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Resumen 

La investigación tuvo como propósito analizar la rentabilidad, antes y durante la 

pandemia de la COVID-19, en la empresa DIMOSAC dentro de los periodos 2018 

al 2021; para lo cual se empleó una metodología de investigación de tipo descriptiva 

comparativa, diseño no experimental y corte transversal; por otro lado, la muestra 

estuvo compuesta por 4 Estados de Situación Financiera y 4 Estados de 

Resultados Integrales de la empresa DIMOSAC, extraída por medio de un muestreo 

no probabilístico, con aplicación del análisis documental y la ficha de análisis como 

técnica e instrumento de manera respectiva. Los resultados señalan que no existe 

diferencia significativa (≤0.05) entre la rentabilidad económica, percibida antes y la 

percibida durante la pandemia, además no existe diferencia significativa (≤0.05) 

entre la rentabilidad financiera, antes y durante la pandemia; finalmente no existe 

diferencia significativa (≤0.05) entre la rentabilidad sobre las ventas, antes y durante 

la pandemia. Se concluye que no existió diferencia significativa entre la rentabilidad, 

antes y durante la pandemia de la COVID-19, en DIMOSAC dentro de los periodos 

del 2018 al 2021, por haberse obtenido una significación bilateral mayor a la 

significancia (p valor >0.05). 

 

Palabras clave: Rentabilidad económica, rentabilidad financiera, COVID-19 
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Abstract 

The purpose of the research was to analyze the profitability, before and during the 

COVID-19 pandemic, in the DIMOSAC company within the periods 2018 to 2021; 

for which a comparative descriptive research methodology, non-experimental 

design and cross-section was used; On the other hand, the sample was composed 

of 4 Statements of Financial Situation and 4 Statements of Comprehensive Income 

of the DIMOSAC company, extracted through a non-probabilistic sampling, with the 

application of documentary analysis and the analysis sheet as a technical and 

instrument of way respective. The results indicate that there is no significant 

difference (≤0.05) between the financial profitability perceived before and that 

perceived during the pandemic, in addition there is no significant difference (≤0.05) 

between the profitability on sales before and during the pandemic; Finally, there is 

no significant difference (≤0.05) between the return on sales before and during the 

pandemic. It is concluded that there was no significant difference between 

profitability before and during the COVID-19 pandemic, in DIMOSAC within the 

periods 2018 to 2021, since a bilateral significance greater than significance (p value 

>0.05) was obtained. 

 

Keywords: Economic profitability, financial profitability, COVID-19 
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I. INTRODUCCIÓN 

El progreso del sector empresarial mundial, se ha visto restringido a 

consecuencia de la COVID-19, lo cual viene aún produciendo una convulsión sin 

precedente en las actividades económicas, con consecuencias directas en la 

merma significativa de la rentabilidad y el deterioro de las posiciones financieras en 

un porcentaje elevado de las organizaciones. Los ratios de la rentabilidad se han 

reducido de manera drástica y las tendencia creciente pronosticada previo a la 

pandemia, se perdió. 

 Se estima que hasta el mes de septiembre del 2021, la rentabilidad de los 

activos disminuyó en más de 2 puntos, así como los recursos propios en 4 puntos, 

situándose respectivamente en un 2,2% y un 2,4%; de manera equivalente, los 

valores medianos de estos ratios reflejaron descensos muy pronunciados, por lo 

tanto la rentabilidad de los activos cayó al menos 3 puntos y hasta 2,4% en la 

rentabilidad del recurso propio, el cual pasó de un 7,5% a un 3%. También se 

evidencia un elevado porcentaje de organizaciones que mostraron cifras negativas 

de un 36% para la rentabilidad de los activos y un 38,4% en los recursos propios 

(Sergio Mayordomo y Maristela Mulino, 2020). 

A nivel nacional, la COVID-19 provocó que diversos sectores empresariales 

decidieran cerrar sus negocios, ya que en perspectiva generó un sin número de 

inconvenientes para seguir operando en los mercados, debido de manera principal 

por la generación de escasez para desarrollar sus obligaciones, lo que a su vez 

afectó los niveles de producción de las organizaciones, el regular curso de las 

cadenas de suministros induciendo y los indicadores económicos de solvencia y 

liquidez, lo cual se vio reflejado en la rentabilidad (Gutiérrez Rodríguez, 2021).  

En la actualidad, las empresas vienen ejecutando una valoración y análisis 

de los ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad, los cuales son significativos para 

el análisis de los Estados Financieros de las organizaciones, ya que son 

instrumentos que contribuyen a perfeccionar la tomar decisiones (Díaz, 2020); 

dentro de estos indicadores, los más relevantes son la rentabilidad sobre ventas, 

rentabilidad económica y financiera, los cuales permiten que la evaluación sea más 

eficientes por parte de la administración. 

Dichos ratios de rentabilidad contribuyen al análisis y  toma de decisiones en 

las empresas (INEI, 2020); los indicadores mencionados son importantes porque 
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explican las actividades fundamentales dentro del Producto Bruto Interno, lo cual 

representa un 5.6%.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el surgimiento de la COVID-19 tuvo un 

impacto importante en el sector construcción,  debido a las medidas de cuarentena 

adoptadas por los gobiernos, en donde se incluyeron la restricción para el 

transporte, paralización de actividades entre otros; todo lo anterior afectó la 

actividad económica, por lo que las instituciones se vieron en las necesidades de 

adoptar diversos cambios y adaptarse a estos. 

A nivel local, la empresa DIMOSAC se dedica a la comercialización y 

distribución de materiales y acabados de construcción, encontrándose en SUNAT 

dentro del Régimen General  como PRICO (Principal contribuyente); se encuentra 

ubicada en el Nor Oriente Peruano con sucursales en las ciudades de Jaén, Bagua 

Capital, Bagua Grande y San Ignacio. Esta empresa no estuvo ajena a las 

consecuencias de la pandemia,  viéndose afectada en sus actividades comerciales 

debido al cierre de sus operaciones de marzo a mayo del año 2020; se observó que 

hubo un descenso de sus ingresos y como consecuencia tambien en la rentabilidad. 

Posterior a la cuarentena, la medida económicas del gobierno como la 

apertura del  programa Reactiva Perú, permitió capitalizar la empresa y con esto se 

logró adquirir mercadería con la que se atendió la demanda del mercado local; a 

esta medida se le suma la aprobación del Congreso para liberar los aportes de AFP, 

estos aportes permitieron que la población invirtiera en programas de construcción 

local, originando un aumento en las ventas de la entidad.  

De acuerdo a las cifras que tuvo la empresa durante la pandemia, se observa 

que pudo sostener sus actividades, recuperando los ingresos que dejó de percibir 

en los meses de cierre, lo cual se refleja en los EE.FF.  Esto se debió a diversos 

factores que permitieron una recuperación del sector construcción y por 

consecuencia en los resultados de la empresa, propiciando su desarrollo. 

De acuerdo a la situación descrita, se plantea el siguiente problema general: 

¿En qué consiste el análisis de la rentabilidad, antes y durante la pandemia de la 

COVID-19, en DIMOSAC, Jaén (Perú), periodos: del 2018 al 2021?; con respecto 

a los problemas específicos: (1) ¿En qué consiste el análisis de la rentabilidad 

económica, antes y durante la pandemia?, (2) ¿En qué consiste el análisis de la 
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rentabilidad financiera, antes y durante la pandemia? Y (3) ¿En qué consiste el 

análisis de la rentabilidad sobre las ventas, antes y durante la pandemia? 

Este estudio se justifica por la afectación que tuvo la pandemia sobre la 

rentabilidad de la empresa, por tal motivo se consideró pertinente y beneficioso 

ejecutar el análisis comparativo; cabe señalar que DIMOSAC, antes de la 

pandemia, no ha tenido en cuenta los ratios de rentabilidad y no ha realizado 

comparaciones con los años anteriores, sólo ha tenido en cuenta las utilidades que 

se obtuvieron cada periodo; si a lo anterior, se suma que al inicio de la pandemia la 

empresa cesó periódicamente sus actividades y como consecuencia disminuyó sus 

ingresos y ventas, se amerita un estudio para definir el comportamiento del ratio, 

con la finalidad de obtener información fidedigna y confiable ante cualquier 

problema. 

El desarrollo del estudio beneficia a la empresa DIMOSAC, ya que los 

resultados pueden ser utilizados en la toma de decisiones de los accionistas frente 

a problemas de riesgo o desequilibrio financiero; del mismo modo, la información 

puede ser utilizada como fuente de consulta para posteriores investigaciones. 

El objetivo general de este estudio es analizar la rentabilidad, antes y durante 

la pandemia de la COVID-19, en DIMOSAC, Jaén (Perú), periodos: del 2018 al 

2021; del cual se desprenden los objetivos específicos de (1) analizar la rentabilidad 

económica, antes y durante la pandemia; (2) analizar la rentabilidad financiera, 

antes y durante de la pandemia; analizar la rentabilidad sobre las ventas, antes y 

durante la pandemia. 

En cuanto al establecimiento de las hipótesis investigativas, se tiene como 

hipótesis general que: Existe diferencia significativa entre la rentabilidad, antes y 

durante la pandemia, en DIMOSAC, Jaén, periodos: del 2018 al 2021; siendo las 

hipótesis específicas que: (1) Existe diferencia significativa entre la rentabilidad 

económica, antes y durante la pandemia; (2) Existe diferencia significativa entre la 

rentabilidad financiera, antes y durante la pandemia, y (3) Existe diferencia 

significativa entre la rentabilidad sobre las ventas, antes y durante la pandemia. 

