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La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en la eco-
nomía ecuatoriana. El sector analizado fue el de la información y 
comunicación, enfocándose en las pequeñas y medianas empresas. 
El objetivo del estudio fue analizar, mediante técnicas y herramientas 
estandarizadas, la situación financiera de las pymes pertenecientes 
al sector de la información y comunicación de la economía nacio-
nal, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Se utilizó un 
enfoque cuantitativo para la muestra de empresas del sector de la 
información y comunicación, recopilando estados financieros de las 
diversas pymes del sector objeto de estudio. Como resultados, se ob-
tuvo que, desde el punto de vista de liquidez, la mayoría de las pymes 
mantuvieron positivamente la capacidad de cubrir sus obligaciones. 
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En términos de endeudamiento, se evidenció que en el 2021 existían 
más activos que deudas y en el 2022, el financiamiento era en su 
mayoría proveniente de los fondos ajenos. Respecto a la gestión de 
activos, se refleja un gran desempeño por parte de las empresas, lo-
gran obtener resultados positivos financieramente, como un alto flu-
jo en la entrada de dinero. En cuanto al margen de rentabilidad, fue 
favorable en el año 2021 debido a que se obtuvieron datos positivos, 
gracias a la gestión de las entidades por equilibrar costos y gastos de 
manera eficaz para obtener utilidades. Se concluye que la pandemia 
de la COVID-19 tuvo un impacto positivo en las pequeñas y media-
nas empresas del sector analizado.

Introducción

De acuerdo con la CEPAL (2020) la pandemia por COVID-19 
pasaría a ser considerada como una de las crisis más fuertes que se 
hayan presentado a lo largo de la historia del mundo. Los efectos 
fueron muy fuertes en la salud humana, pero también provocaron 
un impacto acentuado en la economía, tanto en el comercio interna-
cional como en la producción y en el empleo.

En el año 2021, Ecuador registró un incremento del 4,2 % 
en el PIB real respecto al año 2020. Mientras tanto, el PIB real per 
cápita presentó un aumento más modesto, alcanzando el 2,8 % a 
diferencia del año anterior, que obtuvo una caída significativa del 
9,1 % (CEPAL, 2022).

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se refieren a una 
persona natural o jurídica, como unidad de producción, dedicada a 
actividades productivas, comerciales y de prestación de servicios y 
cumplen con ciertos requisitos en cuanto al número de empleados y 
facturación anual (INEN, 2016).

Pizarro et al. (2023) definieron que las pymes son una pieza 
clave en la economía ecuatoriana y son fundamentales para el desa-
rrollo económico y social del país. Este fundamento radica en que es-
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tas empresas representan un porcentaje considerable en la economía 
del país y también son generadoras de fuentes de empleo.

A nivel global, en el sector de la información y comunicación, 
los ingresos tuvieron un margen de caída del 60 % al 80 % en el rubro 
publicitario, y del 20 % al 25 % en la impresión de periódicos, el cual 
fue muy uniforme en el mundo (Asociación Mundial de Periódicos y 
Editores de Noticias, 2020). Mientras que la UNESCO (2021) señaló 
que la circulación de los periódicos se redujo en un 13 % entre el 2019 y 
2020, en comparación del año 2019, que se experimentó una disminu-
ción del 3 % como resultado del impacto económico de la pandemia.

En los últimos años, Ecuador ha experimentado un crecimien-
to notable en el sector de las telecomunicaciones. Este progreso se ha 
demostrado concretamente y se ha traducido en datos positivos para 
el país, al tiempo que se sustenta en varios pilares, incluida la mejora 
de la infraestructura, el acceso a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) y el desarrollo de industrias que ayuden 
a cerrar la brecha digital (Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, 2019). 

Sin embargo, la presencia de la pandemia por COVID-19 ha 
tenido un impacto generalizado en la economía y sociedad ecuato-
riana, que pudo haber afectado también al sector en cuestión. 

A partir de la problemática anteriormente planteada, el pro-
blema científico es el siguiente: ¿Cuál es la situación financiera de 
las pymes pertenecientes al sector de la información y comunica-
ción de la economía nacional en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19?

El problema general se descompone en las preguntas 
secundarias:

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos, conceptuales y me-
todológicos para el análisis de la situación financiera de las 
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empresas en el sector de la información y comunicación de 
la economía?

2. ¿Qué información generan los diferentes indicadores y ra-
tios sobre la situación financiera de las diferentes empresas 
pertenecientes al sector de la información y comunicación 
de la economía nacional en el contexto de la pandemia de 
la COVID-19?

3. ¿Cuáles son los factores que inciden en la situación finan-
ciera de las empresas pequeñas y medianas pertenecientes 
al sector de la información y comunicación de la economía 
nacional en el contexto de la pandemia de la COVID-19?

Como objetivo general se establece el analizar, mediante téc-
nicas y herramientas estandarizadas, la situación financiera de las 
pymes pertenecientes al sector de la información y comunicación de 
la economía nacional en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Para cumplir con el objetivo general, se establecen los siguien-
tes objetivos específicos:

1. Sistematizar los fundamentos teóricos, conceptuales y me-
todológicos para el análisis de la situación financiera de las 
empresas en el sector de la información y comunicación de 
la economía nacional.

2. Diagnosticar la situación financiera de las empresas per-
tenecientes al sector de la información y comunicación de 
la economía nacional en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19.

3. Identificar los factores que inciden en la situación financie-
ra de las empresas pertenecientes al sector de la informa-
ción y comunicación de la economía nacional en el contex-
to de la pandemia de la COVID-19.

La investigación propuesta se justifica desde el punto de vista 
teórico, dado que se realiza a partir de la sistematización y aplicación 
de conceptos, indicadores y ratios establecidos en la literatura téc-
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nico-científica para la mediación y evaluación de la situación finan-
ciera. Desde el punto de vista metodológico se propone una identifi-
cación de variables con su respectiva operacionalización, que puede 
servir de base para otros estudios. 

Desde el punto de vista práctico se genera un documento que 
servirá de consulta para empresarios, académicos y el resto de los 
interesados, con información precisa y detallada de los impactos de 
la pandemia en el sector estudiado, así como se identifican las prin-
cipales acciones realizadas para garantizar la sostenibilidad de las 
empresas que conforman el sector. 

Adicional puede ser un material de uso en diferentes asigna-
turas de las carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de 
Empresas y Economía.

Fundamentos del análisis financiero

Definiciones

El análisis financiero es una evaluación de la planificación a 
largo, mediano y corto plazo de una empresa, basada en datos obte-
nidos de los estados financieros, así como en datos históricos. Esto es 
útil para las empresas debido a que permite comprender sus puntos 
ciegos para poder corregirlos haciendo un uso adecuado de sus for-
talezas (Barreto, 2020).

En consonancia con Ochoa et al. (2018) el análisis financiero 
es esencial al momento de evaluar el comportamiento financiero y 
cómo va desarrollando sus actividades una entidad. La utilidad de 
cada empresa consiste en la destreza que posee para la toma de deci-
siones, luego de identificar las debilidades y fortalezas que caracteri-
zan a dicha institución a diferencia de las otras del mismo sector en 
el mercado. Además, es importante destacar que el análisis financie-
ro presenta gran cantidad de ventajas para lograr de manera correcta 
la toma de decisiones, después de haber evaluado la salud financiera.
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De acuerdo con Nava (2009) la importancia del análisis fi-
nanciero está en determinar los aspectos económicos y financieros 
que revelan las condiciones operativas de la empresa basadas en tér-
minos de niveles de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 
rendimiento y rentabilidad, lo que permite facilitar la toma de deci-
siones referentes a las actividades empresariales.

La finalidad del análisis financiero es permitir a las empresas 
comprender su situación financiera y, de esta manera, tomar decisio-
nes basadas en información numérica que refleja el verdadero estado 
de la organización, ayudando a mejorar la rentabilidad del negocio 
(García, 2020).

Es necesario enfatizar la importancia de realizar un análisis 
financiero en toda entidad, debido a que, este análisis permitirá que 
la empresa tenga noción de la realidad financiera de su institución, es 
decir, si económicamente se encuentra bien o mal. Para llevar a cabo 
este proceso, se manejan herramientas para lograr obtener resulta-
dos, tanto cuantitativos como cualitativos, y así poder comparar los 
balances (Arcos, 2023).

