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Resumen 

 

Esta investigación tuvo la finalidad de analizar la solvencia de la empresa 

HELATONY’S S.A.C., cuya metodología fue de nivel descriptivo-comparativo, de 

diseño no experimental; la técnica fue el análisis documental; el instrumento, la 

ficha de análisis documental; la población es conformado por 136 estados 

financieros y estado de resultado; la muestra es de 32 EE.FF. Los resultados 

revelan que el capital fue mayor durante la pandemia con 0,95%, y durante la 

pandemia disminuyó a 0,90%; la diferencia no fue significativa; la razón de 

endeudamiento también tuvo una diferencia de 0,48% antes del COVID-19, y un 

0,47% durante la COVID-19, demostrando que no es significativa; la calidad de 

plazo de deuda antes de la pandemia estaba un poco elevada con un valor de 

0,42% y durante la pandemia disminuyó a 0,38%; este último mejoró la calidad de 

deuda de la empresa; la cobertura de interés obtenido fue de 9,87 y 11,52 veces, 

antes de la pandemia era menor que durante la pandemia, pero no es significativa 

la diferencia. Se concluye que empresa antes de la pandemia poseía una solvencia 

próspera; durante la pandemia sufrió una ligera disminución, llevando esto a tomar 

medidas o estrategias, para no caer en riesgo.   

 

 

Palabras Claves: Solvencia, estructura de capital, razón de endeudamiento, 

calidad de plazo de deuda, cobertura de interés.   
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Abstract 

 

This research had the purpose of analyzing the solvency of the company 

HELATONY'S S.A.C., whose methodology was descriptive-comparative level, non-

experimental design; the technique was documentary analysis; the instrument, the 

documentary analysis sheet; the population is made up of 136 financial statements 

and income statement; the sample is 32 FFs. The results reveal that the capital was 

higher during the pandemic with 0.95%, and during the pandemic it decreased to 

0.90%; the difference was not significant; the debt ratio also had a difference of 

0.48% before COVID-19, and 0.47% during COVID-19, showing that it is not 

significant; debt term quality before the pandemic was a little high with a value of 

0.42% and during the pandemic it decreased to 0.38%; the latter improved the 

company's debt quality; the interest coverage obtained was 9.87 and 11.52 times, 

before the pandemic it was lower than during the pandemic, but the difference is not 

significant. It is concluded that the company before the pandemic had a prosperous 

solvency; during the pandemic it suffered a slight decrease, leading to take 

measures or strategies, so as not to fall into risk. 

 

 

Keywords: Solvency, capital structure, debt ratio, debt term quality, interest 

coverage. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La COVID-19 conmocionó, a nivel mundial, a los países en vía de desarrollo; 

especialmente, América Latina y el Caribe, cuya crisis fue observada en la 

económica solvente, según el informe de las naciones unidas (CEPAL) 2021. Los 

países mostraron que el PIB (Producto Interno Bruto) y la inversión tuvieron una 

caída de 7.7% y 20%, respectivamente, en el año 2020. Se percibía la falta de 

solvencia, ocasionando la morosidad, pérdida, estabilidad financiera y quiebra. Por 

otro lado, más de 2.7 millones empresas tuvieron que cerrar, generando un crecido 

número de desempleados, hasta en 44.1 millones.  

En el sector industrial se mostraron los problemas de los modelos 

económicos y sostenibles; el escenario de la crisis mundial fue gravemente 

impactado; el escenario de las empresas estaba en decadencia, según Guevara 

Mira et ál. (2020); en el país del Salvador, las medidas de propagación del virus 

afectaron a este sector, según análisis desarrollado por el International Trade 

Center [ITC] (2020), con su estudio llamado “COVID-19 The Great Lockdown and 

its Impact on Small Business”. Las empresas más afectadas fueron las micro y 

pequeñas empresas; las medianas y grandes empresas fueron menos afectadas; 

el sector de industrias conlleva un 41.86% de afectación, con ajustes del 16% de 

los salarios. Estos análisis expresan la realidad para realizar cambios, según su 

estado de economía actual. 

Para esta investigación, el análisis de las ratios de solvencia se consideró 

los datos de la empresa industrial HELATONYS SAC, dedicada a la fabricación de 

helados desde el 2005; se encuentra dentro del sector de elaboración de productos 

lácteos, así como también en actividades de servicios vinculados al transporte 

terrestre; esta empresa industrial está ubicada en la Av. Santa Rosa de Lima N° 

827, San Juan de Lurigancho. Se encuentra operando bajo el régimen general por 

la generación de rentas de tercera categoría. 

En la actualidad, existen procesos que determinan los problemas de su 

desarrollo económico de esta empresa industrial; la gestión de recursos financieros 

se interpreta con modelos de investigación, según la problemática que presenta la 

solvencia, de acuerdo con Delgado-Gutiérrez (2021). Se observaron las 
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aplicaciones de diferentes componentes y el reconocimiento del potencial, valor y 

estado de solvencia que representa los indicadores cuantificados; también la 

capacidad de devolver deudas futuras de una empresa. Se subraya la importancia 

de analizar el comportamiento financiero, con la finalidad de contrarrestar la 

insolvencia. 

La empresa industrial fue vulnerable al sufrir de alguna manera un 

desequilibrio financiero, llamado insolvencia y la toma de decisiones de recursos 

financieros por un notorio impacto de la COVID-19. Según Hinostroza-Chumpitazi 

(2020), las organizaciones han sufrido cambios en su actividad económica, muchas 

deficiencias, para mantenerse activamente; analizaron sus condiciones de 

solvencia, para identificar aspectos económicos y hacer frente al mercado actual. 

Este análisis no solo brinda un enfoque general, sino que permite conocer 

situaciones específicas, para un buen diagnóstico financiero.  

La solvencia sirve para conocer el nivel de endeudamiento de la empresa 

industrial; las entidades financieras analizan su rentabilidad, por eso la liquidez se 

enfoca y solo aplaca situaciones a corto plazo; también sus activos respaldan 

obligaciones con terceros; estas instituciones financieras estudiaron sus recursos 

previamente a un desembolso, ya sea préstamos, leasing, etc., con lo cual 

garantizó y respaldó estas deudas otorgadas, para atender sus obligaciones 

financieras.   

En cuanto a su crecimiento, los últimos años previamente a la crisis mundial, 

la empresa tuvo un buen acogimiento en el mercado, con un buen desempeño ante 

el mercado; se demostró una buena administración de recursos; la fortaleza y su 

potencial fueron pilares del sostenimiento estructural administrativa, productiva y 

comercial; también fue la capacidad de generar liquidez, clave para la solvencia 

financiera, la aplicación de recursos bienes y derechos convertibles a dinero líquido, 

así fue como se posicionó su estado financiero. 

La problemática fue generada por la crisis, por sus cambios repentinos en la 

empresa, provocando un desequilibrio financiero; se identificó dificultades en la 

programación de pagos; generaban solo salidas por la falta de ingresos; la falta de 

planificación generó una disminución de la capacidad de solvencia, para atender 

sus obligaciones. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

2020, las organizaciones de Lima metropolitana disminuyeron en un 67.4% de su 
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demanda de productos, así como la reducción de equipo de trabajo (Personal). 

Según esta estadística, la empresa experimentó una incertidumbre y se exponía a 

riesgos futuros.  

De esta forma, se van identificando los problemas empresariales, los cuales 

según la fuente de las ratios de solvencia esclarecieron procedimientos y las 

planificaciones para una buena gestión, según recursos disponibles. 