 Para una mejor visualización del diseño de la investigación, se sugiere 

revisar la matriz de consistencia (Anexo 2).  
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II. MARCO TEÓRICO 

Las revisiones de estudios que sirven como antecedentes a la investigación, 

resaltan a Macias Rodríguez (2022), el cual buscó determinar el impacto de la 

pandemia en la relación entre la estructura de capital y la rentabilidad de las 

grandes empresas, por medio de un estudio de diseño no experimental, transversal, 

enfoque mixto y alcance correlacional.  

Los resultados revelan que se obtuvo porcentajes generales de ROA de un 

4.41%, cifras de ROE en un 9.63% para el 2019, de ROA en un -8,8% y un ROE 

de -18.2% para el 2020. Se concluye que si existe un impacto de la pandemia en la 

estructura de capital y la rentabilidad, debido a que las organizaciones sometieron 

sus compromisos para que el impacto de la caída de su rentabilidad no sea mayor.  

Cruz Cantos y Orejuela Cantos (2021) analizan los efectos del COVID-19 y 

la rentabilidad de la organización, por medio de un estudio de tipo explicativa, 

cuantitativa y documental, diseño explicativo, método hipotético deductivo y 

empírico, con aplicación de la observación como técnica. Los resultados explican 

que la rentabilidad neta del activo, no son tan factibles como en los años anteriores 

visibilizándose una baja producción en medio de la pandemia. Se concluye que la 

pandemia de la COVID-19, tuvo un impacto mayor en el ámbito económico, político 

y sanitario, donde miles de empresas ecuatorianas se vieron afectadas. 

Castro Guerra y Gavica Apráez (2021) establecen los factores que 

determinan la rentabilidad de las microempresas, por medio de un estudio de tipo 

cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo y correlacional, de corte transversal. 

Los resultados señalan un rendimiento sobre el patrimonio de un 50%, un 

rendimiento de activos del 19% con un máximo de generación de activos en un 

234%, un nivel de liquidez corriente de USD 47.75, un nivel de activos de USD 

74,562.76, un valor mínimo de activos de USD 804.94 con un máximo valor de los 

activos asciende a USD 2 336 487,00.  

Se concluye que las mypes que tienen mayor rotación de los activos, 

generaron mayor rentabilidad; asimismo señalaron que la flexibilidad 

organizacional al empezar sus operaciones, les permitió generar un incremento de 

la rentabilidad. 

Gurrola Ríos y Morales Castro (2021) estudian los indicadores de 

rentabilidad y el desempeño financiero por medio del ROE, ROA y MgN. Los 
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hallazgos señalan que la COVID-19 tuvo un efecto negativo en las variaciones del 

ROE en un 8.7%, al pasar de 0.1739 a 0.1588 y un ROA de 4.2%; para VMgN, el 

efecto fue contrario, ya que aumento en un 2.8%.  Concluyen que la rentabilidad 

respecto al capital accionario, los activos e ingresos de la empresa responden de 

manera significativa, directa y lineal, siendo lo esperado de la tasa de crecimiento 

del nivel de participación empresarial en las actividades económicas. 

  Clavijo Torres y Yepes de la Hoz (2021) analizan la rentabilidad empresarial 

por el Covid-19, por medio de un estudio de nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental transversal, método hipotético deductivo y aplicación de la 

encuesta y el instrumento como técnica e instrumento el cuestionario. Los 

resultados reflejan en cifras la crisis económica que ha originado la COVID-19 y las 

medidas que las organizaciones han tomado para salvaguardar la rentabilidad. 

Concluyen que la ejecución de los contratos que se han alcanzado, no han sido las 

más acertadas por parte de las organizaciones, originando que no se consiga el 

mejor aprovechamiento para alcanzar mayores beneficios financieros. 

Martínez Núñez (2021) evalúan los determinantes de la rentabilidad 

financiera, por medio de una metodología de enfoque cuantitativo, de nivel 

descriptivo y método deductivo. Obtuvo como resultado que las variables presentan 

resultados significativos en el apalancamiento financiero y el ROA (p < 0,05), 

teniendo que el coeficiente de determinación proyectó un valor de 91,18%, lo cual 

perfecciona sosteniblemente la estimación de dicho modelo del ROE. Por lo que se 

concluye que la dinámica de importaciones y exportaciones es vital para el 

crecimiento de las ventas, a pesar de los ingresos operacionales de las 

organizaciones, dicho incremento no se traduce en rentabilidad. 

Rodríguez Gutiérrez (2021) analizan de manera comparativa la rentabilidad 

antes y después de la COVID-19, por medio de una metodología de diseño no 

experimental, de nivel descriptivo, con método analítico inductivo, de corte 

transversal y enfoque cualitativo.  

Los resultados demuestran que, la rentabilidad financiera generó un 

rendimiento negativo del 42.73%, el ratio sobre el patrimonio obtuvo un 27% para 

el 2019 y – 16% para el 2020, la rentabilidad económica para el año 209 fue de 

21% y que el 2020 tuvo un descenso de 13.5%, las ventas en el 2019 fueron de 

21% y en el 2020 disminuyeron en un 30% y que la utilidad bruta disminuyó en 
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0.5% con respecto al año anterior. Concluye que las ventas son los factores que 

más afectaron en la reducción o incremento de la rentabilidad. 

Arellano Flores (2021) en su investigación tuvo como propósito determinar 

el nivel de rentabilidad de la organización, por medio de una investigación de 

metodología de tipo básica, diseño no experimental, de nivel descriptivo 

comparativo y de corte transversal; la técnica fue el análisis documental y 

entrevista, con la aplicación de un fichaje de registro documental y guía de 

entrevista como instrumentos de recolección.  

Los resultados obtenidos muestran que en los años 2019 y 2020 existió un 

déficit en la rentabilidad sobre las inversiones de un 12% a un -47%, así mismo la 

rentabilidad del activo tuvo un reducción de un 20% a un -25%, en donde la 

rentabilidad bruta sobre las ventas disminuyó  de un 112% a un -68%, la rentabilidad 

neta sobre ventas tambien se redujo de un 7% a un -21% y la rentabilidad sobre la 

inversión disminuyó de un 12% a un -47%; por lo que concluye que los niveles 

financieros y económicos, disminuyeron al 2020 de un 68.15% a un -63.35%. 

Peralta Merma (2021) determina el impacto de la COVID-19 en la 

rentabilidad de la cooperativa, por medio de una metodología de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel descriptiva, de diseño no experimental y de 

corte transversal, con aplicación del análisis documental como técnica y la guía de 

análisis documental como instrumento.  

Los resultados señalan que para el 2019 y 2020, la rentabilidad de los activos 

fue de 0.52% y 0.33%, en este último año el margen de utilidad descendió a un 

2.31%; en cuanto a la rotación de activos, ocurrió un descenso de 0.7 entre los 

años, al igual que en la rentabilidad sobre el patrimonio con cifras de 1.23% a 

0.88%, en la rentabilidad sobre los activos fue de un 0.52% a un 0.33% y en la 

rotación del activo sobre el patrimonio fue de un 2.37 a un 2.66 veces. Se concluye 

que la COVID-19, generó un impacto negativo en la rentabilidad. 

Cerda Cisneros y Molina Gómez (2021) determinan las diferencias de la 

Rentabilidad y Liquidez, por medio de una metodología de  tipo cuantitativo, de 

diseño no experimental, de corte longitudinal, de tipo básico y de nivel descriptivo 

comparativo. Los resultados denotan que la rentabilidad económica antes de la 

pandemia fue mayor que durante la pandemia; sin embargo, no es indicio suficiente 
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para decir que existió una diferencia significativa, entre lo percibido antes y después 

de la pandemia. 

Chávez Sedano (2021) en su tesis tuvo como propósito fundamental analizar 

la rentabilidad y liquidez, en las empresas turísticas, el estudio es de enfoque 

cuantitativo, tipo descriptiva y comparativa, diseño no experimental, con aplicación 

de la revisión documental y la ficha de registro de datos como técnica e instrumento. 

Los resultados mostraron que la rentabilidad económica en el 2019 fue de 0.45 y el 

2020 fue de -2.38, la diferencia de medias fue de -2.83; en la rentabilidad financiera, 

el índice fue de 0.35 en el 2019 y de -14.21 en el 2020, haciendo una diferencia de 

medias de -14.56. Se concluye que existe una diferencia significativa (<0.05) sobre 

la rentabilidad económica y financiera percibida antes y durante la crisis de la 

COVID-19, deduciendo que tal escenario influye de manera significativa en la 

rentabilidad. 

Soles Patiño (2021) determina el impacto de la COVID-19 en la rentabilidad 

de las Cajas Municipales, por medio de un estudio de tipo aplicada, enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, con aplicación del análisis documentario y la 

ficha de análisis documentario como técnica e instrumento. Los resultados señalan 

que existe disminución de la rentabilidad económica y financiera en el 2020 en 

comparación al 2019. Se concluye que existe un impacto significativo entre la 

rentabilidad de las Cajas Municipales percibidas antes y durante la COVID-19, 

resaltando que existió disminución de las medias en cada uno de sus ratios. 

Bocanegra Cuya (2020) determina el desempeño de la rentabilidad del 

sector inmobiliario, por medio de un estudio de tipo aplicada, diseño no 

experimental, corte transversal y nivel descriptivo. Los resultados demostraron que 

el ROA del 2018 tuvo un incremento y que para los años 2019 y 2020 los resultados 

se dieron en negativo; además el ROE en el 2019 tuvo un incremento siendo 

positivo y en el 2019 y 2020 obtuvo un disminución en cifras negativas Se concluye 

que el desempeño de la rentabilidad en el sector no fue de acuerdo a lo esperado, 

debido a la ralentización del sector inmobiliario ocasionado por la COVID-19, lo cual 

sumado a la recesión económica, hizo que la liquidez de las empresas inmobiliarias 

disminuyera. 