El análisis financiero se basa en el uso de diferentes herramien-
tas y métodos empleados para los informes financieros obteniendo 
indicadores y valores numéricos que muestran la actividad econó-
mica en sí, pero también otros factores importantes, tales como la 
capacidad de endeudamiento y la liquidez, que permiten obtener 
una visión general de la situación financiera de la compañía. Inde-
pendientemente de lo que se logre con cada actividad económica, en 
términos de ganancias o pérdidas para un período determinado, el 
valor del análisis financiero se centra en encontrar las razones de los 
resultados mostrados. 
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Métodos y técnicas de análisis financiero

Para interpretar y analizar los estados financieros, existen 
diferentes métodos y técnicas, las cuales pueden ser cualitativas y 
cuantitativas. Las principales se explican a continuación:

El análisis horizontal permite evaluar las variaciones en el au-
mento y disminución de partidas relacionadas al comparar estados 
financieros de un período con otro; por ende, la cantidad de cada 
partida en el estado financiero actual se contrasta con la partida co-
rrespondiente en el balance general. Este proceso es fundamental para 
identificar el comportamiento, es decir, si ha aumentado o disminuido 
en el tiempo determinado (Nieto y Cuchiparte, 2022).

De acuerdo con Medina (2016) la importancia del análisis 
horizontal radica en que este tipo de análisis permite evaluar dos o 
más períodos, obteniendo valores absolutos y porcentuales a partir 
de un año base para conseguir datos importantes a analizar. En sen-
tido conceptual, el método del análisis horizontal describe el simple 
incremento o gravamen de cada cuenta o grupo de cuentas, deno-
minado dirección general de la cuenta, sin decir que es completo. 
Muestra los resultados del sistema, ya que las decisiones se reflejan 
en las modificaciones en las cuentas.

El análisis vertical es una técnica financiera que relaciona un 
solo estado financiero, ya sea un balance o estado de resultado inte-
gral, con cada una de sus componentes respecto a un valor absoluto 
o cifra de base. Es un análisis que examina la situación económica en 
un período concreto (Nieto y Cuchiparte, 2022).

De acuerdo con Marcillo et al. (2012), el análisis porcentual 
o también conocido como análisis vertical se basa en información 
recopilada durante el mismo período. El nombre del análisis por-
centual se debe a que a los elementos que participan en este análisis, 
como las ventas netas o el total de activos, se les asigna un porcenta-
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je. Este análisis puede ayudar a determinar la fuerza financiera que 
se mantiene en una operación.

Siguiendo la línea de las ideas de los autores anteriores, se puede 
definir al análisis vertical como la comparación de dos o más cuentas 
distintas para el mismo período. Además, una cuenta se puede com-
parar con la misma cuenta de otra empresa que opera en el mismo 
campo. La mayoría de las veces, los activos totales tienen un valor del 
100 %, lo que permite tener un diseño de activos estructurado. Esta 
técnica también se utiliza para generar estructuras relacionadas con el 
patrimonio, los pasivos y los estados de resultados.

Componentes del análisis financiero

Los indicadores financieros están diseñados para evaluar el 
estado de una empresa desde una perspectiva individual y se utilizan 
para ilustrar la relación entre las distintas cuentas incluidas en los 
estados financieros. Además, estos son útiles para examinar aspectos 
importantes, como son la liquidez, solvencia, rentabilidad y eficien-
cia operativa de una entidad (Imaicela et al., 2019).

Los indicadores financieros son herramientas de suma impor-
tancia, dado que son fundamentales para evaluar correctamente la es-
tabilidad de las entidades, mediante información financiera. Así tam-
bién, permiten analizar el comportamiento positivo o negativo de la 
empresa y, de esa manera, realizar comparaciones con la competencia 
para mantener posicionamiento en el mercado (Malusin, 2022).

Los indicadores financieros se pueden definir también como 
herramientas administrativas que permiten comprobar la situación 
financiera de una entidad a través de su adecuada aplicación, al fa-
cilitar la toma de decisiones basadas en períodos contables o econó-
micos. Estos indicadores también evalúan la capacidad de la entidad 
para cumplir con diversas obligaciones relacionadas con sus objeti-
vos de desarrollo económico y social.
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Como primer componente del análisis financiero, se tiene la 
liquidez, la cual hace mención de la solvencia que una entidad posee, 
conforme a su estado financiero. Esto quiere decir, que da un diag-
nóstico referente a qué habilidad posee o maneja la institución para 
saldar sus pasivos (Anchundia, 2021).

Siendo así, la liquidez también lleva a poseer cierta cantidad 
de activos por los cuales una compañía tiene que pagar sus pasivos, 
sin garantizar que estos activos puedan convertirse fácilmente en 
efectivo para hacer los pagos correspondientes.

La liquidez de una empresa se puede evaluar utilizando métri-
cas como la liquidez corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo; 
los cuales se basan en establecer si la entidad es capaz de cumplir con 
las obligaciones adquiridas a corto plazo, usando sus activos corrien-
tes, una vez estos se conviertan en efectivo. En la presente investiga-
ción, los índices de liquidez a tomarse en cuenta son los siguientes:

Liquidez corriente. Se encarga de la comparación de los activos 
circulantes de alguna entidad determinada, es decir, que son aque-
llos que se puedan transformar en efectivo a corto plazo, se puedan 
comparar con los pasivos a corto plazo. Si el resultado arroja un valor 
de 1 en adelante, demuestra que la empresa posee suficientes activos 
corrientes para saldar sus pasivos corrientes (Haro et al., 2023).

El análisis de liquidez en este enfoque se basa en activos y pa-
sivos a corto plazo. Su objetivo es diferenciar la capacidad de una 
empresa para pagar sus compromisos económicos a corto plazo, 
convirtiendo los activos circulantes en efectivo. La utilidad de este 
índice depende de su capacidad para predecir los flujos de efectivo.

Capital de trabajo. Como su nombre lo dice, sirve para poder 
notar de manera cuantitativa los datos que la razón corriente da en 
términos de valor. Siendo así lo que la razón corriente presenta cuen-
tas que se relacionan con la finalidad de tener facilidad de pagar sus 
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obligaciones, para de esta manera la entidad tenga la capacidad de 
seguir con sus funciones (Imaicela et al., 2019).

De acuerdo con lo explicado anteriormente, se concluye que el 
capital de trabajo es un índice que demuestra la diferencia entre los 
activos corrientes en relación con los pasivos corrientes, con el fin de 
conocer la cantidad de recursos de la compañía para llevar a cabo sus 
operaciones normalmente. Este índice también se lo conoce como 
fondo de maniobra. 

El endeudamiento. Este componente se utiliza para evaluar la 
cantidad de financiamiento que proviene de los acreedores en com-
paración con otros recursos de la entidad. Al decidir endeudarse, 
la entidad debe considerar si es más conveniente obtener financia-
miento a corto o largo plazo. En el caso de préstamos a corto plazo, 
la entidad debe evaluar su capacidad para generar liquidez, mientras 
que, en el caso de préstamos a largo plazo, debe analizar su capacidad 
para generar ingresos que le permitan cumplir con sus compromisos 
financieros (Carchi et al., 2020).

De acuerdo con Puente et al. (2023) los índices de endeudamien-
to evalúan la relación entre la financiación obtenida externamente y el 
capital propio de la empresa. Con base de lo expuesto anteriormente, 
este componente refleja la capacidad de una empresa para enfrentar 
sus compromisos económicos, es decir, su capacidad para cumplir con 
las obligaciones tanto a corto como a largo plazo, en relación con las 
deudas que debe honrar para mantener sus actividades. Este tipo de 
componente financiero también se conoce como solvencia.

Los indicadores de endeudamiento a tomar en cuenta para me-
dir el nivel de obligaciones que posee una empresa son los siguientes:

El endeudamiento del activo. Permite la determinación de una 
independencia financiera, ya que, cuando el indicador es elevado, 
señala que la entidad tiene dependencia en sus acreedores y así tam-
bién, dispone de manera escasa su capacidad de endeudamiento, es 
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decir, se está descapitalizando. Por otro lado, si tiene un índice bajo, 
representa un alto nivel de independencia en sus acreedores (Bonilla 
et al., 2018). 

Según lo expuesto previamente, se puede indicar que el en-
deudamiento del activo permite determinar el grado de endeuda-
miento de una compañía en relación con la totalidad de sus activos, y 
determinar el porcentaje de la inversión de la empresa que fue finan-
ciada con fondos ajenos, los cuales son los compromisos financieros 
de una entidad; es decir, sus pasivos.

El endeudamiento patrimonial también es conocido como 
apalancamiento. Este índice financiero ayuda a determinar la rela-
ción de la empresa con sus prestamistas y así conocer si la entidad es 
capaz o no de cubrir sus pagos a los mismos. La deuda existente por 
cada dólar invertido por los accionistas de la institución se mostrará 
en el resultado del apalancamiento (Garcés, 2019).

Bajo la premisa del autor citado anteriormente, se puede men-
cionar que este tipo de índice de endeudamiento permite visualizar 
el nivel de endeudamiento con relación al patrimonio. El óptimo 
apalancamiento es cuando la entidad financia en su mayoría con 
fondos propios: son la inversión de los accionistas y los beneficios 
retenidos de la actividad de la empresa.

