al., 2008) 
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2.4.2.2 Situación Financiera.  

Es la capacidad que tiene la compañía para enfrentar a sus compromisos de pago. 

Para Gil (citado por Bolaños, 2017), la situación financiera permite conocer cómo se 

encuentra actualmente la entidad y predecir su futuro a través de ratios que dará la 

información sobre su comportamiento y accederemos a calificarla positiva o 

negativamente. Así, Apaza (citado en Ruelas, 2017) destaca que la situación financiera 

permite ver si la entidad ha distribuido correctamente sus activos y pasivos para que de 

esta manera puedan cumplir con sus compromisos de pago en plazos fijados. Por otro 

lado, Abanto (citado en Rodriguez, 2017) destaca que la situación financiera está 

formada por la liquidez y la solvencia, pues se refiere a los recursos que la entidad 

controla y la capacidad de disponer con efectivo futuro. Se podría decir que la situación 

financiera es el balance general donde se presenta la realidad del activo, pasivo y 

patrimonio (Cabanillas, 2016). Finalmente, Garcia (2015) afirma que una entidad puede 

tener una adecuada situación económica y pésima situación financiera, si no posee 

efectivo suficiente para pagar sus obligaciones; así como viceversa; una conveniente 

situación financiera si dispone de dinero, pero mala económicamente si sus obligaciones 

superan el total de su patrimonio.  

2.4.2.2.1 Indicadores. 

2.4.2.2.1.1 Liquidez. 

La liquidez es la capacidad afrontar obligaciones y convertir sus activos en líquido, 

esta liquidez tiene parte en las razones financieras.   

Según Monzon (2002), la liquidez simboliza la capacidad de la compañía para 

afrontar en todo momento los pagos a que está obligada, en el momento de su 

vencimiento (Pindado, 2001). Además, Rubio (2007) menciona que la falta de liquidez 
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puede significar que la entidad sea incapaz de aprovechar oportunidades rentables y 

también un freno notable a la capacidad de expansión. 

Según Rubio (2007), la liquidez implica, la capacidad puntual de convertir los 

activos en líquido, que para Companys y Corominas (1988) la liquidez es la destreza 

con que se puede cambiar por dinero el objeto de la inversión. 

Según Emery, Finnety y Stowe (2000), los analistas y gerentes financieros 

consideran bastante útil calcular razones financieras, los expertos aseguran que la 

situación de la liquidez empresarial se puede valorar analizando determinados ratios, 

llamados razón circulante y razón de rapidez (Monzon, 2002). Para Emery et al. (2000) 

el indicador ideal es 2.0. 

2.4.2.2.1.2 Actividad o Gestión. 

Según Bernal y Amat (2012) los ratios de gestión se utilizan para medir la eficiencia 

con la que la compañía utiliza los activos para generar ventas, es decir, la rapidez en que 

ciertos activos se convierten en efectivo, por lo tanto, también mide el nivel de liquidez 

(Concha, 1998). Además Guzman (2006) refiere que, es un complemento de la razón de 

Liquidez. 

Además, Emery et al. (2000) refieren que una empresa afronta decisiones 

fundamentales con relación a cuánto debe invertir en activos, y luego tiene la 

responsabilidad de usar de manera efectiva dichos activos. Para Guzman (2006) estas 

decisiones, son las políticas establecidas. 

Rotación de cuentas por cobrar: Para Emery et al, (2000), el número de veces que las 

cuentas por cobrar cambian en un año. Se obtiene dividiendo las ventas entre el 

promedio de las cuentas por cobrar (Concha, 1998). Según DomēӢnguez (2004), una alta 
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rotación de cuentas por cobrar frecuentemente es favorable, sin embargo, podría no 

serlo cuando la política de créditos es restringida. 

ὠὩὲὸὥί

ὖὶέάὩὨὭέ ὨὩ ὅόὩὲὸὥί ὴέὶ ὧέὦὶὥὶ
 

     Fuente: (Emery et al.,2000) 

Periodo promedio de rotación de las cuentas por cobrar: Para Emery et al. (2000) es 

el numero promedio de días en que se cobran las cuentas por cobrar. 

ὅόὩὲὸὥί ὴέὶ ὧέὦὶὥὶὨzþὥί ὨὩὰ ὥđέ

ὠὩὲὸὥί ὥὲόὥὰὩί
 

     Fuente: (Emery et al.,2000) 

2.4.2.2.1.3 Solvencia. 

Es un indicador que mide la capacidad de endeudamiento, en relación con los riesgos 

asumidos, se establece por el mayor coeficiente de activos frente a las obligaciones. 