Con referencia a las bases teóricas que explica la variable investigativa, se 

tiene que la rentabilidad, son los desempeños financieros que las empresas creen 
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pertinentes para la toma de las decisiones sobre los financiamientos (Mafra et ál., 

2016); también es el análisis de las inversiones realizadas y las utilidades 

alcanzadas en las empresas en un periodo determinado, lo cual es muy significativo 

en las empresas, ya que ayudan a la evaluación de la gestión para convertirles en 

ventas y ganancias, además debe elaborarse proyecciones para una mejor 

evaluación, con el propósito de determinar su rendimiento (Handley et ál., 2018).  

Para Farah y Nina (2016) la rentabilidad evalúa principalmente la capacidad 

que poseen las organizaciones para obtener dividendos, lo que implica 

principalmente la medición del desempeño de las organizaciones en torno a sus 

resultados, evaluando la confidencialidad de la información contable y su 

estabilidad de los flujos.  

Valencia Nuñez et ál. (2020) mencionan que este ratio calcula la forma en 

que las instituciones consiguen un superávit, el cual será repartido entre sus 

accionistas o propietarios, siendo cotejados con los recursos creados en las 

organizaciones con la finalidad de medir su eficiencia. 

Por su parte, Gitman y Zutter (2016) consideran que el tratamiento de este 

ratio consiste es evaluar y analizar las utilidades obtenidas por la empresa con 

respecto al grado de las ventas efectuadas, de cierto valor de los activos o las 

inversiones realizas por los propietarios. De lo anterior, se resalta que sin beneficios 

las empresas no podrán conseguir capital externo; así mismo, la rentabilidad neta 

es la medida de vital importancia y está referida a sus ganancias logradas después 

de las deducciones de los gastos operacionales, suministros en curso y gastos por 

las ventas;  Shafi et ál. (2020) refiere que dichos beneficios se alcanzan de extraer 

después de las deducciones de los gastos precisos para su ejecución.  

Para Yeon et ál. (2020), el objetivo de la rentabilidad es disminuir los costos 

e incrementar las ganancias, con el propósito de obtener mayores beneficios dentro 

del mercado, haciendo de este modo que las empresas sean más competitivas. La 

rentabilidad es semejante a la capacidad que las organizaciones pueden alcanzar 

de sus utilidades en proporción a su nivel; Vig y Agarwal (2021), agrega que es el 

trayecto que existe entre los gastos operativos e ingresos que se efectúan dentro 

de las empresas. 

Sin embargo, Sánchez Aguirre et ál. (2017) indican que los niveles de 

rentabilidad, son las capacidades financieras o económicas que alcanzan las 
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discrepancias entre los gastos e ingresos en un periodo de tiempo determinado, 

alcanzando como resultado niveles positivos en las utilidades en un tiempo 

determinado, de esta manera las organizaciones pueden ser sostenibles y se 

mantienen en constante crecimiento en los mercados.  

Por su parte, Gaviria Orozco et ál. (2016) refieren que los ratios de 

rentabilidad son importantes porque otorgan información significativa para la toma 

de decisiones apropiadas en las áreas de la organización. Para medir la rentabilidad 

se utiliza indicadores financieros, siendo los más utilizados la Rentabilidad 

Económica, financiera y sobre las ventas, también conocidos en sus siglas como 

ROA, ROE y RSV (Goldmann, (2017). 

Con referencia a la rentabilidad económica, conocida como ROA, se tiene 

que para su incremento se debe tambien incrementar los ingresos de la empresa y 

disminuir los gastos y costos de la misma (Ferreiro Seoane et ál., 2015); para Melo 

(2017), se define como la capacidad de los activos totales para la producción de 

unidades.  

La rentabilidad sobre los activos, según Lavalle Burguete (2017), “mide la 

eficacia total de la gestión en la obtención de las ganancias a partir de los activos 

totales disponibles. En cuanto mayor sea el rendimiento neto de los activos, mucho 

mejor será para las empresas” (p.33). 

Valenzuela et ál. (2018) refieren que este indicador muestra las capacidades 

de un activo para generar utilidades con las mismas actividades comerciales de las 

empresas, ya sean servicios o bienes; en cuanto a los resultados de las 

operaciones, estos se determinan por medio de las ventas menos los costos y el 

resultado se divide entre el total activo. 

Guzmán Mendoza (2020) refiere que el rendimiento sobre la inversión es lo 

que se obtienen dividiendo las ganancias netas entre el activo total de la 

organización, para que se establezca la efectividad total de la gestión y produciendo 

ganancias sobre la disponibilidad del activo total. Lo anterior, resulta ser una 

medida de los negocios como proyectos independientes de los accionistas; en otras 

palabras, mide la capacidad que tiene la empresa con respecto a los activos de la 

empresa, el cual está representado en porcentaje y se calcula con la formula 

siguiente:  
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

La rentabilidad financiera, es conocida como ROE sobre el capital, 

colectivamente se refiere a los rendimientos recibidos por los inversionistas 

(Ferreiro Seoane et ál., 2015); por parte, Apaza Meza (2017) refiere que es la 

cantidad de las utilidades netas de vueltas como porcentaje de su patrimonio neto;  

visto tambien como la cantidad de las ganancias obtenidas por una empresa en 

comparación con los montos totales de su patrimonio de los accionistas.  

Valenzuela et ál. (2018) refieren que la rentabilidad financiera muestra la tasa 

de retorno a favor de los accionistas, ya que mide la capacidad del patrimonio que 

mantiene las empresas para poder obtener utilidades, tomando los directores de 

las empresas decisiones aplicados a generar utilidades. Este ratio es la más 

utilizado cuando se investigan las empresas, ya sea para nuevos socios que 

deseen invertir en las empresas o para los mimos accionistas, lo cual permite 

evaluar si su participación está generando ganancias, por lo que las empresas 

crean con la finalidad de generar ganancias y mantenerse en el tiempo.  

Guzmán Mendoza (2020) refiere que el rendimiento sobre el patrimonio, es 

la razón donde se calcula dividiendo las ganancias netas sobre el patrimonio de la 

organización; es decir que mide la capacidad en que la organización debe generar 

utilidades con los fondos propios de los accionistas, el cual está representada en 

porcentajes y se calcula con la formula siguiente: 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

El patrimonio está conformado por el recurso propio de la empresa; es decir 

las que no se cuentan las deudas de los terceros (Wink et ál., 2015); puede ser 

definido en la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

La rentabilidad sobre las ventas (RSV), según García Padilla (2015), mide la 

eficiencia y el desempeño operativo de una empresa; los resultados indican cuáles 
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son los porcentajes de las utilidades que se generan por cada sol vendido. Para 

Ortega (2017), estos ratios facilitan las mediciones de los funcionamientos 

relacionados con la inversión o las ventas, pues ayudan a calcular los resultados 

de la efectividad en la gestión y administración de los recursos financieros y 

económicos de la compañía.  

De lo anterior se tiene al Margen de Utilidad Bruta, el cual según Andrade 

Pinelo (2017), se conoce también como margen comercial, el mismo que se 

determina dividiendo la utilidad bruta entre las ventas totales; a partir de estos 

resultados, las empresas pueden conocer cuánto simboliza la ganancia bruta 

conseguida, con relación a las ventas totales. Para Melo (2017), son el porcentaje 

de las utilidades que obtuvieron por las ventas o los ingresos operacionales, sin 

poseer en cuenta los gastos operacionales. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎  =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 –  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Sobre el Margen de Utilidad Operativa, según Gitman y Zutter (2016), es la 

eficacia en que las empresas son posibles de la obtención de los recursos en un 

determinado tiempo, por ende, la utilidad operativa es “pura” ya que se calcula 

solamente los beneficios que se obtienen de los productos de las actividades 

ejecutadas; los resultados son negativos cuando se denotan que no alcanzan a los 

recursos determinados.  

Sin embargo, Andrade Pinelo (2017) considera que este ratio o indicador se 

determina dividiendo la utilidad obtenida antes de los intereses e impuestos entre 

las ventas totales, así mismo, muestran la eficacia con que se gestionaron los 

recursos operativos. Dicho indicador ayuda a la medición de la rentabilidad de la 

organización, abandonando otros tipos de gastos, los cuales son el interés de la 

inversión y el gasto.  

Valenzuela et ál. (2018) refiere que es el porcentaje donde representa la 

utilidad operativa sobre las ventas, por ende, los servicios o vienes vendidos 

generan utilidad, después de descontar los gastos y costos de las operaciones de 

organización. 
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Por último, la Utilidad Neta, según Valera Moreno y Tresierra Tanaka (2017), 

es conseguido por las unidades monetarias vendidas; en efecto, se debe a la 

disminución de los ingresos de un periodo determinado y los gastos que se han 

incurrido en los mismos; Ozili y Arun (2020) agrega que para la obtención de la 

utilidad neta, el ingreso obtenido tendría que ser superior a los gastos generados, 

al no ser de esa manera, serán pérdidas netas. 

Valenzuela et ál. (2018)  detalla que este indicador se determina al dividir los 

ingresos netos entre sus ventas, así mismo, es la comparación del ingreso neto en 

las empresas con su total de ventas. refiere que representa la utilidad neta en 

porcentajes, expresándose en la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue descriptiva comparativa; al respecto, Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres (2018) refieren que la investigación descriptiva busca 

identificar las diversas características y perfiles de los individuos o conjuntos de los 

mismos que fueron objetos del análisis en la investigación.  

Por su lado, Cardona Arias (2015) señala que en este estudio se describen 

las propiedades o los fenómenos que se investigaron, ya que buscan la 

comprobación de lo que ha acontecido y como son efectos en las variables; por su 

parte, Arias Gonzales (2020), describe que es la caracterización de un fenómeno o 

hecho individual o grupal, con la finalidad de establecer su comportamiento o 

estructura. En este estudio se utilizó esta clasificación, porque solo se describieron 

los fenómenos o características de la rentabilidad en su contexto natural en los 

periodos 2018 al 2021. 