La gestión de activos. Conjunto de indicadores diseñados para 
evaluar la capacidad de las empresas para utilizar eficazmente los 
recursos de producción en relación con la tasa de retorno de la inver-
sión. En especial analiza el enfoque de medición del desempeño de 
la gestión de riesgo de una organización, donde su principal área de 
análisis se refiere a los flujos de activos corrientes, que tienen como 
objetivo determinar si una empresa es lo suficientemente eficiente 
como para convertirla en efectivo (Jaramillo, 2009).

En otras palabras, los índices de gestión revelan los recursos 
utilizados para lograr los objetivos de la empresa, ya que reflejan los 
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resultados obtenidos a través del proceso de generación de ingresos. 
Este proceso incluye la adquisición de productos o materias primas, 
la rotación de inventario y la venta de productos almacenados, lo que 
a su vez conduce a la creación de una cuenta de cliente.

Los índices de gestión a tomarse en cuenta en la presente in-
vestigación son los siguientes:

Rotación de cuentas por cobrar o rotación de cartera, esencial al 
permitir que las entidades estimen la efectividad en la gestión de sus 
inventarios. Este índice, al obtener un resultado elevado, apunta ha-
cia que la empresa está vendiendo sus existencias de manera activa y, 
asimismo, tiene la capacidad de renovar su inventario. Esto refleja un 
comportamiento positivo en la institución, debido a que, es eficiente 
al momento de responder ante la alta demanda que pueda presentar 
el mercado (Haro et al., 2023).

Según lo expuesto anteriormente, la rotación de cartera es 
un indicador que indica la frecuencia con la que la empresa puede 
cobrar los pagos de sus deudores durante un período determinado, 
generalmente dentro de un año. A mayor rotación, más tarda la em-
presa en recibir pagos, lo que es perjudicial al inmovilizar recursos 
por más tiempo.

Rotación de ventas. Muestra cada cuántos días o veces se hace 
reposición del inventario, es importante destacar que el inventario 
de una entidad comercial es mucho más activo. Cuanto más bajo sea 
la ratio, menor es el uso o consumo de los activos para la generación 
de la utilidad (Parra y Valdez, 2020).

Este indicador también se lo conoce como rotación de inven-
tario, el cual nos indica la frecuencia de ventas de una empresa, lo 
que indica si un producto se vende rápidamente. Un valor alto de 
esta tasa señala mayor productividad, ya que los activos generan 
ventas con facilidad, dando como resultado mayor rentabilidad.
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La rentabilidad. Índice que evalúa la eficiencia de la entidad para 
controlar costos y gastos, y lograr convertir las ventas en ganancias para 
asegurar la estabilidad de la institución (Macías y Sánchez, 2022).

Es importante tener en cuenta que la rentabilidad, en un sentido, 
mide la eficacia con la que una organización administra los costos y 
gastos para convertirlos en ganancias. Por otro lado, también analiza 
cómo rentabilizar las inversiones realizadas en la unidad. La importan-
cia de esta ratio radica que se puede medir la eficiencia de una inversión 
de manera porcentual para comparar la misma de una manera óptima.

En la presente investigación, los indicadores de rentabilidad a 
tomarse en cuentas son los siguientes:

Margen neto. Este índice financiero evalúa la rentabilidad de 
los ingresos por ventas frente a los gastos. También le permite com-
prender la capacidad de su organización para administrar los costos 
de operación mientras genera ganancias antes de impuestos. Este in-
dicador siempre mostrará un valor negativo hasta que el precio de 
venta sea superior al precio de venta neto (Rivera, 2019).

El margen neto o también conocido como margen de utili-
dad bruta es el porcentaje de la utilidad operativa que se obtiene al 
comparar los ingresos con los gastos, indicando la utilidad a corto 
plazo. Dependiendo del riesgo y tipo de negocio, este número indica 
el monto generado por cada unidad de moneda vendida.

Retorno de capital propio (ROE). Es un índice que sirve para 
evaluar la rentabilidad alcanzada por los accionistas o acreedores en 
relación con el capital invertido en la empresa, sin incluir los im-
puestos, costos financieros y participación en las utilidades de los 
empleados. Por lo tanto, proporciona una visión del impacto de los 
impuestos y los costes de financiación en la rentabilidad de los accio-
nistas (Rivera, 2019).

El cálculo del retorno de capital propio de una empresa pro-
porciona información sobre su capacidad de generar beneficios para 
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los accionistas. En otras palabras, este índice mide la rentabilidad 
obtenida por los inversores en relación con el capital invertido en la 
empresa. Esto permite a los inversionistas analizar su capacidad de 
invertir en la empresa y, en consecuencia, considerar la posibilidad 
de incrementar su participación financiera.

Rendimiento de activo total (ROA). Es un indicador que posee 
la capacidad de convertir sus activos en utilidades que no dependen 
de cómo se financiaron, es decir, no hay diferencia si se obtuvieron 
mediante una deuda o si fueron obtenidos a través de un patrimonio 
ya establecido (Macías y Sánchez, 2022).

Este indicador de rentabilidad es importante debido a que me-
diante este se puede evaluar qué tan rentable es la entidad según el 
total de sus activos. Es decir, mide la capacidad de los activos de la 
empresa para generar ingresos por sí solos. Además, que mediante el 
ROA las instituciones financieras determinan qué tan viable es una 
empresa para concederles el crédito.

Sector de la información y comunicación  
de la economía ecuatoriana

El sector de la información y comunicación engloba las si-
guientes actividades: producción y distribución de productos infor-
máticos y culturales, edición, producción cinematográfica y de gra-
baciones sonoras, programas y radiodifusión de radio y televisión, 
telecomunicaciones, tecnología de la información y otros servicios 
de información (INEC, 2023).

Las TIC son esenciales para el acceso, el apoyo y la recepción 
de información. Actualmente, este sector se encuentra vinculado di-
rectamente en diversos mercados; como la educación, salud, turismo 
y grandes empresas enfocadas en la industria nacional e internacio-
nal (Bernal y Rodríguez, 2019).
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Actualmente, la industria de las telecomunicaciones desempe-
ña un papel importante en la economía del Ecuador. Según un infor-
me publicado por el Banco Central, el sector representó el 2,39 % del 
PIB del país en el año 2020. Además, la Superintendencia de Control 
del Poder Mercado, SCPM (Centro Competencia, 2022) afirmó en 
su estudio que entre 2016 y 2020 se crearon 12 000 puestos de trabajo 
solo en venta de equipos electrónicos, servicios de redes y reparación 
de equipos. Finalmente, el estudio de la SCPM también destaca que 
el consumo anual de servicios de telecomunicaciones en Ecuador 
por valor total de la vivienda en 2020 fue de $1 864 265.

Literatura empírica

Gutiérrez et al. (2023) analizaron los factores determinantes del 
impacto de la epidemia en las finanzas de las empresas mipymes de 
Colombia. El estudio se centró en una investigación no experimen-
tal, contemporánea, estructural y descriptiva, utilizando modelos de 
ecuaciones estructurales. Encontraron que no es posible concluir que 
la reducción de las condiciones comerciales de los clientes, el fortale-
cimiento de las posiciones competitivas y nuevas prácticas de gestión 
garanticen la supervivencia de las empresas en situaciones de crisis. 

López et al. (2022) analizaron el impacto económico y finan-
ciero de la COVID-19 en las pymes mexicanas y describieron el al-
cance de su impacto en los patrones de empleo en el país. Se basaron 
en un análisis cualitativo en el cual se utilizó datos experimentales y 
datos de la literatura. Se obtuvo como resultado que desde el 2018, 
las pymes mexicanas ya habían experimentado una crisis económica 
que se agravó por la epidemia, generando que más de 300 000 pymes 
cerraran debido a que el Gobierno no ha tomado medidas correcti-
vas para resolver el problema.

Durán (2021) determinó, a partir de la apreciación que tie-
nen los gerentes o responsables de la gestión financiera de las pymes, 
cómo la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afecta su desa-
rrollo empresarial y sus finanzas de inversión. Aplicó una investiga-
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ción descriptivo-exploratoria. Se encontró que el acceso a recursos 
adecuados afecta directamente el desempeño laboral. Por tanto, en 
el entorno incierto provocado por el desarrollo de la epidemia y sus 
consecuencias, la gestión financiera se ha convertido en la herra-
mienta más importante para controlar y mejorar el uso del dinero, 
ya sea para desarrollo empresarial o inversiones.

Bandrés et al. (2021) analizaron cómo la pandemia de CO-
VID-19 afectó a las pequeñas y medianas empresas de comunica-
ción en España; aplicaron la metodología e-Delphi para recopilar 
datos de entrevistas, descubrieron que las pymes de comunicación 
no sufrieron tanto como otras empresas y sobrevivieron a pesar de 
los cambios sufridos en los ingresos.

