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A B R E V I AT U R A S

Mipymes: micro, pequeña y mediana empresa.

smmlv: salario mínimo legal mensual vigente.

Pymes: pequeña y mediana empresa.

rues: Registro Único Empresarial y Social. 

Confecámaras: Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio.

eva: valor económico agregado.

spss: estadísticas GradPack y Faculty Pack.





P R Ó LO G O

La pequeña y mediana empresa (pyme) es un elemento fundamental para el 
desarrollo, aproximadamente el 90 % de las empresas alrededor del mundo se 
encuentran en esta categoría. En Colombia aportan más del 40 % del producto 
interno bruto.

Revisar, analizar y proyectar lo que hacen las pymes a través de los grupos de 
investigación constituye no solo una oportunidad sino un deber de las entidades e 
instituciones. Conocer lo que hacen las empresas y cómo se desarrollan le da valor 
agregado a la región.

Ocaña, por supuesto, navega entre la pequeña y la mediana empresa. En la región el 
desempleo supera el 30 %, por eso este tipo de organizaciones son las que asumen 
la responsabilidad de subir la empleabilidad, asegurar empleos dignos y ajustados 
a la ley y luchar contra fenómenos como los altos impuestos, el contrabando y los 
elevados costos de producción. 

Los empresarios, comerciantes y profesionales han luchado contra viento y marea 
para no desfallecer y evitar el cierre de sus negocios como sucede en muchos casos. 
Por eso es muy importante la reflexión que presentan las autoras en este libro, ya 
que analizan las costumbres empíricas que tienen los procesos administrativos y 
contables de las empresas para revisar, apegados a los lineamientos nacionales e 
internacionales, cómo lo hacen.



El enfoque financiero desde la gestión permite que se evalúe la liquidez, la 
rentabilidad, el endeudamiento, la inversión, la generación o la destrucción de 
valor. Un buen desempeño en la gestión financiera abre las puertas a muchas 
oportunidades y hace más fácil la vida de estas empresas.

En la evaluación realizada a cinco empresas de diferentes sectores es fácil concluir 
que, si bien buscan estar en una mejor posición desde el punto de vista de 
crecimiento, el hecho de no contar con los elementos y el personal idóneo desmejora 
sus propósitos y objetivos empresariales.

Los invito a que tomemos un tiempo para leer, conocer y analizar la gestión 
financiera desde este particular estudio de caso. 

Hever Augusto Páez Quintana



CAPÍTULO 1

E S TA D O  D E
L A  C I E N C I A

La estructura empresarial de la economía colombiana está conformada 
principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas, siendo estas 
“organizaciones económicas que desarrollan actividades industriales, comerciales 
y de servicios que combinando capital, trabajo y medios productivos obtienen 
un bien o un servicio destinado a satisfacer diversas necesidades para un sector 
y un mercado determinado” (Jaramillo, 2005, p. 104); las mipymes son el motor 
generador de desarrollo económico en el país. Con la creación de las leyes 590 y 905 
de 2004, donde se categorizan estas empresas (tabla 1), se han generado espacios 
para crear incentivos y condiciones que contribuyan a la permanencia de estas en 
el tiempo.

Tabla 1. Clasificación de las mipymes

Empresa Número de trabajadores Activos totales por valor
Microempresa

**
Planta de personal no superior a los 
diez (10) trabajadores.

Inferior a quinientos (500) smmlV / 
excluida la vivienda.

Pequeña
**

Planta de personal entre once (11) y 
cincuenta (50) trabajadores.

Entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) smmlV.

Mediana
**

Planta de personal entre cincuenta 
y uno (51) y doscientos (200) traba-
jadores.

Entre cinco mil uno (5.001) a treinta 
mil (30.000) smmlV.

Fuente: Decreto 957 de 2019 (Ministerio de Industria y Comercio).
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Estas organizaciones, a través del tiempo, se han convertido en un factor esencial 
de desarrollo económico y productividad en el país. Según cifras de El empleo 
(2018) las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,9 % de los 
establecimientos productivos y aportan el 40 % del producto interno bruto nacional 
y, a su vez, generan el 80 % del empleo del país.

En este sentido, las pymes son de gran importancia para el sistema económico, ya 
que contribuyen con creación de empleo, ingresos para la nación, productividad y 
competitividad en el territorio colombiano. Según el Registro Único Empresarial y 
Social (rues), en el país el 94,7 % de las empresas son microempresas y 4,9 % son 
pequeñas y medianas (Semana, 2016).

Sin embargo, las pymes se caracterizan por durar periodos muy cortos de tiempo 
en el desarrollo de sus actividades debido, principalmente, a la falta de decisiones 
que contribuyan a minimizar sus posibilidades de fracaso. De acuerdo a estudios 
de Confecámaras (2016) “las unidades económicas que inician sus operaciones en 
el segmento de grandes empresas registran una tasa del 71,4 %, las medianas 68 %, 
las pequeñas 60 %; sin embargo, para el caso de las microempresas su supervivencia 
es del 29,1 %”, es decir, entre más pequeñas son tienen menos probabilidades de 
sobrevivir.

Estas organizaciones empresariales, que se enfrentan a un entorno económico 
competitivo, deben estar preparadas en productividad, innovación y competitividad 
de la mano con las decisiones financieras para que se mantengan y crezcan en el 
tiempo.

Si la gestión empresarial se observa desde los logros que han tenido las estrategias 
corporativas para cumplir con los objetivos de las áreas funcionales de la organización 
(mercadeo, producción, talento humano y finanzas) es preciso destacar que se 
debe realizar una adecuada administración financiera en conjunto con la toma de 
decisiones estratégicas para garantizar la permanencia de las empresas.

No obstante, no solo por el hecho de mantener su permanencia las empresas tienen 
una responsabilidad con la sociedad, según lo expresa Robledo (2006) “Hay una 
sola responsabilidad social de las empresas que no es más sino la utilización de sus 
recursos y el diseño de actividades para incrementar sus utilidades”.

Situación del municipio de Ocaña

El municipio de Ocaña está ubicado sobre la cordillera oriental, en una zona 
montañosa; se comunica por vía terrestre con Cúcuta de Norte de Santander y con 
Rio de oro y Aguachica del departamento del Cesar (Alcaldía Municipal de Ocaña, 
2016); de acuerdo con esta ubicación geográfica su comportamiento económico 
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principal se ha desarrollado en el ejercicio comercial de productos agrícolas que 
son demandados por la población ocañera y de la Costa Atlántica.

Este desarrollo económico, principalmente caracterizado por micro, medianas 
y pequeñas empresas, presenta sintonía con la composición empresarial 
de Colombia. Se puede especificar que el municipio se ha posicionado en el 
contexto departamental como una economía importante para Norte de Santander, 
desarrollando la comercialización de bienes y productos como actividad económica 
principal (Arévalo, 2012).

De acuerdo con las cifras reportadas en la Cámara de Comercio de Ocaña en 
febrero de 2018, hay 57 pequeñas y medianas empresas, las cuales son personas 
jurídicas registradas y obligadas a llevar contabilidad. Esta clasificación se puede 
observar en la figura 1.