Sobre la base de la realidad problemática mencionada, se planteó los 

siguientes Problemas generales: 

¿Cuál es la situación de la solvencia antes y durante del COVID-19, de una 

empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 2021?  

Los problemas específicos se mencionan a continuación: 

PE1: ¿Cuál es la situación de la estructura del capital antes y durante del 

COVID-19, de una empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 

2021? PE2: ¿Cuál es la situación de la razón de endeudamiento antes y durante 

del COVID-19, de una empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 

al 2020? PE3: ¿Cuál es la situación de la calidad de plazo de deuda antes y durante 

del COVID-19, de una empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 

al 2021? PE4: ¿Cuál es la situación de la cobertura de intereses antes y durante 

del COVID-19, de una empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 

al 2021? 

La justificación de la investigación se da, porque la COVID-19 representó 

una crisis financiera, cuyo impacto fue totalmente negativo sobre las actividades 

económicas, afectando la capacidad de solventar los pagos a corto y largo plazo; 

en este sentido, la empresa industrial tuvo inconvenientes en el aspecto financiero, 

motivo por el cual tuvieron que ser más estrictos en el análisis de los estados 

financieros, mediante la aplicación de las ratios de solvencia durante la crisis. 

La investigación sirvió de mucha importancia, para que se eviten y se 

reduzcan los diferentes niveles de riesgo, que son vulnerables por los cambios 

bruscos de la crisis en este sector económico. Los resultados de los indicadores 

son esenciales en la parte financiera e inversión, con la cual permitieron una 

expresión y análisis de procesos con una mejor propuesta y alternativa 

organizacional, permitiéndoles así hacer un mejor análisis de la presentación 

financiera, mejorando sus inversiones y generando ganancias. 
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Por lo tanto, esta investigación sirve de apoyo para las futuras 

investigaciones, sobre cómo pueden interpretarse las variables estudiadas; 

constituye un aporte para los profesionales y los estudiantes de contabilidad. Por 

otro lado, el análisis beneficia también a los empresarios y gerentes; les ayudará a 

proporcionar información muy útil, que servirá para una buena toma de decisiones 

y el desempeño que determinará un futuro rentable. 

En este contexto de la investigación se formuló el siguiente objetivo general: 

Analizar la solvencia antes y durante del COVID-19, de una Empresa Industrial, 

San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 2021. 

Asimismo, tiene los objetivos específicos: 

OE1: Analizar la estructura del capital antes y durante del COVID-19, de una 

empresa Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 2021. OE2: Analizar 

la razón de endeudamiento antes y durante del COVID-19, de una empresa 

Industrial, San Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 2021. OE3: Analizar la calidad 

de plazo de deuda antes y durante del COVID-19, de una empresa Industrial, San 

Juan de Lurigancho Periodo: 2018 al 2021. OE4: Analizar la cobertura de intereses 

antes y durante del COVID-19, de una empresa Industrial, San Juan de Lurigancho 

Periodo: 2018 al 2021. 

En este contexto de la investigación se formuló el siguiente Hipótesis general: 

La solvencia fue mayor antes, que durante la COVID-19. 

Asimismo, tiene los Hipótesis específicos: 

OH1: Existe diferencia significativa entre la estructura del capital antes y 

durante la COVID-19. OH2: Existe diferencia significativa entre la razón de 

endeudamiento antes y durante la COVID-19. OH3: Existe diferencia significativa 

entre la calidad de plazo de deuda antes y durante la COVID-19. OH4: Existe 

diferencia significativa entre la cobertura de intereses antes y durante la COVID-19. 

  

 

 

 

 

 



5 
 

II. MARCO TEÓRICO 

Nacionales 

Huallpa-Llalla (2020) menciona que el objetivo es analizar el endeudamiento 

del activo y del patrimonio de la empresa; la metodología que utilizó es aplicada, 

obteniendo como resultado que el patrimonio y el activo, en el año 2019, tuvieron 

un incremento; concluyó que, para el 2018, su nivel de endeudamiento de la 

empresa estuvo estable; en cambio, en el 2019 tuvo un incremento de 

endeudamiento, tanto en el patrimonio como en sus activos. 

Gallegos Montalvo (2020) menciona que el objetivo es implantar una relación 

de capital de trabajo con la solvencia; la metodología empleada fue de tipo 

correlacional; el resultado obtenido es la existencia positiva de una correlación con 

la variable capital de trabajo y la solvencia; concluyó que sí existe una correlación 

positiva, también determinó que la empresa no tiene un manejo adecuado del 

capital de trabajo; por eso se le dificulta determinar la cantidad de sus recursos; si 

la empresa no lleva un control adecuado, en el futuro puede enfrentar riesgos.     

Delgado-Gutierrez (2021) indica que el objetivo es analizar la conducta de la 

solvencia del pasivo y el capital social. La metodología implementada es 

descriptiva; el resultado fue que el capital social tuvo un incremento importante, lo 

cual significó beneficio para la empresa; asimismo, el pasivo tuvo un incremento. 

Concluyó que la empresa ha tenido un nivel alto de endeudamiento en sus pasivos, 

también ha tenido un incremento en su capital propio. 

Espinoza-Urquizo (2021) afirma que el objetivo es examinar detalladamente 

la situación de endeudamiento de sus activos: su patrimonio; la metodología 

utilizada fue aplicada; el resultado después del examen fue que los activos se 

mantienen en un nivel adecuado; en el patrimonio, sus rangos son moderados; se 

concluyó que en el año 2019 tuvo un leve incremento, en el endeudamiento de sus 

activos, ya que en sus pasivos tuvo un aumento; del mismo modo, aumentó su 

activo total; por lo tanto, la empresa posee fondos para atender sus obligaciones. 

La solvencia es el indicador que permite conocer la salud de la empresa.   

Gutierrez-Zeña (2019) demostró que cuando la liquidez se eleva se puede acceder 

a la adquisición de existencias, para la rotación de estas en la entidad, de forma 

positiva con un 0.120; por lo tanto, permite el endeudamiento, generando el 

aumento de sus pasivos, para este caso se dio de forma negativo con un -2.864; el 
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resultado fue que la empresa no logró cubrir sus deudas, afectando el activo, 

porque no pudo amparar las deudas aqueridas. 

Internacionales  

Climent Serrano (2015) investiga con el objetivo de demostrar las diferencias 

que existen en la caja de ahorro y el banco comercial con los ratios de la solvencia, 

en las empresas que recibieron ayuda y las que no aceptaron; se utilizaron la 

metodología descriptiva “modelo econométricos y análisis discriminante”; el 

resultado obtenido entre la caja de ahorro y el banco comercial, sí existen 

diferencias en el momento de la determinación de solvencia; se concluyó que las 

diferencias son evidentes en las empresas que recibieron ayuda con las que no 

aceptaron; las diferencias de solvencia se encuentra en la caja de ahorro que 

obtuvieron la ayuda. 

Rubio-Fernández (2016) trabaja el objetivo: examinar la fortaleza financiera 

de las asociaciones de previsión social; del mismo modo, analizar si la solvencia es 

fuente confiable; la metodología utilizada fue básica; el resultado obtenido es a 

mayor uso de reaseguro por parte de las asociaciones de previsión social; existe 

menos posibilidad de que organizaciones estén en un futuro, tengan niveles 

elevados de solvencia; concluye que el uso de la solvencia en un futuro para la 

fortaleza financiera va ser un factor beneficioso-explicativo. 