Según Lazaro (2012), permite medirá la capacidad de endeudamiento indicando la 

forma en que la empresa liquida sus pasivos adquiridos a la fecha de vencimientos y 

mostrar que podrá afrontar y conservar su actividad con normalidad en el futuro. Es 

decir, miden la forma en como participan los acreedores y socios en la financiación de 

la empresa de esta manera evalúan la situación de una entidad (Espinoza, 2015). 

Según Olarte (citado en Gallegos y Huaranca, 2017), la relación con los riesgos 

asumidos empieza cuando la garantía de cumplimiento ha sido rota. Es por ello que, 

según Zeballos (citado por Flores, 2017), este ratio permite conocer no solo la 

capacidad sino también la utilidad financiera superando situaciones riesgosas. Así 

también son los acreedores e inversionistas también siguen con vigilancia el progreso 
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para juzgar el porcentaje de riesgo en la estabilidad de las ganancias (Montesinos, 

2017).  

Para Ticona (2016), establecer mayor coeficiente de activos frente a las obligaciones 

se refiere a determinar mediante un análisis el capital de trabajo y sus variables, así 

Fannery (citado en Gallegos y Huaranca, 2017) destaca cuan mayor sea la cifra de 

activos que la de las obligaciones, más solvente será la entidad. Para Anco (2010), 

Flores (2017) y Ticona (2016) sostienes que los ratios para solvencia más utilizados 

son: endeudamiento total, razón de solvencia patrimonial, índice de capitalización y 

razón de cobertura del activo fijo; se destaca pues el endeudamiento total que es tema de 

estudio al que se refiere al total de activos financiados por acreedores de la entidad 

como aporte a la actividad empresarial esperando obtener ganancias mientras que mayor 

es la financiación por terceros reflejara una menor autonomía financiera. 

 

ὖὥίὭὺέ Ὕέὸὥὰ

ὃὧὸὭὺέ ὸέὸὥὰ
 

Fuente: (Bustamante, 2009) 

2.4.2.3. Marco filosófico. 

La biblia menciona en Proverbios 27:23 ñConoce bien la condición de tus rebaños, y 

presta atenci·n a tu ganadoò. Este verso nos advierte de lo importante de la práctica en 

la gestión de todo lo que está bajo el control de nosotros, no olvidando que todo lo que 

qué se nos he dado lo proveyó Dios. Así mismo, Lucas 14:28 menciona ñPorque, 

¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, 

para ver si tiene lo suficiente para terminarla?ò, este versículo nos hace reflexionar 

sobre la importancia de planear con sabiduría, evaluar nuestros recursos disponibles, 
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calcular gastos con prudencia, para evitar lo que apresuradamente nos puede llevar a la 

pobreza como lo indica el texto de Proverbios 21:5 ñLos pensamientos del diligente 

ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se apresura alocadamente, de 

cierto va a la pobrezaò. En la actualidad se puede notar que las personas buscan tener 

dinero para poder satisfacer las necesidades, sin embargo, cuanto más dinero logran 

tener, la ambición y la vanidad crece, esto se corrobora en la palabra de Dios en 

Eclesiast®s 5:10 ñEl que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la 

abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidadò; as² tambi®n en 1 

Timoteo 6:10 nos dice ñPorque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el 

cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos doloresò 

por ello el Señor nos advierte que tras la búsqueda de riqueza é el deudor es esclavo de 

su acreedorò (Proverbios 22:7), lo que nos lleva al dolor, la angustia y nos apartamos 

de la fe en Dios a quien muchas veces echamos la culpa de nuestras malas decisiones 

cuando la advertencia está a nuestro alcance. Así pues, es necesario que cada crédito 

que nosotros pedimos se pueda planificar y gestionar para evitar el fracaso y buscar la 

dirección de Dios para que todo lo que se haga sea agradable para él y benéfico para los 

demás. Si bien es cierto la biblia palabra inspirada por Dios no prohíbe las deudas, esta  

nos aconseja mantener un control y pagarlas con el único propósito de evitarnos el mal 

y ser un ejemplo en la sociedad, tal como indica Romanos 13:7 ñPagad a todos lo que 

debáis: al que impuesto, impuesto; al que tributo, tributo; al que temor, temor; al que 

honor, honorò, otro texto que nos menciona es Lucas 20:25 ñJesús les dijo: Pues denle 

al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Diosò , claramente nos 

muestra la responsabilidad que debemos tener frente a los compromisos y promesas de 

pago que hemos ofrecido a cada persona con quien nos hemos endeudado, Eclesiastés 

5:5 nos dice ñEs mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplasò   a 
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través de este texto podemos notar cuán importante es cumplir con tus promesas porque 

muestras cuan confiable eres como persona y lo consiente que eres para actuar con 

justicia: ñSi alguno pide prestado un animal a su vecino, y el animal sufre daño o muere 

en ausencia de su dueño, hará completa restituciónò (£xodo 22:14). 