Figura 1. Empresas renovadas en Cámara de Comercio de Ocaña (2018)
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Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio de Ocaña (2018)

La estructura empresarial de Ocaña es importante para la economía de Norte de 
Santander por su distribución geográfica e intercambio comercial. Teniendo en 
cuenta que las personas jurídicas, por exigencias legales, son las organizaciones 
que registran las operaciones diarias en una contabilidad, es de vital importancia 
conocer cómo estas se encuentran financieramente en un entorno económico 
regional. 

En un mundo cada vez más globalizado y competitivo es fundamental que las 
empresas realicen continua y periódicamente una evaluación estratégica, enmarcada 
dentro de un entorno económico cambiante, del desempeño interno, ya que de ello 
se desprende el conocimiento de la situación financiera y contable que se vive en 
el presente, el cual es fundamental para realizar proyecciones a corto, mediano y 
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largo plazo, y establecer estrategias para la permanencia de estas organizaciones 
en el sector productivo regional y nacional.

Contrario a la premisa anterior, un estudio realizado a las empresas del sector de 
alimentos de Ocaña en 2011 demuestra que el manejo de la información contable 
se sustentaba solamente en registros contables en los que hay ausencia de estados 
financieros que muestren la realidad económica de la empresa, dejando sus 
decisiones más en opiniones que en datos contables y análisis financiero (Peñaranda, 
et al., 2012).

También hay otros estudios que demuestran cómo las empresas se han volcado a 
un sistema de información más consolidado que les permita la toma de decisiones, 
por ejemplo, el estudio realizado a la Asociación de Amigos Usuarios Acueducto 
Independiente Barrios Santa Clara, José Antonio Galán y Bermejal (Adamiuain) 
muestra la consolidación de un sistema de contabilidad como fuente primaria para 
la toma de decisiones, el progreso en indicadores de rentabilidad y los compromisos 
con la sociedad en la emisión del Balance social (Quintero y Mora, 2015).

Para Chinchilla y Galvis (2016), el estudio financiero realizado a la empresa ocañera 
Inmobiliaria Serviarrendar Ltda. da cuenta de un proceso de gestión contable y 
financiera de acuerdo con los requerimientos de ley. La aplicación de indicadores 
financieros arrojó un buen desempeño en la rentabilidad, además, se estableció 
un plan de prevención de riesgos administrativos y financieros que permite la 
adecuada toma de decisiones.

Sin embargo, y de acuerdo con lo planteado anteriormente sobre el comportamiento 
de las pymes en Ocaña, no se conoce con exactitud la evolución que han presentado 
las empresas, por lo tanto, falta conocimiento para establecer cómo se encuentran 
financieramente al afrontar un entorno económico que pueda sacarlas del mercado 
si no toman las decisiones financieras adecuadas.

Se observa la gestión financiera desde el cumplimiento del objetivo básico financiero 
(Ortiz, 2018), el cual es incrementar el valor de la organización en concordancia con 
las perspectivas del accionista de maximizar su capital sin dejar de lado el bienestar 
de los stakeholders; es decir, el incremento de la inversión es proporcional al 
cumplimiento de los dueños con los clientes, trabajadores y demás grupos de interés. 
El estudio de la gestión financiera garantiza la permanencia de las empresas en 
términos de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, flujo de caja y valor económico 
agregado, además, permite conocer las fortalezas y falencias para tomar decisiones 
que contribuyan al mejoramiento de la estructura financiera del sector privado, 
al aumento de la riqueza de sus inversionistas y al desarrollo socioeconómico de 
la región. Por otra parte Espejo et al. (2017) sostienen que una de las maneras de 
incrementar el valor de las empresas y generar riqueza para los accionistas está 
directamente relacionada con la manera de apalancarse.
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Las pymes son personas jurídicas que requieren un análisis que les permita 
determinar si se está realizando una adecuada gestión financiera en términos de 
liquidez, rentabilidad, endeudamiento e inversión para que puedan identificar 
las variables que inciden en el proceso y las actividades que están agregando 
o destruyendo valor. Analizar la gestión financiera bajo la perspectiva del 
cumplimiento del objetivo básico financiero también garantiza maximización 
de la riqueza, volumen de ingresos, control de gastos y adecuada inversión en el 
capital de trabajo tomando en cuenta los principios generadores de valor, tal como 
lo establecen los principios teóricos bajo el criterio de García (2003):

La teoría sobre generación de valor y eVa y la gerencia financiera de las or-
ganizaciones está cambiando. Además de la preocupación por los resultados 
reflejados en indicadores como los márgenes de utilidad y la relación precio 
ganancia, el crecimiento en las ventas y las utilidades netas, entre otros, los 
empresarios y gerentes están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos 
que tienen relación con las perspectivas de largo plazo de las entidades que 
poseen o administran, las cuales no pueden desligarse del propósito de au-
mento del valor de la organización. (p. 6)

Así mismo, en Colombia el sector empresarial acostumbra a evaluar su gestión 
financiera de forma tradicional, sin embargo, las nuevas dinámicas en contextos 
globales hacen necesario volcarse a indicadores de medición más actualizados, 
los cuales permitan conocer la generación de valor y la alineación de la gerencia 
con la planeación estratégica que conlleve al incremento del valor de la empresa 
(García y Montes, 2018).

De acuerdo con las dinámicas mundiales sobre las decisiones financieras que 
permiten desarrollo económico en un ámbito empresarial, la investigación analizó la 
gestión financiera en términos de decisiones de liquidez, rentabilidad, financiación 
y comportamiento en la gestión empresarial de cinco empresas que representa el 
80 % de generación de ingresos de los principales sectores económicos (comercial, 
construcción, servicios de salud, servicios públicos y entidades sin ánimo de 
lucro) de la ciudad de Ocaña. Se realizó un análisis individual de cada empresa y 
un comparativo sectorial, lo cual permitió conocer cómo se están ejecutando las 
decisiones financieras en las pequeñas y medianas empresas en los cinco años de 
estudio.

La investigación se fundamentó en aspectos teóricos formulados en el contexto 
internacional, nacional y regional, según variables como la gestión financiera y las 
pequeñas y medianas empresas, como se describe a continuación. 

En el contexto internacional las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen 
una parte sustancial de la economía en el mundo; Según la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (2005) las pymes constituyen más del 90 % de las 
empresas de los países del mundo. Así mismo, en los países de América Latina las 
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pymes constituyen una fuerza económica, pues forman cerca del 85 % del sistema 
empresarial y generan empleos en un 50 % (Raufflet et al., 2012).

Las pymes son fuente de desarrollo económico en cada nación, contribuyendo al 
crecimiento y a la creación de empleo; pero a su vez se observa que, muchas veces, 
no aprovechan los beneficios jurídicos, tributarios y financieros que cada país les 
otorga para el desempeño en sus resultados financieros. A su vez, en la mayoría 
de casos, las pymes que fracasan lo hacen porque sus decisiones operativas no son 
guiadas desde una buena gestión financiera.