Shkileva (2018) investiga con el objetivo de determinar la capacidad de pago 

de sus obligaciones mediante diferentes métodos; la metodología utilizada fue la 

aplicada, empleando el método de R.S. Sayfullin y G.G. Kadikov, clásico de 

calificación de la empresa y PJSC (caja de ahorros de Rusia); el resultado demostró 

que el banco puede realizar prestamos, exigiendo las garantías requeridas; 

concluyó que dicha entidad sí cuenta con la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones  

Yaguache Aguilar et ál. (2019) alinean su investigación al objetivo: 

establecer la incidencia de incentivos en la solvencia y la liquidez, teniendo en 

cuenta el decreto 210 de rebajas de saldo de anticipo de impuesto a la renta; se 

utilizó el tipo de investigación descriptiva, cuyo resultado demostró en el año 2017 

que 34.771 compañías  se favorecieron con el incentivo de un total aproximado de 

400 millones de dólares; se concluyó que las compañías beneficiadas mejoraron su 

liquidez y la solvencia, ya que disminuyeron los pasivos por impuesto a la renta. 
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Morales Castro (2020) trabaja el objetivo: analizar el comportamiento, según 

los resultados de Índices de solvencia de la organización; se emplean seis múltiplos 

de finanzas para medir la solvencia. La metodología que se aplica es la descriptiva. 

Concluyendo que existen diferencias en la parte de los activos y los pasivos, por el 

uso de la moneda extranjera, por lo que la organización representa vulnerabilidad 

ante la depreciación monetaria, ya que en el periodo de 2007 al 2017 tuvieron una 

acumulación de depreciación de 78.23%; por lo tanto, las empresas, cuyos pasivos 

aumentaron a los activos, se expusieron a efectos negativos.  

Para Rodríguez Domínguez (2021), el objetivo fue comprobar la influencia 

de la solvencia sobre la rentabilidad en el sector público;  la metodología usada fue 

de tipo básica o pura; el resultado obtenido de la solvencia ayuda a determinar el 

potencial del activo, para cumplir con sus obligaciones; se concluyó que el sector 

público tiene un nivel de endeudamiento alto, mientras que su rentabilidad 

disminuye; esto puede conllevar al país sufrir conflictos internos; del mismo modo, 

se puede deducir que no cuentan con activos líquidos disponibles, para enfrentar 

sus obligaciones presentes y futuras, si no se toman medidas para contrarrestar 

dichos resultados. 

Huillcañahui Ninaja (2021) desarrolló un estudio de cuentas por cobrar de 

corto plazo y la solvencia, en la empresa Nodiex Perú S.A.C entre el periodo 2015 

a 2019, obteniendo un valor de 0,05 y con grado de reciprocidad de 7.3%, llegando 

al resultado de que la gestión de las cuentas por cobrar y la solvencia crea un 

incumplimiento en sus metas establecidas. Según este estudio realizado, la 

capacidad de la empresa no es eficiente para cubrir sus deudas a corto plazo. 

La solvencia es la capacidad que tiene una empresa, para enfrentar sus 

obligaciones. Para Gomez-Carrillo (2019), la solvencia es la disponibilidad 

económica de una empresa, para cubrir sus deudas a largo o corto plazo; por lo 

tanto, si es sólida garantizará la estabilidad económica; una empresa con solvencia 

puede hacer frente a los cambios bruscos en el mercado nacional e internacional, 

sin comprometer su patrimonio y su activo. 

Pinto Ranilla (2018) argumenta que se realiza el análisis de solvencia en las 

empresas, para tomar decisiones adecuadas para el crecimiento y fortalecimiento. 

La economía peruana cuenta con 42% del PBI; el 40% en el comercio, 25% en 

manufactura y el 35% en servicios. Según el estudio realizado, se concluye que la 
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generación de rentabilidad positiva se determina mediante las ratios de 

endeudamiento y el capital de la empresa. 

Para Pessoa de Oliveira (2016), el análisis del modelo estático versus 

modelo dinámico, demuestra, en forma objetiva, la evaluación de la solvencia y la 

estabilidad de modelos dinámicos de la organización. Se ha aplicado una 

metodología enmarcada en procedimientos de fases sucesivas, en 97 empresas, 

según información financiera y el sector de actividades, 84 empresas no alcanzaron 

la solvencia estricta y 13 son solventes, de acuerdo con los cálculos de ratios 

dinámicos. 

El indicador principal de las empresas, para realizar sus obligaciones 

financieras es la solvencia.  Fernández Fernández (2016) menciona que, mediante 

sus análisis de macro prudencial, uno de los riesgos está en el ajuste de ratios de 

solvencia, el aumento y la disminución del capital se pueden producir mediante las 

ventas. El riesgo evidente será si disminuye, conllevando a la empresa a una 

quiebra inminente, por eso la solvencia debe estar en aumento, así cumplir con sus 

deudas a corto y largo plazo. Se puede demostrar que esta ratio es muy importante 

para cubrir el endeudamiento. 

La solvencia es la capacidad financiera, la cual hace referencia a cuantías 

que concierne a terceros, para establecer el vencimiento de las deudas y de hacer 

frente sus obligaciones totales. Las ratios de solvencia aseguran el nivel de 

endeudamiento a corto y largo plazo, dando a conocer el tanto por ciento que está 

comprometida con terceros (Rodriguez Dominguez, 2021). Por lo que las empresas 

son solventes, al mantener sus recursos y hacer frente a sus costes. 

Estructura de capital  

La ratio de capital consiste en reconocer la deuda total de la empresa.  

Ahumadu Abubakar (2015) afirma que la estructura de capital es el patrimonio total 

de una empresa; asimismo, permite conocer la proporción de la deuda a largo 

plazo; las decisiones gerenciales deben ser tomadas con cautela, porque tienen 

influencia sobre el rendimiento y el riesgo de accionistas; para no ser afectado en 

el mercado deben financiar las inversiones mediante capital y deuda o por medio 

de fondo de cargo fijo, como acciones y deuda.     

      

              
Pasivo Total 

Patrimonio
Estructura de Capital =
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Razón de endeudamiento  

La ratio de endeudamiento mide la cantidad de sus deudas y la 

disponibilidad, para realizar el pago de sus pasivos por medio de los activos; así 

como confirman Ramírez Saldaña et ál. (2017), según los análisis realizados a la 

empresa en el nivel de endeudamiento, el resultado fue que la mitad de sus activos 

estaban comprometidas para cubrir la deuda, porque no contaban con el capital 

suficiente. 

 

      

Calidad de Plazo de Deuda  

La ratio de calidad de plazo de deuda es un indicador que reconoce el nivel 

de endeudamiento a corto plazo; al respecto, Park (2016) afirma que la deuda a 

corto plazo induce a una organización a tener una gestión eficiente en los peculios, 

ya que el plazo de vencimiento para realizar el pago es un periodo corto, siendo 

constante el préstamo a favor; del mismo modo, genera un aumento en la liquidez. 

Es importante la calidad de plazo de deuda para el análisis del endeudamiento, 

porque permite conocer la relación de esta con la forma de administrar los fondos.      

                  

 

Cobertura de Interés 

 Según Ji (2019), la ratio de cobertura de interés sirve para reconocer la 

estabilidad económica de la empresa; del mismo modo, permite establecer si es 

solvente en base a los ingresos previstos; este indicador demuestra si la utilidad 

operativa puede cubrir los egresos financieros frente a sus acreedores, durante el 

periodo pactado, si los cálculos realizados de esta ratio son positivos serán 

beneficiosos a futuro. 

