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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Economía de la prestigiosa Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco y señores miembros del Jurado. En ejecución del Reglamento de Grados 

y Títulos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, se expone el siguiente 

trabajo de investigación: “ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL BANCO DE LA NACIÓN 

MEDIANTE EL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS 2010 – 2022” con el objetivo de 

acceder al título profesional de Economista. 

La importancia de estudio del presente trabajo se basa en estimar la eficiencia del Banco 

de la Nación, entidad que tiene presencia a nivel nacional y está limitada a competir con la banca 

comercial. Este banco cuenta con más de 50 años de presencia en todo el territorio peruano, y que 

llevando servicios bancarios a lugares alejados ayuda en el desarrollo y formación de capital en 

personas y empresas.  

El trabajo de investigación aplica el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, 

haciendo uso de datos de tipo longitudinal. El alcance de investigación es descriptivo y explicativo. 

Este trabajo busca estimar el nivel de eficiencia del Banco de la Nación, aplicando el modelo del 

análisis envolvente de datos (DEA), el cual propone la ponderación de los outputs (productos) con 

respecto a los inputs (insumos). 

La finalidad de estimar la eficiencia del Banco de la Nación se justifica en conocer el uso 

al máximo de sus recursos disponibles para ofrecer los servicios correspondientes a los usuarios. 

Este trabajo forma parte de un estudio donde se formula un modelo de desarrollo y análisis 

que estima la eficiencia del sector financiero, el cual puede ser replicado para entidades públicas 

o privadas. 

 

Los tesistas 
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Resumen 

La investigación tiene por finalidad estimar la eficiencia del Banco de la Nación para el 

periodo comprendido entre 2010 y 2022 mediante la aplicación del Análisis Envolvente de Datos 

(DEA). La investigación desarrolla un estudio a nivel nacional tomando el 100% de la muestra. El 

trabajo es una investigación de alcance descriptivo y explicativo, con enfoque cuantitativo y de 

diseño no experimental, usando datos de tipo longitudinal tomados desde el año 2010 a 2022. La 

eficiencia del banco se estimó mediante el uso del DEA, modelo matemático que es usado para 

estimar la eficiencia de una unidad (empresa, institución, etc.) mediante la ponderación de 

variables outputs (salida de productos) con relación a variables inputs (ingreso de insumos), 

teniendo como resultado final un ratio distribuido entre 0 y 1, dónde 1 señala el nivel de eficiencia 

al 100%. Los datos fueron extraídos de los estados financiero de la institución bancaria, 

información que se encuentra en la web institucional, sección portal de transparencia, y que es de 

acceso público. Los resultados obtenidos en el trabajo muestran que el Banco de la Nación no es 

eficiente. Bajo el enfoque de rendimientos variables a escala orientado a los inputs la media de 

eficiencia es de 0.959, mientas que orientado a los outputs el banco obtuvo una media de 0.963. 

Para el enfoque de rendimientos constantes a escala orientado a los inputs y outputs el promedio 

es de 0.890 para ambos casos. Una causa asociada a estos resultados se debió a la pandemia 

producida por la COVID-19, esto se ve reflejado en el ratio de eficiencia de los años 2020 y 2021. 

Finalmente, la Crisis Financiera del 2008 no presentó un impacto significativo dentro de la 

estimación, evidenciándose en la tendencia creciente de los resultados. 

Palabras claves: Banco de la Nación, Análisis Envolvente de Datos, eficiencia, estimación. 
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Abstract 

The purpose of the research is to estimate the efficiency of Bank of the Nation for the 

period between 2010 and 2022 through the application of data envelopment analysis (DEA). The 

research develops a nationwide study taking 100% of the sample. The study is a descriptive and 

explanatory research, with a quantitative approach and non-experimental design, using 

longitudinal data taken from 2010 to 2022. The efficiency of the bank was estimated by using 

DEA, a mathematical model used to estimate the efficiency of a unit (company, institution, etc.) 

by weighting output variables (output of products) in relation to input variables (input of supplies), 

with the final result being a ratio distributed between 0 and 1, where 1 indicates the level of 

efficiency at 100%. The data were extracted from the financial statements of the banking 

institution, information that can be found on the institutional website, in the transparency portal 

section, and which is publicly accessible. The results obtained in the paper show that Bank of the 

Nation is not efficient. Under the variable returns to scale approach oriented to inputs the average 

efficiency is 0.959, while oriented to outputs the bank obtained an average of 0.963. For the input 

and output oriented constant returns to scale approach the average is 0.890 for both cases. One 

cause associated with these results is due to the pandemic produced by COVID-19, this is reflected 

in the efficiency ratio for the years 2020 and 2021. Finally, it is revealed that the 2008 Financial 

Crisis did not have a significant impact on the estimate, as evidenced by the increasing trend of 

the results. 

Keywords: Bank of the Nation, Data Envelopment Analysis, efficiency, estimation.  
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Introducción 

 

Muchos economistas sostienen que la actividad bancaria trae consigo desarrollo 

económico, debido a la canalización de los servicios financieros y su influencia en la formación 

de capital en las empresas y personas (Benavides y García, 2014). Bajo esta afirmación el rol de 

los bancos comerciales y estatales dentro de una economía es muy importante, obligándolos a tener 

mejores procesos y creación de mejores servicios.  

Con el pasar de los años los bancos fueron adaptándose a nuevas necesidades y cambios, 

teniendo como objetivos generar nuevas formas de servicio al cliente y llegar a más personas, y 

que de esta forma la mayor parte de la sociedad tenga acceso al sistema financiero. Para conseguir 

estos objetivos, el desarrollo de nuevas tecnologías son grandes aliados de los principales bancos, 

ayudando a llegar a más clientes y que estos tengan acceso al servicio financiero por medio del 

uso de plataformas digitales (Ángulo y Revoredo, 2022). 

El Banco de la Nación, es considerada una de las instituciones bancarias más importantes 

del sistema financiero peruano y una de las instituciones estatales con mayor presencia en todo el 

territorio. Dentro de sus funciones está la de ser intermediario financiero del Estado; y la de 

ejecutar el cobro de servicios financieros y recuperación de créditos a cuenta de otras instituciones 

financieras. Al ser una entidad bancaria del Estado se limita a competir con la banca comercial, y 

cuando normalmente hablamos de competitividad también lo asociamos con eficiencia; la 

economía clásica señala que el equilibrio competitivo genera una asignación eficiente de los 

recursos (Castellanos y Sarmiento, 2009). 

La extensión del Banco de la Nación en el territorio peruano es muy amplia, alcanzando a 

zonas alejadas del país, lugares a los cuales la banca comercial no tiene acceso. Continuamente, el 

banco trata de llegar a más personas, sin embargo, dar una mayor cobertura implica un mayor 
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grado de inversión. Los recursos con los que cuenta el Banco de la Nación tienen que ser 

aprovechados al máximo para brindar mayor cantidad y mejor calidad de servicios dando mayor 

cobertura a la sociedad.  

Nuevas demandas sociales obligan a que la imagen de la empresa esté directamente ligada 

a la responsabilidad social (Pérez-Ruiz y Rodríguez-del Bosque, 2012). Hoy en día un objetivo 

muy importante para los bancos es lograr la inclusión financiera, en un sentido amplio, inclusión 

financiera es la condición para tener acceso y uso de servicios financieros (Reyes y Villacorta, 

2012). De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2021), “La Política Nacional 

de Inclusión Financiera, aprobada mediante Decreto Supremo N°255- 2019-EF, reconoce la 

existencia de una población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad y 

busca mejorar el bienestar económico de la población a través de los beneficios que genera su 

inclusión en un sistema financiero formal, considerando los enfoques interculturales, territoriales 

y de género”. En tal sentido desde el MEF se reconoce un sector de la población nacional con un 

nivel reducido de acceso al sector financiero. 

Para cubrir esta población y que tengan acceso a los servicios financieros, algunas políticas 

adoptadas por el MEF fue la mejora continua en los servicios de cobertura en canales de atención 

que oferta la banca pública, buscando implementar un plan de desarrollo dentro de agencias, 

cajeros corresponsales y ATM del Banco de la Nación (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 

2021). Estas políticas planteadas especialmente para el Banco de la Nación dieron origen a mejorar 

continuamente los servicios y procesos, implicando a la par una mejora en su eficiencia.  

Un aliado que ayuda en la mejora es la tecnología, gracias a esta revolución se generaron 

nuevos modelos de trabajo, mejorando la agilidad de grupos laborales y logrando mejores 

resultados, dando un mayor valor al servicio brindado al cliente (Alvarado, 2020). 
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Entonces, teniendo conocimiento que el Banco de la Nación es una institución financiera 

estatal que se limita a competir con la banca comercial, los recursos que emplea no deberían ser 

asignados eficientemente según la economía clásica. Sin embargo, el Banco de la Nación 

trasciende más allá, buscando mejorar continuamente sus procesos bajo las políticas establecidas 

desde el MEF, motivo por el cual es importante estimar el nivel de eficiencia de la institución 

bancaria, para analizar su desenvolvimiento en el sector financiero durante el periodo de tiempo 

comprendido desde el año 2010 hasta el 2022, periodo que ha tenido momentos trascendentales 

dentro de la economía nacional. 

El desarrollo de la investigación se distribuye en 4 capítulos. El primer capítulo señala el 

planteamiento del problema, describiendo la formulación del problema de investigación, los 

objetivos, justificación, y delimitación de la investigación. El segundo capítulo presenta el marco 

teórico, mostrando el desarrollo de los antecedentes para la investigación, definiendo las bases 

teóricas, describiendo el sistema financiero y las intermediaciones que tiene, el desarrollo teórico 

del Banco de la Nación, la formulación de hipótesis y la descripción de inputs y outputs. El tercer 

capítulo contempla la metodología que se utilizó en la investigación, teniendo así el tipo, diseño, 

enfoque, alcance, la población y muestra, técnicas e instrumentos de la investigación. Finalmente, 

el cuarto capítulo nos muestra los resultados de la investigación, evaluación y selección de las 

variables a usar, los resultados obtenidos de la investigación, las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1:  Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Perú el mercado financiero es muy competitivo, por tanto, obliga a las empresas 

bancarias a ser eficientes. La eficiencia se traduce en optimizar los recursos con respecto a la 

producción. En tanto la producción se refiere al uso de recursos (inputs) utilizados por una unidad 

productiva para la obtención de un producto (outputs). 

Dentro del sistema financiero existen instituciones estatales, como por ejemplo el Banco 

de la Nación, un banco que se limita a competir con la banca comercial, motivo que no lo excluye 

a ser eficiente debido a que cumple funciones como intermediador y recaudador financiero del 

estado, así como también la de actuar por cuenta de otras instituciones financieras. 

El Banco de la Nación enfrenta una serie de retos como: disminución del tiempo de visita 

de los clientes, llegar a más clientes a nivel nacional, innovar dentro de sus canales de uso, y mejora 

continua de sus servicios. Muchos de estos retos aún no son cubiertos en su totalidad, motivos por 

los cuales la eficiencia del Banco de la Nación es objeto de estudio para determinar si los recursos 

con los que cuenta están siendo usados de manera óptima. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

La eficiencia al ser un indicador que muestra la optimización de recursos, y viendo al Banco 

de la Nación como una institución bancaria estatal con presencia desde hace más de 50 años en 

todo el país, es importante desarrollar un análisis en el cual se vea como se está asignando los 

recursos dentro de esta institución bancaria estatal aplicando el Análisis Envolvente de Datos, un 

método para estimar la eficiencia, de lo cual desprendemos la siguiente interrogante: ¿Cuál es el 



 5 

nivel de eficiencia del Banco de la Nación estimado mediante el Análisis Envolvente de Datos?, 

interrogante que tendrá como resultado la estimación de la eficiencia del Banco de la Nación.  

1.2.2 Problemas Específicos 

PE1: ¿Cuáles son los factores que afectan los ratios de eficiencia del Banco de la Nación? 

PE2: ¿Cómo evolucionan los ratios de eficiencia del Banco de la Nación? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Estimar el nivel de eficiencia del Banco de la Nación mediante el Análisis Envolvente de 

Datos (2010 – 2022). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Determinar los factores que afectan los ratios de eficiencia del Banco de la Nación 

(2010 – 2022). 

OE2: Estimar la evolución de los ratios de eficiencia del Banco de la Nación (2010 – 2022). 

1.4 Justificación de la Investigación 

La estimación de la eficiencia del Banco de la Nación para el periodo comprendido entre 

los años 2010 y 2022, mediante el Análisis Envolvente de Datos, se justifica, debido a que hoy en 

día varias empresas del sector financiero miden su productividad mediante el ratio de eficiencia, 

el cual se expresa como el cociente de los gastos necesarios sobre los ingresos obtenidos en un 

periodo determinado, por ejemplo que si el cociente resulta 50% entonces, la empresa tendrá que 

invertir 50 soles para obtener 100 soles. Mientras sea menor el cociente, más eficiente será la 
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entidad. Sin embargo, no se toman en consideración otros factores de producción que intervienen 

dentro del proceso productivo. 

1.4.1 Justificación Teórica 

La presente investigación servirá como antecedente para desarrollar posteriores trabajos 

sobre la estimación de la eficiencia en instituciones financieras aplicando el modelo del Análisis 

Envolvente de Datos, esto debido a que el presente trabajo posee información teórica sobre el 

modelo, las distintas variaciones que tiene el modelo, así como también, información sobre 

variables inputs y outputs; e información teórica complementaria. 