Importancia de los indicadores financieros en la pymes

El desconocimiento de la inversión, la inadecuada administración del efectivo y 
del capital de trabajo y la adquisición de niveles de endeudamiento altos teniendo 
rentabilidades bajas conlleva a la destrucción de valor en las organizaciones y, en un 
tiempo corto, a la liquidación de estas empresas por las malas decisiones financieras. 
En contraste con la premisa anterior, las mipymes deben apropiarse del adecuado 
manejo de la gestión financiera alineado con un direccionamiento estratégico que 
lleve a la generación de valor (Castillo y Villareal, 2012). En este sentido, se puede 
evidenciar que las decisiones financieras son claves para el éxito, el crecimiento, la 
creación de empleo, el bienestar del entorno y la permanencia de las pymes.

En el contexto nacional las mipymes se han convertido en motor principal de la 
economía colombiana, tal como lo expresa Portafolio “Las mipymes representan 
el 96,4 % de los establecimientos empresariales de Colombia, generan el 80,8 % del 
empleo del país, y tienen presencia en los diferentes sectores productivos” (2009).

Las pymes en Colombia generan el 80 % de empleo en el país y representan alrededor 
del 35 % de Producto Interno Bruto; igualmente, están conformadas por personas 
naturales y jurídicas a nivel andino. Según Bliek (2018):  “en los países andinos 
representan el 94 % del universo empresarial, siendo el motor más importante de 
empleo”. También lo enunció la cuarta edición del estudio de Brother International 
Corporation ‘Visión pymes 2018’, el cual analizó a 801 propietarios y gerentes de 
pequeñas y medianas empresas en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, 
encontrando que tienen entre tres y 100 empleados: “el 77 % prefiere mantener el 
personal actual e invertir en productividad. El 18 % dice que contrataría a nuevos 
empleados, mientras que sólo 4 % piensa reducir el número de sus trabajadores” 
(El Espectador, 2018).

El gerente, propietario o administrador tiene la intención de mantener la creación 
de empleo si los resultados de las empresas son óptimos al generar recursos. 
Sin embargo, para las pymes los desafíos de la economía las obliga a mejorar en 
competitividad. Las organizaciones experimentan retos económicos, administrativos 
y financieros de manera permanente para conseguir sus propósitos (Marín y López, 
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2015), lo que hace necesario que fortalezcan, de manera sistémica, todas las áreas 
que componen la organización para que puedan ser más competitivos.

El Financiero (2015) analiza la permanencia en el mercado de estas organizaciones:

Los emprendedores generalmente inician con mucho entusiasmo la creación 
de su empresa y dentro de sus propósitos ciertamente está el tener éxito; sin 
embargo, muchas de ellas especialmente las más pequeñas no alcanzarán 
una edad de madurez o de consolidación y desaparecen en poco tiempo. 

De acuerdo con esto, Dinero (2019) afirma:

En los países en desarrollo entre un 50 % y un 75 % dejan de existir durante los 
primeros tres años y la principal razón es que el negocio no es rentable; esto 
debido a los problemas de infraestructura, financiación y acceso a un merca-
do más competitivo.

Igualmente, la falta de gestión conlleva a que los resultados no sean los mejores a 
causa del poco control de los gastos, la falta de planeación de ingresos, el inadecuado 
manejo del capital de trabajo o la destrucción de valor en el desarrollo de sus 
actividades empresariales.

Dinero (2019) sustenta que:

En los emprendimientos más pequeños no se consideran los costos fijos al 
definir los costos totales, y encuentran que muchos no saben diferenciar los 
gastos personales de los relacionados con el negocio, con lo que dificulta la 
evaluación de la rentabilidad de la actividad.

De ahí la importancia en medir, en términos financieros, cómo es el comportamiento 
empresarial de las pymes como generadoras de empleo y productividad. González 
(2011) propone que mediante la toma de decisiones financieras adecuadas en niveles 
de inventario, capital de trabajo, endeudamiento y rentabilidad se puede acceder a 
financiación que permita generar productividad y competitividad.

Como la mayoría de las empresas en el país son pymes es de vital importancia que 
se analicen los resultados financieros a la hora de tomar decisiones que involucren 
a todas las áreas de la organización empresarial.

Bajos los preceptos enunciados por Correa et al. (2009), en el contexto empresarial 
debe definirse un modelo de gestión financiera integral en donde se integren 
todas las áreas para cumplir con los objetivos de las organizaciones. Es de suma 
importancia que la contabilidad, las finanzas y la planeación se integren para 
la correcta toma de decisiones, que permitan a la organización una evaluación 
constante.
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La investigación permitió determinar cómo las organizaciones pertenecientes a 
las pequeñas y medianas empresas realizan una gestión financiera que propicia 
la destrucción de valor, dado que la mayoría de las organizaciones direccionan la 
administración de sus inversiones pero arrojan resultados que no satisfacen el costo 
de capital, obteniendo rentabilidades inferiores a este costo. Aunque la liquidez se 
refleje en sus estados financieros, en el ejercicio de la operatividad los indicadores 
de actividad y eficiencia reflejan que no están siendo eficientemente administrados.



Metodología de investigación

La investigación planteó una metodología de investigación descriptiva en donde, 
de acuerdo al grado de profundidad del estudio y el fenómeno estudiado, se 
establecieron comportamientos entre variables financieras que permitieran 
comprobar la relación de estas en la toma de decisiones, asociando el éxito o el 
fracaso de las organizaciones con la relación de las variables, lo cual concuerda con 
lo estipulado por Arias (2006): 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho fenó-
meno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 
cuanto a la profundidad de los conocimientos se refieren. (p. 22)

Se diseñó una investigación de campo, para la cual se aplicó un instrumento que 
permitió identificar las características principales de las organizaciones mediante 
la observación de sus políticas financieras y contables.

Se tomaron fuentes primarias al recolectar la información por medio de la 
aplicación de una encuesta a los directivos de las pymes, también se recogieron 
fuentes de información secundaria que fueron estipuladas con los informes 
creados por los distintos organismos encargados de generar las estadísticas a nivel 
regional y nacional. Se estableció un enfoque cuantitativo que se fundamenta en un 
esquema deductivo y lógico, el cual busca formular preguntas de investigación para 

CAPÍTULO 2

M AT E R I A L E S  Y 
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posteriormente probarlas, se sustenta en la medición estandarizada y numérica, 
utiliza el análisis estadístico reduccionista y pretende generalizar los resultados de 
sus estudios mediante muestras representativas (Hernández et al., 1998).

Por otra parte, el diseño metodológico estableció que la población estudiada en 
la investigación se representa en personas jurídicas de Ocaña y, según datos de la 
Cámara de Comercio de Ocaña, hace referencia a 57 empresas consideradas como 
pequeñas y medianas empresas.

La muestra fue considerada como un subconjunto representativo y finito que 
se extrae de la población accesible, de la cual se obtuvo la información para el 
desarrollo del estudio y se efectuó la medición y la observación de las variables 
observadas en el objeto de estudio.