 

 

 

Pasivo Total 

Activo Total 
Razon de Endeudamiento =
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación fue de tipo descriptiva-comparativa; según afirman 

Guevara Alban et ál. (2020), este tipo de investigación es descriptiva, de 

características principales con un enfoque a la realidad, así como es el estudio de 

una población mediante sus características precisas. Este estudio puntualiza y 

proporciona criterios comparables de todos sus componentes principales. 

Por otro lado, Ochoa-Yunkor (2020) menciona que estos estudios son un 

comienzo de las investigaciones cuantitativas. Al conocer sus propiedades y 

teorías, el investigador construye y sustenta su problemática. Esto permitió 

comparar resultados obtenidos de diferentes periodos de análisis. 

Para Rus Arias (2021), su definición técnica indica que analiza 

características de un fenómeno o población, sin reconocer las relaciones que hay 

entre ellas; por lo tanto, lo que hace es clasificar, definir, resumir o dividir, mediante 

sus medidas de dispersión o posición. Ante esta definición nos presenta los 

primeros pasos de como iniciar una investigación adecuada, de tener claro lo que 

buscamos y qué camino sabremos tomar. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño del trabajo de investigación fue no experimental, de corte 

longitudinal, por lo que no se construye bajo ninguna situación; por lo contrario, se 

trabaja observando situaciones ya existentes; para Arias Gonzales (2020), la 

manera como se aplica el diseño en una investigación, es aplicando estrategias y 

procedimientos para abordarla. También se le considera un conjunto sistemático y 

racional, para absolver dudas del problema general.  

Sánchez-Villalobos (2017) afirma que este diseño genera una facilidad de 

estudio, sobre la base de planeamientos teóricos y enfoques de investigación.  Este 

diseño ayudará y comprobará una adecuada respuesta a las preguntas de este 

estudio. 

La investigación no experimental se desarrolla, así como sostiene Rodríguez-

Lechuga (2019), al observar efectos en su postura natural, sin la manipulación 

deliberada de aquellas variables; posteriormente se procede a su análisis. Este 
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diseño no experimental rechaza la manipulación de alguna variable; por lo contrario, 

presenta su realidad al estudiarla. 

Por otro lado, Vásquez Rodríguez (2020) sostiene que este diseño no tiene 

una determinación aleatoria, como la manipulación de grupos de comparación o 

variables; en estos casos, el investigador se queda observando las ocurrencias en 

su forma natural, sin poder intervenir de manera alguna, para esto existen razones 

de su estudio, como es el caso de sus variables, que no son receptivas para su 

tratamiento experimental por sus consideraciones éticas. 

El diseño de la investigación es: 

X1AP ≠ X1DP 

X2AP ≠ X2DP 

X3AP ≠ X3DP 

X4AP ≠ X4DP 

Donde: 

X1AP: Estructura del capital Antes de la Pandemia   

X1DP: Estructura del capital Después de la Pandemia   

X2AP: Razón de endeudamiento Antes de la Pandemia  

X2DP: Razón de endeudamiento Después de la Pandemia  

X3AP: Calidad de plazo de deuda Antes de la Pandemia  

X3DP: Calidad de plazo de deuda Antes Después de la Pandemia 

X4AP: Cobertura de intereses Antes de la Pandemia  

X4DP: Cobertura de intereses Después de la Pandemia 

3.2. Variables y operacionalización 

En la operacionalización se logra representar en un modelo de tabla, con 

detalles de sus componentes, tal cual ayudará al lector a identificar, con facilidad 

de cómo fue definida la variable. Para observar a mayor detalle, la tabla de 

operacionalización de la variable se muestra en el Anexo 1. 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1. Población 

El proyecto investigado estuvo determinado por una población de 136 

Estados Financieros, desde sus inicios de actividad del 2005 al 2021. Ventura León 

(2017) refiere que la población es un conjunto o agrupaciones de diferentes casos, 

ya sea limitado, definido y accesible de varios elementos que expresan ciertas 
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características de lo que propone a estudiar. Este análisis masivo es necesario, 

para tomar una buena cantidad de alternativas, atendiendo el objetivo de la 

investigación. 

Según Condori Ojeda (2020), la población se basa sobre elementos que son 

accesibles y/o unidades de análisis, que están dentro y pertenecen a un ámbito 

especial, donde se procede a un correcto desarrollo del estudio. Se refiere a un 

conjunto de individuos, quienes participarán en el estudio. 

Para Lopez-Fachelli (2017), son consideradas expresiones equivalentes 

para referirse al conjunto de un total, cuyos elementos, sobre la base de un interés 

analítico, construyen conclusiones de lo que queremos definir para nuestros 

análisis. Esto quiere decir que la población comparte entre sí aspectos, con el 

objetivo de lo que se desea conocer mediante la investigación. 

 

3.3.2. Muestra 

Está conformada por 32 Estados Financieros, de los cuales comprende 16 

el estado de situación financiera y 16 estados de resultados del periodo 2018 al 

2021. Como indica Condori Ojeda (2020), la muestra es una parte representativa 

de una población, presenta las mismas características que representa un grupo en 

general. Esto permitió conocer y seleccionar un reducido grupo de la población; 

estas muestras seleccionadas vinieron a ser una fuente principal para esta 

investigación. Fue relevante para los resultados beneficiosos. 

Por otro lado, Lopez-Fachelli (2017) considera que es una tarea específica y 

técnica, las cuales tienden a elegir unidades de un total, ya sea de la población, 

medidas o datos que son explotados por ser elegidos aleatoriamente. En tal 

sentido, se define como un grupo pequeño, llegando a ser analizadas con mayor 

profundidad; la muestra nos dio a conocer el comportamiento de la variable, para 

resultados viables dentro del objetivo. 

3.3.3. Muestreo 

Se tomó en cuenta el muestreo no probabilístico, por conveniencia, ya que 

la empresa facilitó el estado de situación financiera y el estado de resultado. 

Según Ortzen-Manterola (2017), “las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas 
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características, criterios, etc.”, por la fácil accesibilidad que nos presenta la muestra 

posteriormente elegidos según el juicio de nuestras personas (investigador).  

Por conveniencia, así como indica Ortzen-Manterola (2017), permite 

seleccionar y acceder aquellos datos que acepten su inclusión. Por lo cual, este 

método define una selección de sujetos que están disponibles y accesibles, las 

cuales resultaron sencillas y nos permitieron ser estudiados. 

 

3.3.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los Estados Financieros, según Díaz Herrera 

(2018), en términos metodológicos se objetualiza en un llamado “documento”, este 

aporte se contextualiza como representación de un testimonio escrito que justifica 

y acredita una acción pasada. Se entiende al llamado “documento” la trayectoria 

escrita de sucesos y resultados pasados. 

Para Arias Gonzales (2021), es aquel objeto que, sobre la base de un estudio, se 

producen datos informativos que permiten un análisis del estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica aplicada fue el análisis documental, ya que de esta manera se 

obtuvo la información con el instrumento de la ficha de análisis de contenido. La 

cual reflejó la recopilación y organización de datos. Según Hernández-Duana 

(2020), la técnica de recopilación de datos es importante, permite al investigador 

adquirir información para la obtención de sus respuestas confiables. 

3.4.2. Instrumento de recolección de datos 

La guía de análisis documental permitió evidenciar toda información 

recogida, posteriormente analizada, que conllevó a formular las conclusiones del 

caso, según datos corresponden a fuentes primarias. Hernández et ál. (2019) 

afirman que esta ficha de trabajo o guía de análisis documental está realizada en 

base a un listado:  los indicadores fundamentales de la investigación. 