1.4.2 Justificación Práctica 

Los resultados derivados de la presente investigación ayudarán a mejorar los niveles de 

eficiencia del Banco de la Nación; y contribuirá a optimizar las entradas de insumos (inputs) y 

consecuentemente la salida de productos (outputs) de la institución financiera. Adicionalmente, se 

mejorará en la implementación de nuevas estrategias bancarias y mejora en la toma de decisiones 

por parte de los directivos para mejorar la rentabilidad de la entidad y poder enfrentar posibles 

externalidades en el futuro. 

1.4.3 Justificación Metodológica 

La investigación implementó el modelo del Análisis Envolvente de Datos para estimar el 

nivel de eficiencia del Banco de la Nación, el cual plantea la ponderación de los outputs (producto) 

con respecto a los inputs (insumos), teniendo una mirada en el uso de los factores básicos para la 

producción con costos reducidos, junto a una maximización de beneficios. La aplicación del 

modelo del Análisis Envolvente de Datos en este trabajo servirá como un caso para ser replicado 
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en otras instituciones de distintos sectores, no solo del sector financiero, moldeando su 

adaptabilidad a cualquier sector. 

1.5  Delimitación de la Investigación 

1.5.1 Delimitación Temporal 

El presente trabajo se realizó considerando el periodo de tiempo comprendido entre los 

años 2010 y 2022 con datos obtenidos del Banco de la Nación. 

1.5.2  Delimitación Espacial 

La delimitación espacial del presente trabajo es el sector financiero, caso Banco de la 

Nación. Se usan variables con relación al sector financiero para la estimación de la eficiencia en 

función del Análisis Envolvente de Datos, tomando como referencia casos de estudio realizados 

para este sector. 
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Capítulo 2:  Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

El Análisis Envolvente de Datos también denominado DEA, por sus siglas en inglés de 

Data Envelopment Analysis, es un método matemático para estimar el ratio de eficiencia, método 

que fue aplicado a múltiples sectores, algunos de ellos como: el sector telecomunicaciones, 

educativo, deportivo, salud, y desde luego el sector financiero.  

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Los estudios que se desarrollaron a nivel internacional sobre la estimación del nivel de 

eficiencia aplicando el DEA es muy variada en distintos sectores, en el sector financiero tenemos 

casos de estudios en bancos de España, cooperativas de ahorro y crédito y bancos de Ecuador. 

Campoverde et al. (2018) desarrollaron su trabajo de investigación en el cual se evaluó la 

eficiencia técnica en cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador para un periodo de 10 años, el 

cual comprendió el tiempo transcurrido entre los años 2007 y 2016. Este trabajo aplicó el modelo 

DEA con Rendimientos Constantes a Escala Orientado a las Entradas de cada cooperativa. Las 

variables seleccionadas fueron correlacionadas con la finalidad de ver el nivel de relación que 

existe entre cada una de ellas, descartando las que menos grado de correlación presentan. La 

aplicación del modelo DEA con Rendimientos Constantes a Escala Orientado a las Entradas se 

aplicó para la evaluación de 18 cooperativas ecuatorianas y se tuvo como resultado un ratio 

promedio de 77.02% de eficiencia en el periodo evaluado, el resultado muestra también que 

únicamente una cooperativa obtuvo el ratio de 100%. El trabajo concluye que el bajo nivel de 

eficiencia técnica de las cooperativas se debe a un elevado nivel en los gastos operacionales y la 

pérdida del dinero en los fondos irrecuperables; también se muestra que las cooperativas de mayor 

tamaño no necesariamente resultan tener ratios elevados de eficiencia. 
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Por otro lado, Pacheco (2019) presentó un trabajo de aplicación del Análisis Envolvente 

de Datos para la medición de la eficiencia en el sector bancario ecuatoriano. El estudio abarcó 17 

bancos privados que operan en el territorio de Ecuador, estudiando el periodo comprendido entre 

2001 y 2017. El trabajo empleó el modelo del DEA con Rendimientos Variables a Escala y 

Rendimientos Constantes a Escala ambos con orientación a las salidas obteniendo como promedio 

de eficiencia el valor de 97,62% y 91,34% respectivamente. Este trabajo de investigación aplicó 

la metodología CAMEL para estimar los ratios para cada periodo de estudio. El trabajo determinó 

que las entradas deberían mejorarse con la finalidad de incrementar la rentabilidad, reducir la 

cartera de morosidad, optimizar los gastos y la liquidez; todo esto para lograr el objetivo de tener 

un mayor nivel de eficiencia bancaria. Así también, determinó que existen instituciones financieras 

que no logran ser eficientes durante los primeros años de estudio, sin embargo, logran crecer en 

los próximos periodos. En este trabajo no se realizó una prueba de correlación entre sus variables. 

Otro trabajo relevante es el de Fernández (2023) en su trabajo de investigación estima la 

eficiencia del sector financiero social y solidario ecuatoriano que comprende las cooperativas de 

ahorro y crédito, para el periodo 2016 – 2021 aplicando el Análisis Envolvente de Datos. El trabajo 

toma en consideración 13 unidades de decisión y desarrolla el modelo del DEA en su variante de 

Rendimientos Variables a Escala y Rendimientos Constantes a Escala, en ambos casos con 

orientación a las entradas. Desarrolla una correlación entre las variables con la finalidad de 

encontrar alguna similitud entre las variables propuestas, concluyendo que se debe suprimir la 

variable Fondos Disponibles por ser igual a la variable Depósitos Totales, es decir, ambas variables 

comparten mucha información similar. Los resultados obtenidos en el trabajo desarrollado por 

Fernández muestran que para el modelo de Rendimientos Constantes a Escala con Orientación a 

las Entradas el promedio más alto alcanzado en el tramo de evaluación corresponde al año 2016, 
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obteniendo un valor de 0.902, y el más bajo es de 0.784 para el año 2018. Por otro lado, bajo el 

modelo de Rendimientos Variables a Escala con Orientación a las Entradas tiene un promedio bajo 

en el año 2017 con un valor de 0.844, y el más alto se da en el año 2016 con un valor de 0.958. El 

trabajo llega a la conclusión, para que sean más eficientes las cooperativas estas deben elevar sus 

inversiones crediticias, los depósitos a la vista y depósitos a plazos. 

En tanto, Gonzales y Herrera (2021) enfocan su tesis al sector microfinanciero ecuatoriano, 

analizando la eficiencia técnica de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país mediante el uso 

del DEA. Su investigación se justifica desde el criterio práctico, esto debido a que gracias al DEA 

se puede determinar niveles de eficiencia y consecuentemente mejorarla dentro de las instituciones 

financieras, esto a consecuencia de los indicadores hallados dentro del trabajo de investigación, 

los cuales sirven como una guía para la mejora en la toma de decisiones y gestión. El estudio se 

centra en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, debido a que estas ofrecen una variedad de 

servicios financieros a personas que no pueden acceder a la banca tradicional, además, de acuerdo 

con la tesis, el sistema microfinanciero es parte de un eje indispensable en el desarrollo de Ecuador. 

Los resultados obtenidos después de que los datos recolectados fueron procesados mediante el 

software MaxDEA muestran que del total de cooperativas analizadas, que fueron 20, sólo 9 son 

eficientes técnicamente, recomendando que las entidades microfinancieras evalúen mejor a los 

clientes a quienes se les brinda créditos, así como también un mejor análisis de sus indicadores 

financieros por parte de cada cooperativa, finalmente resaltan la importancia del modelo de 

eficiencia del DEA ya que ayuda a tomar mejores decisiones y políticas internas de las 

instituciones microfinancieras ecuatorianes. 

Finalmente, Ocampo (2018) desarrolla su trabajo de investigación para estimar la 

eficiencia del sistema bancario español, entre el periodo de años 2008 y 2016. El trabajo evalúa el 
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sector bancario después del contexto de crisis y las nuevas medidas de regulación para fortalecer 

el sector financiero español. La investigación ejecutó el modelo del Análisis Envolvente de Datos 

en sus variantes de Rendimientos Variables a Escala y Rendimientos Constantes a Escala, ambos 

casos orientados a las salidas. La aplicación de los modelos se dio en 11 unidades de decisión y 

las variables usadas fueron correlacionadas para mayor precisión. La investigación llega a la 

conclusión que los bancos españoles fueron eficientes al 80%, adicionalmente, se saca la 

conclusión que los bancos de menor tamaño son los más eficientes, también se concluye que la 

eficiencia de los bancos es muy cuestionada y que las políticas regulatorias mejoraron el sistema 

bancario de España. Son los últimos años de estudio los cuales arrojaron mejores cifras de 

eficiencia. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Dentro del ámbito nacional también se desarrollaron estudios donde se aplicó el DEA en 

el sector financiero, muestra de ello se tienen trabajos aplicados para estimar la eficiencia en 

bancos y cajas municipales de ahorro y crédito del país. 

Ureña-López (2024) desarrolló un trabajo de investigación para estimar el nivel de 

eficiencia operativa, abarcando bancos y cajas municipales de ahorro y crédito del Perú. La 

investigación trabajó con un periodo de tiempo que comprende los años 2003 y 2022, y tomo 19 

unidades de decisión del sistema financiero, 7 bancos y 12 cajas municipales de ahorro y crédito. 

El modelo usado fue el Análisis Envolvente de Datos con Rendimientos a Escala Constantes, este 

modelo uso la orientación de los insumos o también llamadas entradas. Los resultados obtenidos 

en el trabajo de investigación se dieron a partir de una selección de variables que emulan la función 

de producción de Coub Douglas y que haciendo uso del Análisis Envolvente de Datos con 

Rendimientos a Escala Constantes con Orientación a las Entradas muestra que los bancos son 



 12 

mucho más eficientes que las cajas municipales de ahorro y crédito. Dentro del grupo de los 

bancos, el que posee mayor eficiencia curiosamente es el Citibank, un banco que no tiene presencia 

en todo el país y por ende no tiene mayor participación en el mercado financiero; por el contrario, 

los bancos con mayor poder patrimonial no muestran necesariamente un elevado nivel de 

eficiencia. Este trabajo desarrollo un modelo de regresión lineal con el objetivo de saber qué 

factores influyen en la eficiencia operativa. 

Por otra parte, Farfán y Ruiz (2005) desarrollaron una tesis para estimar la eficiencia de las 

instituciones microfinancieras del Perú aplicando el DEA. El estudio abarca las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito, Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, y las Cajas Rurales 

de Ahorro y Crédito. De acuerda al estudio, se resalta el papel de las instituciones microfinancieras 

para el desarrollo de la actividad empresarial del país, es por tal motivo la importancia de medir 

los niveles de eficiencia de este sector. El trabajo hace uso del DEA bajo los Rendimientos a Escala 

Constantes desarrollando dos modelos, un Modelo Financiero el cual se enfoca en la minimización 

de los inputs y un Modelo Operativo enfocado a la maximización de los outputs. En este trabajo, 

las variables seleccionadas son correlacionadas con el objetivo de ver el nivel de relación existente 

entre las variables y de esta forma descartar el uso de algunas.  

Finalmente, Benavides y García (2014) realizaron una tesis con el objetivo de medir la 

eficiencia de las más reconocidas instituciones bancarias del Perú mediante el uso del DEA. El 

trabajo se enfoca en la banca comercial peruana para el periodo comprendido entre los años 2003 

y 2012, analizando la evolución de la banca comercial durante ese periodo, observando el 

crecimiento de los bancos y el ingreso de nuevas entidades bancarias al mercado. El trabajo de 

investigación resalta que para el uso correcto del DEA es muy importante la definición de las 

variables inputs y outputs, procediendo con un análisis del sistema financiero con la finalidad de 
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encontrar las variables más resaltantes, así también que las muestras seleccionadas sean 

homogéneas teniendo el mismo giro de negocio y desarrollando las mismas actividades. La tesis 

encarga sus resultados a dos modelos, el primero un modelo DEA con enfoque a los Rendimientos 

Constantes a Escala (CRS) y el segundo enfocado a los Rendimientos Variables a Escala (VRS), 

ambos modelos orientados a los inputs, esto basándose en el concepto de eficiencia técnica, que 

dado un nivel de outputs se minimiza la proporción de los inputs. Los datos se corrieron con el 

software DEAP 2.1 mostrando como resultados finales puntuaciones mayores a 0.9 en las 

entidades bancarias mediante el uso de ambos enfoques (CRS y VRS, con orientación a los inputs) 

a excepción del año 2009, que bajo el enfoque del CRS se muestra una caída por debajo de 0.9. 

Los antecedentes antes mencionados son trabajos desarrollados dentro y fuera del país, en 

su mayoría siempre toman muestras muy amplias, trabajan con distintas entidades e instituciones 

y aplican los distintos modelos de DEA, algunos utilizando Rendimientos Variables a Escala y 

otros Rendimientos Constantes a Escala, enfocando al uso de las entradas y otros a las salidas. 

El presente trabajo toma como bases las investigaciones ya mencionadas. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Producción 

Las empresas son unidades económicas, las cuales intervienen en el desarrollo de un país, 

su actividad genera puestos de trabajo y su producción es ofertada a la sociedad para satisfacer sus 

necesidades. Su objetivo es maximizar sus beneficios, y las que no cumplen esta finalidad terminan 

siendo absorbidas por otras empresas que son mucho más rentables (Loría y Parkin, 2010). 