Cueva y Erazo (2021) conocieron el impacto socioeconómico 
de la COVID-19 en las pequeñas y medianas empresas de diferentes 
sectores económicos de la provincia de Loja, Ecuador. Se utilizó un 
enfoque descriptivo bajo un diseño no experimental para describir fe-
nómenos que ocurren en la realidad. Evidenciaron que la crisis de la 
COVID-19 ha tenido un impacto negativo en indicadores como las 
ganancias, productividad, inversión, nivel de endeudamiento y des-
empeño de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Loja.

Colonia et al. (2021) analizaron el impacto de la COVID-19 
en la productividad y rentabilidad de las pequeñas y medianas em-
presas peruanas. Adoptaron el método cualitativo bajo un enfoque 
descriptivo, transversal y no experimental. Encontraron que la pan-
demia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en las pymes del Em-
porio Comercial de Gamarra, lo que provocó una reducción de la 
demanda, interrupciones en la producción y pérdida de ganancias 
operativas, entre otros efectos secundarios.

Morillo (2021) analizó el desarrollo económico del entorno 
empresarial de las pequeñas y medianas empresas localizadas en la 
ciudad de Quito durante la propagación de la pandemia de la CO-
VID-19. Para esta investigación utilizó métodos cualitativos y cuan-
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titativos, basándose en un enfoque didáctico y descriptivo, apoyán-
dose en la naturaleza del conocimiento. Concluyó que a medida que 
la crisis empeora, algunas de las empresas encuestadas corren peli-
gro de desaparecer, incluso si continúan en el mercado.

Recalde (2021) evaluó el impacto económico y laboral de la 
cuarentena sanitaria por la COVID-19 en las pequeñas y medianas 
empresas del municipio de Oviedo. Se optó por un diseño no expe-
rimental utilizando métodos cuantitativos, descriptivos y retrospec-
tivos. Hay evidencia de que las restricciones sanitarias impactaron 
negativamente en las pequeñas y medianas empresas, pero también 
encontraron nuevas estrategias para mantener la economía y los tra-
bajadores en la ciudad de Oviedo.

Huilcapi et al. (2020) identificaron el impacto de la pandemia de 
la COVID-19 en la planificación estratégica de corto plazo en las pymes 
ecuatorianas. Se trató de una investigación de diseño documental, de 
tipo exploratorio y cualitativo enfocado a la revisión y recopilación de 
información. Demostraron que la planeación estratégica es muy im-
portante y que la pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto negativo.

Cevallos et al. (2020) desarrollaron un plan de contingencia ba-
sado en los principios de continuidad del negocio y resiliencia para 
mitigar los riesgos de liquidez de las pymes de la ciudad de Cuenca 
debido a la COVID-19. Decidieron utilizar métodos cuantitativos y 
descriptivos, los cuales no fueron completamente experimentales con 
un corte transversal. Encontraron que la pandemia afectó a muchas 
pymes de Cuenca, y sus ingresos se vieron muy afectados. El plan de 
contingencia desarrollado dio alternativas para reducir los riesgos de 
liquidez, garantizar la estabilidad de los clientes y el personal, lo cual 
permite el acceso a procesos legales y organizaciones humanitarias.
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Materiales y métodos

Clasificación de la investigación

Desde el punto de vista de su clasificación, la investigación por 
su naturaleza es básica, dado que se genera nuevo conocimiento y no 
una aplicación inmediata. En cuanto al enfoque, la investigación es 
eminentemente cuantitativa, dado que se pretende comprobar una 
hipótesis mediante la recolección y análisis de datos cuantitativos. 
Respecto al diseño, se trata de una investigación no experimental al 
no manipular las variables del estudio, y la información se obtuvo sin 
intervención. Es de corte longitudinal al medirse las variables varias 
veces a lo largo del tiempo seleccionado. El alcance del estudio es 
descriptivo y parcialmente explicativo. 

Hipótesis de la investigación

La situación financiera de las pequeñas y medianas empresas 
pertenecientes al sector de información y comunicación de la eco-
nomía nacional, en el contexto de la pandemia por COVID-19, es 
desfavorable. 
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Caracterización de la población de estudio 

En el sector de la información y comunicación, en promedio 
existen 469 pequeñas y medianas empresas durante el período del 
2018 a 2022. Este dato fue obtenido mediante la ponderación de la 
cantidad de empresas que generaron ingresos de acuerdo con el Re-
glamento del Código Orgánico de la Producción, el Consejo y las 
Inversiones. Las pequeñas empresas son aquellas que tienen de 10 a 
49 trabajadores e ingresos de $30 001 a $1 000 000 de dólares. Media-
nas empresas son aquellas con empleados de 50 a 199 y con ingresos 
de $1 000 000 a $5 000 000 de dólares, criterio mediante el cual se 
clasifican en el país las pymes. 

Tabla 2
Cantidad de empresas durante el período 2018 a 2022

Año N.° de empresas

2018 552

2019 564

2020 542

2021 483

2022 203

La muestra para el estudio estuvo conformada por 203 pymes, 
las que se mantuvieron activas en todo el período considerado. La 
información financiera fue extraída de los estados financieros de las 
empresas pertenecientes al sector de la información y comunicación, 
los mismos que fueron obtenidos de la Superintendencia de Compa-
ñías, Valores y Seguros.

Es importante aclarar que para poder comparar el grado de 
afectación de la situación financiera del sector objeto de estudio, se 
decidió considerar dos años antes y dos años después de la pande-
mia, es decir, del 2018 al 2022.
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Métodos, técnicas, procedimientos,  
herramientas a aplicar 

Como métodos teóricos se aplicaron el hipotético-deductivo, 
con los procedimientos de análisis y síntesis. Como métodos em-
píricos se aplicaron la revisión y análisis de documentos. También 
se aplicaron métodos de estadísticas descriptivas, así como técnicas 
específicas del análisis financiero.

Resultados y discusión

En la tabla 3 se presenta un cuadro descriptivo con las varia-
bles de la investigación para el año 2022, siendo la información más 
actualizada dentro del período considerado.

Tabla 3
Cuadro descriptivo de las variables de la investigación

Indicador N Mínimo Máximo Mediana Media Desviación 
estándar 

Indicador 
de liquidez 
corriente

203 0,000 626,591 1,570 5,527 44,018

Indicador 
de capital 
de trabajo

203 –1 591 737,40 4 084 858,11 149 310,13 217 442,23 524 313,54

Indicador 
de endeu-
damiento 
del activo

203 0,035 201,232 0,648 1,674 14,089

Indica-
dor de 
endeuda-
miento del 
patrimonio

203 –312,916 166,699 1,439 1,972 27,813

Indicador 
de rotación 
de cartera

203 0,000 3615,966 0,000 32,514 272,611

http://abyayala.org.ec
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28439


Indicador 
de rotación 
de ventas

203 0,116 386,718 1,500 4,100 27,320

Margen 
neto 203 –1,008 –1,008 0,022 0,020 0,124

ROA 203 –39,921 0,896 0,029 –0,172 2,813

ROE 203 –28,352 37,644 0,086 0,092 3,498

A continuación, se realiza el análisis por los diferentes compo-
nentes de la situación financiera de las pymes que conforman el sector 
de la información y comunicación, empleando en el mismo los in-
dicadores respectivos indicados en el cuadro de operacionalización. 

Liquidez

En esta sección del estudio se van a analizar los datos obte-
nidos relacionados con el indicador de la liquidez para ver el com-
portamiento de estos durante el período comprendido entre 2018 y 
2022. En la tabla 4 se presentan los hallazgos descriptivos encontra-
dos referentes a la liquidez corriente. 

Tabla 4
Indicador de liquidez corriente 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 2,097 3,778 0,000 48,027 1,378

2019 2,904 11,707 0,131 164,075 1,481

2020 3,801 18,953 0,131 267,409 1,529

2021 5,389 37,998 0,000 540,143 1,618

2022 5,527 44,018 0,000 626,591 1,570

De acuerdo con los datos del indicador de liquidez corriente, 
el período previo a la pandemia, es decir, 2018 y 2019, muestran va-
lores de 2,097 y 2,904 en el parámetro de la media respectivamente. 
Esto indica que las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
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información y comunicación, en promedio en el 2018 pudieron cu-
brir sus pasivos corrientes 2,097 veces mediante sus activos corrien-
tes, a diferencia del 2019, que tuvieron la capacidad de cubrir sus 
obligaciones a corto plazo 2,904 veces. En términos de la desviación 
estándar, para los años mencionados anteriormente se obtuvo un va-
lor de 3,778 y 11,707 para el período 2018 y 2019, respectivamente. 
Esto significa que existe una gran dispersión entre los datos hacia 
valores altos.