3.5. Procedimientos   

La investigación se realizó en la empresa de rubro industrial, de la cual se 

hizo el requerimiento y posterior análisis de la documentación contable y reportes 

de los estados de situación financiera; reflejaron la variación mediante informes 

debidamente revisados, para verificar el cumplimiento de las normas 
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internacionales. Como tal se seleccionó los estados financieros de los periodos 

2018 al 2021, para un análisis sobre la base de las ratios de solvencia, logrando 

una interpretación de resultados obtenidos. 

3.6. Método de análisis de datos  

Los documentos fueron obtenidos y posteriormente analizados, según su 

forma descriptiva y análisis inferencial, mediante el programa Excel y la ratio de 

solvencia para los cálculos, luego se realizó el traslado de los datos del Excel al 

programa SPSS, para obtener los índices gráficos, expresados en barras o 

porcentajes. Los cuales nos facilitó la interpretación de los resultados.  

Para Sandra Peña (2017), este análisis integra operaciones distintas en la 

que el analista o investigador explota ciertos datos, puede ser de orden cuantitativo 

o cualitativo, a unas diferentes interpretaciones y análisis que su enfoque requiera. 

Por lo tanto, para este tipo de análisis se tiene que considerar la intencionalidad 

manejo y dominio adecuados. 

3.7. Aspectos éticos  

La tesis reúne los principios básicos del código de ética, en investigación de 

la Universidad César Vallejo.  

La ética es importante en la vida cotidiana del ser humano. Salazar Raymond 

et ál. (2018) mencionan que la ética se forma en el hogar, así como los valores, lo 

que significa que los padres están obligados a sembrar la semilla de la ética en sus 

hijos, no los colegios como muchos creen.  

Guía de elaboración de trabajo de investigación.  

De acuerdo al estilo APA, (7.ª ed.), Zamora-Carrillo (2019) menciona que las 

normas APA (American Psychological Association) son un grupo de directrices 

perfiladas, para una comunicación precisa y clara en las publicaciones académicas, 

con más importancia en las referencias y citas. 

También esta investigación se realizó bajo el respeto y práctica, según 

valores consignados que establecen el Código de Ética de la investigación de la 

Universidad César Vallejo, la cual fue aprobada mediante la Resolución de 

Vicerrectorado de Investigación N.º 110-2022-VI-UCV, considerado Guía de la 

elaboración de productos de investigación y la importancia de monitoreo que 

aseguren la conducta de cada investigador.  
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IV. RESULTADOS 

El desarrollo del objetivo específico 1: analizar la ratio de solvencia de la 

estructura del capital, se inició con una exploración de las medias en los periodos, 

antes y durante la pandemia por la COVID-19; para ello se realizó la comprobación 

de la prueba de normalidad de la diferencia de los datos, por medio de la prueba 

de Shapiro Wilk, la cual corresponde a muestras menores de 30 observaciones. 

Planteamiento hipotético de la normalidad: 

H0: La diferencia de la estructura del capital tiene distribución normal 

H1: La diferencia de la estructura del capital es distinta a la distribución normal 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 1. Normalidad de la estructura del capital 

Diferencia de ratios 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia de estructura del capital ,969 8 0,892 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad indica que los datos son normales, debido al valor 

sig. de 0.892, el cual es mayor a la significancia (0.05), por lo que corresponde la 

prueba de T de Student para la comparación de medias; por otro lado, en la Figura 

1, se observa que la media de la estructura del capital antes de la pandemia fue 

mayor que la estructura de capital percibida en durante la pandemia; no obstante, 

se requiere evidenciar si esta disminución es significativa o no, por lo que se 

condiciona su comprobación. 
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Figura 1. Estructura del capital antes y durante la pandemia 

 

La Tabla 2 muestra los resultados de la prueba t de Student, bajo el siguiente 

planteamiento hipotético de investigación: 

H0: No existe diferencia significativa entre la estructura del capital, antes y durante 

la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la estructura del capital, antes y durante la 

pandemia. 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Se observó que el valor sig. de 0.330 es mayor a la significancia (0.05), por 

lo que existe suficiente evidencia estadística, para decir que la diferencia de la 

estructura del capital en la empresa no es significativa (>0.05), por lo que se acepta 

la hipótesis nula. 

Como se puede apreciar según la prueba t de Student, se aprecia no tener 

diferencias significativas en la estructura del capital en la empresa, antes y durante 

la COVID-19 en la empresa industrial. Cabe resaltar que se identificaron la 

proporcionalidad que existió entre la financiación ajena ante los recursos propios 
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que cuenta la empresa, donde se observó que antes de la pandemia expresaba un 

endeudamiento excesivo de hasta un 118%, por lo mismo que los pasivos 

corrientes de créditos fueron por adquisiciones (maquinaria, equipos, prestamos), 

a largo plazo; esto refleja que los acreedores tienen una mayor participación que 

los propietarios. Por otro lado, durante la COVID-19, el primer año la empresa optó 

la reprogramación de deudas (periodo de gracia). Generaron interés, pero logró una 

mejor posición financiera en el 2019. 

En la empresa industrial durante la COVID-19, en el año 2020, se 

incrementaron las deudas, por lo que llegaron a adquirir el beneficio que otorga el 

Programa “Reactiva Perú “, dándole una mejora financiera por el periodo de gracia 

sin intereses hasta 12 meses.  

El año 2021, con este beneficio y la reanudación de las actividades 

económicas, generaron un fuerte ingreso, el cual permitió cubrir sus deudas; 

también les dio un resultado promedio según la estructura del capital, porcentajes 

que generalmente están aceptados como valores óptimos de endeudamiento, 

representando así hasta en un 60% de compromiso con el patrimonio, indicador 

que manifestó suficiente independencia financiera. 

Tabla 2. T de Student de la estructura del capital 

Variables Media Sig. t gl 

Estructura del capital antes 

de la pandemia - Estructura 

del capital durante la 

pandemia 

0,051 0,330 1,05 7 

 

El desarrollo del objetivo específico 2, el cual buscó analizar la ratio de 

solvencia de la razón de endeudamiento, se inició con una exploración de las 

medias en los periodos, antes y durante la pandemia por la COVID-19; se realizó 

la comprobación de la prueba de normalidad de la diferencia de los datos, por medio 

de la prueba de Shapiro Wilk, la cual corresponde a muestras menores de 30 

observaciones. 

Planteamiento hipotético de la normalidad: 

H0: La diferencia de la Razón de endeudamiento tiene distribución normal 
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H1: La diferencia de la Razón de endeudamiento es distinta a la distribución normal  

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 3. Normalidad de la Razón de endeudamiento 

Diferencia de ratios 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia de Razón de endeudamiento ,915 8 0,392 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad indica que los datos son normales, debido al valor 

sig. de 0.392, el cual es mayor a la significancia (0.05), por lo que corresponde la 

prueba de T de Student para la comparación de medias; por otro lado, en la Figura 

2, se observa que la media de la Razón de endeudamiento, antes de la pandemia, 

fue mayor que la razón de endeudamiento percibida durante la pandemia; no 

obstante, se requiere evidenciar si esta disminución es significativa o no, por lo que 

se condiciona su comprobación. 