Según Hernández (2015) el estudio es comparativo porque se recolectaron 

dos muestras con la única finalidad de conseguir a observar cuáles son los 

comportamientos de la variable. Para Ignacio PiovaniI et ál. (2017), son las 

acciones de observación de dos fenómenos, para luego analizar las similitudes y 

las diferencias, es decir que se basan en las comparaciones, con la finalidad de 

conocer las necesidades para una eficiente toma de decisiones.  

Por su parte, Abreu (2015) refiere que este método radica en establecer 

disimilitudes y analogías con los enfoques de la búsqueda antagónica y búsqueda 

diferenciadora; también ayuda al establecimiento de las distinciones entre sucesos 

que son repetitivos en las realidades investigadas, lo que conlleva en la mayoría de 

los casos a unas características de generalidad y en otros casos a las 

particularidades. Dentro del estudio, se efectuó la comparación antes y durante la 

pandemia, donde se observó la variación de resultados de la rentabilidad en la 

empresa DIMOSAC, con respecto a ejercicio fiscal 2018 al 2021. 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se empleó fue no experimental; Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres (2018) consideran que este tipo de diseño se efectúa 

sin manipulación intencionada de la variable, es decir se mide y se examina las 
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propiedades o fenómenos de la variable tal como se encuentran o desarrollan en 

su contexto natural, sin provocación por parte de los investigadores de algún 

cambio. 

Para Arias Gonzales (2020) en este diseño no existen situaciones o impulsos 

experimentales que se apliquen a la variable en investigación y sujetos estudiados 

en su contexto natural sin ningún cambio. No pueden ser manipulada la variable 

solo ocurre una búsqueda similar. 

Según a lo que argumentan Andrade Pinelo (2017), en el estudio no se 

efectuó ninguna manipulación de la variable de interés, sino que sólo se observó el 

fenómeno tal como ocurre en su natural contexto, por lo que se puede declarar que 

sólo se describió en su contexto natural.  

Asimismo, se empleó el diseño de investigación de corte transversal, según 

Rosendo (2018), el corte trasversal se basa en la recolección de las informaciones 

que generan los elementos del lugar en un determinado momento para la 

elaboración. Según lo que sostienen Hernández Sampieri y Mendoza Torres 

(2018), la información fue recolectada en un sólo momento o en un único tiempo.  

Rodriguez y Mendivelso (2018) refieren que la variable es medida en un sólo 

momento. Dentro del estudio, se obtuvo la información en una solo momento 

definido y limitado, se efectuó la medición de la misma forma. Manterola et ál. 

(2019) agrega que no existe seguimiento alguno, es decir, un sólo momento y una 

vez. En el estudio se efectuó la medición de la rentabilidad en un solo momento. 

3.2 Variables y operacionalización 

La variable en estudio fue la rentabilidad y como dimensiones se tuvo a la 

rentabilidad económica, rentabilidad financiera y rentabilidad sobre las ventas. 

La operacionalización de la variable, se muestra en el Anexo 1. 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1 Población 

La población estuvo compuesta por 60 Estados de Situación Financiera y 60 

Estados de Resultados Integrales de DIMOSAC. Dentro del aspecto teórico, según 

Valderrama (2015), el término población es el conjunto de caracteres que todos los 

factores adquieren en las unidades que lo componen dicho universo.  
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Lalangui (2018) considera que la generalización de elementos empresariales 

e individuales que mantienen características semejantes de los cuales se utilizaron 

como dispositivos del muestreo.  

Sánchez Aguirre et ál. (2017) agregan que son conjuntos de casos o 

elementos, que lo intervienen en características determinadas o en un criterio, los 

cuales se consiguen en la identificación de las áreas de interés para que sea 

estudiada y un conjunto de individuos o casos extraídos de la población por 

sistemas de muestreo no probabilístico o probabilístico. 

Criterios de inclusión. Se incluyeron los Estados de la Situación Financiera 

y Estados de Resultados Integrales del periodo 2018 al 2021 de la empresa 

DIMOSAC. 

Criterios de exclusión. Se excluyeron los Estados de la Situación 

Financiera y Estados de Resultados de años anteriores al 2018 de empresa 

DIMOSAC. 

3.3.2 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 4 Estados de Situación Financiera y 4 

Estados de Resultados Integrales de la empresa DIMOSAC. El Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados Integrales que se utilizó fue antes de la 

pandemia en el periodo: del 2018 y 2019 y durante la pandemia en el periodo: del 

2020 y 2021, permitió efectuar la comparación de los indicadores de rentabilidad 

en la empresa en estudio. 

Dentro de lo teórico, el término es definido por Lalangui (2018), como grupos 

vinculados con el universo o población en cual los investigadores sólo recolectaron 

la información de un grupo de individuos relacionados y delimitadas con la 

rentabilidad.  

Según Lerna (2016) es un sub conjunto del universo o población, así como 

también es parte de la información de la variable alcanzada en la información 

estadística, donde se determina las apreciaciones de la variable dentro de la 

población. Por su parte, Taherdoost (2020) indica que son conjuntos de los casos 

que se ven en la población, estos son necesarios porque los investigadores no 

consiguen cubrir toda la población en estudio, debido a la falta de los recursos y del 

tiempo.   
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3.3.3 Muestreo 

El muestreo que se empleó fue el no probabilístico, de tipo por conveniencia; 

referente a esto, Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018) señalan que el 

muestreo no probabilístico escoge de acuerdo a los caracteres con respecto a las 

propiedades o particularidades del estudio. Según Navarro Silva et ál. (2017), son 

conjuntos de los procedimientos manejados, para la realización de los análisis de 

determinadas características, de su totalidad de población.  

Este tipo permitió escoger la muestra de acuerdo a las características del 

estudio, es decir los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 

Integrales de los periodos: del 2018 al 2021 de la empresa DIMOSAC, donde se 

recolectó la información y se comparó los indicadores de rentabilidad. 

Cabezas Mejía et ál. (2018) consideran que el muestreo por conveniencia 

son las experiencias donde los investigadores evalúan las características más 

importantes y seleccionan los individuos que obtenga acceso fácil para dirigirse o 

realizar un acercamiento directo. Por su parte, Otzen y Manterola (2017), indican 

que este muestreo ha permitido que la selección de la muestra sea de los casos 

más accesibles y participen en la investigación; así mismo, se fundamenta en lo 

conveniente, la proximidad y la accesibilidad de los sujetos o individuos para los 

investigadores. 

3.3.4 Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron los Estados de Resultados Integrales y Estados 

de Situación Financiera comprendidos en los periodos 2018 al 2021 de la empresa 

DIMOSAC.   

Ñaupas et ál. (2018) refieren que son aquellas que tienen propiedades 

similares y que se localizan en cualquiera de los entornos determinados; para 

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), son componentes de los cuales se 

extrajeron la información o los datos finales. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica empleada en el estudio fue el análisis documental; según el 

conocimiento de Baena Paz (2017), el análisis documental sirve para la recolección 

de la información para el estudio; en este caso, efectuó el análisis del Estado de 
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Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, obteniéndose la 

información que permitió determinar la rentabilidad obtenida en la empresa. 

A su vez Gómez Rodríguez et ál. (2016) explican que se tratan de 

dispositivos y herramientas que se utilizaron para conseguir y medir la información 

de manera organizada y que permitió la recolección de los datos necesarios para 

expresar las teorías que sostienen el estudio de los procesos y los fenómenos.  

Por su parte, Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018) señalan que 

esta técnica contribuye a la obtención de la información, con lo que de manera 

posterior se realizó el respectivo análisis de la empresa a través de los Estados 

Financieros. En el estudio se analizó los Estado de Situación Financiera y el Estado 

de Resultados Integrales de los años 2018 al 2021 de la empresa DIMOSAC. 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento que se empleó en el estudio fue la ficha de análisis 

documental, donde se revisó de manera detalla toda la información recopilada de 

los Estados de Situación Financiero y los Estados de Resultados Integrales de los 

años 2018 al 2021 y donde se tomó todos los datos visualizados sobre los ratios 

rentabilidad de la empresa DIMOSAC.  

Para Ñaupas et ál. (2018) este instrumento permite organizar y sistematizar 

la información más importante con un nivel alto de veracidad; por su parte, 

Hernández (2015) señala que es la observación de la información y la obtención de 

ratios de rentabilidad a través de la ficha de análisis documental. 

Dentro de la investigación, se procesaron la información recopilada de 

acuerdo a las fórmulas contables según sus las dimensiones e indicadores de la 

rentabilidad en función al tiempo (2018 – 2021).  

El instrumento se muestra el Anexo 4. 

3.5 Procedimientos 

El estudio inició con la determinación de la línea de investigación, posterior 

a ello se pidió la autorización al gerente de la empresa DIMOSAC para desarrollar 

la investigación, obteniendo respuesta positiva según carta de autorización (Ver 

Anexo 5), asimismo se obtuvo la constancia de realizar la investigación (Ver Anexo 

6); luego se procedió a realizar de la ficha de análisis documental, con su posterior 

aplicación mediante la recolección de los Estados de la Situación Financiera y 
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Estados de Resultados Integrales de los años 2018 al 2021, que presentan 

información acerca de la rentabilidad.  

Posteriormente, se procesó la información mediante una data estadística, la 

cual vertió tablas y gráficos comparativos, analizándose en función a los objetivos 

e hipótesis trazadas en la metodología.  

3.6 Método de análisis de datos 

En el estudio se utilizó el método analítico; referente a esto, Abreu (2015) 

explica que este método ayuda a la aplicación posterior del método comparativo, 

contribuyendo al establecimiento de las relaciones principales de causalidad que 

presenta la variable o factor de la realidad estudiada. También es un método 

importante para todas las investigaciones científicas o académicas y siendo 

necesario realizar las operaciones teóricas como son la clasificación y la 

conceptualización.  