 Como todo problema económico, las empresas también se enfrentan a la dicotomía de 

distribuir los recursos escasos para producir y satisfacer las necesidades ilimitadas de la empresa. 
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Las decisiones que toman las empresas a la hora de producir se basan en distintas restricciones 

como la tecnología de producción, costes y la elección de factores (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Para lograr producir bienes o servicios, se combinan distintos factores productivos, los 

cuales generalmente comprenden la naturaleza, el trabajo y el capital; y es la combinación eficiente 

de estos factores los que reducen costes y maximizan la producción. Una empresa en la actualidad 

no solo posee estos factores, más por el contrario, poseen más de un tipo de cada factor. La 

asignación correcta de estos factores genera una producción óptima y eficiente (Pindyck y 

Rubinfeld, 2009). 

Según Pindyck y Rubinfeld (2009) en su libro de Microeconomía, señalan que los factores 

productivos varían dependiendo al plazo, esto con referencia a periodos de tiempo. Dentro del 

corto plazo no es posible modificar las cantidades de uno o más factores; mientras que en el largo 

plazo todos los factores son variables. También señalan que cada empresa no posee el mismo 

periodo de tiempo en el corto plazo y en el largo plazo, puede existir empresas que su corto plazo 

sea de unos días, mientras existan otras en las cuales comprenden meses o hasta años; y de igual 

manera ocurre en su largo plazo, los periodos de tiempo de las empresas son distintos. 

2.2.2 Rendimientos a Escala 

La producción posee distintos factores, estos factores varían en el largo plazo, es decir, 

tienden a crecer o reducirse y junto a ello se incrementa la producción o se reduce. Por ejemplo, 

tenemos una empresa de transporte que posee cuatro trabajadores y cuatro unidades vehiculares, 

que producen 200 soles al mes, sin embargo, si duplicamos las unidades vehiculares y el número 

de trabajadores, la producción tendría que ser el doble, es decir, 400 soles al mes, pero, no siempre 

ocurre este fenómeno. Los rendimientos a escala es la tasa que nos señala la proporción en la cual 
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la producción aumenta cuando se incrementa proporcionalmente los factores de producción 

(Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Existen tres tipos de rendimientos a escala; los rendimientos a escala creciente la cual 

señala que al duplicarse los factores productivos la producción se incrementa al doble y con creces; 

los rendimientos a escala constantes, el cual al incrementar al doble los factores de producción, 

esta se duplica también; finalmente los rendimientos a escala decreciente, situación donde se 

incrementa los factores productivos al doble y la producción termina siendo menor al doble 

esperado (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

2.2.3 Eficiencia 

El término “eficiencia” tiene distintas connotaciones. A menudo el termino eficiencia es 

confundido con el termino de eficacia, ambos conceptos son casi similares, sin embargo, la 

diferencia radica en la asignación de recursos para lograr el objetivo. 

En economía se habla de una eficiencia económica, mientras que para el mundo 

empresarial se habla de una eficiencia técnica. La eficiencia de manera general se expresa como 

la capacidad o cualidad de la acción de un sistema o sujeto económico para alcanzar sus objetivos 

planteados reduciendo el empleo de recursos (Fernandéz-Rios y Sánchez, 1997). En tanto, la 

eficiencia técnica muestra si los recursos asignados son explotados al límite de su capacidad 

productiva o no, en resumen, si existe capacidad ociosa de los factores productivos asignados o si 

son usados al cien por ciento (Cachanosky, 2012). Así también, Loría y Parkin (2010) la 

denominan eficiencia tecnológica, producción determinada de una empresa utilizando la menor 

cantidad de recursos posibles. 

Por otro lado, la eficiencia económica es la producción de bienes requeridos por la 

sociedad, usando de manera óptima los recursos disponibles, es decir, no solo basta con producir 
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bienes o servicios, sino que también sean demandados por la sociedad (Cachanosky, 2012), 

concepto enfocado a la macroeconomía. Loria y Parkin (2010) señalan que la eficiencia económica 

es la producción generada por una empresa teniendo el costo más bajo, este último concepto bajo 

el enfoque microeconómico. 

2.2.4 Eficiencia Productiva 

Dentro de las empresas se tiene el proceso de producción donde intervienen los factores de 

producción, algunos de los factores que son considerados dentro del proceso lo componen la 

infraestructura, el capital humano y tecnológico. Estos factores son asignados de forma positiva o 

eficiente, sin embargo, aún se tiene en debate la injerencia de cada uno de estos factores (Peña, 

2011). El objetivo de esta asignación positiva es que la empresa logre el rendimiento máximo con 

relación a los factores de producción. La eficiencia productiva está relacionada con la 

productividad, esto debido a que la productividad condiciona a mejorar el proceso de producción, 

mejora que se relaciona con la cantidad de recursos usados para la producción de bienes y/o 

servicios. 

2.2.5 Eficiencia Asignativa 

El concepto de la eficiencia asignativa fue introducido por Farrel en el año 1957, en el cual 

se define a la eficiencia asignativa como aquella en la que se muestra a la unidad productiva, la 

cual haciendo uso de la combinación de inputs (insumos) a un mínimo de costo, tiene como 

resultado la obtención de un output (producto) antes ya establecido y a un precio ya planeado; otro 

nombre con el cual se le conoce a la eficiencia asignativa es eficiencia precio (Delgado y Álvarez, 

2004; Puig-Junoy y Dalmau, 2000; García y Gómez, 1999, como se citó en Ganga et al., 2023). 
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Entonces, del concepto de eficiencia asignativa desprendemos que esta se basa 

exclusivamente en el uso de los recursos financieros, hablamos de la combinación de insumos con 

el más mínimo costo posible, combinación que generará un producto final con precio ya 

establecido. El concepto se basa en la asignación optima de recursos de una empresa para reducir 

costos. 

2.2.6 Eficiencia en Economía de Mercado 

De acuerdo con Argandoña (1996), la economía de mercado es un sistema económico 

considerado como el más desarrollado y con el grado de eficacia más elevado que el resto de los 

sistemas económicos. La economía de mercado tiene como centro de organización a la empresa y 

que de acuerdo con el mercado y la competencia actúa con el objetivo de tener un elevado beneficio 

mediante la ejecución de su actividad empresarial (Morales, 2015). De esto desprendemos que la 

economía de mercado actúa en función de la oferta y demanda, y tiene como eje a la empresa. La 

eficiencia dentro de una economía de mercado funciona cuando la empresa se enfoca en la 

producción que requiere la sociedad, y con una adecuada combinación de insumos que beneficiará 

a la empresa reduciendo sus costes de producción. Sin embargo, la economía de mercado no 

termina de funcionar eficientemente, para lo cual es necesario ciertas políticas de estado para el 

correcto funcionamiento del mercado (Morales, 2015). 

2.2.7 Eficiencia en el Sector Financiero 

El sector financiero peruano está compuesto por una amplia variedad de instituciones con 

distintas características, las cuales operan en todo el país y tienen posición de acuerdo a la demanda 

de los servicios que ofrecen. La amplia variedad de instituciones financieras no asegura un sistema 

competitivo y eficiente, por ejemplo, el mercado bancario peruano lo controla un grupo de bancos 
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que tienen poder en cerca del 80% de colocaciones y depósitos, lo cual les da potestad para 

mantener altos costos de transacción (Morales 2014, como se citó en Argota et al., 2023). La 

eficiencia del sector financiero, especialmente el peruano, necesita un incremento en la 

competitividad entre entidades financieras, la participación mayoritaria de pocas entidades en el 

sistema dificulta la eficiencia, adicionalmente, la mala gestión operativa de las instituciones 

financieras que tienen poca participación del mercado agrava aún más el nivel de eficiencia del 

sector financiero. No se puede hablar de un sector financiero eficiente cuando no se habla de un 

sector financiero competitivo. Para tallar estas fallas dentro del sector financiero, la entidad 

regulatoria de sector, mediante sus políticas de regulación busca tener un sector financiero más 

competitivo y eficiente. 

2.2.8 Eficiencia en el Sistema de Regulación Financiera 

El sistema financiero se subdivide en dos grupos, de intermediación directa e 

intermediación indirecta, y es de gran importancia para el desarrollo y dinamismo económico de 

un país, facilitando la distribución de créditos, ahorros y como intermediario para hacer efectivo 

pagos; al estar divido en dos grupos posee dos reguladores, uno para el sector de intermediación 

directa que lo regula la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y el otro para la 

intermediación indirecta que lo regula la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s (SBS) 

(Ferrero, 2009). El sistema financiero del país a través de los años ha crecido y evolucionado 

favorablemente, y esto está directamente relacionado con la calidad regulatoria del sector bancario 

(Peschiera, 2009).  

En la actualidad la fortaleza que posee la economía del país son su sistema financiero y su 

política monetaria establecida por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El sistema 

financiero por medio de las entidades regulatorias implementa políticas que permiten el eficiente 
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funcionamiento del mercado financiero, pone límites en la regulación de bancos, y continuamente 

se desarrollan reformas que fortalecen el sistema. En el caso del sector bancario se implementan 

las recomendaciones del Comité de Basilea, las que incluyen la aplicación de los límites operativos 

en base al patrimonio efectivo de la institución financiera (Peschiera, 2009). El Comité de Basilea 

se estableció en 1975 y lo conforman presidentes de los bancos centrales de la G-10 (Alemania, 

Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y 

Suiza) y de los países asociados a la G-10 (Luxemburgo y España), y tiene como función el 

fortalecimiento en la solides de los sistemas financieros del mundo (Superintendencia de Banca 

Seguros y AFP [SBS], s.f.). Las correctas acciones regulatorias dentro del sistema financiero hacen 

que este se desenvuelva mejor, que su grado de eficiencia se refleje en la economía nacional, en 

un sistema financiero fortalecido. 

2.2.9 Frontera de Posibilidades de Producción 

Los conceptos de eficiencia coinciden en un punto, la asignación óptima de los recursos 

empleados para la producción de bienes y/o servicios, conceptos que se ven reflejados en la 

Frontera de Posibilidades de Producción. Dentro de una economía se conoce que los recursos son 

totalmente escasos, y su uso y aprovechamiento debe ser el óptimo, por lo tanto, los agentes 

económicos (empresa, estado, etc.) no pueden producir ilimitados bienes, lo cual obliga a tomar la 

decisión de que bienes se producirán (Ferrer et al., 2004). 



 20 

Figura 1. Frontera de Posibilidades de Producción 

 
Nota. Elaboración propia. 

La figura 1 muestra la Frontera de Posibilidades de Producción, donde se producen dos 

bienes, libros y cuadernos. En el gráfico se muestra el punto 1 como ineficiente, en el cual los 

recursos no están siendo empleados al límite, existiendo una capacidad ociosa y recursos sin uso. 

Mientras tanto en el punto 2 muestra la eficiencia de la empresa, dónde los recursos son utilizados 

al máximo. Finalmente, el punto 3 muestra una situación inalcanzable debido a falta de recursos, 

sin embargo, es factible alcanzar este punto con la implementación de nuevas tecnologías 

(Cachanosky, 2012). 

2.2.10 Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

La teoría nos plantea que un agente económico tiene que asignar eficientemente los 

recursos para producir bienes o servicios finales. En estos años recientes, muchas instituciones 

ligadas al sector financiero y económico del país, tales como bancos, reguladoras, instituciones 

supervisoras y otras; se han preocupado por determinar la eficiencia de los bancos (Benavides y 
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Punto ineficiente 
FPP 

1 
2 

3 
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García, 2014). Pero la pregunta que nos planteamos es: ¿Cómo estimamos la eficiencia de un 

banco?, para responder esta interrogante se tienen distintos métodos matemáticos y estadísticos, 

paramétricos y no paramétricos, y uno de ellos es el DEA. 

Para estimar la eficiencia de un banco se pueden ver varios métodos estadísticos y 

matemáticos, paramétricos y no paramétricos, varios de ellos basados en la Frontera de 

Posibilidades de Producción, mencionada en párrafos anteriores. Una técnica que se basa en esta 

teoría es el DEA, “técnica de programación matemática que permite la construcción de una 

superficie envolvente o función de producción empírica, a partir de los datos disponibles del 

conjunto de unidades objeto de estudio, de forma que las unidades que determinan la envolvente 

son denominadas unidades eficientes y aquellas que no permanecen sobre la misma son 

consideradas como unidades ineficientes” (Benavides y García, 2014).  

El DEA es una técnica no paramétrica que se destaca por su mayor estandarización, 

permitiéndole considerar múltiples inputs y outputs, la cual no requiere de una hipótesis de relación 

funcional entre los inputs y outputs (Benavides y García, 2014). Las flexibilidades que posee esta 

técnica se constituyen en la modelización y admisión de múltiple variedad de inputs y outputs 

(Lozada et al., 2017). El propósito que tiene el DEA es evaluar distintos tipos de eficiencia de una 

empresa, grupo o unidades de toma de decisiones (DMU) con un propósito en común (De la Hoz., 

2018). Siendo también un modelo teórico que recoge supuestos y definiciones de la Frontera de 

Posibilidades de Producción antes ya mencionada, de la cual, se desprende el correcto uso de los 

factores para producir al menor costo posible con un máximo de beneficios, analizando a las 

empresas como agentes de producción que transforman insumos (inputs) en productos o servicios 

finales (outputs) (Farfán y Ruiz, 2005).  
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El DEA es una extensión del trabajo desarrollado por Farrell en el año 1957 quien aplicó 

su método en la producción agrícola de Estados Unidos (Blasco y Coll, 2006). Este trabajo fue 

posteriormente ampliado por Rhodes, quien plantea el DEA en su tesis doctoral de 1978 en función 

del trabajo desarrollado por Farrell años antes; planteando un modelo matemático para la 

elaboración de una frontera eficiente (Buitrago et al., 2017). Siendo el DEA una técnica 

matemática que usa la programación lineal para comparar unidades de producción que manejan el 

mismo grupo de recursos y productos (Causado et al., 2016). 