 

Figura 2. Razón de endeudamiento antes y durante la pandemia 

 



19 
 

La Tabla 4 muestra los resultados de la prueba t de Student, bajo el siguiente 

planteamiento hipotético de investigación: 

H0: No existe diferencia significativa entre la Razón de endeudamiento antes y 

durante la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la Razón de endeudamiento antes y durante 

la pandemia. 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Se observó que el valor sig. de 0.359 es mayor a la significancia (0.05); por 

lo que existe suficiente evidencia estadística, para decir que la diferencia de la 

Razón de endeudamiento en la empresa no es significativa (>0.05), por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 

Como se lo indica también por medio de la prueba de t de Student, no se 

rechaza la hipótesis nula al tener evidencia de no ser significativa. Durante los años 

2018 y 2019 antes de la COVID-19, se mantenía un porcentaje de índice de razón 

de endeudamiento entre 45% y 54%, representando que la empresa ha financiado 

sus activos con recursos ajenos (pasivos, deudas o dinero de terceros). El año 2020 

aumentó el nivel de deuda; los índices indicaron la superación de los 50%, las 

cuales no fueron convenientes que la empresa aumente su nivel de 

endeudamientos mayores a lo indicado. Tales motivos fueron generados por el paro 

total de la producción, las cuales influyeron sobre el área de cobranza y fondos, 

que paulatinamente las operaciones eran de desembolso por pago de pendientes 

a corto plazo.  

Para amortiguar e impulsar la reactivación económica, se incluyeron 

estrategias para aumentar la productividad por la reactivación del sector industrial, 

así como la reducción de costes y gastos generales: por otra parte, se centraron en 

el marketing y la publicidad, generando fuertes ingresos y mayores beneficios; los 

cambios oportunos se reflejaron para el año 2021, cuyo índice de razón de 

endeudamiento no superan los 47% de financiación de sus activo con su pasivos y 

deudas, logrando estar en una posición óptima y comprometido con sus 

acreedores. 
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Tabla 4. T de Student de la Razón de endeudamiento 

Variables Media Sig. t gl 

Razón de endeudamiento 

antes de la pandemia - 

Razón de endeudamiento 

durante la pandemia 

0,014 0,359 0,982 7 

 

El desarrollo del objetivo específico 3: analizar la ratio de solvencia de 

Calidad de plazo de deuda, se inició con una exploración de las medias en los 

periodos, antes y durante la pandemia por la COVID-19; se realizó la comprobación 

de la prueba de normalidad de la diferencia de los datos, por medio de la prueba 

de Shapiro Wilk, la cual corresponde a muestras menores de 30 observaciones. 

Planteamiento hipotético de la normalidad: 

H0: La diferencia de la Calidad de plazo de deuda tiene distribución normal 

H1: La diferencia de la Calidad de plazo de deuda es distinta a la distribución normal  

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 5. Normalidad de la Calidad de plazo de deuda 

Diferencia de ratios 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia de Calidad de plazo de deuda ,874 8 0,165 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La prueba de normalidad indica que los datos son normales, debido al valor 

sig. de 0.165, el cual es mayor a la significancia (0.05), por lo que corresponde la 

prueba de T de Student para la comparación de medias; por otro lado, en la Figura 

3, se observa que la media de la Calidad de plazo de deuda, antes de la pandemia, 

fue mayor que la Calidad de plazo de deuda percibida en durante la pandemia; no 

obstante, se requiere evidenciar si esta disminución es significativa o no, por lo que 

se condiciona su comprobación. 
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Figura 3. Calidad de plazo de deuda antes y durante la pandemia 

 

La Tabla 6 muestra los resultados de la prueba t de Student, bajo el siguiente 

planteamiento hipotético de investigación: 

H0: No existe diferencia significativa entre la Calidad de plazo de deuda antes y 

durante la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la Calidad de plazo de deuda antes y durante 

la pandemia. 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Se observó que el valor sig. de 0.477 es mayor a la significancia (0.05), por 

lo que existe suficiente evidencia estadística, para decir que la diferencia de la 

Calidad de plazo de deuda en la empresa no es significativa (>0.05), por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 

Mediante la prueba de t de Student se acepta la hipótesis nula, al existir 

suficiente evidencia de no ser significativa; el 2018, la empresa industrial empezó 

con una calidad de plazo de deuda de 0.47%, disminuyendo para el 2019 y 2020 

en un 0,37% y 0,32%, respectivamente, la disminución  para el 2020 fue más 

notoria, porque la empresa adquirió el beneficio otorgado por el estado de “Reactiva 
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Perú”; asimismo, también se puede observar que para el 2021 aumentó en 0,44%, 

se puede deducir que la empresa industrial muestra un índice favorable para cubrir 

sus deudas a corto plazo y los recursos obtenidos de terceros, viene utilizando 

adecuadamente. 

El índice de calidad de plazo de deuda disminuyó para el 2019 y 2020, 

porque sus pasivos corrientes se redujeron; para el 2021 tuvo un incremento; el 

índice de deuda también se incrementó; del mismo modo, la empresa también 

cuenta deudas a largo plazo, esto da oportunidad para que pueda cumplir con todas 

sus obligaciones. 

Tabla 6. T de Student de la Calidad de plazo de deuda 

Variables Media Sig. t gl 

Calidad de plazo de deuda 

antes de la pandemia - 

Calidad de plazo de deuda 

durante la pandemia 

0,041 0,477 0,751 7 

 

El desarrollo del objetivo específico 4: analizar la ratio de solvencia de 

Cobertura de intereses, se inició con una exploración de las medias en los periodos, 

antes y durante la pandemia por la COVID-19; para ello se realizó la comprobación 

de la prueba de normalidad de la diferencia de los datos, por medio de la prueba 

de Shapiro Wilk, la cual corresponde a muestras menores de 30 observaciones. 

Planteamiento hipotético de la normalidad: 

H0: La diferencia de la Cobertura de intereses tiene distribución normal 

H1: La diferencia de la Cobertura de intereses es distinta a la distribución normal 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 7. Normalidad de la Cobertura de intereses 

Diferencia de ratios 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia de Cobertura de intereses ,901 8 0,295 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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La prueba de normalidad indica que los datos son normales, debido al valor 

sig. de 0.295, el cual es mayor a la significancia (0.05), por lo que corresponde la 

prueba de T de Student para la comparación de medias; por otro lado, en la Figura 

4, se observa que la media de la Cobertura de intereses antes de la pandemia fue 

menor que la Cobertura de intereses percibida durante la pandemia; no obstante, 

se requiere evidenciar si este incremento es significativo o no, por lo que se 

condiciona su comprobación. 

 

Figura 4. Cobertura de intereses antes y durante la pandemia 

 

La Tabla 8 muestra los resultados de la prueba t de Student, bajo el siguiente 

planteamiento hipotético de investigación: 

H0: No existe diferencia significativa entre la Cobertura de intereses antes y durante 

la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la Cobertura de intereses antes y durante la 

pandemia. 

Bajo un criterio de decisión de: 

Si el Sig. ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Si el Sig. > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 
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Se observó que el valor sig. de 0,583 es mayor a la significancia (0.05), por 

lo que existe suficiente evidencia estadística, para decir que la diferencia de la 

Cobertura de intereses en la empresa no es significativa (>0.05), por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 

La prueba de t de Student, demostró que no existe diferencias significativas 

en la cobertura de interés entre el 2018 y 2021; el 2018, la empresa industrial pudo 

cubrir hasta 19,34 veces los gastos financieros con la utilidad operativa; el 2019 y 

2020 disminuyó las veces que podría cubrir sus gastos; el 2021 se incrementó a 

19,48 veces, mejorando la cobertura de interés de la empresa.   