En cambio, para los años 2020 y 2021, es decir, durante la pan-
demia, se visualizan valores de 3,801 y 5,389 para el promedio del in-
dicador de liquidez corriente. Esto demuestra que el sector estudia-
do logró utilizar 3,801 veces sus activos a corto plazo para cancelar 
sus pasivos corrientes en el año 2020 y 5,389 veces durante el 2021. 
Esto significa que el 2021 tuvieron más recursos para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo. En cuanto a la desviación estándar refleja 
valores altos de 18,953 y 37,998 para 2020 y 2021, respectivamente, 
lo cual indica que no existe una uniformidad en los datos.

Por otra parte, en el 2022 se considera como un período de 
recuperación de la crisis generada por la COVID-19, donde se visua-
liza una media de 5,527, lo cual sugiere que, en promedio, las empre-
sas estudiadas del sector de la información y comunicación tienen la 
capacidad de pagar sus compromisos financieros a corto plazo 5,527 
veces, utilizando sus activos a corto plazo. Respecto a la desviación 
estándar, se evidenció que los valores son altos, lo cual indica una 
dispersión significativa hacia valores altos.

De manera similar, se puede observar que la mediana de las 
empresas del sector se encuentra en un rango de $1,37 a $1,61. Esto 
indica que aproximadamente la mitad de las empresas analizadas 
han mantenido una capacidad relativamente constante para cumplir 
con sus deudas a corto plazo, con pequeñas variaciones. Es impor-
tante destacar que, durante la pandemia de la COVID-19 en el 2021, 
a pesar de las difíciles condiciones económicas que incluyeron res-
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tricciones de movilidad, la capacidad de pago de estas empresas no 
se vio tan fuertemente afectada, con una mediana de $1,61.

Sin embargo, después de la pandemia, se observa una dis-
minución del 2,48 % en la capacidad de pago, lo cual sugiere que 
factores como el cierre de espectáculos públicos y la cancelación de 
eventos, entre otros, han tenido un impacto negativo en la capacidad 
de las empresas para cumplir con sus obligaciones financieras.

Al analizar el rango de liquidez corriente, se revela que existe 
una constante falta de activos líquidos mínimos en la mayoría de los 
años, excepto en 2019 y 2020. Esto indica una potencial vulnerabi-
lidad en la capacidad de estas empresas para cubrir sus obligaciones 
a corto plazo en situaciones adversas. Por otro lado, se observa una 
amplia variabilidad en los valores máximos, que van desde 48,02 
hasta 626,59. Esta variabilidad sugiere que ha habido fluctuaciones 
significativas en la capacidad de generar y mantener activos líquidos 
a lo largo del período analizado.

Los resultados muestran que las pymes muestran un nivel de 
liquidez corriente positivo durante la época de pandemia, lo cual 
contradice lo evidenciado por Cueva y Erazo (2021) debido a que 
señalan un resultado opuesto, al determinar que la liquidez se vio 
afectada significativamente de manera negativa por la pandemia por 
la COVID-19.

Capital de trabajo

En la tabla 5 se menciona los descubrimientos descriptivos 
encontrados, referente al capital de trabajo basados en el sector de la 
información y comunicación enfocadas en las pymes.

En el indicador capital de trabajo, durante 2018 y 2019, pe-
ríodo considerado antes de la pandemia, se evidenciaron valores de  
$138 960,75 y $168 524,83 respectivamente, lo cual quiere decir que, 
en promedio, el sector estudiado en el año 2018 contó con un capital 
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de $ 138 960,75 para que las empresas puedan operar normalmente en 
período corto a diferencia del 2019, que tuvieron $29 564,08 menos a 
comparación del año anterior. Respecto a la desviación estándar para 
ambos años, presentaron valores de $477 523,72 y $489 088,05 para 
el 2018 y 2019, respectivamente, por lo que se puede concluir que los 
valores se mantienen uniformes, es decir, que no existe una alteración 
significativa en los datos.

Tabla 5
Indicador de capital de trabajo 

Año Media Desv. 
estándar Mín. Máx. Mediana

2018 138 960,75 477 523,72 –2 090 766,30 2 881 905,92 95 295,83

2019 168 524,83 489 088,05 –2 014 859,58 3 189 252,06 96 893,50

2020 205 938,84 471 421,24 –2 009 008,73 3 498 217,83 116 623,19

2021 215 387,21 505 288,30 –1 941 750,35 3 803 905,77 126 915,21

2022 217 442,23 524 313,54 524 313,54 4 084 858,11 149 310,13

En contraste, en el período de la crisis generada por la CO-
VID-19, es decir, 2020 y 2021, el promedio de capital de trabajo para 
el sector estudiado fue de $205 938,84 y $215 387,21 respectivamen-
te. Se puede inferir que el año más actual las empresas tuvieron un 
incremento de capital de $9448,37 para que las mismas sigan fun-
cionando con normalidad en un período determinado. En cuanto a 
la desviación estándar, se puede visualizar valores de $471 421,24 y 
$505 288,30 para los años analizados de menor a mayor, respectiva-
mente, por lo que se puede manifestar que los datos mantienen una 
uniformidad relativa de acuerdo con el análisis efectuado.

Después de la pandemia, la media presenta datos de $217 
442,23, un valor mayor en relación con el año anterior, evidenciando 
la recuperación económica que se tuvo posterior a la situación de 
recesión económica provocada por la COVID-19. Mientras que la 
desviación estándar para el 2022 fue de $524 313,54, manteniendo 
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como los períodos anteriores un comportamiento estable, es decir, 
que los datos no presentan dispersiones significativas. 

La mediana de las pymes analizadas se sitúa en un rango de 
$95 295,83 a $149 310,13. Esto indica que estas empresas presentan 
una variación significativa en su capacidad para cubrir sus deudas en 
períodos cortos.

Al analizar el rango, se observan cambios significativos en la 
variabilidad del capital de trabajo. Los valores oscilan desde un míni-
mo de $524 313,54 en 2022 hasta un máximo de $4 084 858,11, en el 
mismo año. Esta fluctuación sugiere la posible existencia de desafíos 
en la capacidad de estas empresas para afrontar sus obligaciones fi-
nancieras a corto plazo.

Se evidenció que el indicador de capital de trabajo ha sido fa-
vorable para el período afectado por la crisis sanitaria, lo cual dis-
crepa significativamente del planteamiento de Colina et al. (2021) 
debido a que señala un resultado opuesto, provocado por las bajas 
ventas efectuadas en dicho tiempo. Adicional, la disminución de este 
indicador no represente uno de los principales problemas enfrenta-
dos por las pymes para el estudio en mención.

Comportamiento de endeudamiento o solvencia

En esta sección se examinan los datos obtenidos relacionados 
con el indicador de endeudamiento, para precisar el comportamien-
to de estos durante el período comprendido entre el año 2018 al 2022.

Endeudamiento del activo

En la tabla 6 se evidencian los datos obtenidos de la estadística 
descriptiva referente al indicador del endeudamiento del activo. 

En 2018 y 2019, años antes a que ocurriera la pandemia, para 
el indicador de endeudamiento del activo se mostraron valores de 
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0,6789 y 0,6599, correspondientes a cada período, lo que significa 
que, en promedio, no se identificó una disminución o aumento sig-
nificativo en la media. De acuerdo con la desviación estándar para 
ambos años, reflejan valores de 0,3315 en el 2018 y 0,3008 en el 2019, 
por lo que se puede concluir que se mantienen relativamente unifor-
mes, sin variaciones considerables.

Tabla 6
Indicador de endeudamiento del activo 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 0,6789 0,3315 0,0000 3,2949 0,6907

2019 0,6599 0,3008 0,0746 3,0148 0,6665

2020 0,6599 0,3221 0,0536 3,3517 0,6559

2021 0,6410 0,3341 0,0000 3,3996 0,6451

2022 1,6737 14,0891 0,0346 201,2317 0,6483

Con relación a los años de la pandemia, es decir, en el 2020 y 
2021, reflejan valores de 0,6599 y 0,6410, es decir, que en el transcur-
so del 2019 al 2020, la media se mantuvo igual, pero en el siguiente 
año, sí se efectuó una mínima variación. Esto nos señala que, en el 
2021, la media se redujo por un mínimo valor del 0,0189, demos-
trando así que los valores siguen manteniendo su uniformidad. En 
la desviación estándar de estos dos años, presenta 0,3221 en el año 
2020 y 0,3341 en el 2021, dichos datos indican que los valores man-
tienen su uniformidad.

Seguido de la pandemia, en el 2022, hay un valor de 1,6737 en 
la media, donde se identifica un crecimiento de 1,0327 con respecto 
al año anterior, es decir, que la media sufrió una alteración en su año 
más actual. En la desviación estándar se encuentra una cantidad de 
14,0891 en el 2022, es así que se identificó una alteración considera-
ble de 13,755 en relación con el 2021, es decir, que los datos tienden 
a sesgar hacia valores elevados.
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Además, en términos de mediana, los resultados muestran 
una evidente estabilidad. Esto indica que las pymes del sector ana-
lizado utilizan más sus propios recursos para financiar sus activos 
totales, pero esto también puede explicarse por el hecho de que no 
utilizan estos recursos de manera efectiva para obtener ganancias. 