En resumen, Sanchez y Vega (2006) refieren que gestionar, es administrar con el fin 

de obtener resultados, mediante el cumplimiento de objetivos que han sido alcanzados 

mediante la utilización correcta de los diferentes recursos y procesos . Así mismo, 

Hidalgo (2010) destaca que el éxito de la cobranza dependerá de la buena evaluación al 

otorgar crédito. Por ello una adecuada planificación de aquel hombre piadoso que busca 

la dirección de Dios obtendrá algún tipo de crédito según sus posibilidades y sabrá darle 

un buen manejo y ser ejemplo de ciudadano cristiano. 

2.4.3 Marco conceptual. 

2.4.3.1 Gestión de las Cuentas por cobrar. 

La gestión de las cuentas por cobrar son lineamientos que impulsan la correcta 

aplicación de la información de crédito que conduzcan al objetivo trazado como 

organización y que el tiempo en conceder crédito a sus clientes se ajuste a la capacidad 

financiera de la compañía. 

2.4.3.1.1 Políticas de crédito. 

Son procedimientos de selección de crédito que se lleva acabo con la finalidad de 

calificar a los clientes si podrán cumplir con sus pagos, también de estándares de crédito 

que tratan de asuntos tales como la evaluación de crédito, y de las condiciones del 

crédito que implican un contrato con estipulaciones para el pago en un periodo 

establecido. 
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2.4.3.1.2 Políticas de cobranza. 

Son procedimientos para cobrar las deudas a su vencimiento que se basan en su 

recuperación sin perturbar la permanencia del cliente, es decir, la entidad tiene que ser 

cuidadoso en no ser exageradamente agresiva en el proceso de sus cobros. 

2.4.3.1.3 Morosidad. 

Se refiere al retraso del cumplimiento de una obligación, es decir, es el devengo de 

intereses moratorios como compensación de los daños a causa del retraso. 

2.4.3.2 Situación Económica y Financiera. 

2.4.3.2.1 Situación Económica. 

Es la capacidad de autofinanciar sus operaciones para generar utilidades a largo 

plazo pues estudia la realidad de la entidad como una unidad económica. 

2.4.3.2.2 Situación Financiera.  

Es la capacidad que tiene la entidad para hacer cumplir sus responsabilidades de 

pago pues permite observar si la entidad ha distribuido de forma adecuada sus activos y 

pasivos y así predecir su futuro. 
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CAPÍTULO III  

Metodología  

3.1 Tipo de estudio 

La investigación es de nivel relacional porque pretende determinar la correlación 

entre ñla gestión de las cuentas por cobrar y la situación económica y financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017ò. 

3.2 Diseño de la investigación 

Está desarrollado bajo un diseño no experimental o ex-post-facto porque no se 

maniobrará ninguna variable en la investigación.   

Según Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010), el tipo de investigación ex-post-facto 

significa ñdespu®s de hechoò es entendida como una b¼squeda sistem§tica y emp²rica en 

la cual el científico no tiene control directo sobre las variables porque ya acontecieron, 

analiza las posibles causas y consecuencias, este tipo de investigación no modifica el 

fenómeno o situación del objeto de análisis. Según Vega (2015), este tipo de 

metodología ex post facto se divide en 4 estudios: Estudio Descriptivos (estudios por 

encuesta y estudios observacionales); estudios comparativos causales; estudios 

Correlacionales (estudios de relaciones, predictivos, análisis factorial, causales); estudio 

de desarrollo (estudios longitudinales, transversales y estudios de cohortes). 

 Nuestra investigación es un estudio de correlación y de desarrollo de tipo transversal 

porque se tomarán los datos en un momento determinado y es longitudinal porque 

analiza los cambios a través del tiempo (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010). Es 

retrospectivo porque hace referencia a un periodo pasado (Gutierrez y Tapia, 2016). 

 3.3 Hipótesis 
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3.3.1 Identificación de variables. 

3.3.2 Hipótesis principal . 

La Gestión de Cuentas por Cobrar tienen una relación positiva con la Situación 

Económica y Financiera de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, 

periodo 2013-2017. 