  Los últimos 4 años, la empresa no ha tenido una estabilidad económica por 

la coyuntura del país, ya que los ingresos se vieron afectados, recurriendo a 

terceros para mantener la estabilidad, a pesar de ello, se ha mantenido estable y 

pudo cubrir sus gastos favorablemente.  

Tabla 8. T de Student de la Cobertura de intereses 

Variables Media Sig. t gl 

Cobertura de intereses antes 

de la pandemia - Cobertura 

de intereses durante la 

pandemia 

-1.650 0,583 -0,576 7 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo con la primera dimensión de la variable solvencia: la estructura 

de capital, la cual indica un efecto significativo en la valoración de la empresa, la 

cual se afirma que, si la empresa tiene una solidez patrimonial, el valor como 

empresa se incrementa.  

Inicialmente, el año 2018, antes de la pandemia, presentó en su primer 

trimestre un 85% de endeudamiento, posteriormente tuvo un leve incremento en el 

segundo, tercero y cuarto trimestre, con índices de 100%, 109%, 118%, 

respectivamente, la cual cerrando el ejercicio se determinó que estaba levemente 

apalancada por bancos y acreedores.  

El año 2019, el primer trimestre, el endeudamiento se redujo en un 81%; este 

índice no sufrió mucha variación en el segundo y tercer trimestre, con 85% y 80%, 

respectivamente; culminando el ejercicio con un 1.05%, fue menor que el 2018. 

Estos índices antes de pandemia eran relativamente justificados por operaciones 

que eran necesarias para su explotación.    

Para el año 2020, el primer trimestre antes de pandemia comenzó con 100% 

de índice de endeudamiento. Este índice fue aumentando levemente en el segundo, 

tercero y cuarto trimestre con 99%, 1.06% y 1.07, respectivamente; se observaron 

que no fue tanto el impacto para su estructura de capital; sus deudas a los bancos 

o acreedores estaban más enfocadas en los pasivos no corrientes; es decir, 

apalancados a largo plazo. Pese al paro total de producción y, en medio de la crisis, 

la empresa supo manejar sus deudas, para no caer en un excesivo endeudamiento. 

El año 2021 durante la pandemia, la empresa restructuró sus deudas, así 

como fue el caso de la mayoría de las empresas, la facilidad de una reprogramación 

de créditos se cortó y lo más beneficioso fue a largo plazo, método que sirvió para 

amortiguar sus deudas, como también de alguna manera de reducir costos. Por 

estos alcances mencionados, la empresa mejoró notablemente su índice de 

endeudamiento con un primer trimestre de 89%, el segundo trimestre con 83%, el 

tercer trimestre con un 60%; el índice reflejó un punto óptimo ante fondos propios, 

ya para cerrar el periodo de ejercicio, se incrementó a un 78%, los cuales fueron 

mejorando por la reactivación económica.  
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En caso de la segunda dimensión, en la razón de endeudamiento para el 

2018 antes de pandemia, el primer trimestre obtuvo un 46%; se encontraba en su 

punto óptimo; su objetivo cumplía todas sus obligaciones a corto plazo y largo 

plazo, para el segundo y tercer trimestre aumentaron a 49% y 52%, 

respectivamente; no fueron muy buenos beneficios, llegando a cerrar el periodo con 

un 54%; al haber aumentado su índice, se estaba dejando un gran parte de su 

financiación hacia sus terceros.     

En el 2019, el primer trimestre comenzó con un buen índice de un 45%; 

durante el periodo aumentaron levemente en 46% y 44%, en el tercer y cuarto 

trimestre, respectivamente, en comparación al cierre del 2018; en el 2019 se 

culminó con un índice de 51% que fue menor y, a la vez, una mejora de solvencia. 

Este índice se dio por el cambio de decisiones y aplicación de recursos, según las 

políticas de la empresa, según las áreas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

a corto y largo plazo. 

A su vez para el 2020, el primer trimestre antes de pandemia, tuvo un índice 

de 50%, el cual se mantuvo en el segundo trimestre, y consecutivamente para el 

tercer trimestre con un 51%, culminando el periodo en un 52%; estos índices se 

mantuvieron en una posición óptima pese a la pandemia, previo análisis que se dio 

con una interpretación; si hubiese aumentando, hubiera comprometido la solvencia 

de la empresa; si habría sido menor, se podría haber comprometido la rentabilidad. 

Reflejó una buena toma de decisiones para mantener índices promedios. 

Ya en el 2021, durante la pandemia se comenzó reducir los índices, en el 

primer trimestre en un 47% y el segundo trimestre en un 45%; la empresa fue 

beneficiada con el programa “Reactiva Perú” y a la vez con intereses bajos, que 

generaron estos cambios repentinos hacia estos índices; para el tercer trimestre se 

generó una disminución notoria llegando a situarse hasta en un 37%, este índice  

generó que la empresa estaba con un nivel de recursos propios, relativamente 

elevados; por ende menor carga de interés, finalizando así en su último trimestre 

con un 44%, considerado un nivel óptimo para sus activos totales financiado con el 

capital ajeno.       

 

 



27 
 

Según los resultados obtenidos por la empresa industrial en la dimensión de 

calidad de plazo de deuda, se observa que en la prueba de normalidad se obtuvo 

un valor significativa de 0.165, siendo esta mayor a (0.05); asimismo, se realizó la 

prueba de T Student, obteniendo el valor de 0,477, demostrando que en el 2018 y 

209 la calidad de plazo de deuda fue mayor (pero no significativa) al año 2020 y 

2021; según los estudios realizados, la empresa cuenta con deudas de corto plazo, 

considerando que estas deudas deben ser canceladas en un periodo de un año 

como máximo; al no pagar en dicho periodo, hubiera estado inmerso  en una crisis 

financiera. Durante los periodos investigados, la empresa ha cubierto todas sus 

obligaciones en los plazos establecidos.   

La calidad de plazo de deuda de la empresa industrial, estuvo en óptimas 

condiciones para asumir los financiamientos necesarios con terceros; se puede 

verificar que en el año 2018 el 1er trimestre tuvo un 0,48%, para el 3er trimestre 

bajo 0,43, mejorando la calidad de deuda, para el 2019, entre 1er, 2do y 3er 

trimestre se mantuvo entre 0,40 y 0,25, demostrando mejoría en los últimos 

trimestres; en el 4to trimestre se incrementó a un 0,53%, indicando tomar medidas 

a la empresa, de continuar aumentado estaría en riesgo su calidad de duda; en el 

2020, los 4 trimestres se mantuvo en buenas condiciones con un pequeño 

incremento en el último trimestre. 

El 2021 inicio en el 1er trimestre con 0,42%, disminuyendo en el 2do y 3er 

trimestre en un 0,29 y 0,26%, manteniéndose en un índice óptimo, ya en 4to 

trimestre subió a 0,69%, el incremento se da por el hecho de que la empresa 

empezó a pagar el beneficio otorgado por el Estado, por el hecho de que finalizó el 

periodo de gracias de “Reactiva Perú”.        

La dimensión de cobertura de interés permite conocer la cantidad de veces 

que la empresa puede cubrir sus deudas; los resultados obtenidos de la prueba de 

normalidad se obtuvo un valor de 0,295, siendo mayor a 0,05, por lo que la 

cubertura de interés fue menor en los años 2018 y 2019; en la prueba de T Student 

se obtuvo 0,583, siendo mayor a 0,05; por lo tanto, la diferencia para el 2020 y 

2021, se demostró que no es significativa. La empresa para el 2018, en el 1er, 2do 

trimestre se tuvo 19,34–11,74 veces, bajando en el 3er y 4to trimestre a 8,08-7 

veces, situando a la empresa en malas condiciones, para realizar los pagos de sus 

intereses, en el 2019, los 4 trimestres se mantuvieron entre los 10,30 y 8,95 veces, 
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para el 2020, en los 4 trimestres descendió de 8,24 a 1,44 veces; esto fue debido 

a que la empresa tuvo el periodo de gracia con el beneficio otorgado por el Estado 

y por una temporada no se laboral al 100%.    