Así mismo se realizó el Análisis de los Estados de la Situación Financiera y 

Estados de Resultados Integrales a través de los ratios de rentabilidad, a su vez se 

aplicó el análisis estadístico, recopilado vertido de la ficha de análisis documental, 

el cual fue efectuado en el programa Excel y el SPSS v25, en donde se emplearon 

tablas y figuras para una mejor interpretación de los resultados recopilados. Se 

resaltan las pruebas aplicadas de normalidad y de comparación de medias con un 

nivel de confianza del 95%. 

3.7 Aspectos éticos 

Según, Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018), toda investigación 

debe exponer con respecto a la veracidad, confidencialidad e integridad, de todos 

los hechos implicados a su desarrollo. En ese sentido, la confidencialidad, es 

garantía que la información obtenida será preservada y no divulgada sin el 

respectivo consentimiento de la empresa o personas, dicha garantía se realiza por 

intermedio de reglas donde limitan los accesos a la información.  

La veracidad en cambio son los actos donde se dice la verdad, siendo las 

cualidades de lo que es veraz o auténtico que está conforme a la verdad; del mismo 

modo, la integridad es como realizar lo correcto sin la alteración del contenido de la 

información, está asociada con la integridad y la moralidad, en el actuar con la 

coherencia y practicando los propios valores.  
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En la investigación se ha considerado el principio ético en su ejecución, los 

cuales se tuvieron en cuenta en relación al código de ética, N° 0275 – 2020 – VI - 

UCV de la Universidad César Vallejo, el cual señala el respeto a la Propiedad 

Intelectual, por lo que se declara que se tuvo en cuenta la protección jurídica que 

poseen los autores citados.  

Así mismo,  el estudio tuvo en cuenta la guía o protocolo de investigación, 

aprobado por la universidad César Vallejo para el presentación del informe final; en 

lo concerniente a la redacción, esta se efectuó de acuerdo al estilo de las Normas 

APA (7.aed.); sobre esto, APA (2020) considera que dicho estilo proporciona una 

base primordial para la efectiva comunicación académica, ayudando a los 

investigadores a mostrar ideas claras, concisas y organizadas.  
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IV. RESULTADOS 

Para el objetivo específico 1, se analizó la rentabilidad económica, antes y 

durante la pandemia. En la Figura 1 se observó que la rentabilidad económica en 

el año 2018, obtuvo un mayor rendimiento neto de 6.50% y en el 2019 disminuyó a 

6.11% ; en el 2020 el indicador fue menor con un porcentaje de 5.69% y en el 2021 

se incrementó a 6.20%. Esto quiere decir que por cada sol invertido, DIMOSAC 

obtuvo un rendimiento neto de 6.50% en el 2018 y de un 5.69% en el 2020; tambien 

se observa que antes de la pandemia mantiene una disminución de un 6% y durante 

la pandemia mantuvo un aumento en un 8%. 

 

 

Figura 1. Rentabilidad económica 

 

En la Tabla 1, se hizo uso de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk porque 

la muestra fue menor a 50 elementos, aquí se determinó que la rentabilidad 

económica antes de la pandemia obtuvo un valor sig. de 0.094, siendo mayor que 

nivel de significancia de 0.05, por lo cual los datos muestran una distribución 

normal, al igual que durante la pandemia con un valor sig. de 0.133, por lo cual los 

datos muestran una distribución normal. 
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        Hipótesis de la prueba de normalidad 

Ho: Los datos muestran distribución normal 

H1: Los datos no muestran distribución normal 

Si p>0.05: Se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza alterna (H1) 

Si p<0.05: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

        Regla de decisión: El valor de p > 0.05 para antes y durante la pandemia, por 

ende, se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis Ho, determinando así que 

los datos muestran una distribución normal, lo que lleva a establecer como prueba 

de comparativa a la t student. 

Tabla 1 

Pruebas de normalidad de Shapiro Wilk de la rentabilidad económica 

Variable gl Sig. 

Rentabilidad económica antes de la pandemia (2018 – 2019) 4 ,094 

Rentabilidad económica durante la pandemia (2020 – 2021) 4 ,133 

 

En la Tabla 2, se apreció que las muestras relacionadas de la rentabilidad 

económica fueron mayores antes de la pandemia con una media de 6.31%, en tanto 

que durante la pandemia fue de 5,95%. Lo que muestra que por cada sol invertido, 

se obtuvo antes de la pandemia un rendimiento neto promedio de 6.31% y durante 

la pandemia se generó un rendimiento neto promedio de 5.95%. 

Tabla 2 

Estadísticos de las muestras relacionados de la rentabilidad económica 

Variable Media N 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Rentabilidad 

económica 

Antes de la pandemia (2018 – 

2019) 
6.305 2 0.278 0.195 

Durante la pandemia (2020 – 

2021) 
5.945 2 0.361 0.255 

 

Planteamiento estadístico de la Hipótesis Específica 1: 

Ho: No existe diferencia significativa entre la rentabilidad económica antes y durante 

la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la rentabilidad económica antes y durante la 

pandemia. 
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Regla de decisión: Si el valor (p > 0.05), por lo cual, se acepta la Ho y se rechaza la 

H1. Si el p-valor < 0.05, por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

En la Tabla 3, se hizo uso de la prueba estadística paramétrica T de Student 

porque los datos tienen distribución normal, se determinó que las muestras 

independientes presentan una significancia bilateral  de 0.570 (>0.05), por lo cual 

se acepta la hipótesis nula, la cual establece que no existe diferencia significativa 

entre las medias de la rentabilidad económica antes y  durante la pandemia. 

Estos resultados demuestran que la diferencia de la media de la rentabilidad 

económica antes y después de la pandemia fue mínima; a manera de observación, 

se tiene que la empresa durante la pandemia, presenta un incremento en sus 

ventas y una disminución de sus costos. Con esto se logra deducir que mientras 

mayor sea el rendimiento sobre los activos, será mayor el nivel de rentabilidad de 

la inversión que posea DIMOSAC.  

Tabla 3 

Prueba de T de Student de la rentabilidad económica 

Variable 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviació

n típ. 

Error típ. 

media 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Rentabilidad 

económica 
.360 .636 .450 -5.358 6.078 0.80 2 .570 

 

Con respecto al objetivo específico 2, se analizó la rentabilidad financiera, 

antes y durante la pandemia. En la figura 2, se observó que la rentabilidad 

financiera, antes de la pandemia fue menor con un porcentaje de 9.54% en el 2018 

y de 10.14% en el 2019; en cambio durante la pandemia se tuvo un porcentaje de  

9.97% para el 2020 y de 12.28% en el 2021. Además, el año 2018 por cada sol 

aportado de patrimonio, los accionistas de DIMOSAC obtuvieron una rentabilidad 

del 9.54, en el 2019 obtuvieron un 10.14%, en el 2020 obtuvieron un 9.97% y en el 

2021 obtuvieron un 12.28%; tambien se observó que en líneas generales,  antes 

de la pandemia venían con un incremento del 6%, el cual aumentó a un 19% 

durante la pandemia. 
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Figura 2. Rentabilidad financiera 

 

En la Tabla 4, se hizo uso de la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 

debido al tamaño de muestra menor a 50 datos, aquí se determinó que la 

rentabilidad financiera, fue de un valor sig. de 0.051 y 0.080 para antes y durante 

la pandemia de manera respectiva;  estos valores son mayores a la significancia 

(0.05), por lo que se determina que los datos que corresponden a la variable en sus 

dos periodos presentan una distribución normal, por lo que corresponde realizar la 

prueba de t de Student. 

Hipótesis de la prueba de normalidad: 

Ho: Los datos muestran distribución normal. 

H1: Los datos no muestran distribución normal. 

Si p>0.05: Se acepta Ho y se rechaza H1. 

Si p<0.05: Se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis H1. 

Regla de decisión: El valor sig. es >0.05 para antes y durante la pandemia, por 

ende, se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis Ho, la cual afirma que los 

datos muestran distribución normal. 
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Tabla 4 

Pruebas de normalidad de Shapiro Wilk para la rentabilidad financiera 

Variable gl Sig. 

Rentabilidad financiera antes de la pandemia (2018 – 2019) 4 ,0501 

Rentabilidad financiera durante la pandemia (2020 – 2021) 4 ,080 

 

En la Tabla 5, se observó que las muestras relacionadas de la rentabilidad 

financiera antes de la pandemia obtuvieron una media de 9.840% y durante la 

pandemia obtuvo un 11.125%; lo cual denota que por cada sol que se invirtió, se 

obtuvo un rendimiento neto promedio en las cifras presentadas. 

Tabla 5 

Estadísticos de las muestras relacionados para la rentabilidad financiera 

Variable Media N 
Desviación 

tip 

Error tip de la 

media 

Rentabilidad 

financiera 

Antes de la pandemia  

(2018 – 2019) 
9.840 2 .424 .300 

Durante la pandemia  

(2020 – 2021) 
11.125 2 1.633 1.155 

 

En la tabla 6, se hizo uso de la prueba estadística paramétrica T de Student 

porque los datos tienen distribución normal, se determinó que las muestras 

relacionadas presentan una valor sig. del 0.374, siendo mayor al nivel de 

significancia (0.05), por lo que se acepta la Hipótesis nula y se asume que no existe 

diferencia significativa entre las medias de la rentabilidad financiera, antes y durante 

la pandemia. 

Hipótesis de la rentabilidad financiera: 

Ho: No existe diferencia significativa entre la rentabilidad financiera, antes y durante 

la pandemia. 

H1: Existe diferencia significativa entre la rentabilidad financiera, antes y durante la 

pandemia. 