3.3.3 Hipótesis específicas. 

Las Políticas de Crédito tienen una relación positiva con la situación económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Las Políticas de Crédito tienen una relación positiva con la situación financiera de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Las Políticas de cobranzas tienen una relación positiva con la situación económica de 

la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Las Políticas de cobranzas tienen una relación positiva con la situación financiera de 

la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

La Morosidad tiene una relación positiva con la situación económica de la 

Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

La Morosidad tiene una relación positiva con la situación financiera de la Asociación 

Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 
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3.3.4 Operacionalización de variables. 

 

Variable Definicion Conceptual Dimension Indicadores Defincion Instrumental Metodologia

Capital de Trabajo: (Activo 

corriente-Pasivo corriente)

Periodo Promedio de Rotacion 

de las Cuentas por cobrar: 

Cuentas por cobrar * dias del 

año / Ventas Anuales

Solvencia Pasivo Total / Activo total

Situacion Economica y 

Financiera

Situacion Economica: Identifica la 

Capacidades que tiene la entidad de 

Generar y retener beneficios sean 

negativos o positivos (Alvarado y 

Suyon,2016 p 91)

Situacion Economica Rentabilidad

Rentabilidad sobre activos: 

(Utilidad neta)/ Activos x 100

Rentabilidad sobre capital: 

(Utilidad neta)/ Patrimonio 

x100

Situacion Financiera: Capacidad que 

tiene la empresa de antender sus 

compromisos de pago  (Alvarado y 

Suyon,2016 p 91)

Situacion Financiera

Liquidez

Liquidez General:Activo 

corriente/Pasivo corriente

Actividad o Gestion

Rotacion de Cuentas por cobrar: 

(Ventas)/(Cuentas por cobrar 

Gestion de las Cuentas por 

cobrar

La gestión de las cuentas por cobrar 

son lineamientos para definir si se 

otorga créditos y por cuánto tiempo 

se debe otorgar a sus clientes. 

(Vasquez y Vega,2016 p12)

Politicas de Credito Porcentaje de Ventas al Credito
Ventas al Credito / Ventas 

Totales

Nivel de Morosidad Cartera vencida / Cartera total

El tipo de investigación es EX-

th{¢πC!/¢h ǎƛƎƴƛŦƛŎŀ άŘŜǎǇǳŞǎ 

ŘŜ ƘŜŎƘƻέ Ŝǎ ŜƴǘŜƴŘƛŘŀ ŎƻƳƻ 

una búsqueda sistemática y 

empírica en la cual el científico 

no tiene control directo sobre 

las variables independientes 

porque ya acontecieron, analiza 

las posibles causas y 

consecuencias, este tipo de 

investigación no modifica el 

fenómeno o situación del 

objeto de análisis. (Cancela, 

Cea, Galindo & Valilla, 2010)

Politcas de Cobranza
Nivel de efectividad de 

Cobranza

Ventas al Credito 

Canceladas/Ventas al Credito

Morosidad
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3.4 Población y técnicas de investigación 

3.4.1 Delimitación espacial y temporal. 

3.4.1.1 Delimitación Espacial. 

La Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte cuenta con 7 colegios estos 

son: Colegio adventista Bagua, Colegio Adventista Chiclayo, Colegio Adventista Jaén, 

Colegio Adventista Piura, Colegio Adventista Sullana, Colegio Adventista Tumbes y 

Colegio Adventista Utcubamba. 

3.4.1.2 Delimitación temporal. 

El periodo de estudio para el respectivo análisis de la información financiera 

comprende entre los años 2013 al 2017. 

3.4.2 Delimitación de la población y muestra. 

Este estudio está desarrollado usando un tipo de muestro no probabilístico por 

conveniencia, pues los elementos de estudio no obedecen a la probabilidad sino a las 

causas en relación a las características y por la accesibilidad de reclutar la información 

de investigación. 

3.6 Plan del procesamiento de datos 

3.6.1 Diseño del instrumento de investigación. 

Se realizará una revisión profunda sobre la indagación contable evaluados mediante 

los indicadores de medici·n de ñLa gesti·n de las cuentas por cobrar y la situaci·n 

econ·mica y financieraò a los 7 colegios que conforman la Asociación Educativa 

Adventista del Norte.  

3.6.2 Técnicas de recolección de datos. 

El trabajo de estudio es de carácter retrospectivo sin una contribución activa del 

investigador en la recaudación de datos primordiales con la dirección de herramientas, 
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al contrario, hace uso del balance general de los colegios que hacen parte la población o 

muestra de estudio. 