La capacidad de calidad para el 2021 tuvo una mejoría notable en los 4 

trimestres de 14,60 a 19,48 veces, para cumplir el pago de sus intereses, debido a 

que se fue amortizando el reactivo Perú y los vencimientos de leasing; también para 

este año su utilidad incrementó y sus gastos financieros se mantienen al margen. 

Los resultados obtenidos de esta empresa industrial indican que tiene una solvencia 

óptima y cuenta con la capacidad económica, para enfrentar sus obligaciones 

dentro del periodo determinado; también adquirir mayores deudas; así mismo, se 

puede afirmar que pudo hacer frente a sus deudas durante los años 2020 y 2021, 

ya que se vivió cambios en los mercados nacionales e internacionales.  

La empresa, durante la Pandemia de la COVID-19, cubrió sus deudas de 

forma favorable, sin afectar su patrimonio y su activo, en la mayoría de los casos 

fue solventado por financiamiento propio; durante la pandemia se vio afectado, 

tomando la decisión de acceder al beneficio autorizado por el Estado, porque una 

temporada se tuvo que parar; asimismo, no se volvió a laboral de inmediato, tuvo 

que operar con solo 50% y la gerencia optó tomar medidas y estrategias, con la 

apertura de nuevas sucursales para mejorar y crecer a largo plazo. 
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:   

Primera. En el análisis de la estructura de capital, se observó que, en el año 

2018, antes de la pandemia, incrementó su endeudamiento hasta en un 118% 

mayor; en el año 2019 se optó una reprogramación de deudas, que lo llevó a 

endeudarse, según el índice descendió en un 105%; en el año 2020 durante la 

pandemia, todo el año estuvo con índices supriores al 100%, lo cual fue ocasionado 

por el paro total de producción. En el 2021, se obtuvo una mejora con índices de 

hasta 60% en el financiamiento, por lo mismo que la empresa optó adquirir el 

beneficio otorgado por el estado “Reactiva Perú”. 

Segundo. En la razón de endeudamiento, la empresa en los años 2018 y 

2019, antes de pandemia, poseía entre un 44% hasta un 54% de endeudamiento, 

presentándose con un nivel óptimo; el año 2020 durante la pandemia estuvo entre 

los índices de 50% y 52, lo cual se mantenía en buen estado. En el año 2021, el 

tercer trimestre mostró un índice del 37% de endeudamiento; se elevó el nivel de 

recursos propios, esto no fue conveniente para la empresa Helatony’s S.AC. Las 

áreas afectadas fueron el de cobranza y patrimonios. 

Tercera. Asimismo, la calidad de plazo de deudas, que representó, el año 

2018, un 0,47% sobre el valor normal; en el año 2019 se redujo a 0,37%; en el año 

2020 llegó a 0,32%, siendo este el nivel óptimo de calidad de deuda; en el año 2021 

hubo un aumento de 0.44%, subiendo un leve grado de deuda; se podría deducir 

que esto se debe a que la empresa ya está amortizando la deuda de reactiva Perú.    

Cuarta. Respecto de la cobertura de interés, se puede decir que la empresa 

tiene la capacidad de cubrir el interés de sus deudas; en el año 2018 culminó su 

ejercicio, con un índice de 7 veces; durante el años 2019 y 2020 durante la 

pandemia, aumentaron su capacidad de hasta unos 8,95 y 8,75, respectivamente; 

por otro lado, en el 2021, su índice resultó ser mayor, llegando a finalizar su periodo 

en 15.83 veces, la cual fue la mejor durante la pandemia y no tuvo ningún 

inconveniente para cubrir gastos e intereses, por tener mayor capacidad de 

endeudamiento.     
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa HELATONY´S SAC 

Mantener índices de endeudamiento bajos mediante la optimización o 

reducción de los activos. Lo cual mejorará la capacidad de operación y reducción 

de costes. Por otro lado, mejorar el control de créditos de cobranza (reducción los 

plazos de cobro), por lo que los derechos de cobros logran otorgar la liquidez 

inmediata, así se refuerza su seguridad, también la solvencia; a su vez, una 

planificación de una necesidad financiera, para una inversión, controlando los 

plazos de pagos. 

Mantener un presupuesto con estrategias de reducción de deudas a sus 

acreedores, también le permita dar un enfoque de la administración de sus ingresos 

y egresos, controlados y monitoreados de algunas desviaciones significativas, para 

tomar acciones de mejora. Dar a conocer la capacidad de endeudamiento, para 

que se utilice en mayor proporción su financiamiento con recursos propios que con 

terceros. 

Analizar las deudas a cortos plazo, con la recomendación de trasladar una 

parte de la deuda a largo plazo, con la intensión de extender prestamos, leasing y 

otros, se pueda amortizar la mayor parte de esta inversión, cuando se logre generar 

ganancias, verificando su cuestión de plazos de vencimiento y los gastos 

financieros que sean relativamente favorables. Por otra parte, no es recomendable 

solicitar préstamos a terceros al tener índices altos de la calidad de plazo de deuda, 

como tal no generara intereses ni gastos financieros innecesarios.  

Mantener la utilidad operacional alta, mediante el aumento de las ventas, 

mejorando los puntos de capacitaciones a vendedores, implementación de sistema 

de ventas avanzadas para clientes, aumento de frecuencia de visitas a clientes. Por 

otro lado, estructurar presupuestos que puedan controlar y monitorear los gastos 

administrativos, así como las de ventas, las cuales permitan su evaluación y 

desviación, para una buena toma de decisiones de evitar o posponer la salida y 

gastos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de Operacionalización de Variable 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 
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Anexo 3. Matriz Instrumental 
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Anexo 4. Instrumento 
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Anexo 5. Autorización de empresa 

 

 


	Carátula
	Dedicatoria
	Agradecimiento
	Índice de contenido
	Índice de tabla
	Índice de gráficos y figuras
	Resumen
	Abstract
	I. INTRODUCCIÓN
	II. MARCO TEÓRICO
	III. METODOLOGÍA
	3.1. Tipo y diseño de la investigación
	3.2. Variables y operacionalización
	3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis
	3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
	3.5. Procedimientos
	3.6. Método de análisis de datos
	3.7. Aspectos éticos

	IV. RESULTADOS
	Tabla 1. Normalidad de la estructura del capital
	Figura 1. Estructura del capital antes y durante la pandemia
	Tabla 2. T de Student de la estructura del capital
	Tabla 3. Normalidad de la Razón de endeudamiento
	Figura 2. Razón de endeudamiento antes y durante la pandemia
	Tabla 4. T de Student de la Razón de endeudamiento
	Tabla 5. Normalidad de la Calidad de plazo de deuda
	Figura 3. Calidad de plazo de deuda antes y durante la pandemia
	Tabla 6. T de Student de la Calidad de plazo de deuda
	Tabla 7. Normalidad de la Cobertura de intereses
	Figura 4. Cobertura de intereses antes y durante la pandemia
	Tabla 8. T de Student de la Cobertura de intereses
	V. DISCUSIÓN
	VI. CONCLUSIONES
	VII. RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS
	ANEXOS