El tamaño de la muestra se estimó únicamente con la población constituida por 
empresas consideradas como pymes. El método de muestreo utilizado fue no 
probabilístico de tipo intencional, en este caso las empresas fueron escogidas con 
base a criterios preestablecidos por el investigador. 

Como criterio de selección para la muestra fueron tomadas las organizaciones que, 
según datos de Cámara de Comercio de Ocaña, generaron el mayor número de 
ingresos en el tejido empresarial constituido por pequeñas y medianas empresas. En 
este orden de ideas, las empresas seleccionadas representan el 80 % de los ingresos 
de las pymes, los cuales ascendieron a $ 110.343.781.071 y están distribuidos de 
la siguiente manera: en la empresa de servicios públicos $ 56.415.292.999, en la 
empresa de construcción $ 19.424.784.916, en la empresa de servicios de salud 
$ 19.395.341.000, en la empresa comercial $ 14.110.497.061 y en la empresa sin 
ánimo de lucro $ 997.865.095. Se constituyó el análisis de las dinámicas financieras 
de estas organizaciones como un elemento primordial para la toma de decisiones 
de las empresas de Ocaña.

Técnicas y herramientas de recolección de datos

La técnica, según Arias (2006), es la manera de obtener la información, mientras 
que el instrumento es el medio tangible o material que se emplea para recoger y 
almacenar la información. En el marco de la investigación la técnica a considerar 
fue la encuesta personal que se realizó mediante un cuestionario estructurado, el 
cual se aplicó en las pymes seleccionadas de acuerdo con los criterios establecidos 
en el método de muestreo.
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Análisis de la información

Una vez recolectada la información se procedió a su tratamiento con el fin de dar 
respuesta a los objetivos del estudio. La sistematización y procesamiento de los datos 
cuantitativos resultantes de las encuestas se efectuó con el programa spss versión 
20, haciendo visibles los resultados mediante gráficas o tablas según la cantidad 
de información a visibilizar.





A nivel empresarial, desarrollar el análisis financiero es fundamental para la 
toma de decisiones porque a partir de los indicadores es posible efectuar acciones 
estratégicas que ayuden en el desarrollo de los procesos y actividades. Realizar el 
análisis de solvencia y de liquidez no solo brinda la posibilidad a los empresarios 
de estudiar las obligaciones que se tienen en el corto y mediano plazo, sino que, 
además, mide la capacidad para sufragar gastos. Cabe mencionar que cada uno 
de dichos indicadores juega un papel preponderante en el ámbito organizacional, 
para tener una mejor perspectiva al respecto en la figura 2 se expone cada uno de 
los indicadores de liquidez con su respectiva fórmula.

Figura 2. Indicadores financieros de liquidez

• Razón 
corriente: 
mide la 
disponibilidad 
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el corto plazo.

Fórmula:
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plazo, sin salir 
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Fórmula: 
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"n" días: Capacidad 
para cubrir 
obligaciones que 
vencen a "n" días, con 
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Fórmula: 
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Fuente: elaboración propia a partir del libro de análisis financiero aplicado bajo niif (Ortiz, 2018).

CAPÍTULO 3
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Se desarrolló, en primera medida, un análisis financiero de cada empresa con el 
fin de determinar de forma individualizada cómo ha sido el comportamiento de 
la liquidez desde el análisis de los estados financieros de las empresas que hicieron 
parte de la muestra, siendo importante destacar que éstas hacen parte del sector 
servicios, comercial, servicios de salud, sin ánimo de lucro y construcción. A 
continuación, se detallará cómo fue el comportamiento individualizado de cada 
empresa pertenecientes a estos cinco sectores que permitieron conocer cómo la 
liquidez ha sido importante para la toma de decisiones en las pymes.

Liquidez en empresas de servicios públicos

El servicio público domiciliario es el que reciben las personas en su domicilio o lugar 
de trabajo y sirve para satisfacer las necesidades básicas de bienestar y salubridad 
de la población, las cuales son, de conformidad con el Artículo 1º. de la Ley 142 de 
1994, los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución 
de gas combustible, telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil del 
sector rural (Aguas de Cartagena, 2018).

Estos servicios públicos están relacionados con la función del Estado, siendo 
responsable de prestar un servicio eficiente y asegurando, mediante un ordenamiento 
jurídico, el propósito de ejercer control y vigilancia mediante entidades como las 
comisiones de regulación y la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios.

De acuerdo con la infraestructura, el proceso y el desempeño de sus actividades 
durante los años de estudio, se procede a realizar un análisis de los estados financieros 
de la compañía, estableciendo cómo ha sido la composición y el comportamiento 
de la liquidez de esta organización.

Para el análisis de la estructura financiera de la organización, según las cifras 
expresadas en el balance general, la empresa cuenta con un promedio de inversión 
en activos totales de $ 7.637.296.506, los cuales han ido aumentado a través del 
tiempo, como se observa en la figura 2. Representaban $ 5.737.224.030 en 2013 
y aumentaron en un 79 % al pasar a $ 10.260.157.000, tomando en cuenta que la 
organización aumentó su nivel de inversión para el desarrollo de su objeto social.
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Figura 3. Activo total sector servicios públicos de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Niño (2017) asegura:  “en mi experiencia, cerca del 70 % de las empresas medianas y 
pequeñas terminan perdiendo las utilidades acumuladas, derrochando las mismas 
o adquiriendo activos improductivos o que no hacen parte del giro ordinario 
del negocio”. Esta afirmación ratifica que para la pequeña y mediana empresa la 
inversión en activos es relevante siempre y cuando represente retorno en utilidades, 
siendo conveniente realizar una planeación adecuada que contribuya la toma de 
decisiones adecuadas en torno a este propósito.

La inversión está representada en mayor concentración en activos que se convierten 
en efectivo en tiempo inferior a un año, entre el 2013 y 2014, a partir del 2015 
cambió su inversión a largo plazo, como se observa en la figura 4.

Figura 4. Comportamiento de los activos corrientes y no corrientes del sector  
servicios públicos de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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 “El activo corriente de una empresa puede hacerse líquido, convertirse en dinero en 
menos de doce meses” (Economipedia, 2016). La empresa de servicios públicos de 
Ocaña, en promedio, mantuvo unos activos circulantes de $ 3.531.188.317 durante 
los cinco años de estudio, se espera que esta inversión se convierta en efectivo en 
menos de un año para que pueda reinvertirse y aportar al desarrollo de la actividad 
económica.

Ante esta premisa es necesario precisar que para la organización los activos 
corrientes representan un 47,24 % del total de los activos en los años de estudio, 
de los cuales los deudores son los que tienen mayor participación con un 73 %, ya 
que en promedio ascienden a $ 2.466.293.377.