Una característica que tiene el DEA es que nos permite comparar las unidades ineficientes 

con aquellas que son eficientes para determinar de forma cuantitativa el incremento de las salidas 

y/o la reducción de entradas (Giraldo y Londoña, 2009). 

De esta forma se representa matemáticamente al análisis envolvente de datos como el ratio 

de la suma ponderada de outputs con respecto a la suma ponderada de inputs. Donde el ratio va de 

0 a 1, siendo 1 la aceptación de eficiencia de la unidad o empresa.  

La formulación matemática del DEA viene a ser la siguiente: 

𝑀𝑎𝑥 ℎ0 =
σ 𝑈𝑟𝑌𝑟0

𝑠
𝑟=1

σ 𝑉𝑖𝑋𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:
σ 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑠
𝑟=1

σ 𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1 

𝑈𝑟 , 𝑉𝑗 ≥ 0;  𝑟 = 1 … 𝑠;  𝑖 = 1 … 𝑚 ; 𝑗 = 1 … 𝑛 

Donde: 

𝑌𝑟0 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎. 

𝑋𝑖0 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎. 

𝑌𝑟𝑗 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗. 

𝑋𝑖𝑗 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑗. 
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𝑈𝑟 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑟. 

𝑉𝑖 = 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑖. 

Es a partir de esta fórmula que se desprenden dos modelos del DEA, el modelo CCR creado 

por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978 y el modelo BCC que es una mejora del modelo anterior, 

esta vez planteada por Banker, Charnes y Rhodes en 1984. 

El modelo CCR, se enfoca en los rendimientos constantes a escala, modelo que se 

subdivide en dos tipos. El primero es el CCR-I o también CRS orientado a inputs, modelo donde 

se mantiene constante el denominador (toma el valor de 1). El segundo modelo es el CCR-O o 

también CRS orientado a outputs, modelo en el que se mantiene constante el numerador tomando 

el valor de 1 (Chediak y Valencia, 2008).  

El modelo BCC o VRS, posee un enfoque de rendimientos variables a escala, el cual se 

subdivide en dos modelos, uno enfocado a los ingresos (VRS orientado a los inputs) y otro 

enfocado a las salidas (VRS orientado a los outputs). La diferencia entre los modelos CRS y VRS 

radica en que el primero trabaja con rendimientos constantes de escala, y el segundo modelo trabaja 

con rendimientos variables de escala, siendo el último modelo una extensión del primero (Chediak 

y Valencia, 2008). 

2.2.11 Modelo CRS Orientado a Inputs 

El modelo CRS orientado a Inputs, también considerado como CCR-I es un modelo que 

toma en consideración los rendimientos constantes a escala. La ecuación de este modelo deriva de 

la ecuación inicial del DEA, en la cual se sustituye el cociente por una expresión lineal. 

En este modelo se tiene que maximizar el cociente, por lo tanto, se tiene que hacer máximo 

el numerador permaneciendo constante el denominador, quedando el modelo primal de la siguiente 

forma: 
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ℎ0 =
σ 𝑈𝑟𝑌𝑟0

𝑠
𝑟=1

σ 𝑉𝑖𝑋𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

𝑀𝑎𝑥 ℎ0 =  𝑈𝑟𝑌𝑟0 

𝑠

𝑟=1

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:  𝑉𝑖𝑋𝑖0

𝑚

𝑖=1

= 1 

 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

≤  𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

𝑈𝑟 , 𝑉𝑗 ≥ 𝜀;  𝑟 = 1 … 𝑠;  𝑖 = 1 … 𝑚;  𝑗 = 1 … 𝑛 

En este nuevo modelo se tiene la restricción de normalización que lo comprende el 

denominador que se iguala a 1. Adicionalmente se toma el valor de 𝜀 que es considerado como un 

número infinitésimo no arquimediano, es decir que, es un valor infinitamente pequeño diferente a 

cero.  

Otra forma de ser expresado el modelo es bajo su forma envolvente.  

A continuación, se muestra la forma envolvente de la ecuación: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝜃0 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:  𝜆𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝜃0𝑋𝑗 

 𝜆𝑗𝑌𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

≥ 𝑌𝑟 

𝜆𝑗 ≥ 0;  𝑟 = 1 … 𝑠; 𝑖 = 1 … 𝑚; 𝑗 = 1 … 𝑛 

 

 

… Ecuación Primal 
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Donde: 

𝑋𝑖
∗ =  𝜆𝑗

∗𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠 . 

𝑌𝑟
∗ =  𝜆𝑗

∗𝑌𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠. 

En este punto se puede determinar que 𝜃0 = ℎ0; y que si 𝜃0 = ℎ0 = 1 se determina que la 

unidad evaluada es eficiente, caso contrario es ineficiente (López, 2020). 

2.2.12 Modelo VRS Orientado a Inputs 

La principal crítica al modelo CRS es que la estimación de la eficiencia es calculada en 

función a los rendimientos contantes a escala (Chediak y Valencia, 2008), por lo que se recurre a 

un nuevo modelo que incluya los rendimientos variables a escala, para lo cual se modela una nueva 

ecuación, centrado en la reducción equiproporcional de inputs (López, 2020). La ecuación que se 

tiene que desarrollar se desprende de la ecuación de rendimientos constantes a escala en su forma 

envolvente.  

Se tiene la siguiente ecuación: 

𝑀𝑖𝑛 𝜃𝐵 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝜃𝐵𝑋0 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑌𝜆 ≥ 𝑌0 

𝑒𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

De esta ecuación se desprende que 𝜃𝐵 es considerada un escalar. 

Adicionalmente, el modelo VRS orientado a inputs presenta una ecuación dual que posee 

formulación matemática siguiente: 
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𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝑈𝑌0 − 𝑈0 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: V𝑋0 = 1 

−𝑉𝑋 + 𝑈𝑌 − 𝑈0𝑒 ≤ 0 

𝑉 ≥ 0;  𝑈 ≥ 0 

Siendo 𝑉 y 𝑈 vectores; 𝑍 y 𝑈0 escalares, tomando valores positivos negativos e incluso el 

cero (López, 2020).  

A partir de la ecuación dual se deriva una nueva ecuación fraccional, la cual es definida 

de la siguiente manera: 

Max 
𝑈𝑌0 − 𝑈0

𝑉𝑋0
 

Sujeto a: 
𝑈𝑌𝑗 − 𝑈0

𝑉𝑋𝑗
≤ 1 

𝑉 ≥ 0;  𝑈 ≥ 0; 𝑗 = 1 … 𝑛 

El modelo VRS con orientación a los inputs en su ecuación primal se desarrolla en dos 

fases, la primera busca la minimización de 𝜃𝐵; mientras que en la segunda se maximiza la 

sumatoria de los déficits de producción y los excesos de insumos, teniendo una igualdad entre 𝜃𝐵 

y 𝜃𝐵
∗

 (López, 2020). 

Finalmente, la diferencia entre el modelo VRS y CRS con orientación a los inputs radica 

en la variable 𝑈0 que está libre de signo, y que dentro del modelo envolvente se relaciona con la 

restricción 𝑒𝜆 = 1 (López, 2020). 

Las unidades evaluadas serán eficientes en el modelo VRS orientado a inputs si 𝜃𝐵
∗

 es igual 

a 1 y no posee holguras, caso contrario es ineficiente (López, 2020). 
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2.2.13 Modelo CRS Orientado a Outputs 

El modelo CRS orientado a los outputs, también conocido como CCR-O es un modelo, 

igual que el modelo CRS orientado a inputs toma en consideración los rendimientos constantes a 

escala. Este modelo se deriva también de la ecuación inicial del DEA y el proceso de obtenerlo es 

similar al modelo CRS con orientación a inputs. En este modelo se buscará minimizar el 

denominador y mantener constante el numerador. 

El modelo se muestra a continuación: 

ℎ0 =
σ 𝑈𝑟𝑌𝑟0

𝑠
𝑟=1

σ 𝑉𝑖𝑋𝑖0
𝑚
𝑖=1

 

𝑀𝑖𝑛 ℎ0 =   𝑉𝑖𝑋𝑖0

𝑚

𝑖=1

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎:  𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

≤  𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 𝑈𝑟𝑌𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

= 1 

𝑈𝑟 , 𝑉𝑗 ≥ 𝜀;  𝑟 = 1 … 𝑠;  𝑖 = 1 … 𝑚;  𝑗 = 1 … 𝑛 

El modelo CRS orientado a outputs posee también una ecuación lineal, determinada de la 

siguiente forma: 

Max 𝜂 

Sujeto a: 𝑥0 − 𝑋𝜇 ≥ 0 

𝜂𝑦0 − 𝑌𝜇 ≤ 0 

μ ≥ 0 

La solución de la ecuación lineal anterior se deriva de la solución del modelo CRS con 

orientación a los inputs, definido por 𝜆 = μ/𝜂 y 𝜃 = 1/𝜂 (López, 2020). 

… Ecuación Primal 



 28 

2.2.14 Modelo VRS Orientado a Outputs 

El modelo VRS orientado a los outputs presenta una ecuación en versión envolvente 

desarrollada de la siguiente manera: 

Max 𝜂𝐵 

Sujeto a: X𝜆 ≤ 𝑥0 

𝜂𝐵𝑦0 − Y𝜆 ≤ 0 

𝑒𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

La versión dual de la ecuación del modelo VRS orientado a outputs derivada de su ecuación 

envolvente y se formula de la siguiente manera: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑉𝑋0 − 𝑉0 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: U𝑌0 = 1 

𝑉𝑋 − 𝑈𝑌 − 𝑉0𝑒 ≥ 0 

𝑉 ≥ 0;  𝑈 ≥ 0 

De la ecuación se desprende que 𝑉0 es escalar y se asocia a 𝑒𝜆 = 1 en la primera ecuación 

del modelo VRS orientado a outputs (López, 2020). 

Finalmente, se tiene una ecuación fraccional desarrollada de la siguiente forma: 

Min 
𝑉𝑋0 − 𝑉0

𝑈𝑌0
 

Sujeto a: 
𝑉𝑋𝑗 − 𝑉0

𝑈𝑌𝑗
≥ 1 

𝑉 ≥ 0;  𝑈 ≥ 0; 𝑗 = 1 … 𝑛 
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2.3 Sistema Financiero 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos que cumple 

la función de llevar el ahorro hacia la inversión (Benavides y García, 2014). 

La intermediación financiera es un proceso mediante el cual las instituciones que 

comprenden el ámbito financiero canalizan los ahorros de los agentes que esperan tener un 

beneficio futuro, este ahorro es llevado hacia los agentes que lo necesitan y quienes pagarán un 

precio por su uso. 

En el Perú el sistema financiero está comprendido por una amplia variedad de servicios 

que son brindados hacia empresas y distintas unidades económicas, ejecutadas por instituciones 

financieras privadas y públicas las cuales están reguladas y supervisadas (Leon, 2017).  

Según Benavides y García (2014), el sistema financiero nacional se divide en dos sectores, 

de intermediación directa e indirecta.  

La intermediación directa se subdivide en dos mercados, un mercado primario, donde se 

desarrollan operaciones por medio de la bolsa de valores y otra por fuera de ella; y un mercado 

secundario, llevando operaciones por medio del mercado bursátil y extrabursátil. Estos mercados 

son supervisados y regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) la cual se 

encuentra adscrita al MEF. 

Por otro lado, tenemos la intermediación indirecta que se subdivide en dos sistemas. El 

primer sistema comprende el bancario donde se encuentran el Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), banca comercial y la banca estatal (Agrobanco y Banco de la Nación); mientras que el 

sistema no bancario lo comprende las compañías de seguro, financieras, cajas de ahorros (cajas 

municipales y cajas rurales), cooperativas de ahorro y crédito, almacenes de depósitos y otros. La 

entidad encargada de supervisar y regular ambos sistemas es la Superintendencia de Banca Seguros 

y AFP (SBS) la cual posee autonomía propia, mientras tanto el BCRP entidad también autónoma 
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es parte del sistema bancario, sin embargo, sus funciones se centran en la estabilidad y política 

monetaria del país.  

El Sistema Financiero Peruano tiene como base legal la “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros”, ley 

N.º 26702; así como también la “Ley de títulos y valores”, ley N.º 27287. Leyes que norman el 

mercado financiero. 

De acuerdo con la Ley General del Sistema Financiero, el Estado no participa dentro del 

sistema financiero, a excepción de las inversiones que posee en la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE), Banco de la Nación, Agrobanco y Fondo MIVIVIENDA, así como también 

establece que las entidades captadoras de fondos del público tienen que contar con un mínimo de 

dos empresas encargadas de clasificar el riesgo por un periodo de seis meses. Teniendo esta 

clasificación la entidad poseerá el rango más bajo otorgado por la SBS, sin embargo, la 

superintendencia tiene otros criterios adicionales para clasificar las distintas empresas del sistema 

financiero, siendo criterios técnicos y ponderaciones establecidas por la propia institución. 

2.3.1 Intermediación Directa 

Intermediación mediante la cual un agente tomador de fondos necesita financiamiento, por 

lo cual recurre a la colocación o emisión de bonos, acciones, títulos valores y demás instrumentos 

que se operan, y que son demandados por el agente superavitario o también conocido como 

inversionista, de tal manera este último asume de forma directa el riesgo de otorgar estos fondos a 

los agentes deficitarios. Esta intermediación se puede hacer directamente a través de los bancos de 

inversión y las SAB (Sociedad Agente de Bolsa). 
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2.3.2 Bolsa de Valores 

Es un mercado público en el cual se desarrolla la compra y venta de títulos y valores, como 

acciones, bonos, obligaciones, bienes, materias primas, etc. En el caso de los bienes ofertados y 

demandados en bolsa, estos deben cumplir con las características de ser estandarizados, fungibles 

y de gran cantidad con la finalidad de ser negociados fluidamente. La bolsa muestra las condiciones 

de mercado para que se pueda invertir, señalando alzas y bajas (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2011). 