Sin embargo, en el extremo inferior del rango, se observa prin-
cipalmente un valor de cero, lo cual indica que las empresas analiza-
das generalmente no tenían un alto nivel de deuda con terceros. Por 
otro lado, en el extremo superior del rango se observa cierta variabi-
lidad, con valores que van desde 3,29 en 2018 hasta 201,23 en 2022. 
Esto sugiere que las empresas recurrieron al endeudamiento con 
terceros para financiar de manera eficiente sus propios recursos, es-
pecialmente debido al cierre de muchos centros de entretenimiento.

Los hallazgos revelados para el indicador del endeudamien-
to del activo demostraron que durante el período de pandemia los 
niveles de deuda se mantuvieron en buenos términos y constantes 
respecto a años anteriores. Por lo contrario, Durán (2021) demos-
tró que una de las principales problemáticas de las pymes durante la 
pandemia fue el incremento de las deudas con una valoración consi-
derable para el tiempo analizado.

Endeudamiento del patrimonio

En la tabla 7 se observa los datos descriptivos basados en el 
indicador del patrimonio de las pequeñas y medianas empresas del 
sector de la información y comunicación en el Ecuador.

El indicador de endeudamiento del patrimonio maneja una 
media de 3,545 en el 2018 y 6,155 en el 2019, existiendo así una alte-
ración de 2,61. Esto nos indica que, en este año la empresa mantuvo 
más deudas a comparación del año anterior y así es como estaría per-
diendo su autonomía financiera. En la desviación estándar del 2018 
se obtuvo la cantidad de 13,563 y en el 2019 tuvo una alteración, 
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arrojando la cantidad de 22,732; es decir, que la uniformidad no se 
mantuvo en dichos años. 

Tabla 7
Indicador de endeudamiento del patrimonio  

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 3,545 13,563 –73,775 152,340 1,901

2019 6,155 22,732 –2,805 248,253 1,877

2020 2,665 16,030 –192,252 86,105 1,718

2021 3,887 22,834 –26,186 321,054 1,644

2022 1,972 27,813 –312,916 166,699 1,439

Por otro lado, en el período de la pandemia (2020-2021), la me-
dia fue de 2,665 y 3,887 respectivamente. Según dichos datos, existió 
un aumento y esto refleja que la entidad incrementó su nivel de finan-
ciamiento con referencia al año anterior. Con respecto a la desviación 
estándar, en el 2020 y 2021 los datos obtenidos fueron de 16,030 en el 
primer año y de 22,834 en el año siguiente. Esto indica que, el com-
portamiento de la desviación estándar no fue uniforme, debido a que 
disminuye y luego aumenta en cantidades considerables. 

Luego del período de la pandemia, en el 2022, se identificó 
que la media logró disminuir, arrojando la cantidad de 1,0972; dan-
do, así como resultado, que las empresas estaban recuperando su au-
tonomía financiera. En la desviación estándar del mismo año, los 
datos arrojaron un valor de 27,813; es decir, hubo un incremento 
en las mismas. Estos datos dan como resultado que dicho indicador, 
en el período estudiado, no fue capaz de mantener su uniformidad, 
generando que los datos se inclinen hacia valores altos.

En 2021, la mediana promedio es de 1,64 %, lo que demuestra 
que las pymes optan por utilizar recursos propios para su financia-
miento. Sin embargo, hubo un cambio significativo en el 2022 con 
una disminución significativa del 1,43 %, lo que refleja problemas en 
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la estabilidad financiera. Estos cambios representan una contracción 
en una estructura financiera más estable.

Durante el período de análisis se observaron cambios en el 
rango mínimo (mín.), lo que indica el ajuste del financiamiento de 
la deuda en el marco del plan fiscal. Las cifras negativas de deuda 
observadas entre 2019 y 2022 (–$2,80 y –$312,91) indican una ma-
yor dependencia del financiamiento de capital. El nivel máximo de 
deuda (máx.) varía un poco con un monto mínimo de $152 340 en 
2018 y un máximo de $166,69 en 2022, lo que indica diferencias en 
la composición del capital.

Teniendo esto en cuenta, es fundamental centrarse en la ges-
tión de activos, ya que una gestión eficaz es clave para generar ingre-
sos y mantener la solvencia financiera.

Los resultados encontrados para este indicador evidenciaron 
una reducción moderada para el tiempo de pandemia, lo cual de-
muestra que los niveles de apalancamiento disminuyeron probable-
mente como una medida de precaución ante la incertidumbre eco-
nómica. Esto podría haber implicado una disminución en la adquisi-
ción de nuevas deudas o la renegociación de términos de préstamos 
existentes para reducir la carga financiera. Además, las empresas 
podrían haber recurrido a estrategias de conservación de efectivo 
y liquidez, lo que les permitió depender menos de la financiación 
externa. Este resultado no concuerda con lo expuesto por Morillo 
(2021), debido a que en su estudio demostró que durante el tiempo 
de pandemia las pymes incrementaron sus niveles de endeudamien-
to considerablemente, ya que no contaban con los recursos suficien-
tes para solventar sus compromisos financieros.

Comportamiento de gestión 

En esta sección del estudio se presentan los datos obtenidos 
relacionados con el indicador de gestión para ver el comportamiento 
de estos durante el período comprendido entre el año 2018 al 2022.
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Rotación de cartera

En la tabla 8 se presentan los hallazgos encontrados en la esta-
dística descriptiva relacionados con el indicador de rotación de cartera. 

Tabla 8
Rotación de cartera 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 45,992 256,265 0,000 3445,778 6,206

2019 244,356 3002,465 0,000 42780,982 6,416

2020 1574,358 21169,001 0,000 301633,333 6,838

2021 1680,461 23431,969 0,000 333888,033 8,752

2022 32,514 272,611 0,000 3615,966 0,000

De acuerdo con los datos del indicador de rotación de cartera, 
durante el período de 2018 y 2019, años anteriores a la pandemia, 
la media es de 45 992 y 244 356 respectivamente, lo cual indica que 
en promedio las empresas para el 2018 han convertido sus cuentas 
por cobrar en efectivo 45 992 veces y 244 366 veces para el 2019. En 
términos de desviación estándar, para el período 2018-2019, mani-
fiesta valores de 256 265 y 3002 465, respectivamente, es decir, que se 
evidencia una gran dispersión en los datos.

En cuanto al período de pandemia, el cual comprende 2020-
2021, presenta valores de 1574,358 y 1680,461 para la media, mani-
festando que en el año más actual sus cuentas por cobrar han sido re-
caudadas con mayor rapidez en ese año a diferencia del anterior. En 
referencia a los valores de la dispersión estándar del 2020 y 2021 se 
exponen los siguientes: 21 169,001 y 23 431,979 respectivamente, indi-
cando que existe una alteración significativa en los datos y los mismos 
se inclinan hacia valores altos provocando que estos no sean uniformes.

Por el último, en el 2022, después de la pandemia, la media 
para este indicador es de 32,514, lo que significa que en promedio las 
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pymes han recaudado el 32,514 de sus cuentas por cobrar durante 
este período. En cuanto a la dispersión estándar, presenta el valor de 
272,611, haciendo que los datos no estén tan dispersos a compara-
ción del año anterior y que estos estén relativamente uniformes.

En comparación con la mediana del índice de rotación de in-
ventario, se nota una estabilidad relativa en un estrecho rango de 0 
a 8,75 veces, lo que sugiere que la eficiencia en la administración de 
inventarios se mantuvo relativamente constante durante el período 
examinado. Durante la crisis de COVID-19 en 2020, la mediana se 
mantuvo en 6,83 veces, indicando la efectividad con la que las empre-
sas movieron sus inventarios a pesar de las dificultades económicas.

El rango también muestra un aumento constante en el valor 
máximo año tras año, lo que indica una mejora gradual en la eficacia 
de la gestión de las cuentas por cobrar. El valor mínimo es cero en 
todos los años, lo que señala la ausencia de ventas a crédito en cier-
tos períodos específicos, mientras que el valor máximo experimenta 
un aumento significativo, pasando de 3445,77 en 2018 a 3615,96 en 
2022. Esta tendencia sugiere una menor rapidez en la conversión de 
las cuentas por cobrar en efectivo.

Respecto a los resultados del indicador de rotación de carte-
ra se demostraron que los niveles del indicador fueron significati-
vamente positivos en tiempos de pandemia. Esto no se encuentra 
acorde con lo planteado por Cueva y Erazo (2021) y Gutiérrez et 
al. (2023) debido a que señalan un resultado opuesto. Determinaron 
que la solvencia de los clientes ha caído significativamente, debido al 
tiempo prologando de pago de los clientes generando una disminu-
ción en el flujo de entrada de dinero para este rubro.