Regla de decisión: Si el valor (p > 0.05), por lo cual, se acepta la Ho y se rechaza la 

H1. Si el p-valor < 0.05, por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1.  
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Estos resultados demuestran que la media de la rentabilidad financiera, fue 

mayor durante la pandemia, es decir en la empresa las ganancias netas obtenidas 

en relación a su patrimonio, pero la diferencia de la media fue mínima, ya que 

durante la pandemia se incrementó las ventas y utilidades.  

Tabla 6 

Prueba de T de Student de la rentabilidad financiera 

Variable 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviació

n tip 

Error tip 

media 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Rentabilidad 

financiera 
-1.285 1.209 .855 -12.149 9.579 -1.503 1 .374 

 

          Con respecto al objetivo específico 3, se analizó la rentabilidad sobre las 

ventas, en la Tabla 7 se observó que en el 2018 se tiene un margen operativo de  -

0.012 y en el 2019 de  -0.012, un margen bruto en el 2018 de 0.086 y en el 2019 

de 0.086 y un margen neto en el 2018 de 0.028 y en el 2019 de 0.030; en tanto que  

durante la pandemia, el margen operativo del 2020 fue de -0.001 y en el 2021 de 

0.036, el margen bruto  en el 2020 fue de 0.096 y en el 2021 de 0.131 y el margen 

neto en el 2020 fue de 0.031 y en el 2021 de 0.029, siendo mayor la rentabilidad 

sobre las ventas durante la pandemia.  

Por lo cual, el mayor margen operativo fue en el 2021 con un indicador de 

0.036 y el menor fue en el 2019 con un -0.0125, el mayor margen bruto fue en el 

2021 con un 0.131 y el menor en el 2019 con un 0.0857, el mayor margen neto fue 

en el 2020 con un 0.031 y el menor en el 2018 con un 0.028. Esto indica que por 

cada sol vendido por DIMOSAC reportó una utilidad operacional del 3.6% y una 

utilidad bruta del 13.1% en el 2021 y una utilidad neta del 3.1% en el 2020. 
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Tabla 7 

Rentabilidad sobre las ventas 

Variable 
Antes de la pandemia Durante la pandemia 

2018 2019 2020 2021 

Rentabilidad sobre las 

ventas 

-0.012 -0.012 -0.001 0.036 

0.086 0.086 0.096 0.131 

0.028 0.030 0.031 0.029 

 

En la Tabla 8, se observa la prueba de normalidad de Shapiro Wilk porque 

la muestra fue menor a 50 elementos, se determinó que la rentabilidad sobre las 

ventas antes de la pandemia obtuvo un valor sig. de 0.159, siendo mayor que el 

nivel de significancia (0.05), denotando una distribución normal de los datos, al igual 

que los datos durante la pandemia (valor sig. =0.316). 

Hipótesis de la prueba de normalidad: 

Ho: Los datos muestran distribución normal. 

H1: Los datos no muestran distribución normal. 

Si p>0.05: Se acepta la hipótesis Ho y se rechaza H1. 

Si p<0.05: Se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis H1. 

Regla de decisión: El valor de p>0.05 para antes y durante la pandemia, por ende, 

se rechaza la hipótesis H1 y se acepta la hipótesis Ho por el cual, los datos muestran 

distribución normal, para ello se utilizó la prueba t student porque las variables 

dependientes tienen una distribución normal, y permite determinar si existe 

diferencia significativa entre las medias de dos muestras.  

Tabla 8 

Pruebas de normalidad de Shapiro Wilk de la rentabilidad sobre las ventas 

Variable gl Sig. 

Rentabilidad sobre las ventas antes de la pandemia (2018 – 2019) 6 .159 

Rentabilidad sobre las ventas durante la pandemia (2020 – 2021) 6 .316 

 

En la Tabla 9, se apreció que las muestras relacionadas de la rentabilidad 

sobre las ventas antes de la pandemia, obtuvo una media de 0.034 esto quiere 

decir que por cada sol de lo vendido se percibió un 3.4% del ratio y durante la 

pandemia fue de 0.053, lo que indica que por cada sol vendido se reportó un 5.3% 

del ratio, obteniendo la mayor de las medias durante la pandemia.  
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Tabla 9 

Estadísticos de las muestras relacionados de la rentabilidad sobre las ventas 

Variable Media N 
Desviación 

tip 

Error tip de la 

media 

Rentabilidad 

sobre las ventas 

Antes de la pandemia 

(2018 – 2019) 
.034 6 .044 .018 

Durante la pandemia  

(2020 – 2021) 
.053 6 .049 .020 

 

En la Tabla 10, se observó que empleó la prueba estadística paramétrica T 

de Student, porque los datos muestran una distribución normal, determinado por 

los valores sig. de 0.078 para la diferencia, siendo mayor al nivel de significancia 

(0.05), aceptándose la Hipótesis nula, la cual afirma que no existe diferencia 

significativa entre las medias de la rentabilidad sobre las ventas antes y durante la 

pandemia. 

Hipótesis de la rentabilidad sobre las ventas: 

Ho: No existe diferencia significativa entre la rentabilidad sobre las ventas, antes y 

durante la pandemia.  

H1: Existe diferencia significativa entre la rentabilidad sobre las ventas, antes y 

durante la pandemia. 

Regla de decisión: Si el valor (p > 0.05), por lo cual, se acepta la Ho y se rechaza la 

H1. Si el p-valor < 0.05, por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 

Estos resultados demuestran que la diferencia de las medias de la 

rentabilidad sobre las ventas antes y después de la pandemia son mínimas, siendo 

mayor durante la pandemia porque las utilidades obtenidas en la empresa fueron 

mayores, debido al incremento de sus ventas y en sus utilidades. Así mismo, los 

resultados indican cuáles son los porcentajes de las utilidades que se generan por 

cada sol vendido. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Tabla 10 

Prueba de T de Student de la rentabilidad sobre las ventas 

Variable 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviació

n tip 

Error tip 

media 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Rentabilidad sobre 

las ventas 
-.0194 0.215 .009 -.0419 .003 -2.07 5 .078 

 

           Finalmente, en el objetivo general se analizó la rentabilidad antes y durante 

la pandemia de la COVID-19; en la Tabla 11, se observó que la rentabilidad en el 

2019 fue mayor con un 10.14% y en el 2018 fue menor con 3.39%, y que en el 2021 

fue mayor con un 12.28% y en el 2020 fue menor con un 4.19%. 

Tabla 11 

Rentabilidad 

Variable 
Antes de la pandemia Durante la pandemia 

2018 2019 2020 2021 

Rentabilidad 

0.0650 0.0611 0.0569 0.0620 

0.0954 0.1014 0.0997 0.1228 

0.0339 0.0343 0.0419 0.0651 

 

En la Tabla 12, se observa el uso de la prueba de normalidad de Shapiro 

Wilk, porque la muestra fue menor a 50 datos, en esta se determina que los valores 

sig. correspondientes a la normalidad de los grupos son de  0.310 y 0.385, los 

cuales son mayores al nivel de significancia 0.05, es decir que los datos muestran 

distribución normal. 

Hipótesis de la prueba de normalidad: 

Ho: Los datos muestran distribución normal 

H1: Los datos no muestran distribución normal 

Si p>0.05: Se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza alterna (H1) 

Si p<0.05: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

Regla de decisión: El valor de p > 0.05 para antes y durante la pandemia de la 

COVID-19, lo que indica que se rechaza la hipótesis alterna (H1) y se acepta la 

hipótesis nula (Ho) donde los datos muestran distribución normal, para ello se hizo 
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uso de la prueba t student porque las variables tienen una distribución normal, y 

permite determinar si existe diferencia significativa entre las medias de dos 

muestras.  

Tabla 12 

Pruebas de normalidad de Shapiro Wilk para la rentabilidad 

Variable gl Sig. 

Rentabilidad, antes de la pandemia de la COVID-19 (2018 – 2019) 10 ,310 

Rentabilidad, durante la pandemia de la COVID-19 (2020 – 2021) 6 ,385 

 

En la Tabla 13, se apreció que las muestras relacionadas de la rentabilidad 

obtuvieron una media del 6.52% y del 7.47% correspondientes a antes y durante la 

pandemia de la COVID-19. 

Tabla 13 

Estadísticos de las muestras relacionados para la rentabilidad 

Variable Media N Desviación tip 
Error tip de la 

media 

Rentabilidad 

Antes de la pandemia del 

COVID-19 (2018 – 2019) 
.0652 6 .029 .0118 

Durante la pandemia del 

COVID-19 (2020 – 2021) 
.0747 6 .030 .0124 

 

En la tabla 14, se observó el uso de la prueba paramétrica T de Student, 

debido a que los datos tienen una distribución normal, obteniendo un valor sig. de 

0.160, el cual es mayor al nivel de significancia 0.05, por lo que se acepta la 

Hipótesis nula, la cual afirma que no existe diferencia significativa entre las medias 

de la rentabilidad, antes y durante la pandemia de la COVID-19. 

Hipótesis de la rentabilidad: 

Ho: No existe diferencia significativa entre la rentabilidad, antes y durante la 

pandemia de la COVID-19, en DIMOSAC, Jaén, periodos: del 2018 al 2021. 

H1: Existe diferencia significativa entre la rentabilidad antes y durante la pandemia 

de la COVID-19, en DIMOSAC, Jaén, periodos: del 2018 al 2021. 

Regla de decisión: Si el valor (p > 0.05), por lo cual, se acepta la Ho y se rechaza la 

H1. Si el p-valor < 0.05, por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1. 
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Los resultados señalaron que la diferencia de las medias de la rentabilidad 

fue mayor durante la pandemia, debido a que la empresa ha incrementado sus 

ventas en función a sus costos, además de la medida de sus ganancias logradas 

después de las deducciones de los gastos operacionales, suministros en curso y 

gastos por las ventas.  