2.3.3 Mercado Bursátil 

Mercado de negociación diaria de valores mobiliarios como acciones de inversión, 

certificados de suscripción, bonos públicos y privados, y otros instrumentos de negociación 

propios de este mercado. Los valores tienen que estar inscritos previamente en el registro público 

del mercado de valores, la SMV, y de la propia bolsa de valores. Este mecanismo comprende la 

negociación denominada rueda de bolsa (Rocca, 2017). 

2.3.4 Mercado Extrabursátil  

También conocido como Mercado Over the Counter, es un mercado virtual donde se 

intercambian valores mobiliarios inscritos en la bolsa de valores, que son negociados fuera de la 

rueda de bolsa y que se necesita de una sociedad agente de bolsa la cual verifica la liquidación y 

transferencia (Rocca, 2017). En este mercado no es necesario realizar la operación mediante la 

bolsa de valores, desarrollando el contrato de manera directa. Una característica de este mercado 

es que no está regulado y es descentralizado. 
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2.3.5 Intermediación Indirecta 

Intermediación por medio de instituciones financieras, las cuales captan recursos de los 

ahorristas o agentes superavitarios, pagándoles tasas pasivas. Los recursos captados son usados 

para financiar a los agentes deficitarios a través de colocaciones de créditos. Esta intermediación 

se caracteriza porque el riesgo es asumido por las entidades financieras.  

2.3.6 BCRP 

Es una entidad estatal con autonomía, encargada de preservar y velar por la estabilidad 

monetaria. Administra las reservas internacionales, emite billetes y monedas, regula la moneda y 

crédito financiero, así como también informa periódicamente sobre las finanzas del país (BCRP, 

2011). 

2.3.7 Banca Comercial 

La banca comercial está compuesta por todos los bancos privados del sistema. Son 

captadores de recursos por parte del público generando pasivos para los bancos, dinero que será 

puesto en la economía por medio de operaciones activas hacia sus clientes. También cumplen otras 

funciones recaudadoras (BCRP, 2011). 

2.3.8 Banca Estatal 

Lo conforman los bancos del Estado que operan dentro del sistema financiero. Lo 

componen el Banco de la Nación, entidad que busca el fomento de la inclusión financiera y que 

actúa como agente financiero del estado; y Agrobanco, entidad que fomenta el desarrollo agrario 

por medio de créditos (BCRP, 2011). 
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2.3.9 Compañías de Seguros 

Compañías privadas que a cambio del pago de una prima otorgan una cobertura en función 

a un contrato establecido a favor de la persona que paga la prima (asegurado), en caso de que se 

produzca alguna eventualidad, como: siniestro que afecte la vida o el patrimonio (BCRP, 2011). 

2.3.10 Financieras 

Entidades captadoras de recursos del público, encargadas de realizar colocaciones de 

primeras emisiones de valores, brindar asesoramiento financiero y trabajar con valores mobiliarios 

como automóviles (Superintendencia de Banca Seguros y AFP [SBS], 2009). 

2.3.11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito  

Son instituciones financieras municipales que se encargan de otorgar créditos de forma 

preferente a pequeñas y microempresas de las ciudades. Están limitadas a dar créditos a las propias 

municipalidades del país (BCRP, 2011). 

2.3.12 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

Empresa privada que cumple el rol social de ser la encargada de intermediar 

financieramente con las pequeñas, medianas y microempresas de las zonas rurales para su 

actividad económica (BCRP, 2011). 

2.3.13 Cooperativas de Ahorros y Créditos 

Entidades privadas que incentivan el ahorro, siendo este lo que conforma el capital de la 

institución. Su finalidad es la de otorgar créditos con los ahorros depositados por los socios 

teniendo tasas generalmente bajas. La operación de los recursos del público se desarrolla mediante 

la autorización de la SBS, teniendo ciertos límites para operar (BCRP, 2011). 
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2.3.14 Almacenes de Depósitos 

Sociedades anónimas constituidas con el objetivo principal de almacenar bienes. Algunas 

otras funciones que tienen es la facultad de emitir certificados de depósitos y warrants, operar 

como almacén aduanero, transporte de bienes por cuenta del cliente, manipulación de carga y otros 

servicios asociados a la actividad almacenera (BCRP, 2011). 

2.4 Banco de la Nación 

 

El Banco de la Nación en la actualidad es el principal banco estatal del Perú. Su creación 

se remonta al año 1966, año en el cual El Congreso de la República aprueba la creación del Banco 

de la Nación mediante la ley Nº 16000, siendo promulgada días posteriores por el presidente de 

turno, Fernando Belaunde Terry. La creación del Banco de la Nación estuvo asociada a la 

modernidad de la institucionalidad y el impulso de desarrollo económico del país. Los primeros 

años del banco se destinaron para la delimitación de sus funciones y la consolidación institucional 

en medio de una situación adversa política y económica del país (Banco de la Nación, 2016). 

Su creación tiene como antecesor la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones del Perú, 

entidad conformada por varios bancos de la época.  Los accionistas que conformaron esta antigua 

entidad lo comprendieron el Banco de Crédito del Perú, Banco Popular del Perú, Banco 

Internacional, Banco Wiese Ltdo. y Banco Comercial. Sin embargo, dentro de su directorio 

participaban 2 representantes de los bancos accionistas, un representante del gobierno de turno y 

un representante de los distintos bancos comerciales de la época (Banco de la Nación, 2016).  

La Caja de Depósitos y Consignaciones fue creada bajo la iniciativa de José Payán, esto 

sucedido durante el Gobierno de José Pardo y Barreda en el año 1905. Las funciones iniciales que 

tenía esta caja fueron las de custodiar gratuitamente los valores que se les confiara, ordenados por 
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las distintas oficinas de la administración pública, así como también, los depósitos ordenados por 

el Poder Judicial y los depósitos de las distintas instituciones del estado (La Caja de Depósitos y 

Consignaciones, 1922; Banco de la Nación, 2016). El dinero se depositaba en las agencias de los 

bancos que conformaban La Caja de Depósitos y Consignaciones y se devolvía cuando el estado 

lo solicitara. Estos depósitos también funcionaban como garantías de futuros préstamos solicitados 

por el estado (Banco de la Nación, 2016). 

Años siguiente, las funciones de la caja se ampliaron, recaudando rentas del estanco del 

tabaco, del opio y los impuestos al alcohol. Con este dinero recaudado de los impuestos se procedía 

a pagar los préstamos que tenía el país con el extranjero (Banco de la Nación, 2016), es decir, el 

dinero no pasaba por manos del Estado para ser administrado, sino, se destinaba para el pago de 

la deuda. En el libro del Banco de la Nación publicado en el año 2016 por sus 50 años de historia 

se señala que, con el pasar de los años el estado intentó recuperar la administración y el cobro de 

los distintos impuestos, teniendo como fin el año 1963, año en el cual el presidente de turno emitió 

el Decreto supremo N° 47, expropiando a la Caja de Depósitos y Consignaciones la función 

recaudadora de impuestos y rentas, así como los depósitos judiciales. 

Para el año 1966 se crea el Banco de la Nación teniendo como antecesora la Caja de 

Depósitos y Consignaciones. El capital constituido para la apertura del banco fue de 20 mil 

millones de soles de oro, equivalentes a 27 mil millones de nuevos soles para el 2016 (Banco de 

la Nación, 2016). 

Las funciones iniciales del Banco de la Nación fueron: 

- Recaudar rentas del estado. 

- Recibir de forma exclusiva y excluyente los depósitos de fondos del estado y todas sus 

instituciones. 
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- Pagar cheques girados en contra de los propios depósitos de la Dirección General del 

Tesoro y oficinas de tesorería del Estado. 

- Recibir en consignación y custodia depósitos administrativos y judiciales. 

- Efectuar los servicios de la deuda pública 

Funciones como agente financiero del estado: 

- Efectuar por cuenta del estado y sus instituciones operaciones de crédito activas y pasivas 

con instituciones y agencias financieras del país y del exterior. 

- Emisión y colocación de valores del estado en mercados financieros del interior y exterior. 

- Compra y venta de títulos valores públicos y privados. 

- Ser fideicomisario del estado y sus instituciones. 

- Otorgar garantías, avales y cartas fianza por cuenta del estado y bajo su autorización. 

Como empresa bancaria: 

- Otorgar créditos en moneda nacional y extranjera de corto, mediano y largo plazo a las 

instituciones estatales, previa aprobación del directorio. 

- Realizar operaciones de préstamo directo y redescuento con el BCRP. 

- Realizar operaciones de créditos activos y pasivos con instituciones financieras del país y 

del extranjero. 

- Constituir depósitos dentro del país y fuera también, en moneda nacional y extranjera. 

- Otorgar avales, cartas fianza y garantías. 

- Realizar créditos administrativos. 

- Realizar los servicios propios de la banca a todo el público. 

- Otorgar créditos en moneda extranjera a personas naturales y jurídicas. 
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Desde el año 1994, las funciones del Banco de la Nación fueron modificadas por el 

gobierno de turno. Las funciones que hoy cumple no son ejercidas con exclusividad. Actualmente 

cumple las siguientes funciones: 

- Brindar servicios de pagaduría en función a lo solicitado por la Dirección General del 

Tesoro Público. 

- Ejecutar el servicio de recaudación por parte de acreedores tributarios. 

- Actuar como agente financiero del estado. 

- Efectuar por mandato, operaciones de las subcuentas bancarias del Tesoro Público. 

- Actuar por cuenta de otros bancos y entidades financieras. 

- Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central y sus distintos niveles de gobierno, en 

caso de no ser atendidos por el Sistema Financiero Nacional. 

- Efectuar servicios de corresponsalía. 

- Brindar el servicio de Cuentas Corrientes a las distintas instituciones del sector público. 

- Recibir depósitos de ahorro en lugares donde la banca comercial no tiene acceso. 

En la actualidad el Banco de la Nación cuenta con presencia a nivel nacional, llegando a 

lugares donde la banca comercial no llega.  

Al cierre del 2022 el Banco de la Nación contó con un total de 561 agencias a nivel 

nacional, concentrándose el 17.5% en Lima y el 82.5% restante en provincias. 

Las agencias del Banco de la Nación se clasifican en dos tipos, las Única Oferta Bancaria 

(UOB) que son agencias donde la banca comercial no tiene presencia, generalmente en lugares 

alejados de ciudades principales de las regiones del país; y las No Única Oferta Bancaria que se 

encuentran en lugares donde existe presencia de la banca comercial. 
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El Banco de la Nación posee cajeros corresponsales y cajeros Multired, los cuales cumplen 

la función de descentralizar algunas operaciones de las agencias. Al 2022 el banco cuenta con un 

total de 1,097 cajeros Multired y 16,074 cajeros corresponsales (Agentes Multired), los cuales se 

distribuyen en todo el territorio nacional, siendo parte de las políticas de inclusión financiera. 

2.5 Formulación de Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General 

La eficiencia estimada del Banco de la Nación es positiva mediante la aplicación del 

Análisis Envolvente de Datos (2010 – 2022). 

2.5.2 Hipótesis Específica 

HE1: La aplicación del Análisis Envolvente de Datos muestra los factores que afectan los 

ratios de eficiencia mediante las entradas (inputs) y salidas (outputs) del Banco de la Nación (2010 

– 2022). 

HE2: La evolución de los ratios de eficiencia del Banco de la Nación mediante la 

aplicación del Análisis Envolvente de Datos muestra una tendencia de crecimiento (2010 – 2022). 

2.6 Variables 

El modelo matemático del DEA posee dos variables, inputs y outputs; las cuales a su vez 

pueden estar compuestas por una mayor cantidad de estas mismas. El presente trabajo hace uso de 

tres indicadores para los inputs y outputs. 

El trabajo realizado por Benavides y García (2014) seleccionó como outputs a las variables: 

colocaciones, utilidad operativa y cartera sana; mientras que para los inputs consideraron gastos 

de personal, depósitos del público y activo fijo. Las variables en el trabajo anterior fueron usadas 
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para el caso de bancos privados, por consiguiente, la adaptación de estas variables al presente 

trabajo ayudó en su desarrollo. Un inconveniente que a menudo se encuentra en el DEA es la 

correcta elección de inputs y outputs (Farfán y Ruiz, 2005), debido a que se pueden tomar variables 

repetitivas o que se encuentren una dentro de otra.  

Dentro del trabajo de Farfán y Ruiz (2005) en su tesis sobre la eficiencia aplicado al sector 

microfinanciero se tomaron las variables para dos modelos distintos, el primero que fue el modelo 

de eficiencia operativa donde se enfocan en la maximización de los outputs y el de eficiencia 

financiera donde minimizan los inputs. Para el primer caso tomaron las variables de colocaciones, 

número de deudores, depósitos, número de oficinas y número de personal; mientras que para el 

segundo caso de eficiencia financiera se tomó: ingreso financiero, gastos operativos, colocaciones 

y cartera de alto riesgo. 