Rotación de ventas

En la tabla 9 se presentan los hallazgos encontrados en la esta-
dística descriptiva relacionados con el indicador de rotación de ventas. 
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Tabla 9
Rotación de ventas 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 2,351 3,586 0,000 39,485 1,721

2019 2,168 2,673 0,156 34,181 1,663

2020 1,930 2,628 0,136 28,982 1,414

2021 2,377 3,127 0,000 34,914 1,929

2022 4,100 27,320 0,116 386,718 1,500

En el período previo a la pandemia, es decir, 2018 y 2019, el 
promedio del tipo de empresas analizadas del sector de la informa-
ción y comunicación, para el indicador de rotación de ventas pre-
senta datos numéricos de 2,351 y 2,168 respectivamente. Esto quiere 
decir que, en el 2018, estas empresas en promedio han rotado su in-
ventario 2,351 veces frente a unas 2,168 veces en el 2019. En relación 
con la desviación estándar se obtuvo un valor de 3,586 y 2,673 para 
2018 y 2019, lo cual indica que los datos no están tan dispersos com-
parados con el año más actual y los datos se dirigen a valores más 
bajos.

Durante el 2020 y 2021, tiempo de la crisis sanitaria provoca-
da por la COVID-19, se manifestaron valores de 1,930 y 2,377 para la 
media de forma respectiva, lo que equivale a que el 2021 incrementó 
un 0,447 a diferencia del año anterior. En cuanto a la desviación es-
tándar para los años mencionados anteriormente es de 2,638 y 3,127, 
de forma cronológica, lo cual permite indicar que hubo una pequeña 
dispersión en los datos y que los mismos no sean tan uniformes.

Para terminar el 2022, se muestra un valor de 4,100; lo cual in-
dica que ese número de veces el inventario ha sido rotado en el año, 
haciendo que sea la mayor rotación durante los períodos analizados 
previamente. En términos de desviación estándar presenta un valor 
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de 27,320 lo cual hace que los datos estén demasiados dispersos y no 
existe una uniformidad en los mismos.

Durante los cinco períodos analizados, la mediana mostró 
rangos mínimos, lo que indica una estabilidad relativa en la liquidez 
de las pymes. Sin embargo, en 2020 se observó una ligera disminu-
ción, atribuible a la crisis de la COVID-19 y a problemas relaciona-
dos con restricciones de movilidad y cierre de lugares de entreteni-
miento. En cuanto al análisis del rango de rotación de ventas, se ob-
serva una notable variabilidad a lo largo de los períodos estudiados, 
con un valor mínimo de cero que indica.

Durante los cinco períodos examinados, la mediana mostró 
rangos mínimos, lo que sugiere una estabilidad relativa en la liquidez 
de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en 2020 se ob-
servó una leve disminución, la cual se puede atribuir tanto a la crisis 
de la COVID-19 como a problemas relacionados con las restriccio-
nes de movilidad y el cierre de lugares de entretenimiento.

En lo que respecta al análisis del rango de rotación de ventas, 
se evidencia una notable variabilidad a lo largo de los períodos estu-
diados, con un valor mínimo de cero que indica períodos sin ventas, 
y una amplia dispersión en el valor máximo. No obstante, en 2022 se 
observa una reducción significativa en el valor máximo, aumentan-
do el rango de 34,914 a 386,71, lo cual podría deberse a cambios en 
las estrategias de ventas o a una menor eficiencia operativa.

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación para 
el indicador de rotación de ventas son acordes con el planteamiento 
de Bandrés-Goldáraz (2021), pues señalan un resultado favorable, 
al determinar que las ventas en las pymes españolas aumentaron, al 
incrementarse la demanda de los servicios de comunicación durante 
el tiempo de crisis provocada por la pandemia. En cambio, Cueva y 
Erazo (2021) señalaron un resultado opuesto, al determinar que las 
ventas disminuyeron considerablemente para el 2021.
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Comportamiento de rentabilidad 

En esta sección del estudio se examinan los datos obtenidos 
relacionados con el indicador de gestión para ver el comportamiento 
de estos durante el período comprendido entre el año 2018 al 2022.

ROE

En la tabla 10, se manifiestan los hallazgos encontrados en la 
estadística descriptiva del indicador ROE. 

Tabla 10
Indicador ROE 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 0,197 0,713 –5,828 5,587 0,127

2019 0,169 0,363 –0,947 2,635 0,108

2020 0,156 1,556 –8,439 14,186 0,060

2021 34,914 0,860 –8,064 3,636 0,111

2022 0,092 3,498 –28,352 37,644 0,086

En 2018 y 2019, la media del indicador ROE fue expresada 
con valores de 0,197 y 0,169, en cada año, valores que reflejan una 
mínima disminución de esta. También se obtuvo una desviación es-
tándar de 0,713 en el 2018 y 0,363 en el 2019, es decir, que también 
se reconoció una disminución en el año más actual.

En el tiempo de la pandemia por la COVID-19, la media fue 
de 0,156 en el 2020 y de 34,914 en el 2021. Es decir, que, de un año a 
otro, se obtuvo una alteración considerable en donde se pudo reco-
nocer la capacidad de la empresa para generar valores positivos para 
sus inversionistas. Por otro lado, la desviación estándar fue de 1,556 
y de 0,860 para los años 2020 y 2021, respectivamente. Estos valores 
indican que la uniformidad de los datos es significativa, por lo cual 
se concluye que los mismos no se encuentran dispersos.
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En el período del 2022, la media volvió a disminuir a 0,092, 
valor que expresa un comportamiento nada positivo para la empresa 
y en la desviación estándar se encontró un aumento de 0,860 a 3,498. 
Siendo así un año con comportamientos que traen consigo resulta-
dos negativos en la institución; además, que la desviación estándar 
no se encuentra uniforme, es decir, que los datos están dispersos.

En cuanto al valor mediano, ha mantenido una estabilidad re-
lativa, con pequeñas variaciones que van desde el 6 % hasta el 12,70 % 
en la capacidad de las empresas para obtener ganancias a partir de su 
capital. Es importante resaltar que, en 2020, el valor mediano se redujo 
al 6 %, indicando que la capacidad de solvencia de las empresas se vio 
impactada por las dificultades económicas del período.

Por otro lado, la gama de valores mínimos y máximos mues-
tra una variabilidad significativa, indicando una capacidad limitada 
para generar retornos sobre la inversión de capital. Se observan valo-
res mínimos negativos a lo largo de todo el período analizado, lo que 
señala una rentabilidad negativa. En contraste, los valores máximos 
en 2022 fueron de 37,64, en comparación con 5,58 en 2018, lo que 
sugiere que algunas empresas enfrentaron dificultades para obtener 
beneficios en el año siguiente a la pandemia debido a la recuperación 
económica en ese momento.

Este indicador evidenció valores positivos durante la emer-
gencia sanitaria. Esto indica que las pymes han logrado de manera 
eficiente generar ingresos a partir de su patrimonio. Información 
que concuerda con el planteamiento de Morillo (2021), quien deter-
minó que la rentabilidad de las pymes del sector estudiado ha tenido 
una variación positiva considerable en los ingresos provenientes de 
las ventas, lo cual indica que la pandemia ha sido beneficiosa para 
estas empresas.

https://www.facebook.com/editorialabyayala
https://twitter.com/AbyaYalaed
https://www.instagram.com/editorial_abyayala/
http://api.whatsapp.com/send?phone=593992528286
mailto:ventas%40abyayala.org.ec?subject=


http://abyayala.org.ec
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28439

ROA

En la tabla 11 se presentan los hallazgos encontrados en la es-
tadística descriptiva relacionados con el indicador ROA. 

Tabla 11

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 0,0509 0,1405 –0,8612 0,5809 0,0338

2019 0,0592 0,0987 –0,3073 0,5656 0,0320

2020 0,0250 0,1057 –0,4352 0,4251 0,0154

2021 0,0399 0,1558 –1,3687 0,5763 0,0320

2022 –0,1719 2,8132 –39,9210 0,8958 0,0285

De acuerdo con los años anteriores a la pandemia; es decir, 
2018 y 2019, la media para el indicador ROA de las pequeñas y me-
dianas empresas del sector de la información y comunicación; pre-
sentan valores de 0,0509 y 0,0592. Esto indica que, en promedio, las 
entidades evidenciaron un rendimiento de 0,0509 en el 2018, basa-
dos en sus activos, frente a un 0,0592 en el 2019. Según la desviación 
estándar, para los años analizados presenta valores de 0,1405 y 0,0987 
respectivamente, lo cual se interpreta que los valores de este indica-
dor se mantienen equilibrados, ya que no existe una dispersión.