3.6.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Se elaborará una matriz de datos usando el programa Office Excel para identificar y 

registrar el cálculo cuantitativo de la gestión de las cuentas por cobrar y datos propios a 

interrogantes que miden los indicadores y variables de estudio. Así mismo, se hará una 

limpieza de datos antes de realizar el análisis.  

El análisis estadístico se realizará a través del SPSS considerando la finalidad de 

estudio, diseño de investigación, la naturaleza y escala de medición de las variables. Por 

lo tanto, se considera realizar un análisis descriptivo a través de tablas de frecuencias y 

porcentajes, también se estimarán parámetros como la media, desviación típica y error 

estándar. Posteriormente, se harán análisis de correlación a través del estadístico rho de 

Spearman entre la gestión de las cuentas por cobrar y la situación económica y 

financiera para luego contrastar con las hipótesis. 
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CAPÍTULO IV  

Resultados y discusión 

 

1. Resultados 
 

1.1 Resultados Descriptivos 

 

Para propósitos del trabajo de estudio se realizó un análisis descriptivo de las 

principales variables de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

Tabla 1 

Resultados descriptivos de la variable Cuentas por cobrar de las 7 instituciones 

educativas de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte en los años 2013 

al 2017 

Colegios 

Porcentaje de Ventas 

al Crédito 

Nivel de efectividad 

de Cobranza Nivel de Morosidad 

Promedio 

Desviación 

estándar Promedio 

Desviación 

estándar Promedio 

Desviación 

estándar 

BAGUA .77 .02 .93 .01 .07 .01 

CHICLAYO .77 .05 .93 .03 .07 .03 

JAEN .80 .01 .96 .01 .04 .01 

PIURA .79 .02 .88 .04 .12 .04 

SULLANA .80 .01 .92 .05 .08 .05 

TUMBES .82 .01 .89 .02 .11 .02 

UTCUBAMBA .83 .01 .96 .01 .04 .01 

 

En la tabla 1, se observa los resultados descriptivos de la variable Cuentas por 

cobrar, el primer indicador porcentaje de ventas al crédito, muestra que el otorgamiento 

de créditos en promedio es superior al 75%, siendo el colegio de Bagua y Chiclayo los 

que tiene menor porcentaje, con un 77%, y los colegios con mayor venta al crédito son 

Tumbes y Utcubamba con un 82% y 83% respectivamente. El segundo indicador nivel 

de efectividad de cobranza indica que en promedio es mayor al 85%, es decir, que todos 
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los colegios logran cobrar la mayor cantidad de ventas al crédito, siendo las más bajas 

Tumbes con 89% y Piura con 88%, y los colegios con mayor efectividad en las 

cobranzas es Jaén y Utcubamba con el 96%. El tercer indicador nivel de morosidad 

muestra que el promedio de los retrasos de los clientes es inferior a 15%, siendo los más 

altos los colegios Piura y Tumbes con 12% y 11% respectivamente, y los bajos Jaén y 

Utcubamba con 4%. 

Tabla 2  

Resultados descriptivos de la variable Situación Económica de las 7 instituciones 

educativas de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte en los años 2013 

al 2017 

Colegios 

Rentabilidad sobre 

activos 

Rentabilidad sobre 

capital 

Promedio 

Desviación 

estándar Promedio 

Desviación 

estándar 

BAGUA -1.03 .97 -.89 2.27 

CHICLAYO .39 .93 .61 1.37 

JAEN -.89 1.30 -1.46 2.44 

PIURA -.09 .29 -.19 .47 

SULLANA -.23 .46 -.30 .77 

TUMBES .08 .10 .10 .12 

UTCUBAMBA -.39 .88 -1.62 2.90 

 

En la tabla 2, se observa los resultados descriptivos de la variable Situación 

económica, el primer indicador es la rentabilidad sobre activos, donde se observa que el 

promedio de los colegios que tienen un rendimiento positivo sobre los activos son 

Chiclayo con 39% y Tumbes con 8%, mientras que muy por debajo del apropiado 

rendimiento se encuentran los colegios Bagua, Jaén, Utcubamba, Sullana y Piura. Así 

mismo, el segundo indicador de rentabilidad sobre capital se observa que en promedio 

de los colegios Chiclayo y Tumbes tienen un rendimiento positivo sobre el capital, 

siendo Chiclayo mucho más alto que el de Tumbes con el 61% a 10%, sin embargo, por 
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muy debajo del adecuado rendimiento sobre el capital se encuentras los colegios Bagua, 

Jaén, Utcubamba, Sullana y Piura. 