Tabla 14 

Prueba de T de Student de la rentabilidad 

Variable 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

tip 

Error 

tip 

media 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Rentabilidad -.0095 .0142 0.058 -.0244 0.0053 -1.647 5 .160 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del capítulo anterior, evidencian que no existe una 

diferencia significativa (>0.05) entre rentabilidad percibida antes y durante la 

pandemia;  con referencia teórica, Lavalle Burguete (2017) aclara que la medición 

de la eficacia total de la gestión en la obtención de las utilidades a partir de los 

activos disponibles dentro de la empresa DIMOSAC, se vieron alterados por el 

contexto pandémico pero no a niveles significativos, por lo que es necesario 

analizar el comportamiento de los datos aun más que los indicadores de diferencia. 

En ese sentido, el estudio encontró que la rentabilidad económica en el 2018 

fue mayor con un 6.50%, la misma tendencia es compartida en el promedio del 

periodo prepandémico con 6.31%; en cambio durante la pandemia, obtuvo un 

indicador del 5.95%. Según el valor sig. obtenido de 0.570 (>0.05), se aceptó la 

hipótesis nula, debido a que las diferencias obtenidas son mínimas para la 

estadística. 

 Sobre esto se tiene que a pesar de que en la pandemia la empresa 

incrementó sus utilidades, tambien lo hizo en sus gastos, por lo que se puede 

sostener que mientras mayor sea el rendimiento sobre los activos será mayor el 

nivel de rentabilidad sobre la inversión que posea DIMOSAC; para ello debe 

disminuir sus gastos e incrementar las ventas; sin embargo, se resalta que la 

empresa mantiene un nivel óptimo de productividad en términos económicos. 

Sobre esta apreciación, Babuna et ál. (2020) señala que las empresas deben 

estar preparadas para enfrentarse a diferentes inconvenientes que puedan 

amenazar su rentabilidad e inclusive la viabilidad de la organización; esto es 

aplicado muy bien por la empresa DIMOSAC, ya que su gestión eficiente le ha 

permitido sostenerse a través de la crisis sanitaria. Por su parte, el estudio Cerda 

Cisneros y Molina Gómez (2021) encuentra los mismo resultados no significativos 

(0,065) para la comparación de la rentabilidad económica, antes y durante 

pandemia, con medias obtenidas de  6.94% durante la pandemia y de 5.17% antes 

de la pandemia, los cuales son muy semejantes a los obtenidos en el presente 

estudio. 

El estudio de Chávez Sedano (2021) difiere de lo anterior, ya que encontró 

una rentabilidad económica promedio en el 2018 de 0.45 y en el 2020 de -2.38, 

siendo negativa en -2.837083; también se observó que el valor sig. fue de 0.000 
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afirmando que la pandemia influyó de manera significativa sobre la rentabilidad 

económica de la empresa analizada, lo cual refuerza el argumento que la calidad 

de la gestión marca la diferencia en los resultados. 

En el estudio de Arellano Flores (2021), se encontró que la rentabilidad 

económica en el periodo 2019 alcanzó una tasa del 111.62%, lo cual indica que la 

producción del capital fue alto y que además el nivel de productividad fue óptimo 

en términos económicos; del mismo modo, expone que en el 2020 la tasa obtuvo 

un 68.15% de rendimiento de sus activos, lo cual causó una disminución de la 

rentabilidad económica; de manera comparativa, la empresa analizada mostró que 

existió un déficit en su rentabilidad sobre la inversión de 12% a -47%. 

Rodriguez Gutierrez (2021) encuentra que la rentabilidad sobre los activos 

generó un rendimiento del 21% en el 2019 y en el 2020 un rendimiento del -13.5%, 

lo que muestra que las inversiones en los activos han sido deficientes en 

comparación al año 2019; referente a esto, Valenzuela et ál. (2018) señalan la 

rentabilidad muestra la tasa de retorno a favor de los accionistas, ya que mide la 

capacidad del patrimonio que mantiene las empresas para poder obtener utilidades, 

tomando los directores de las empresas decisiones aplicados a generar utilidades; 

se entiende entonces que las acciones tomadas definen el rumbo de los 

indicadores. 

En cuanto a la rentabilidad financiera, se obtuvo que en el 2021 fue mayor 

con un 12.28%, en comparación al 2018 en donde fue menor con un 9.54%, los 

resultados de las muestras relacionadas antes de la pandemia de la COVID-19 fue 

de 9.84% y durante la pandemia de 11.125% con un resultado no significativo para 

las diferencias de un valor sig. de 0.374; esto es explicado por el incremento del  

patrimonio y utilidades, proveniente de una gestión eficiente de los recursos 

humanos y económicos.  

En cuanto al rendimiento neto, se obtuvo que por cada sol de patrimonio 

neto, el negocio generó un rendimiento neto mayor del 9%, lo que indica que la 

empresa mantiene un crecimiento con respecto al rendimiento sobre el patrimonio, 

lo cual es mayor que el ROA. Sobre lo anterior, Nobre y Da Silva (2020) señala que 

la rentabilidad financiera en el mundo corporativo, son indicadores imprescindibles 

para poder comprobar si las empresas pueden hacer frente a los diversos 

compromisos a corto, mediano y largo plazo; por lo cual, refieren que es importante 
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evaluar la situacional actual de la empresa para que ayude a determinar cuál es el 

estado financiero y de esta manera decidir si se efectúa las inversiones para 

conseguir y optar por créditos de parte de las instituciones financieras.  

En su estudio, Cerda Cisneros y Molina Gómez (2021) encontraron en la 

diferencia un  valor sig. de 0,065 (> 0,05), afirmando que no existió diferencia en la 

rentabilidad financiera, antes y después la pandemia, además obtuvo una media 

del 6.94% durante la pandemia y una media de 5.17% antes de la pandemia, lo que 

significa un incremento del ROA. 

Estos resultados son diferentes a los presentados por Chávez Sedano 

(2021),  el cual expone que la Rentabilidad financiera observada en el 2019, obtuvo 

una media de 0.355 y en el año 2020 de -14.212. La diferencia de las medias que 

se observó fuer de -14.568; además, se observó que el valor sig. de 0.000 es menor 

que 0.05, lo que indica que la pandemia influye de manera significativa sobre la 

rentabilidad financiera. 

Por su parte, Rodriguez Gutierrez (2021) encontró que la rentabilidad 

patrimonial en el 2019 fue de 0.27, lo que significa que por cada sol los accionistas 

mantuvieron un rendimiento del 27%, es decir que sus aportes generaron utilidades; 

sin embargo, esta realidad cambia para el 2020, en donde ocurre una disminución 

de -0.157, de esto los accionistas tuvieron una pérdida del 15.7% debido quizás a 

la gestión inadecuada de la organización sobre la generación de la utilidades. 

En el estudio realizado por Arellano Flores (2021). se encontró que la 

rentabilidad financiera en el 2020 fue de -63%, es decir que la compañía por cada 

S/. 100.00 de patrimonio neto generó una pérdida del 63% de beneficio neto, 

mostrando una debilidad patrimonial del negocio, produciendo riesgos altos para 

los inversionistas potenciales y actuales; para el 2019, se obtuvo un rendimiento 

neto del 26%, es decir por S/. 100.00 de patrimonio neto se generó una ganancia 

del 26%, mostrando una fortaleza patrimonial del negocio. 

Referente a la rentabilidad sobre las ventas en DIMOSAC; Ortega (2017) 

señala que estos ratios facilitan las mediciones de los funcionamientos relacionados 

con la inversión o las ventas, pues ayudan a calcular los resultados de la efectividad 

en la gestión y administración de los recursos financieros y económicos de la 

compañía. 
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Se encontró que el margen operativo fue negativo en el periodo 

prepandèmico, es decir por cada sol ventas generó una pérdida del 1.2%; en el 

2021 fue de 0.036, lo que indica por cada sol de ventas generó una utilidad 

operativa de 3.36%; el margen bruto obtuvo en el 2018 un índice de 0.086  y de 

0.131 en el 2021, es decir que por cada sol vendido la empresa generó un margen 

bruto de 8.6% y 13.1%; finalmente, el margen neto en el 2018 fue de 0.028 y en el 

2020 fue de 0.031, es decir por cada solo de ventas la empresa generó una margen 

neto del 2.8% y 3.1%.  

Las muestras relacionadas de las medias de la rentabilidad sobre las ventas, 

que se obtuvo durante la pandemia fue de 0.034 y durante la pandemia de 0.053; 

según la prueba estadística paramétrica T student, las muestras independientes 

muestran un valor sig. de 0.078 (>0.05), por lo cual se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la hipótesis nula, la cual afirma que no existe diferencia significativa 

entre la rentabilidad sobre las ventas antes y durante la pandemia. 

En el estudio de Rodríguez Gutiérrez (2021), se encontró que la rentabilidad 

sobre las ventas en el 2019 fue del 21% y en 2020 disminuyó en un 30% en relación 

a la percepción del año anterior, lo que indica que la utilidad bruta se ha visto 

afectada; se entiende entonces que la rentabilidad sobre las ventas de la empresa 

decreció, lo que demuestra que por cada sol que vendió la organización obtuvo una 

disminución de 0.50% de un año a otro. 

En relación al análisis comparativo de la rentabilidad, según Sánchez Aguirre 

et ál., (2017), es importante conocer sobre las capacidades financieras o 

económicas que alcanzan las discrepancias entre los gastos e ingresos en un 

periodo de tiempo determinado, para saber si se ha alcanzado un nivel positivo en 

las utilidades dentro de un periodo, lo cual permite a su vez saber si se cuenta con 

sostenibilidad. 