Tabla 2. Comportamiento del activo corriente del sector servicios públicos 
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Activo corriente

Efectivo $ 533.130.947 $ 422.794.924 $ 473.765.500 $1.023.587.000 $700.635.000 $ 630.782.674

Deudores $ 2.239.100.100 $ 2.653.553.549 $ 2.383.891.236 $ 2.489.396.000 $ 2.565.526.000 $ 2.466.293.377

Inventarios $ 148.972.378 $126.162.021 $ 184.294.932 $ 359.898.000 $ 438.161.000 251.497.666

Intangibles $0 $0 $0 $223.443.000 $4.410.000 45.570.600

Total  
activo 
corriente

$ 2.921.203.425 $ 3.202.510.494 $ 3.041.951.668 $ 4.096.324.000 $ 3.708.732.000 $ 3.394.144.317

Fuente: elaboración propia.

Tal como se observa en la figura 5, el dinero que adeudan los terceros entre el 2013 
y el 2017 son los activos de corto plazo que se han mantenido con mayor inversión, 
afectando notablemente la liquidez de la compañía, aunque ha sido fluctuante el 
aumento debido a los problemas de recuperación de cartera años 2014, 2016, 2017. 
También se observa que las estrategias realizadas en 2013 y 2015 contribuyeron 
para disminuir los niveles de deudores de la organización.

Figura 5. Análisis del activo corriente del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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De acuerdo con lo observado se puede decir que la rotación de cartera de la empresa 
ha empeorado y las estrategias implementadas por la organización no han sido 
efectivas, siendo en la más baja en el último año de estudio con una rotación de 
tan solo 5,28 veces en el año, representado el retorno de efectivo por las ventas a 
crédito cada 68 días, tal como se observa en la figura 6.

Esta problemática puede generar problemas de liquidez en relación con las 
obligaciones a corto plazo. Es importante que la gerencia formule estrategias que 
contribuyan a mejorar este aspecto, dado que, en el instrumento aplicado el gerente 
financiero, se expresa que por ser una empresa de servicios públicos el pago se 
debe realizar a más tardar 15 días después de la emisión de la factura, sin embargo, 
comparado con las cifras financieras se están demorando 61 días para recuperar el 
dinero adeudado por los usuarios del servicio.

Figura 6. Rotación de cartera en veces y días del sector servicios públicos de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, los activos circulantes en orden de representación para la compañía 
se encuentran en el efectivo con un promedio de $ 630.782.674 en los cinco años, 
siendo el 2016 el año en el cual se reflejó mayor inversión en efectivo, ascendiendo 
a $ 1.023.587.000 y el 2014 fue el año con menor inversión, teniendo $ 422.794.924, 
siendo la inversión en esos años, necesaria para el cumplimiento inmediato de las 
obligaciones a corto plazo.

En cuanto al inventario, por ser esta empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios no cuenta con concentración alta de inventario, dado que el inventario 
que mantienen es solo para la prestación del servicio, siendo este en promedio 
$ 291.497.666; representado tan solo el 7 % de los activos que se convierten en 
efectivo en tiempo inferior a un año y observándose que dicha inversión ha 
aumentado año a año. Cabe resaltar que por las características del servicio público 
no se convertirá en efectivo sino en un gasto al momento de ser utilizado por la 
compañía. 
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Si se observa la rotación de inventarios desde el tiempo en que se liberan los 
productos para ser utilizados en la prestación del servicio se puede afirmar que en 
promedio rota 9,3 veces año, es decir, que cada 42 días se requiere la utilización de 
estos productos. Según el gerente financiero es relevante el control constante de 
estos productos según los requerimientos de la planta de producción. Se recomienda 
que no solo se establezcan máximos y mínimos ocasionalmente sino se instaure 
control constante. 

Figura 7. Rotación de inventarios en veces y días del sector servicios públicos  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Se hace necesario recomendar que realicen control de la rotación de inventarios, ya 
que se identificó esta falencia en la organización. La convertibilidad de efectivo en 
corto plazo está determinada por el efectivo recaudo de dinero y el mantenimiento 
del efectivo generado por el desarrollo de su objeto social.

Igualmente, al observar la inversión de activos que se convierten en efectivo después 
de un año se encontró que, de acuerdo con el desarrollo del objeto social de la 
empresa, su inversión en gran medida se dirige al rublo de Propiedad de planta y 
equipo en un 93,90 % de los activos a largo plazo, en la planta de tratamiento de 
agua, terrenos, edificios y relleno sanitario en promedio se gastan $ 3.827.788.679, 
aumentando su inversión año a año, como se observa en la figura 8.
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Figura 8. Análisis del activo no corriente del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La óptima utilización de estos bienes contribuye al desempeño financiero de 
la empresa, es necesario que la empresa controle estos activos para que sean 
productivos y generen utilidades (Aguiar, 2017).

Al analizar la productividad del capital de trabajo se observa que este indicador ha 
ido disminuyendo a través del tiempo, tal como se muestra en la figura 9. Pasa de 
3,80 en 2013 a 2,52 en el 2017, lo que indica que no ha sido efectiva la productividad 
de los activos fijos de la compañía. La inversión realizada no proporcionó la ventas 
necesarias para mejorar productividad, premisa que hace reflejar que existen activos 
improductivos que no generan las ventas para mejorar este indicador.

Figura 9. Figura 9. Productividad del activo fijo del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Este indicador se vio afectado porque la inversión realizada a la propiedad de planta 
y equipo no generó las ventas adecuadas para precisar que los activos son altamente 
productivos, debido a que entre más se invirtió en activos el crecimiento en ventas 
fue menor, tal como se expresa en la tabla 3.

Tabla 3. Comportamiento productividad del activo fijo del sector servicios públicos  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Producti- 
vidad de 

activo 
fijo

Año 2013 Año 2014 Incre- 
mento Año 2015 Incre- 

mento Año 2016 Incre- 
mento Año 2017 Incre- 

mento

Ingreso- 
ventas

$9.942.768. 
853

$ 10.300.949. 
359 3,60% $10.869.579. 

787 5,50% $ 11.444.981. 
000 5,29% $13.857.014. 

000 21,10%

Activo  
fijo

$ 2.613.978. 
910

$ 2.872.982. 
279 9,90% $ 2.692.743. 

205 -6,30% $ 5.467.307. 
000

103, 
04%

$ 5.491.932. 
000 0,50%

Fuente: elaboración propia.

La liquidez, según Lawrence y Michael (2005), es la  “capacidad de la empresa para 
atender sus gastos diarios y sus obligaciones en el corto plazo” (p. 15). La razón 
corriente es el indicador que mide con cuántos activos convertibles a efectivo en 
corto plazo cuenta la empresa para pagar las obligaciones en el mismo periodo de 
tiempo. En los indicadores se puede observar que en promedio la empresa cuenta 
con un buen índice de liquidez, ya que para enfrentar sus deudas la organización 
contaba con $ 2,02 de activos para cada pasivo en corto plazo adeudado; tal como 
se refleja la figura 10.