Tabla 3 

Resultados descriptivos de la variable Situación Financiera de las 7 instituciones 

educativas de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte en los años 2013 

al 2017 

Colegios 

Liquidez General Capital de Trabajo 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

BAGUA 0.59 0.37 -33,577.77 46,224.84 

CHICLAYO 1.86 0.97 36,455.27 84,728.32 

JAEN 0.58 0.55 -44,838.28 60,384.74 

PIURA 2.25 0.75 65,201.25 27,394.15 

SULLANA 0.42 0.13 -58,308.69 54,213.34 

TUMBES 2.24 0.45 59,442.31 27,596.12 

UTCUBAMBA 0.36 0.33 -37,621.50 36,315.86 

 

En la tabla 3, se observa los resultados descriptivos de la variable Situación 

financiera, el indicador de liquidez general muestra que por cada S/. 1 de deuda los 

Colegio de Piura, Tumbes y Chiclayo puede hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo en un promedio de S/ 2.25, S/ 2.24 y S/1.86 respectivamente, mientras que por 

debajo de la adecuada capacidad para afrontar sus deudas se encuentran los colegios de 

Bagua, Jaén, Sullana y Utcubamba con S/ 0.59, S/ 0.58, S/0.42 y S/ 0.36 

respectivamente. Así mismo el indicador del Capital de Trabajo se observa que en 

promedio los colegios que cuentan con recursos disponibles para operar son Piura, 

Tumbes y Chiclayo con S/65 201.25, S/59 442.31 y S/ 36 455.27 respectivamente.  

Tabla 4 
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Resultados descriptivos de la variable Situación Financiera de las 7 instituciones 

educativas de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte en los años 2013 

al 2017 

Colegios 

Rotación de Cuentas 

por cobrar 

Periodo Promedio de 

Rotación de las 

Cuentas por cobrar 

Solvencia 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

BAGUA 19.51 2.22 18.64 2.03 1.76 1.22 

CHICLAYO 22.51 10.75 19.14 8.79 0.59 0.71 

JAEN 32.1 7.36 11.67 2.53 1.61 1.44 

PIURA 10.91 3.08 35.18 9.9 0.36 0.11 

SULLANA 24.65 23.56 23.89 14.69 0.92 0.53 

TUMBES 12.09 2.75 31.12 7.43 0.19 0.04 

UTCUBAMBA 33.89 7.89 11.15 2.89 1.14 0.86 

 

En la tabla 4 podemos observar que los colegios de Piura, Tumbes y Bagua en 

promedio convierten en efectivo sus cuentas por cobrar más lento que las demás en un 

10.91, 12.09, 19.51 veces al año respectivamente. Así mismo, en el indicador periodo 

promedio de rotación de las cuentas por cobrar, que indica el número de días en que se 

tardan en cobrar a sus clientes se encuentran Piura en 35 días, Tumbes en 31dias y 

Sullana en 24 días. En el indicador solvencia, muestra que los colegios Tumbes y Piura 

cuenta con un bajo nivel de financiamiento de terceros en un 19% y 36 % 

respectivamente, mientras que Bagua, Jaén y Utcubamba cuenta con niveles altos 

(176%, 161% y 114%). 

1.2 Resultados empíricos 

 

Tabla 5 
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Tabla de valor para los Resultados de los indicadores de la Gestión de las Cuentas 

por cobrar y la situación económica y financiera  

Pruebas de normalidad 

  

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl p valor 

Porcentaje de Ventas al Crédito .884 35 .002 

Nivel de efectividad de Cobranza .938 35 .049 

Nivel de Morosidad .938 35 .049 

Rentabilidad sobre activos .885 35 .002 

Rentabilidad sobre capital .855 35 .000 

Liquidez General .878 35 .001 

Capital de Trabajo .965 35 .033 

Rotación de Cuentas por cobrar .882 35 .001 

Periodo Promedio de Rotación de 

las Cuentas por cobrar 
.933 35 .034 

Solvencia .765 35 .000 

 

En la tabla 5, se presenta en análisis de normalidad de Shapiro - Wilk , de los 

indicadores de la variable Gestión de las cuentas por cobrar y Situación económica 

financiera, donde se obtuvo los resultados del p valor menores a 0.05 (p<0.05). 

Finalmente, se concluye que la distribución de la información es no normal, y para 

realizar el análisis de comprobación de las hipótesis, se hizo uso del coeficiente de 

correlación Rho de Spearman, el cual es el indicado para distribuciones no normales.  