Por otro lado, en el período de pandemia, el cual en la presen-
te investigación abarca el 2020 y 2021, el promedio de las pymes del 
sector estudiado manifiesta valores de 0,0250 y 0,0399; lo que signi-
fica que el rendimiento de estas fue menor en relación con los perío-
dos anteriores; es decir, que se obtuvo menos ganancias con respecto 
a la totalidad de sus activos. En términos de la desviación estándar se 
evidencia valores de 0,1057 y 0,1558, dando como resultado que los 
datos sean uniformes.

Para culminar con el análisis de este indicador, en el 2022 pos-
terior a la pandemia el promedio que se encontró es de –0,1719, un 
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valor menor respecto a los años anteriores, incluso durante el tiempo 
de pandemia. Esto apunta a que el rendimiento de las empresas es-
tudiadas, en promedio, no es tan rentable, basados en su capacidad 
de generar ingresos con concordancia a los activos que poseen las 
mismas. En cuanto a la desviación estándar, se presenta un valor de 
2,8132, lo cual indica que existe una gran dispersión en los datos, lo 
cual afirma lo expuesto anteriormente.

Según los hallazgos, se determinó que la mediana de las pe-
queñas y medianas empresas analizadas experimentaron una varia-
ción moderada a lo largo del período estudiado. La mediana se situó 
en un rango entre el 1,54 % y el 3,20 %, lo que sugiere una distribu-
ción desigual. Durante la crisis de la COVID-19 en 2021, la mediana 
se mantuvo en un 1,54 %, mostrando una resistencia notable ante las 
difíciles condiciones económicas del momento. Esto podría atribuir-
se, entre otros factores, a la implementación de planes nacionales 
que priorizaron el sector de la información y comunicación. Tras la 
pandemia, se observó un aumento del 2,85 %, posiblemente influen-
ciado por aspectos como la flexibilización de normativas, permitien-
do a las organizaciones adaptarse a las restricciones y continuar con 
sus actividades de forma segura.

Adicionalmente, el rango de valores señala que la eficiencia 
en la generación de beneficios de una empresa en relación con sus 
activos totales experimenta variaciones significativas a lo largo de los 
años. Se evidencia una amplia variabilidad entre los valores mínimo 
y máximo, indicando cambios en la rentabilidad y eficiencia operati-
va de una empresa. En ciertos años, el valor mínimo es negativo, im-
plicando pérdidas en relación con los activos totales, mientras que el 
valor máximo señala una capacidad relativamente alta para generar 
beneficios. Estas variaciones pueden atribuirse a ajustes o cambios 
en la estructura de costos, así como a las condiciones del mercado.

Esto podría atribuirse, entre otros factores, a la implemen-
tación de planes nacionales que priorizaron el sector artístico, del 
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entretenimiento y recreativo con propósitos comerciales, promo-
viendo la cultura.

Los resultados encontrados para el indicador ROA para el pe-
ríodo de pandemia fueron considerablemente moderados, a pesar 
de que presentaron una disminución en los mismos. Quizás esto se 
deba a que las pymes no han utilizado sus activos de eficientemente, 
provocando que los ingresos sean inferiores con relación a la tota-
lidad de activos que la empresa tenía en ese momento. Esto se ve 
respaldado por Cueva y Erazo (2021) que demostraron que la renta-
bilidad de las pymes se vio considerablemente afectada en el tiempo 
de pandemia debido a los bajos niveles de facturación.

Margen neto

En la tabla 12 se puede visualizar los datos estadísticos relacio-
nados con el indicador margen neto. 

Tabla 12
Indicador margen neto 

Año Media Desv. estándar Mín. Máx. Mediana

2018 0,023 0,113 –0,946 0,618 0,018

2019 0,033 0,107 –0,814 0,965 0,020

2020 0,001 0,125 –0,743 0,509 0,011

2021 0,017 0,077 –0,583 0,327 0,017

2022 0,020 0,124 –1,008 –1,008 0,022

En el período previo de la COVID-19, 2018 y 2019, el indica-
dor margen neto presenta los siguientes valores: 0,023 y 0,033 respec-
tivamente, lo cual indica que en promedio se ha mantenido y existe 
una variación considerable. En el caso de la variación estándar, sus 
valores fueron de 0,113 y 0,107 respectivamente, por lo tanto, tam-
bién se mantienen sus valores, sin alteraciones ni disminuciones, lo 
cual indica que sus datos se encuentran significativamente uniformes.
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En el período posterior a la pandemia, 2020 y 2021, la media 
presenta valores de 0,001 y 0,017 y, de esta manera, se puede percatar 
el comportamiento de la entidad, debido a que se mantienen varian-
do sus valores. Por otro lado, la variación estándar en estos años es de 
0,125 en el 2020 y 0,077 en el 2021, donde se entiende que existió una 
leve disminución; es decir, que sus datos siguen siendo uniformes 
con una leve inclinación hacia valores bajos.

En el 2022, la media aumentó a 0,020 y la desviación estándar 
también tuvo un crecimiento de 0,077 a 0,124. Por lo tanto, se identi-
fica que el margen neto, lleva consigo un comportamiento levemente 
en crecimiento, el cual expresa uniformidad en el indicador.

En lo que respecta al valor mediano del margen de beneficio 
neto, este fluctuó entre el 1,8 % y el 2,2 % durante los períodos ana-
lizados, indicando que la habilidad de las empresas para transformar 
ventas en ingresos netos ha experimentado variaciones leves y dis-
tribuciones desiguales en toda la industria. Es notable que, en 2021, 
en medio de la pandemia, se logró una mediana del 1,7 %, mostran-
do una notable solidez ante situaciones económicas desfavorables, 
posiblemente influenciada por un plan estratégico para contener la 
propagación del virus COVID-19. Después de la crisis sanitaria, se 
registró un aumento del 2,2 %, señalando una tendencia hacia em-
presas con márgenes de ganancia neta más altos.

El análisis del rango del margen de beneficio neto muestra 
variaciones considerables a lo largo del período estudiado, con mí-
nimos que son negativos, indicando períodos de pérdidas, mientras 
que los máximos muestran cambios significativos, sugiriendo la in-
fluencia de la eficiencia operativa y las condiciones del mercado en 
la rentabilidad de las empresas.

Para este indicador se evidenciaron una caída considerable 
durante el período de pandemia, a pesar de que durante ese tiempo 
la empresa demostró niveles altos de liquidez y la rotación de inven-
tario también fue alta. Probablemente, esto se deba a incrementos 
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en los costos de operación debido a la adaptación a nuevas formas 
de trabajo, como el teletrabajo y la implementación de medidas de 
seguridad sanitaria, que podrían haber elevado los gastos genera-
les. Este resultado concuerda al planteamiento realizado por Cueva 
y Erazo (2021) donde indicó que la rentabilidad de las pymes se vio 
afectada negativamente durante el tiempo de pandemia por diferen-
tes factores, pero especialmente por la caída de las ventas.

Conclusiones

Se puede concluir que existen evidencias estadísticas significa-
tivamente positivas en la situación financiera de las pymes del sector 
de la información y comunicación durante el período de pandemia. 
Se logró identificar que períodos posteriores a la pandemia, arro-
jaron resultados que demuestran un mejoramiento en la situación 
económica de estas empresas a comparación de los años anteriores. 
En el caso de los indicadores de liquidez, el mejor año fue en el 2022, 
debido a que los valores promedios son los más altos, evidenciando 
que las entidades analizadas eran capaces de cubrir sus obligaciones. 

En cuanto a los indicadores de endeudamiento, se demostró 
que en el período 2021 la media de las empresas analizadas tenía más 
activos que deudas mientras que el período 2022 se evidenció que la 
mayor parte de su financiamiento proviene de los fondos ajenos de 
acuerdo con el rango estándar establecido para este indicador, aun-
que en este año se vio una reducción significativa a comparación de 
los otros períodos analizados.

Para los indicadores de gestión de activos, el período que des-
tacó comprende los años 2021 y 2022, en los cuales se vio reflejado 
cómo la empresa mantuvo un gran desempeño, trayendo consigo un 
alto nivel en sus resultados; un mayor flujo de entrada de dinero, 
debido a que hubo un mayor movimiento en el inventario, y la re-
caudación de cuentas por cobrar aumentó en el período mencionado 
previamente. 
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Finalmente, los indicadores de rentabilidad indican que en el 
año 2021 arrojó resultados positivos en el análisis previamente rea-
lizado, donde se logró visualizar la alta efectividad de las empresas 
para equilibrar sus costos y gastos, logrando en ese período una ma-
yor eficacia al momento de generar utilidades, administrando costos 
con el fin de determinar ganancias con relación a los recursos inver-
tidos por los socios o accionistas.

En cuanto a la hipótesis de la investigación, esta no fue corro-
borada, dado que los resultados indican que en general no ocurrió 
un comportamiento negativo del sector durante la pandemia, sino 
más bien un desempeño favorable. 
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