 La selección de variables para el presente trabajo se tomó en función de los trabajos antes 

mencionados, tomando para la presente investigación lo siguiente: ingresos por servicios 

financieros e intereses, utilidad operativa, cartera de créditos, como outputs; mientras que para los 

inputs se tomaron gastos de servicios financieros, por interés y administrativos, depósitos y activo 

fijo. 
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2.7 Operacionalización de Variables 

 Tabla 1. Operacionalización de Variables 

 Nota. Elaboración propia. 

2.8 Descripción de Inputs 

2.8.1 Gastos de Servicios Financieros, por Interés y Administrativo 

Son todos los gastos en los cuales el banco incurre durante sus operaciones, está dada por 

la sumatoria de los gastos administrativos, gastos en servicios financieros, y los pagos a quienes 

poseen dinero ahorrado en el banco. 

2.8.2 Depósitos 

Está conformado por el dinero de las empresas, instituciones y personas que ahorran dentro 

del banco. Dentro de ellos encontramos a los depósitos a la vista y plazo fijo. 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Eficiencia 

(Variable 

cuantitativa y 

dependiente) 

Aproximación del 

uso óptimo de 

recursos 

disponibles para 

obtener bienes o 

servicios finales. 

Sumatoria 

ponderada de 

inputs sobre 

outputs de una 

unidad de 

decisión 

Análisis Envolvente de 

Datos (DEA) 

Ratio de 

eficiencia 

[0,1] 

Nominal 

Inputs 

(Variable 

cuantitativa e 

independiente) 

Insumos que 

ingresan a una 

empresa. 

Sumatoria 

ponderada de los 

insumos o 

ingresos de una 

unidad de 

decisión 

I1: Gastos de servicios 

financieros, por interés y 

administrativo 

I2: Depósitos 

I3: Activo fijo 

Miles de 

soles 
Nominal 

Outputs 

(Variable 

cuantitativa e 

independiente) 

Bienes o servicios 

que salen de una 

empresa. 

Sumatoria 

ponderada de los 
productos o 

salidas de una 

unidad de 

decisión 

O1: Utilidad operativa 
O2: Cartera de créditos 

O3: Ingreso por servicios 

financieros e intereses 

Miles de 

soles 
Nominal 



 41 

2.8.3 Activo Fijo 

Se encuentra conformado por todo el mobiliario del banco que ayuda a brindar servicio a 

los clientes. 

2.9 Descripción de Outputs 

2.9.1 Utilidad Operativa 

La utilidad operativa es la ganancia líquida que genera el banco después de todo el ejercicio 

financiero, después de pagos a personal, pagos de prestación de servicios, y otros. 

2.9.2 Cartera de Créditos 

Es la sumatoria de colocaciones de préstamos en el sistema financiero, el cual se compone 

por los créditos vigentes, créditos refinanciados, créditos vencidos, en cobranza judicial y 

provisiones de crédito. 

2.9.3 Ingresos por Servicio Financieros e Intereses 

Los ingresos financieros y de intereses son pilares fundamentales para la obtención de 

ganancias por parte de la prestación de servicios financieros y colocaciones de dinero de un banco, 

siendo esta la retribución más importante por la prestación de servicios financieros. 
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Capítulo 3:  Método de la Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo es de tipo longitudinal debido a que los datos tomados son parte de un 

periodo de tiempo comprendido entre los años 2010 y 2022.  

3.2 Diseño de Investigación 

Se tiene un diseño no experimental porque los datos usados no tienen modificaciones, la 

estructura de cada variable no será controlada. 

3.3 Enfoque de Investigación 

El enfoque presentado en el trabajo de investigación es cuantitativo debido a que se hizo 

uso de datos numéricos los cuales fueron ponderados para estimar el nivel de eficiencia del Banco 

de la Nación. 

3.4 Alcance de Investigación 

El alcance de la investigación es descriptiva y explicativa, esto a causa del uso de un 

modelo matemático del DEA para la ponderación de outputs con relación a los inputs, el cual 

estima el nivel de eficiencia del Banco de la Nación para consecuentemente ser explicados los 

resultados obtenidos. 

3.5 Población y Muestra 

Población: la población determinada comprende el Banco de la Nación como empresa 

estatal. 
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Muestra: el presente trabajo concentra como muestra el 100% del Banco de la Nación, 

abarcando todas las agencias, cajeros, agentes Multired, y su sección de operaciones. 

3.6  Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

3.6.1 Técnicas 

Los datos para el desarrollo del presente trabajo se extrajeron de los estados financieros del 

Banco de la Nación, periodo comprendido entre los años 2010 y 2022, obtenidos a través de su 

página web institucional, sección transparencia. Adicionalmente se recurrió a información 

complementaria de libros, artículos científicos, trabajos académicos, documentos institucionales y 

otros. Se hizo uso principalmente de fuentes primarias para la recolección de datos. 

3.6.2 Instrumentos 

Los datos se recogieron de los estados financieros del Banco de Nación, siendo adjuntados 

a un bloc de notas para ser procesados mediante el software DEAP 2.1 (Data Envelopment 

Analysis Computer Program). 

DEAP 2.1 es un software de acceso público y gratuito, diseñado por Timothy Coelli, 

profesor adjunto de la Escuela de Economía de la Universidad de Queensland en Australia. Su uso 

se enfoca en la estimación de la eficiencia técnica mediante el uso del DEA. Su aplicación se basa 

en el uso de archivos de datos (documento de notas) donde se consignan los valores de los inputs 

y outputs, los cuales al ser introducidos en el software generan un nuevo archivo de datos con los 

resultados obtenidos. 
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3.7  Análisis de Datos 

La información recolectada del Banco de Nación es procesada mediante el programa 

DEAP 2.1 para su estimación y evaluación. El software arroja un valor asignado a cada año, valor 

que va entre 0 a 1, siendo 1 el valor asumido para la eficiencia, mientras que por debajo de 1 se 

asume como no eficiente. La información está resumida en figuras y tablas estadísticas.  
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Capítulo 4:  Resultados de la Investigación 

La presente sección del trabajo muestra las variables seleccionadas que serán usadas en el 

software DEAP 2.1.  

La evaluación de los variables se llevó a cabo desde el año 2010 hasta el 2022, revisando 

la información de los estados financiero año por año y extrayendo los valores requeridos. 

La selección de los inputs y outputs se basó en los trabajos mencionados en los 

antecedentes, Capítulo 2. A partir de estos antecedentes se deduce la tabla 2, en la cual se muestran 

las entradas y salidas que se tomaron de referencia. Sin embargo, se tomó con mayor importancia 

el trabajo desarrollado por Farfán y Ruiz, así como también el ejecutado por Benavides y García. 

Ambos trabajos presentan particularidades, por ejemplo, el primero (Farfán y Ruiz) desarrolla una 

selección de inputs y outputs que a su vez son correlacionadas con la finalidad de ver el nivel de 

relación que existen entre estas para posteriormente desarrollar el modelo DEA; por otra parte el 

segundo, desarrollado por Benavides y García en el año 2014, presenta un cuadro en el cual 

muestra todos los posibles inputs y outputs para posteriormente depurarlas, seleccionando solo las 

más relevantes y considerando que estén presentes en cada una de las DMU’s seleccionadas, esto 

con la intención de que las entradas y salidas sean homogéneas y se expresen en la misma unidad 

de mediada. 

Tabla 2. Inputs y Outputs seleccionados de los antecedentes 

Autores  Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Farfán y Ruiz 

(2005)  
- Gastos operativos - Ingresos financieros  

  - Colocaciones - Colocaciones 

  - Cartera de alto riesgo - Número de deudores 

  - Número de oficinas - Depósitos 
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  - Numero de personal   

Campoverde et al. 

(2018) 
- Costos Operacionales - Total de depósitos 

  - Fondos irrecuperables - Cuentas por cobrar 

Benavides y 

García (2014) 
- Gastos de personal - Colocaciones 

 - Depósitos del público - Utilidad operativa 

 - Activo fijo - Cartera sana 

Pacheco (2019) - Calidad de los activos - Cuenta de activos 

  - Gestión administrativa  

  - Rentabilidad  

  - Liquidez  

Fernández (2023) - Gastos de operación - Depósitos Totales 

  - Fondos irrecuperables - Ingresos por servicios 

   - Cuentas por Cobrar 

Ocampo (2018) - Empleados - Créditos 

  - Oficinas 
- Cartera de Inversión a 

Vencimiento 

  - Fondos propios  

  - Depósitos  

Gonzales y 

Herrera (2021) 
- Número de empleados - Inversión crediticia 

  - Número de oficinas - Depósitos 

  - Fondos Propios - Compromisos contingentes 

    - Riesgos contingentes 

 Nota. Elaboración propia. 
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La Tabla 2 muestra todos los inputs y outputs que fueron seleccionados en cada uno de los 

antecedentes de la presente investigación. Estos inputs y outputs sirven como base para el 

desarrollo y selección de nuevos inputs y outputs que formaran parte de la ponderación para 

estimar el ratio de eficiencia del Banco de la Nación.  

4.1 Selección de Inputs y Outputs 

En función a la Tabla 2 se hace una depuración y selección de inputs y outputs, llegando a 

la conclusión de tomar tres inputs, así como también outputs, en cantidad proporcional al primero, 

representando los datos más relevantes. La obtención de estos datos se extrajo directamente de los 

estados financieros del Banco de la Nación. 

La primera selección se desarrolló con los inputs, entradas que son canalizadas por el banco 

con el objetivo de transformarlos en productos o servicios finales. La elección de los inputs se 

verificó y se extrajo directamente de cada estado financiero del último trimestre de cada año, 

delimitado por el periodo de estudio de este trabajo el cual lo comprenden los años 2010 y 2022. 

El primer input seleccionado fue I1, el cual está determinado por los Gastos, comprendido 

por la sumatoria de los gastos de servicios financieros, gastos por intereses y gastos administrativos 

de la institución. 

El segundo input obtenido es I2, el cual comprende los Depósitos. Este indicador esta dado 

por la sumatoria de los depósitos de las empresas y depósitos de los organismos financieros.  

Finalmente, el tercer input I3, Activo Fijo, que se comprende como el total del activo de la 

institución. 

De acuerdo con estos inputs seleccionados se construyó la Tabla 3, la cual muestra los 

inputs junto a los valores para cada año, expresados en miles de soles. 
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Tabla 3. Inputs seleccionados del Banco de la Nación 2010 – 2022 

Nota. Elaboración propia a partir de los estados financieros del Banco de la Nación. 

 

En tanto, la selección de los outputs, salidas que expresan lo obtenido o el resultado por los 

servicios producidos por el banco, también se extrajo de los estados financieros de la institución. 

Esta información se canalizo obteniendo tres outputs. El primer output O1 lo conforman los 

Ingresos, siendo esta una sumatoria de los ingresos por intereses y los ingresos por servicios 

financieros. El segundo output O2 es la Utilidad Operativa, determinada por el resultado neto del 

ejercicio. Finalmente, el tercer output O3 que viene dada por la Cartera de Créditos. 

La Tabla 4 muestra los outputs seleccionados junto a los valores para cada año, expresados 

en miles de soles. 

Expresado en 

miles de soles 
Gastos Depósitos  Activo fijo  

Inputs I1 I2 I3 

2022 S/1,573,426.00 S/43,261,879.00 S/46,593,792.00 

2021 S/1,460,300.00 S/44,500,556.00 S/47,278,134.00 

2020 S/1,300,701.00 S/40,341,944.00 S/44,287,474.00 

2019 S/1,264,836.00 S/29,324,142.00 S/32,936,301.00 

2018 S/1,289,046.00 S/26,691,673.00 S/30,101,634.00 

2017 S/1,207,714.00 S/26,782,164.00 S/30,272,538.00 

2016 S/1,131,425.00 S/25,207,533.00 S/28,499,653.00 

2015 S/1,136,046.00 S/27,041,120.00 S/29,550,473.00 

2014 S/1,018,408.00 S/25,449,243.00 S/28,284,202.00 

2013 S/968,617.00 S/24,661,754.00 S/27,020,299.00 

2012 S/904,127.00 S/21,471,328.00 S/24,016,977.00 

2011 S/940,778.00 S/18,166,572.00 S/22,648,197.00 

2010 S/832,572.00 S/16,876,823.00 S/21,164,917.00 
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Tabla 4. Outputs seleccionados del Banco de la Nación 2010 – 2022 

Expresado en 

miles de soles 
Ingreso Utilidad Operativa  

Cartera de 

Créditos 

Outputs O1 O2 O3 

2022 S/2,940,213.00 S/886,585.00 S/9,360,002.00 

2021 S/1,987,623.00 S/354,470.00 S/7,313,357.00 

2020 S/1,912,553.00 S/658,292.00 S/8,045,308.00 

2019 S/2,360,686.00 S/1,089,540.00 S/6,319,692.00 

2018 S/2,369,382.00 S/816,384.00 S/8,930,396.00 

2017 S/2,254,939.00 S/738,534.00 S/8,647,525.00 

2016 S/2,191,371.00 S/935,067.00 S/10,170,988.00 

2015 S/1,996,132.00 S/684,666.00 S/10,257,585.00 

2014 S/1,872,673.00 S/704,849.00 S/7,685,686.00 

2013 S/1,744,006.00 S/589,347.00 S/6,943,890.00 

2012 S/1,665,046.00 S/666,820.00 S/5,587,425.00 

2011 S/1,090,134.00 S/486,715.00 S/4,384,982.00 

2010 S/919,912.00 S/381,853.00 S/4,109,531.00 

 

Nota. Elaboración propia a partir de los estados financieros del Banco de la Nación. 