Figura 10. Análisis de la razón corriente del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Si si el nivel de deuda de los clientes no disminuye la liquidez se afectará 
considerablemente dado que no se contará con el dinero suficiente para hacer 
frente a las obligaciones a corto plazo y seguir invirtiendo en capital de trabajo de 
la compañía.
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Tabla 4. Análisis de la razón corriente sin incluir clientes del sector servicios  
públicos de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Análisis de la razón corriente sin incluir los clientes de la empresa

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017

Activos 
corrientes $ 2.921.203.425 $ 3.202.510.494 $ 3.041.951.668 $ 4.096.324.000 $ 4.393.957.000 

Clientes $ 1.255.454.232 $ 1.569.379.678 $ 1.202.641.310 $ 1.766.045.000 $ 1.470.927.000 

Activos 
corrientes 
sin clientes

$ 1.665.749.193 $ 1.633.130.816 $ 1.839.310.358 $ 2.330.279.000 $ 2.923.030.000 

Pasivos 
corrientes $ 1.261.926.107 $ 1.512.167.855 $ 1.673.075.212 $ 1.951.334.000 $ 2.485.330.000 

Razón 
corriente $ 1,32 $ 1,08 $ 1,10 $ 1,19 $ 1,18 

Fuente: elaboración propia. 

Es necesario que se mejoren las políticas de recaudo de cartera para optimizar 
la liquidez y los recursos de la organización. Por otra parte, la prueba ácida es el 
indicador que determina la liquidez sin tener en cuenta los inventarios con los que 
cuenta la empresa para la venta; en la empresa la prueba ácida no se convertirá en 
efectivo porque son materiales para mantenimiento de la maquinaria y equipo.

La empresa cuenta con liquidez en todos los años de estudio, siempre y cuando 
se recaude la cartera de la organización para poder enfrentar las obligaciones en 
corto plazo.

Figura 11. Análisis de la prueba ácida del sector servicios públicos de las pymes de  
Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La gestión que la gerencia realice con los activos corrientes resulta de vital 
importancia para el cumplimiento financiero. Al analizar la importancia de estos 
activos corrientes del 2013-2017 se evidencia una gran participación en la inversión 
total, pero ha ido disminuyendo (figura 12) porque se hizo mayor inversión en 
activos de largo plazo, como la Propiedad de planta y equipo.
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Figura 12. Importancia del activo corriente del sector servicios públicos de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Observado el capital de trabajo como  “la diferencia entre los activos corrientes 
de la empresa y sus pasivos corrientes” (Rizzo, 2007) y teniendo en cuenta que 
la administración eficiente de las cuentas por cobrar y los inventarios depende la 
viabilidad de las operaciones, se puede decir que la empresa de servicios públicos 
cuenta con una liquidez que permite poseer capital de trabajo para los compromisos 
adquiridos.

Es así como, según las partidas del balance general, la empresa cuenta con dinero 
para garantizar la prestación del servicio según el capital de trabajo entre 2013 a 
2017. Los niveles de este indicador han presentado variaciones de aumento entre 
2014 y 2016 por el aumento de la inversión en propiedad de planta y equipo y han 
presentado disminución en 2015, 2016 y 2017 por el aumento de la financiación 
con terceros en el corto plazo, como se presenta en la figura 13.

Figura 13. Capital de trabajo del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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La gestión de las cuentas por cobrar y los inventarios es una base fundamental 
para mantener el capital de trabajo, tal como lo expresa Jiménez, et al. (2013): “la 
importancia del capital de trabajo radica en conocer el tiempo que pasa el dinero 
en cuentas por cobrar e inventario hasta su recuperación”. Es importante que la 
organización realice una adecuada recuperación de cartera, también es preciso 
conocer el ciclo de caja o efectivo y el plan de financiamiento de la empresa para 
determinar si la empresa posee solvencia para afrontar las deudas.

Al realizar el análisis del ciclo de efectivo durante los cinco años de estudio, en 
promedio la caja se demora 71 días para obtener el retorno de la inversión realizada 
al prestar el servicio. Del 2013 al 2017 se observó la disminución del tiempo a 20 
días, mejorando notablemente.

Figura 14. Días de caja del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña, Norte  
de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

 “Un buen manejo del capital de trabajo sería posible siempre y cuando las políticas 
de cobro, pago e inventario, que tenga la empresa, se cumplan al pie de la letra” 
(Jiménez et al., 2013, p. 32).

Liquidez en empresas de construcción 

Las empresas del sector de la construcción en Colombia realizan actividades de 
edificación y de obras civiles, las cuales permiten atender soluciones en vivienda y 
obras de infraestructura que pueden ser públicas o privadas. De estas actividades se 
dinamizan los sectores de fabricación de porcelana sanitaria, ladrilleras, cementeras, 
pintura, madera y acero (Ardila, 2018).

En cuanto al mercado de la construcción en Colombia se puede decir que, según 
Procolombia (2014), constituye el tercer mercado de construcción más grande 
de Latinoamérica, con más de 16 acuerdos comerciales vigentes, tiene acceso 
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preferencial en Estados Unidos y la Unión Europea. A su vez el Estado colombiano 
ha creado incentivos para la compra de vivienda, los cuales han dinamizado el 
sector, generando un comportamiento ascendente, constituyéndose como uno de 
los sectores más importantes en contribución de producto interno bruto del país.

Figura 15. Comportamiento del sector de la construcción en Colombia

Fuente: cálculos de anif con base en el dane.

Para analizar la estructura financiera de la organización hay que considerar que la 
empresa cuenta con un promedio de inversión en activos totales de $ 1.287.698883, 
los cuales han ido aumentado a través del tiempo, como se observa en la figura 
16, representando $ 904.358.225 en 2013 y aumentado en un 103 % al pasar a 
$ 1.835.785.751. La organización aumentó su nivel de inversión para el desarrollo 
de su objeto social.

Figura 16. Comportamiento del activo total del sector de construcción de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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“Existen empresas de gran tamaño con un avance importante en la gestión de 
activos” (Márquez, 2018).  La inversión en activos es entendida como el mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales como maquinaria, equipo e inmuebles. 
Específicamente para la pequeña y mediana empresa la inversión en activos es 
relevante siempre y cuando represente retorno en utilidades y se establezca una 
planeación adecuada que contribuya a tomar decisiones en torno a este propósito.

Se realizó un análisis detallado a partir de la inversión en los activos, donde 
se encontró que gran parte de la inversión de la empresa está representada en 
activos que se convierten en efectivo en tiempo inferior a un año, siendo de vital 
importancia para la compañía, dado que la liquidez de este negocio es necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones que adquiere, salvaguardando el proceso 
productivo y comercial.

La liquidez permite mantener el proceso productivo, o comercial, activo. Esto 
es más álgido aún en las pymes porque en ellas el ciclo de reinversiones es 
usualmente más rápido. La falta de liquidez limita las posibilidades de generar 
ahorros o excedentes de dinero. (Bahamon, 2017)

Según la figura 17, la empresa del sector de la construcción que posee mayores 
ingresos mantuvo, en promedio, activos circulantes de $ 890.279.077. Se espera 
que esta inversión, por su naturaleza, en menos de un año se convierta en efectivo 
que pueda reinvertirse para el desarrollo de su actividad económica.