Nivel de significancia 

Alfa = 5% = 0.05 

Regla de decisión: 

Si el p ï valor < 0.05 donde rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la 

hipótesis alterna 

Si el p ï valor Ó 0.05 se acepta la hip·tesis nula 



 

63 
 

Relación de las políticas de crédito y la situación económica  

Para el objetivo específico 1 que establece determinar la relación entre las políticas 

de Crédito y la Situación Económica  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No tienen una relación positiva las políticas de Crédito con la Situación 

Económica de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

H1: Existe una relación positiva las políticas de Crédito con la Situación Económica 

de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Tabla 6 

Resultados de relación Rho Spearman de las Políticas de Crédito y la Situación 

Económica de las 7 instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

Peruana del Norte en los años 2013 al 2017 

    Situación Económica 

    

Rentabilidad sobre 

activos 

Rentabilidad sobre 

capital 

Porcentaje 

de Ventas 

al Crédito 

Rho de 

Spearman .289 .132 

P valor .093 .450 

N 35 35 

 

En la tabla 6, se presenta la relación entre los indicadores porcentajes de ventas al 

crédito y la rentabilidad sobre activos; mediante el análisis estadístico rho de Spearman 

se obtuvo el coeficiente 0.289 y un p valor igual a 0.093 (p valor >0.05), por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Mientras que los indicadores de 

porcentajes de ventas al crédito y la rentabilidad sobre capital obtuvieron el coeficiente  
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0.132 y un p valor igual a 0.450 (p valor >0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir las políticas de créditos no se relacionan 

positivamente con la Situación Económica. 

Relación de las Políticas de Crédito y la Situación Financiera 

Para el objetivo específico 2, Determinar la relación entre las políticas de Crédito y la 

Situación Financiera  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No tienen una relación positiva las políticas de Crédito con la Situación 

Financiera de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

H1: Existe una relación positiva las políticas de Crédito con la Situación Financiera 

de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Tabla 7 

Resultados de relación Rho Spearman de las Políticas de Crédito y la Situación 

Financiera de las 7 instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

Peruana del Norte en los años 2013 al 2017 
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En la tabla 7 se presenta la relación entre los indicadores porcentajes de ventas al 

crédito y liquidez general; mediante el análisis estadístico rho de Spearman se obtuvo el 

coeficiente 0.019 y un p valor igual a 0.914 (p valor >0.05), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Mientras que los indicadores porcentaje 

de ventas al crédito y capital de trabajo obtuvo el coeficiente 0.046 y un p valor igual a 

0.795 (p valor >0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. Así mismo, los indicadores de porcentaje de ventas al crédito y rotación de 

cuentas por cobrar obtuvieron el coeficiente 0.103 y un p valor igual a 0.556 (p valor 

>0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Además, los indicadores porcentajes de ventas al crédito y el periodo promedio de 

rotación de cuentas por cobrar obtuvo el coeficiente -0.103 y un p valor igual a 0.556 (p 

valor >0.05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

Finalmente, los indicadores porcentajes de ventas al crédito y solvencia obtuvo el 

coeficiente -0.252 y un p valor igual a 0.144 (p valor >0.05), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir las políticas de créditos no se 

relacionan positivamente con la Situación Financiera. 

Relación de las Políticas de Cobranza y la Situación Económica  

       
  Situación Financiera 
  Liquidez Actividad o Gestión Solvencia 

  Liquidez 

General 

Capital 

de 

Trabajo 

Rotación 

de 

Cuentas 

por cobrar 

Periodo 

Promedio 

de 

Rotación 

de las 

Cuentas 

por cobrar 

Solvencia 

Porcentaje 

de Ventas 

al Crédito 

Rho de 

Spearman 
.019 .046 .103 -.103 -.252 

 P valor .914 .795 .556 .556 .144 
 N 35 35 35 35 35 
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Para el objetivo específico 3 que establece determinar la relación entre las políticas 

de cobranza y la Situación Económica  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No tienen una relación positiva las políticas de cobranza con la Situación 

Económica de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

H1: Existe una relación positiva las políticas de cobranza con la Situación 

Económica de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

Tabla 8 

Resultados de relación del Nivel de Efectividad de Cobranzas y la situación 

económica de las 7 instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

Peruana del Norte en los años 2013 al 2017 

    Situación Económica 

    

Rentabilidad sobre 

activos 

Rentabilidad sobre 

capital 

Nivel de 

efectividad 

de 

Cobranza 

Rho de 

Spearman -.127 -.038 

P valor .468 .828 

N 35 35 

 

En la tabla 8, se presenta la relación entre los indicadores nivel de efectividad de 

cobranza y la rentabilidad sobre activos; mediante el análisis estadístico rho de 

Spearman se obtuvo el coeficiente -0.127 y un p valor igual a 0.468 (p valor >0.05), por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Mientras que los 

indicadores nivel de efectividad de cobranza y la rentabilidad sobre capital obtuvo el 

coeficiente -0.38 y un p valor igual a 0.828 (p valor >0.05); por lo tanto, se acepta la 
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hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir las políticas de Cobranza no se 

relacionan positivamente con la Situación Económica. 