 

La figura 2 muestra los inputs y outputs seleccionados expresados bajo un diagrama de 

barras. Las 3 primeras barras representan los outputs y las 3 siguientes los inputs. El diagrama 

muestra una tendencia creciente a través de los años, esto especialmente en los inputs, mientras 

que en los outputs presentan un crecimiento inestable, creciendo continuamente hasta el año 2016 

para posteriormente tener una caída en el año 2019 y volver de nuevo a crecer para los años 

siguientes. 
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Figura 2. Diagrama de barras, variables inputs y outputs del Banco de la Nación 2010 – 2022 

 
Nota. Elaboración propia a partir de los estados financieros del Banco de la Nación. 
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4.2 Resultados de la Investigación Mediante la Aplicación del DEA 

Los inputs y outputs seleccionados se procesaron mediante el software DEAP 2.1, un 

software especializado en la estimación de la eficiencia técnica mediante el uso del DEA, 

aplicando los modelos de rendimientos constantes y variables a escala, en ambos casos pudiendo 

ser orientados a los outputs e inputs.  

Para desarrollar el DEA es necesario tener al menos dos unidades de decisión, sin embargo, 

la investigación pretende estimar la eficiencia del Banco de la Nación, que en teoría vendría a ser 

una sola DMU, es por lo que cada año fue tomado como una DMU independiente para ser 

evaluado, teniendo trece unidades y de esta forma estimar la eficiencia del banco. 

Los resultados se desarrollaron en tres escenarios, el primero estimando el ratio de 

eficiencia con rendimientos variables a escala y orientado a los inputs, el segundo orientado a los 

outputs y finalmente un tercero bajo los rendimientos constantes a escala orientado a los inputs y 

outputs. 

En el presente trabajo los resultados que se obtuvieron para estimar la eficiencia pueden 

presentar otros resultados en caso se tomen otros outputs y/o inputs. Existe la posibilidad de que 

ciertos años resulten ser eficientes con los indicadores seleccionados, pero haciendo uso de otros 

resulten no ser eficiente. 

4.2.1 Estimación DEA, Modelo de Rendimientos Variables a Escala (VRS) Orientado a los 

Inputs 

Los resultados arrojados después de correrlos en el software DEAP 2.1 bajo el modelo 

VRS orientado a los inputs muestra una tendencia constante a través de los años con una caída 

muy pronunciada para los años 2020 y 2021. 

El Banco de la Nación obtuvo una media de 0.959 de eficiencia para el periodo 2010 – 

2022 bajo el modelo VRS con orientación a los inputs, teniendo cuatro años en los cuales el ratio 
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de eficiencia estuvo por debajo de 1. El primer año es el 2014 donde se obtuvo un ratio de 0.989 

y el segundo año 2017, donde se obtuvo 0.977, en ambos casos su ratio fue muy cercano al 

requerido. Sin embargo, un escenario distinto se muestra en los años 2020 y 2021, en estos casos 

su ratio se fijó en 0.788 y 0.715 respectivamente, un ratio muy distante del necesario para 

considerarlo eficiente. Esta última etapa de evaluación se ve marcada por la pandemia producida 

por la COVID-19 que se originó en el primer trimestre del 2020. La figura 3 muestra un diagrama 

desde el año 2010 y finalizando en el 2022, en cual claramente se muestra la caída para los años 

2020 y 2021, y a su vez una recuperación pronta en el año 2022. 

Tabla 5. Ratio de eficiencia DEA, modelo VRS orientado a los inputs del Banco de la Nación 

2010 – 2022  

Año 

Ratio de eficiencia 

VRS orientado a los 

inputs 

2022 1.000 

2021 0.715 

2020 0.788 

2019 1.000 

2018 1.000 

2017 0.977 

2016 1.000 

2015 1.000 

2014 0.989 

2013 1.000 

2012 1.000 

2011 1.000 

2010 1.000 

Media 0.959 

Nota. Elaboración propia. 



 53 

Figura 3. Diagrama del ratio de eficiencia DEA, modelo VRS orientado a los inputs del Banco 

de la Nación 2010 – 2022  

 
Nota. Elaboración propia. 

4.2.2 Estimación DEA, Modelo Rendimientos Variables a Escala (VRS) Orientado a los 

Outputs 

Al igual que el modelo anterior, este modelo también trabaja con rendimientos variables a 

escala, sin embargo, este modelo se orienta a los outputs, salidas. 

Los resultados que arrojo el software DEAP 2.1 muestra un contexto similar al modelo 

VRS orientado a los inputs. El Banco de la Nación obtuvo una media de eficiencia de 0.963 

mediante el modelo VRS con orientación a los outputs para el periodo 2010 – 2022, siendo esta 

media mayor en 0.004 al obtenido por el modelo con orientación a los inputs. Dentro de los 

resultados obtenidos, se muestra cuatro años que obtuvieron un ratio inferior a 1. 

Al igual que el modelo anterior, el modelo VRS orientado a los outputs presenta los mismos 

años con ratios inferiores a 1. El primer año, 2014 presenta un ratio de eficiencia de 0.973, 

retrocediendo 0.016 frente al modelo orientado a los inputs. Para el año 2017 el ratio de eficiencia 
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el ratio de eficiencia se estableció en 0.806 y 0.755 respectivamente, en ambos casos mayor a los 

resultados del modelo orientado a los inputs. 

El efecto de la pandemia no fue ajeno dentro de los resultados obtenidos en el modelo VRS 

orientado a los outputs. La tendencia muestra una caída pronunciada para los años 2020 y 2021, 

por motivo de la pandemia (figura 4). Sin embargo, a diferencia del modelo VRS orientado a los 

inputs, el desempeño del modelo orientado a los outputs fue mejor, teniendo un incrementó en la 

media. De este resultado se desprende que los outputs se comportaron de mejor manera frente a 

los inputs, es decir, a pesar de tener bajas entradas para producir, se supo canalizar de mejor manera 

ciertas oportunidades para generar un incremento en la eficiencia del Banco de la Nación, es por 

lo que el modelo VRS orientado a los outputs presenta un mayor ratio de eficiencia que el modelo 

VRS orientado a los inputs. 

Tabla 6. Ratio de eficiencia DEA, modelo VRS orientado a los outputs del Banco de la Nación 

2010 – 2022 

Año 
Ratio de eficiencia VRS 

orientado a los outputs  

2022 1.000 

2021 0.755 

2020 0.806 

2019 1.000 

2018 1.000 

2017 0.983 

2016 1.000 

2015 1.000 

2014 0.973 

2013 1.000 

2012 1.000 

2011 1.000 

2010 1.000 

Media 0.963 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 4. Diagrama del Ratio de eficiencia DEA, modelo VRS orientado a los outputs del Banco 

de la Nación 2010 – 2022 

 
Nota. Elaboración propia. 

4.2.3 Estimación DEA Modelo Rendimientos Constantes a Escala (CRS) Orientado a los 

Inputs y Outputs 

Los resultados para la estimación de la eficiencia técnica del Banco de la Nación bajo el 
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Bajo el modelo CRS se observa que el Banco de la Nación no fue eficiente, obteniendo una 
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no los excluye de ser no eficientes. El ratio más alto dentro de los periodos no eficientes, es el año 

2017, periodo donde se obtuvo un valor de 0.967. 

Como se menciona párrafos arriba, el 2019 fue un año eficiente para la entidad financiera, 

sin embargo, para los años siguientes se observa dos caídas que posteriormente finaliza con un 

rebrote. La primera caída se da en el año 2020, en el cual se obtuvo un ratio de 0.759; seguido del 

año 2021, periodo donde se obtiene un ratio de 0.703, siendo este último el valor más bajo dentro 

del periodo estudiado. Finalmente, se termina el año 2022 con crecimiento, donde el ratio es de 

0.965, cercano al solicitado para catalogarlo como eficiente.  

La tendencia que presenta el Banco de la Nación para el periodo 2010 – 2019 se manifiesta 

de manera positiva, presentando ligeras caídas en los años 2013 y 2017. Sin embargo, para el 

último tramo, 2020 – 2022, se tiene una caída consecutiva en los años 2020 y 2021, suceso que se 

asocia directamente con la pandemia de la COVID-19, para luego recuperarse el año 2022. 

Tabla 7. Ratio de eficiencia DEA, modelo CRS del Banco de la Nación 2010 – 2022 

Año Ratio de eficiencia CRS  

2022 0.965 

2021 0.703 

2020 0.759 

2019 1.000 

2018 1.000 

2017 0.967 

2016 1.000 

2015 1.000 

2014 0.949 

2013 0.930 

2012 0.951 

2011 0.722 

2010 0.625 

Media 0.890 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5. Diagrama del ratio de eficiencia DEA, modelo CRS del Banco de la Nación 2010 – 

2022 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Bajo el enfoque de los outputs el nivel de eficiencia obtenido se debió a la baja cantidad de outputs 

y al incremento de gastos y activo fijo. 

2012: mediante el enfoque del modelo VRS orientado a inputs y outputs, el ratio de 

eficiencia obtenido fue de 1 en ambos casos, mostrando el Banco de la Nación eficiencia en este 

año. Sin embargo, bajo el modelo CRS el resultado es totalmente distinto, el ratio de eficiencia 

obtenido fue de 0.951 orientado a inputs y outputs, un ratio cercano al solicitado. Bajo el enfoque 

de los inputs el nivel de ineficiencia se debió al elevado gasto incurrido en los inputs, una baja 

colocación y gestión de créditos, y reducida utilidad operativa. Mientras que para el enfoque de 

los outputs se debió baja cantidad de ingresos por parte de los outputs y un incremento en los 

depósitos y el activo fijo.  

2013: bajo el enfoque del modelo VRS orientado a inputs y outputs, el ratio de eficiencia 

obtenido fue de 1 en ambos casos, mostrando el Banco de la Nación eficiencia en este año. Sin 

embargo, bajo el modelo CRS el resultado es totalmente distinto, el ratio de eficiencia obtenido 

fue de 0.930 orientado a inputs y outputs, al igual que el año anterior un ratio cercano al solicitado 

para la eficiencia. Bajo el enfoque de los inputs el resultado se debió a una elevada cantidad de 

inputs y un baja colocación y gestión de créditos, así como también una reducción en la utilidad. 

Por otro lado, bajo el enfoque de los outputs el nivel de ineficiencia se debió a un bajo rendimiento 

de los outputs, un incremento en los depósitos y activo fijo del banco. 

2014: bajo el modelo VRS enfocado a los inputs se obtuvo el ratio de eficiencia técnica de 

0.989, esto debido a un elevado gasto de los inputs y una baja utilidad operativa; mientras que 

orientado a los outputs se obtuvo 0.973, esto a causa de una cantidad elevada de depósitos y activo 

del banco, así como también una baja producción de outputs. Bajo el modelo CRS se obtuvo 0.949 

de ratio de eficiencia orientado a inputs y outputs, este nivel de eficiencia del modelo con 
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orientación a los inputs se debió a un elevado gasto de los servicios financieros, depósitos y activo 

fijo, y teniendo una contraparte de baja utilidad operativa y cartera de créditos. Finalmente, el ratio 

obtenido del modelo orientado a los outputs, se debió a una baja producción de los outputs. 

2015: mediante el modelo VRS orientado a inputs y outputs, y del modelo CRS orientado 

a inputs y outputs, el ratio de eficiencia que se obtuvo fue de 1 en los tres casos, mostrando que el 

Banco de la Nación fue eficiente durante este año, sin importar el modelo de rendimientos variables 

o constantes. 

2016: bajo el enfoque del modelo VRS orientado a inputs y outputs, y del modelo CRS 

orientado a inputs y outputs, el ratio de eficiencia que se obtuvo fue de 1 en los tres casos, 

mostrando que el Banco de la Nación fue eficiente durante este año, sin importar el modelo de 

rendimientos variables o constantes. 

2017: en función del enfoque del modelo VRS orientado a inputs, el ratio de eficiencia se 

ubicó en 0.977, esto debido a una elevada cantidad de inputs y baja utilidad operativa y cartera de 

créditos. En cuanto al modelo VRS orientado a outputs, el ratio de eficiencia se encontró en 0.983 

debido a un elevado activo fijo y una baja producción de outputs. Por otra parte, el resultado bajo 

el modelo CRS orientado a inputs fue de 0.967, en el cual se debió hacer una disminución en el 

gasto de servicios financieros, así como en los depósitos y el activo fijo, y a la par incrementar la 

utilidad operativa y la cartera de créditos para llegar al ratio de la eficiencia de 1. Finalmente, bajo 

el modelo CRS orientado a outputs la eficiencia se encontró también en 0.967, esto debido a su 

baja producción de outputs y un elevado gasto por servicios financieros, de interés y 

administrativos. Los ratios obtenidos en este periodo se acerca al solicitado para ser eficiente, por 

lo cual podemos calificar como un año regular. 
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2018: bajo el modelo VRS orientado a inputs y outputs, y del modelo CRS orientado a 

inputs y outputs, el ratio de eficiencia que se obtuvo fue de 1 en los tres casos, mostrando que el 

Banco de la Nación fue eficiente durante este año, sin importar el modelo de rendimientos variables 

o constantes. 

2019: mediante el modelo VRS orientado a inputs y outputs, y del modelo CRS orientado 

a inputs y outputs, el ratio de eficiencia que se obtuvo fue de 1 en los tres casos, mostrando que el 

Banco de la Nación fue eficiente durante este año, sin importar el modelo de rendimientos variables 

o constantes. 