En el estudio se encontró que las muestras relacionadas de la rentabilidad, 

antes de la pandemia obtuvo una media de 6.52% y durante la pandemia de 7.47%; 

del mismo modo, la prueba estadística paramétrica T student las muestras 

independientes muestran un valor sig. de 0.078 (>0.05), lo que indica que no existe 

diferencia significativa; sin embargo, es notorio que la rentabilidad tuvo un 

incremento durante la pandemia, en donde las inversiones realizadas fueron 
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favorables, demostrando así que la administración es capaz de obtener ganancias 

de los recursos confiados. 

En el estudio Rodriguez Gutierrez (2021), encontró que la rentabilidad, 

denominada tambien ventas, ha sido un factor más afectado en la reducción o 

incremento de la rentabilidad; en el 2019, se demostró una ganancia neta positiva 

en comparación al año 2020, en donde presenta una perdida en el ratio.  

En líneas generales, en la rentabilidad financiera, se demuestra que las 

ganancias netas en las inversiones de los activos no fueron favorables, señalando 

que la administración de la organización se vio afectada por el contexto de la 

pandemia, por lo cual no fueron capaces de hacer rendir los recursos confiados en 

ella.  

De manera final, e la rentabilidad económica en el año 2019 y 2020 en 

comparación, generaron un rendimiento negativo de 42.7%; en la rentabilidad sobre 

las ventas, se demostraron variaciones considerables en los porcentajes de un año 

tras otro, por lo cual demuestra que no se generaron rentabilidad por cada unidad 

vendida, por efecto directo de la pandemia. 
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VI. CONCLUSIONES 

De lo analizado en los Resultados, se extraen las siguiente conclusiones: 

1. La rentabilidad percibida antes y durante la pandemia, en la empresa 

DIMOSAC, no presentan diferencia significativa, por haberse obtenido una 

significación bilateral >0.05; sin embargo, se evidencia que el promedio mayor 

de la misma se dio durante la pandemia con un 7.47%. 

2. La rentabilidad económica percibida antes y durante la pandemia, en la 

empresa DIMOSAC, no presentan diferencia significativa, por haberse obtenido 

una significación bilateral >0.05; sin embargo, se evidencia que el promedio 

mayor del ratio, se obtuvo en el 2018, con lo que se afirma que la generación 

de cada sol del negocio tiene un rendimiento neto del 6.50%. 

3. La rentabilidad financiera percibida antes y durante la pandemia, en la empresa 

DIMOSAC, no presentan diferencia significativa, por haberse obtenido una 

significación bilateral >0.05; sin embargo, se evidencia que el promedio mayor 

del ratio, se obtuvo en el 2021, con lo que se afirma que la generación de cada 

sol del patrimonio generó un 9.35% de rentabilidad. 

4. La rentabilidad sobre las ventas percibida antes y durante la pandemia, en la 

empresa DIMOSAC, no presentan diferencia significativa, por haberse obtenido 

una significación bilateral >0.05; sin embargo, se evidencia que el promedio 

mayor del ratio, se obtuvo en el 2020, con lo que se afirma que la generación 

de cada sol vendido generó una utilidad neta del 3.1%. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la administración de la empresa DIMOSAC, lo siguiente: 

1. Mejorar la políticas de ventas, cobranzas de los créditos y pagos de los 

proveedores, además de realizar de manera periódica inventarios que permitan 

tener información contable actualizada; todo esto con la finalidad de  reducir los 

rangos de días en las recuperaciones de los créditos otorgados. Dentro de las 

acciones que se pueden aplicar, podrían estar las promociones y descuentos, 

el pago puntual a los proveedores y el mantenimiento de un stock adecuado.  

2. Usar los recursos propios cuando se requiera disponer de activos por un 

período largo; en ese línea, se debiera utilizarlos cuando sus tasas de intereses 

sean las más bajas que en años anteriores y los depósitos de ahorro a plazo 

sean mayores a un año.  

3. Rotar las ventas con mayor frecuencia, es decir, colocar préstamos por montos 

menores en el corto plazo a tasas de interés promedio, ya que estas no son 

complicadas de recuperar en el caso de morosidad, además son adecuadas en 

relación al control de los gastos administrativos, operativos y financieros, si 

tales gastos son necesarios. 

4. Llevar un mayor control en los registros de los trabajos de producción, con el 

que se pueda incrementar los ingresos y disminuir los costos para un mayor 

rendimiento de las ventas. 

5. Realizar la comparación de la rentabilidad de manera anual, con la finalidad de 

evaluar el crecimiento de la empresa y obtener información documentada para 

hacer proyecciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Operacionalización 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala de razón: 

Rentabilidad 

 
Es un elemento muy 
significativo en las 
empresas, ya que 
ayudan a la evaluación 
de la gestión para 
convertirles en las 
ventas y ganancias, 
además debe 
elaborarse 
proyecciones para una 
evaluación mejor y con 
el propósito de 
determinar su 
rendimiento (Handley 
et ál., 2018). 

Para medir la 
rentabilidad se utiliza 
indicadores financieros.  
 (Goldmann, (2017) 

 

Rentabilidad 
económica 

Activos totales 

Escala de razón: 
Ratios de 

Rentabilidad 

ROA 

Rentabilidad 
financiera 

Patrimonio 

ROE 

Rentabilidad sobre 
las ventas 

Margen operativo 

Margen bruto 

Margen neto 

 

 

  



 

 

 

Anexo 2. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 
Dimensiones 

  

Metodología 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Tipo de investigación: 

¿En qué consiste el 
análisis de la rentabilidad 

antes y durante la 
pandemia de la COVID-19, 
en DIMOSAC, Jaén (Perú), 
periodos: del 2018 al 2021? 

Analizar la rentabilidad 
antes y durante la 

pandemia de la COVID-
19, en DIMOSAC, Jaén 

(Perú), periodos: del 
2018 al 2021 

Existe diferencia significativa de la 
rentabilidad, antes y durante la pandemia de 
la COVID-19, en DIMOSAC, Jaén (Perú), 
periodos: del 2018 al 2021 

Y: Rentabilidad 
 

Descriptivo – comparativo 

Diseño estadístico: 

Y1: Rentabilidad 
Económica 

 
 Y2: Rentabilidad 

Financiera 
  

Y3: Rentabilidad  
sobre las ventas 

  
  

  
  

  

No Experimental – Corte 
Transversal  

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 

¿En qué consiste el 
análisis de la rentabilidad 

económica, antes y durante 
la pandemia? 

Analizar la rentabilidad 
económica, antes y 
durante la pandemia  

Existe diferencia significativa de la 
rentabilidad económica, antes y durante la 
pandemia  

Técnica: 
Análisis documental  
Instrumento: 
Ficha de análisis documental 
Población:   
60 Estados de Situación 
Financiera 
60 Estados de Resultados 
Integrales 
Muestra:  
4 Estados de Situación 
Financiera 
4 Estados de Resultados 
Integrales 
Muestreo: No probabilístico 
por conveniencia 

¿En qué consiste el 
análisis de la rentabilidad 

financiera, antes y durante 
la pandemia? 

Analizar la rentabilidad 
financiera, antes y 

durante la pandemia  

Existe diferencia significativa de la 
rentabilidad financiera, antes y durante la 
pandemia  

¿En qué consiste el 
análisis de la rentabilidad 
sobre las ventas, antes y 

durante la pandemia? 

Analizar la rentabilidad 
sobre las ventas, antes 
y durante la pandemia  

Existe diferencia significativa de la 
rentabilidad sobre las ventas, antes y durante 
la pandemia  

  



 

 

 

Anexo 3. Matriz instrumental 

Variables Dimensiones Indicadores Definición instrumental 
Escala de 
medición 

Fuente Técnica e 
instrumento 

Rentabilidad 

Rentabilidad 
Económica 

Activos totales 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐴𝑐𝑖𝑡𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Escala de 
razón: Ratios 

de 
Rentabilidad 

Fuente 
primaria: 

Estados de 
Situación 

Financiera y 
Estados de 
Resultados 

Técnica: 
Ficha de 
Análisis 

documental 

Ratio ROA 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

Rentabilidad 
Financiera 

Patrimonio 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 –  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

Ratio ROE 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ 100 

Rentabilidad 
sobre las 
ventas 

Margen operativo 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen bruto 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Margen neto 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 



 

 

 

 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

 

Dimensiones  Detalle 
Antes de la pandemia Durante la pandemia 

2018 2019 2020 2021 

Rentabilidad 
económica 

Activo corriente 16,144,854.00 19,564,883.00 21,200,045.00 26,264,400.12 

Activo no corriente 2,050,810.00 2,755,058.00 3,279,131.00 5,770,813.23 

Activo total 18,195,664.00 22,319,941.00 24,479,176.00 32,035,213.35 

Utilidad del ejercicio 1,183,291.00 1,362,799.00 1,393,886.00 1,986,026.70 

ROA 6.50 6.11 5.69 6.20 

Rentabilidad 
financiera 

Activos 18,195,664.00 22,319,941.00 24,479,176.00 32,035,213.35 

Pasivos 5,786,611.00 8,876,077.00 10,505,354.00 15,857,337.76 

Patrimonio 12,409,053.00 13,443,864.00 13,973,822.00 16,177,875.59 

ROE 9.54 10.14 9.97 12.28 

Margen de 
utilidad 

Ingresos 42,112,651.00 45,867,215.00 44,582,185.00 68,632,038.79 

Utilidad operacional -523,787.00 -571,295.00 -59,987.00 2,451,794.77 

Margen operativo -0.0124 -0.0125 -0.001 0.036 

Costos de ventas 38,484,351.00 41,936,127.00 40,307,854.00 59,668,459.11 

Margen bruto 0.086 0.086 0.096 0.131 

Utilidad neta 1,183,291.00 1,362,799.00 1,393,886.00 1,986,026.70 

Margen neto 0.028 0.030 0.031 0.029 

 

 

  



 

 

 

Anexo 5. Carta de autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Constancia de realizar la investigación 