Relación de las Políticas de Cobranza y la Situación Financiera  

Para el objetivo específico 4 que establece determinar la relación entre las políticas 

de Cobranza y la Situación Financiera  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No tienen una relación positiva las políticas de Cobranza con la Situación 

Financiera de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

H1: Existe una relación positiva las políticas de Cobranza con la Situación 

Financiera de las Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 

2013-2017. 

Tabla 9 

Resultados de relación del Nivel de Efectividad de Cobranzas y la situación 

Financiera de las 7 instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista 

Peruana del Norte en los años 2013 al 2017 

    Situación Financiera 

    

Liquidez 

General 

Capital de 

Trabajo 

Rotación de 

Cuentas por 

cobrar 

Periodo 

Promedio 

de 

Rotación 

de las 

Cuentas 

por cobrar 

Solvencia 

Nivel de 

efectividad 

de 

Cobranza 

Rho de 

Spearman 
-,455**  -.317 ,998**  -,998**  .282 

P valor .006 .064 .000 .000 .101 

N 35 35 35 35 35 

**. La relación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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En la tabla 9, se presenta la relación entre los indicadores nivel de efectividad de 

cobranza y liquidez general; mediante el análisis estadístico rho de Spearman. Se 

obtuvo el coeficiente -0.455 y un p valor igual a 0.006 (p valor >0.05); por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Mientras que los indicadores 

nivel de efectividad de cobranza y capital de trabajo obtuvo el coeficiente -0.317 y un p 

valor es igual a 0.064 (p valor >0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. Así mismo, los indicadores nivel de efectividad de cobranza 

y rotación de cuentas por cobrar obtuvo el coeficiente 0.998 y un p valor igual a 0.000 

(p valor <0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Además, los indicadores nivel de efectividad de cobranza y periodo promedio rotación 

de cuentas por cobrar obtuvo el coeficiente -0.998 y un p valor igual a 0.000 (p valor 

<0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

Finalmente, los indicadores nivel de efectividad de cobranza y solvencia obtuvo el 

coeficiente 0.282 y un p valor igual a 0.101 (p valor >0.05), por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, es decir las políticas de cobranza solo se 

relacionan positivamente con la Situación Financiera en las partidas de liquidez general, 

rotación de cuentas por cobrar y periodo promedio de rotación de las cuentas por cobrar. 

Relación de la Morosidad y la Situación Económica  

Para el objetivo específico 5 que establece determinar la relación entre la Morosidad 

y la Situación Económica.  

Planteamiento de hipótesis 

H0: No tienen una relación positiva la Morosidad con la Situación Económica de las 

Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 
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H1: Existe una relación positiva la Morosidad con la Situación Económica de las 

Instituciones Educativas de la Misión Peruana del Norte, periodo 2013-2017. 

Tabla 10 

Resultados de relación de la Morosidad y la situación económica de las 7 

instituciones educativas de la Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte en 

los años 2013 al 2017 

    Situación Económica 

    

Rentabilidad sobre 

activos 

Rentabilidad sobre 

capital 

Nivel de 

Morosidad 

Rho de 

Spearman .127 .038 
 

P valor .468 .828 

  N 35 35 

 

En la tabla 10, se presenta la relación entre los indicadores nivel de morosidad y la 

rentabilidad sobre activos; mediante el análisis estadístico rho de Spearman se obtuvo el 

coeficiente 0.127 y un p valor igual a 0.468 (p valor >0.05); por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Mientras que los indicadores nivel de 

morosidad y la rentabilidad sobre capital obtuvo el coeficiente 0.38 y un p valor igual a 

0.828 (p valor >0.05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna; es decir, la morosidad no se relaciona positivamente con la Situación 

Económica. 

Relación Morosidad y la Situación Financiera  

Para el objetivo específico 6 que establece determinar la relación entre la Morosidad 

y la Situación Financiera  

Planteamiento de hipótesis 




