2020: durante este año los resultados mediante el modelo VRS orientado a inputs fue de 

0.788, esto debido a un elevado gasto de servicios, depósitos y activo fijo; y una baja cantidad en 

la utilidad operativa. Mediante el modelo VRS orientado a outputs el ratio obtenido fue de 0.806 

debido a la baja cantidad de outputs y una elevado cantidad de inputs. Bajo el modelo CRS 

orientado a inputs y outputs el ratio se ubicó en 0.759. Este año bajo el modelo CRS orientado a 

inputs se debió disminuir el gasto de servicios financieros, por interés y administrativo; depósitos 

y el activo fijo, y en contrapartida se debió incrementar la utilidad operativa y cartera de créditos 

para lograr la eficiencia técnica de 1. Finalmente, bajo el modelo CRS orientado a los outputs el 

ratio se debió a una baja cantidad de ingresos por servicios financieros e intereses, utilidad 

operativa y cartera de créditos. Este año se ve marcado por el inicio de la pandemia mundial 

producida por la COVID-19, mostrando en los cuatro escenarios un ratio de eficiencia muy por 

debajo de 1. 

2021: en este año el ratio obtenido bajo el enfoque VRS orientado a inputs fue de 0.715, el 

cual se debió al elevado gasto de servicios financieros, depósitos y activo fijo; y una reducción en 

la cartera de créditos y utilidad operativa. Bajo el enfoque VRS orientado a los outputs el ratio de 
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eficiencia fue de 0.755 debido a un elevado monto de los inputs y un decrecimiento en los outputs. 

Por otra parte, bajo el modelo CRS orientado a inputs y outputs el ratio de eficiencia se ubicó en 

0.703 para ambos casos; orientado a los inputs el ratio se debió al elevado gasto de servicios 

financieros por interés y administrativos, depósitos y activo fijo, asociado a una menor cantidad 

en la utilidad operativa y cartera de créditos; por otra parte orientado a los outputs se observa una 

elevada cantidad de depósitos y activo fijo, y una baja cantidad en la producción de outputs. Este 

año es considerado como uno de los menos eficientes, debido a los efectos de postpandemia 

producida por la COVID-19. 

2022: bajo el enfoque del modelo VRS orientado a inputs y outputs, el ratio de eficiencia 

obtenido fue de 1 en ambos casos, mostrando el Banco de la Nación eficiencia en este año. Sin 

embargo, bajo el modelo CRS el resultado es totalmente distinto, obteniendo un ratio de eficiencia 

de 0.965 orientado a inputs y outputs, un ratio muy cercano al requerido. Bajo el enfoque de los 

inputs se debió hacer una disminución en el gasto de servicios financieros, así como en los 

depósitos y el activo fijo. Por otra parte, los outputs como la utilidad operativa y cartera de créditos 

debieron incrementarse. Bajo el enfoque de los outputs, para lograr la eficiencia se debió reducir 

los depósitos y activo fijo, por otra parte, se debió elevar el ingreso por servicios financieros e 

intereses, así como también la utilidad operativa y la cartera de créditos. 
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4.4 Conclusiones 

1) En función del objetivo general, se saca la conclusión que el Banco de la Nación no fue 

eficiente durante el periodo 2010 – 2022 mediante el uso del DEA. Esta conclusión se 

deduce a partir de la media obtenida por los enfoques del DEA. El enfoque del VRS con 

orientación a inputs revela que el banco no fue eficiente al tener una media de 0.959, 

mientras que orientado a los outputs la media fue de 0.963, mostrando también ineficiencia; 

y mediante el enfoque CRS orientado a los inputs y outputs la media fue de 0.890 en ambos 

casos. Bajo todos los enfoques la entidad financiera no logro ser eficiente con lo cual se 

rechaza la hipótesis general la cual señala que la estimación de la eficiencia del Banco de 

la Nación es positiva, sin embargo, el valor obtenido no está muy alejado del solicitado 

para lograr la eficiencia. 

2) Con relación al primer objetivo específico, se deduce que los factores que afectan los ratios 

de eficiencia del Banco de la Nación son: el gasto, el activo fijo, los depósitos, los créditos, 

ingresos por servicios financieros y las utilidades. De todos estos factores, los créditos y 

los depósitos juegan un papel importante, debido a que de acuerdo con la teoría del sistema 

financiero son los depósitos los que deben ser prestados a los agentes que lo solicitan 

mediante la figura de un crédito, es decir tener un elevado nivel de depósitos debería 

garantizar la elevada cartera de créditos, de esto deducimos que la gestión para la 

colocación de créditos y captación de depósitos deberían realizarse como prioritarias. 

Teniendo conocimiento de los factores que afectan los ratios de eficiencia del Banco de la 

Nación, se acepta la HE1: La aplicación del Análisis Envolvente de Datos muestra los 

factores que afectan los ratios de eficiencia mediante las entradas (inputs) y salidas 

(outputs) del Banco de la Nación (2010 – 2022). 
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3) En conformidad con el segundo objetivo específico, la tendencia que presenta el Banco de 

la Nación con respecto a la estimación de la eficiencia durante el periodo comprendido 

entre los años 2010 y 2022 muestra un crecimiento bajo los cuatro modelos del DEA. 

Durante los primeros años muestra una tendencia creciente, con ratios por debajo del 

solicitado, pero con sostenibilidad y crecimiento en los siguientes años, a diferencia de los 

años 2020 y 2021 donde la pandemia, producto por la COVID-19, redujo los ratios de 

eficiencia, sin embrago, a nivel general los ratios del Banco de la Nación presentaron una 

tendencia creciente de eficiencia, con lo cual se acepta la HE2: La evolución de los ratios 

de eficiencia del Banco de la Nación mediante la aplicación del Análisis Envolvente de 

Datos muestra una tendencia de crecimiento (2010 – 2022). 

4) Finalmente, se llega a la conclusión que el Banco de la Nación no fue eficiente durante el 

periodo 2010 – 2022, mediate la aplicación del DEA en sus dos modelos VRS y CRS, 

ambos modelos orientados a los inputs y outputs. Sin embargo, las medias de los ratios de 

eficiencia del periodo estudiado no se alejan del valor solicitado para lograr el ratio de 

eficiencia de 1. También se llega a la conclusión que la pandemia producida por la COVID-

19 tuvo un fuerte impacto en la eficiencia del banco, mostrando ratios por debajo del 

promedio de años durante los periodos 2020 y 2021; así también se revela que el impacto 

de la Crisis Financiera del 2008, un evento que afectó la economía mundial y anterior al 

periodo evaluado de la investigación, no afectó a la eficiencia del banco, sin embargo, bajo 

el modelo CRS se observa un ratio de eficiencia muy bajo durante los años 2010 y 2011, 

años posteriores a la crisis, pero que presenta una tendencia creciente para los siguientes 

años, deduciendo que la crisis no pudo tener un efecto significativo dentro del desempeño 
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del Banco de la Nación, y esto se debe en partes a la regulación de la SBS y la política 

monetaria del BCRP. 
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4.5 Recomendaciones 

1) El Banco de la Nación es una empresa estatal muy importante del sector financiero, y como 

empresa debe tener buenos rendimientos para trascender en el tiempo. La recomendación 

general que se plantea para mejorar la eficiencia del Banco de la Nación tiene como 

sustento un patrón que se ve muy repetitivo en el análisis por año, la de reducir inputs e 

incrementar outputs. Reducir el gasto en general, reducción del activo fijo que genera 

capacidad ociosa y mejorar la gestión de los depósitos; de igual forma una mejor gestión y 

colocación de créditos, e incremento de los ingresos por servicios financieros. Finalmente, 

una mejor administración de las utilidades. 

2) Los efectos dentro de la economía por parte de la pandemia no se hicieron esperar y los 

mercados se vinieron abajo en poco tiempo, muestra de ello son los resultados obtenidos 

en la estimación de la eficiencia del Banco de la Nación. Frente a ello una mejora en los 

canales virtuales y la digitalización por parte del banco harán frente a futuras externalidades 

que evitarán el bajo rendimiento de las operaciones, y por consiguiente una reducción en 

el ratio de eficiencia. 

3) Teniendo conocimiento que el sistema financiero es un pilar dentro de la economía de un 

país, y teniendo en cuenta antecedentes de crisis económicas que se originaron desde el 

sector financiero es importante preservar y regular correctamente este sector, contar con 

instituciones que funcionen correctamente para hacer frente a crisis futuras y que trabajen 

en función y a favor del crecimiento económico. La correcta función de la SBS en el Perú 

regulando el sistema bancario es una garantía para la economía nacional y para que muchas 

instituciones financieras sean eficientes. El buen desempeño de la SBS fue un escudo frente 

a la crisis del 2008, mediante la aplicación de políticas restrictivas y regulación para las 

instituciones bancarias. 
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4) Se recomienda hacer uso de distintos métodos para estimar el ratio de eficiencia de una 

unidad de decisión y desarrollar una comparativa entre cada uno de los métodos para ver 

las similitudes en el resultado y recomendaciones que cada una sugiere, esto con la 

intención de mejorar la producción y optimizar el uso de los recursos.  

5) Hay que considerar que los resultados de la estimación de la eficiencia son totalmente 

relativos, debido a los factores tomados en consideración. Una comparativa con otros 

métodos darán una aproximación más cercana de la eficiencia de las unidades evaluadas. 

6) El DEA muestra una adaptabilidad a distintos sectores, y su versatilidad para adoptar 

distintas entradas y salidas lo hacen un modelo fácil de aplicar para la estimación de la 

eficiencia. Sin embargo, cuando se obtienen un mayor número de inputs y outputs es 

necesario correlacionarlas. El uso del DEA es recomendado para estimar la eficiencia y 

comparar distintas unidades de decisión. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

   

¿Cuál es el nivel 

de eficiencia del 

Banco de la 

Nación estimado 

mediante el 

Análisis 

Envolvente de 

Datos? 

Estimar el nivel 

de eficiencia del 

Banco de la 

Nación mediante 

el Análisis 

Envolvente de 

Datos (2010 – 

2022). 

La eficiencia estimada del 

Banco de la Nación es positiva 

mediante la aplicación del 

Análisis Envolvente de Datos 

(2010 – 2022). 

 

Eficiencia  

Análisis 

Envolvente de 

Datos (DEA) 

 

Ratio de 

eficiencia [0,1] 

Tipo y diseño de 

investigación: 

Descriptiva no 

experimental. 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo con uso 

de datos 

longitudinales. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

   

PE1: ¿Cuáles son 

los factores que 

afectan los ratios 

de eficiencia del 

Banco de la 

Nación? 

 

PE2: ¿Cómo 

evolucionan los 

ratios de eficiencia 

del Banco de la 

Nación? 

  

OE1: Determinar 

los factores que 

afectan los ratios 

de eficiencia del 

Banco de la 

Nación (2010 – 

2022). 

 

OE2: Estimar la 

evolución de los 

ratios de 

eficiencia del 

Banco de la 

Nación (2010 – 

2022).  

HE1: La aplicación del 

Análisis Envolvente de Datos 

muestra los factores que 

afectan los ratios de eficiencia 

mediante las entradas (inputs) 

y salidas (outputs) del Banco 

de la Nación (2010 – 2022). 

 

HE2: La evolución de los 

ratios de eficiencia del Banco 

de la Nación mediante la 

aplicación del Análisis 

Envolvente de Datos muestra 

una tendencia de crecimiento 

(2010 – 2022). 

 

 

 

Inputs 

 

 

Outputs  

I1: Gastos 

I2: Depósitos 

I3: Activo fijo 

 

 

O1: Utilidad 

operativa 

O2: Cartera de 

créditos 

O3: Ingreso 

Dimensiones 
con 
características 
homogéneas, 
todas están 
expresadas en 
miles de soles. 

Población: Banco de 

la Nación. 

Muestra: Total de la 

institución. 

 

Técnicas: 

Recolección de datos 

de los estados 

financieros del Banco 

de la Nación. 

Instrumentos: Uso 

de bloc de notas y 

software DEAP 2.1 

Nota. Elaboración propia.
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Anexo 2. Balance General del Banco de la Nación 2010 

 

Nota. Fuente página web del Banco de la Nación. 



 77 

Anexo 3. Estado de Ganancia y Perdida del Banco de la Nación 2010 

 

Nota. Fuente página web del Banco de la Nación. 
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Anexo 4. Balance General del Banco de la Nación 2011 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación. 
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Anexo 5. Estado de Ganancia y Perdida del Banco de la Nación 2011 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación. 
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Anexo 6. Estados Financieros del Banco de la Nación 2012 y 2013 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación. 
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Anexo 7. Estados Financieros del Banco de la Nación 2014 y 2015 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 8. Estado Financiero del Banco de la Nación 2016 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 9. Estado Financiero del Banco de la Nación 2017 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 10. Estado Financiero del Banco de la Nación 2018 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 11. Estado Financiero del Banco de la Nación 2019 

 

Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 12. Estado Financiero del Banco de la Nación 2020 

 

Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 13. Estado Financiero del Banco de la Nación 2021 

 

Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 14. Estado Financiero del Banco de la Nación 2022 

 
Nota. Fuente página web del Banco de la Nación.  
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Anexo 15. Resultados de la estimación DEA, modelo VRS orientado a Inputs del Banco de la 

Nación 2010 – 2022 
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Anexo 16. Resultados de la estimación DEA modelo VRS orientado a Outputs del Banco de la 

Nación 2010 – 2022 
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Anexo 17. Resultados de la estimación DEA, modelo CRS orientado a Input del Banco de la 

Nación 2010 – 2022 
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Anexo 18. Resultados de la estimación DEA, modelo CRS orientado a Outputs del Banco de la 

Nación 2010 – 2022 
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