Figura 17. Comportamiento del activo corriente del sector de construcción de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La empresa evidencia que, durante el periodo del estudio, la inversión de estos 
activos que son convertibles en un periodo de tiempo más corto ascendió a 
$ 764.436.583, representando un 69,14 % del total de los activos, de los cuales los 
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deudores tienen mayor participación con un 74.96 %, ya que en promedio ascienden 
a $ 667.353.538.

Tabla 5. Análisis activo corriente del sector construcción, de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Activo 
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Efectivo $ 86.772.799 $ 493.159.820 $ 698.967.112 $ 726.919.891 $ 1.330.948.070 $ 667.353.538

Deudores $ 526.447.026 $ 58.329.513 $ 49.083.503 $ 0 $ 0 $ 126.772.008

Antipos y 
avances

$ 6.394.000 $ 96.639.529 $ 67.281.123 $ 129.952.919 $ 180.500.081 $ 96.153.530

Total 
activo 
corriente

$ 619.613.825 $ 648.128.862 $ 815.331.738 $ 856.872.810 $ 1.511.448.151 $ 890.279.077

Fuente: elaboración propia.

Del 2013 al 2017 el activo disponible invertido en la caja y los bancos tiene un 
considerable aumento, es la representación más alta a corto plazo de su estructura 
financiera. Este ingreso es dado por el anticipo de los clientes para el desarrollo 
de los proyectos de construcción, por eso la organización debe tener un adecuado 
control del efectivo, realizando arqueos de cajas y conciliaciones bancarias que 
garanticen el funcionamiento de las finanzas de la organización. Por otra parte, 
también se debe realizar el seguimiento del flujo de caja con el propósito de evaluar 
si el exceso de efectivo podría generar nuevas posibilidades de inversión.

Figura 18. Análisis del activo corriente del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

2013 2015 2017

130,19422

2,03464 2,58134 - 4,11159 - 0,46468
26,05

Días de caja empresas de construcción 2013 - 2017

Días de caja (PKT*360)

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo observado, la empresa presenta alto nivel de efectivo, su ciclo de 
caja es muy rápido, lo que le permite disponer de liquidez inmediata para cumplir 
con sus deudas.
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Figura 19. Días de caja del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta la importancia de los clientes para una empresa, se puede decir 
que la concentración de estos es mínima desde el año 2014 al pasar de representar 
un 84,96 % en 2013 al 9 % en 2014 y un 0 % en 2017 de la inversión en activos en 
el corto plazo.

Tabla 6. Representación de los clientes en los activos totales sector construcción,  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Represen- 
tación de 
clientes

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Clientes $ 526.447.026 $ 58.329.513 $ 49.083.503 $ - $ - $ 633.860.042

Activo  
corriente $ 619.613.825 $ 648.128.862 $ 815.331.738 $ 856.872.810 $ 1.511.448.151 $ 3.242.236.865

Represen- 
tación 85% 9% 6% 0% 0% 100%

Fuente: elaboración propia.

La rotación de cartera de la empresa ha mejorado la estrategia de crédito y cobro 
de cartera, concentrándo una cartera de cero pesos en el año 2017, tal como se 
observa en la figura 20. La gestión de la organización ha dado resultados, ya que 
la política de crédito con clientes es a 30 días según la información dada por el 
gerente financiero en la encuesta realizada.
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Figura 20. Rotación de cuentas por cobrar del sector de construcción de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En los activos circulantes, por orden de representación para la compañía, se 
encuentran los anticipos y avances, lo cules han aumentado de año a año por los 
anticipos que se realizan a los contratistas en la ejecución de los contratos. Pasó de 
$ 6.394.000 en el 2013 a $ 180.500.081 en el 2017.

En cuanto al inventario, por ser una empresa que presta servicios de construcción 
no posee una concentración de inventarios dado que no comercializa productos. Es 
preciso recomendar un control de la mercancía utilizada en la prestación del servicio 
para no asumir costos de pérdida de los materiales utilizados en construcción.

Se puede concluir que la convertibilidad de efectivo en corto plazo está determinada 
por el efectivo recaudo en los anticipos y pagos de clientes.

Igualmente, al observar la inversión de activos que se convierten en efectivo después 
de un año se encontró que su mayor inversión es en propiedad de planta y equipo 
con un 100 % de los activos a largo plazo; en maquinaria, equipo, muebles y enseres 
el promedio es de $  397.419.806, aumentado su inversión del año 2013 al 2015 y 
disminuyéndola en los dos últimos años de estudio.
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Figura 21. Comportamiento del activo no corriente del sector de construcción de  
las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la composición porcentual de estos activos en relación con el activo 
fijo, es preciso enunciar que para las organizaciones es indispensable una correcta 
administración de los activos no corrientes, en consonancia con la generación de 
utilidades en una organización. 

En este sentido, al analizar la productividad del activo fijo se observa que ha 
presentado variaciones de acuerdo con el nivel de ventas de la organización. En 
los años 2014, 2015 y 2017 obtuvo mejor productividad, resultado del alto nivel 
de ventas de estos años.

Figura 22. Productividad del activo fijo del sector de construcción de las pymes de  
Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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“En la liquidez relacionan los activos y pasivos de corto plazo, ya que se quiere 
evaluar la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo mediante la conversión de los activos corrientes” (Romero, et al., 2015, p. 
35). Al observar los indicadores de liquidez se estableció que la razón corriente en 
promedio presenta un buen índice de liquidez, ya que para enfrentar sus deudas 
la organización contaba con $ 11.91 de activos para cada pasivo en el corto plazo 
adeudado; tal como se refleja la figura 23. La razón corriente es un indicador que 
mide con cuantos activos convertibles en efectivo en corto plazo cuenta la empresa 
para pagar las obligaciones en el mismo periodo de tiempo.

Figura 23. Rotación de cuentas por pagar sector de construcción de las pymes de  
Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, mantener niveles muy altos de activos que no generen ninguna 
rentabilidad puede crear fondos ociosos improductivos, por lo cual es pertinente 
analizar la productividad de los activos, dado que la mayor representación está en 
el dinero en efectivo. Como la empresa presta un servicio y no mantiene niveles de 
inventarios de los materiales utilizados en los procesos de construcción el indicador 
de prueba ácida presenta los mismos resultados, según figura 24.

Figura 24. Prueba acida sector de construcción de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017
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La gestión que realice la gerencia de los activos corrientes es de vital importancia 
para el cumplimiento financiero. Al analizar la importancia de los activos corrientes 
del 2013-2017 se evidencia que han presentado gran participación en la inversión 
total, aumentando considerablemente en el último año por el nivel del efectivo 
que manea la empresa.

Figura 25. Importancia del activo corriente sector de construcción de las pymes de  
Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

El capital de trabajo es  “la cantidad de dinero que la empresa necesita para mantener 
el giro habitual del negocio” (Rizzo, 2007, p. 103). Como medida de gestión que 
garantice la operatividad de la organización, se puede decir que la empresa de 
construcción cuenta con una liquidez que permite poseer capital de trabajo para 
los compromisos adquiridos.

La empresa cuentan con dinero para garantizar la prestación del servicio, según 
el capital de trabajo de los años 2013 al 2017, Los niveles de capital de trabajo han 
presentado variaciones de aumento en 2014, 2015, 2016 y 2017 como consecuencia 
del aumento del efectivo generado por el desarrollo de su objeto social, tal como 
se muestra en la figura 26.
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Figura 26. Capital de trabajo sector de construcción de las pymes de Ocaña, Norte 
 de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La relación directa en el flujo de caja y la conversión de los activos corrientes en 
efectivo permitió contar con un capital de trabajo para las actividades operacionales. 
“La forma en que se logre una menor o mayor incertidumbre en la empresa para 
generar flujos de caja o efectivo, será lo que determinará si se mantiene, disminuye 
o aumenta el nivel de capital de trabajo” (Duran, 2010, p. 41).

Liquidez en el sector salud

En Colombia el sector salud está compuesto por entidades e instituciones públicas 
y privadas que realizan actividades de cuidado y preservación de la salud, las cuales 
tienen como función básica prevenir y subsanar enfermedades de la comunidad 
en general.

Este sector es fuente primordial de empleo en Colombia, tal como lo muestran las 
cifras donde expresan cómo ha sido el aumento desde el 2006 al 2016 en la creación 
de empleo, alcanzando una cifra al 2016 de 429.800 empleos.

Figura 27. Crecimiento del empleo generado en el sector salud
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Fuente: Pizarro (2018).
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Al revisar el sector en términos de producción, según los datos de Pizarro (2018), 
en promedio obtuvo $ 52.654 millones, con un crecimiento del 7,4 en el 2015, 
convirtiéndose en fuente principal de generación de recursos. 

Según las cifras expresadas en el balance general, el nivel de inversión para 
el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto social presentó un 
comportamiento ascendente en los años de estudio, no obstante, en 2006 obtuvo 
una pequeña disminución ocasionada por la baja de algunos activos en ese año a 
causa de políticas de Normas Internacionales de Información Financiera.

Figura 28. Activos sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La empresa del sector de servicios públicos posee una concentración alta de activos 
que se recuperan en un periodo inferior a un año, la administración de estos rubros 
se convierte en el objetivo primordial para los administradores, dado que la liquidez 
de la empresa permite el cumplimiento de las obligaciones y el mantenimiento del 
capital de trabajo.

Contar con liquidez suficiente en la empresa posibilita cumplir con las obliga-
ciones, permite costear el proceso productivo y mantener en marcha la opera-
ción. Por ello, si la liquidez falla en las pymes lo más probable es que termine 
cerrando por insolvencia (Díaz, 2017).

Según la figura 29, en la inversión hecha en los años estudiados se observó que 
los activos corrientes fueron superiores, siendo en promedio $ 2.712.083.200, 
de lo cuales se espera que en menos de un año se conviertan en efectivo para 
ser reinvertido por la organización. Es importante el control y seguimiento de 
este capital de trabajo a corto plazo, así procurar que no existan fondos ociosos 
improductivos, exceso de cuentas por cobrar e inventario que no se libere en el 
ciclo económico.
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Figura 29. Análisis del activo corriente y no corriente del sector de servicios de salud  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

También se presentaron fluctuaciones de aumento y disminución del capital de 
trabajo, siendo los deudores aquellos que tuvieron mayor representación frente a la 
inversión a corto plazo. Los cambios del activo circulante se dieron en un 54,12 % 
entre 2013 y 2017, al pasar de $ 2.337.885.000 a $  3.603.171.000.

Los activos que se convierten en efectivo a corto plazo se componen en su mayoría 
por las cuentas por cobrar a clientes, esta partida del balance general ascendió 
a $ 2.712.083.200 durante los años de estudios. Este dinero es adeudado por 
los clientes como contraprestación de la prestación del servicio de salud y que 
representa en promedio un 92,79 %.

También es importante señalar que el porcentaje que deben las Entidades Promotoras 
de Salud (eps) a las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (ips) es alto. “La 
deuda de los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud por parte 
de las eps llegó a los $ 7,3 billones” (El País, 2017). Este comportamiento no es 
ajeno a lo que viven las empresas del sector pymes en Ocaña, tal como se observa 
en la tabla 7.
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Tabla 7. Análisis activo corriente del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Activo 
corriente 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Efectivo $ 80.729.000 $ 98.308.000 $ 2.587.000 $ 88.906.000 $ 407.806.000 $ 135.667.200

Inversiones $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 12.138.000

Deudores $ 2.209.850.000 $ 2.430.583.000 $ 2.661.283.000 $ 2.182.206.000 $ 3.098.636.000 $ 2.516.511.600

Inventarios $ 47.076.000 $ 46.673.000 $ 35.096.000 $ 43.258.000 $ 66.729.000 $ 47.766.400

Total 
activo 
corriente

$ 2.337.885.000 $ 2.575.794.000 $ 2.699.196.000 $ 2.344.370.000 $ 3.603.171.000 $ 2.712.083.200

Fuente: elaboración propia.

Es importante observar cómo afecta esta problemática en el ciclo de caja de la 
organización, para lo cual es preciso analizar que los inventarios y el efectivo 
cuenten también con representación en la convertibilidad en efectivo en tiempo 
inferior a un año, pero con un porcentaje menor que la cuentas por cobrar a clientes, 
como se observa en la figura 30.

Figura 30. Análisis del activo corriente del sector de servicios de salud de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Se analizó el ciclo de caja, encontrando que, en promedio, el efectivo se genera 
en 129 días, siendo muy alto el indicador para las necesidades de caja que tiene la 
compañía. En un análisis más profundo ha oscilado entre 116 y 140 días de caja o 
de retorno del dinero a la empresa, como se observa en la figura 31.
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Figura 31. Días de caja del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La concentración de los clientes es alta, dado que los clientes representan más del 
80 % del activo convertible en efectivo inferior a un año, por lo cual se debe realizar 
una adecuada planeación de la inversión del capital de trabajo con el propósito de 
cumplir con las obligaciones en corto plazo. Por otra parte, al analizar las variaciones 
de los clientes en cinco años se observaron variaciones de aumento, dado que la 
empresa presentó deficiencias en el recaudo de cartera, como se observa en la 
tabla 8.

Tabla 8. Análisis de los deudores del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis de los deudores Clientes Activo corriente

2013 $ 2.007.336.000 $ 2.337.885.000

Representación 85,86% 100,00%

2014 $ 2.151.403.000 $ 2.575.794

Representación 83,52% 100,00%

2015 $ 2.230.975.000 $ 2.699.196.000

Representación 82,65 100,00%

2016 $ 2.306.878.000 $ 2.344.370.000

Representación 98,40% 100,00%

2017 85,23 100,00

Representación $ 3.071.077.000 $ 3.603.171.000

Promedio $ 104.941.840 $ 2.712.083.200

Fuente: elaboración propia.
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Se determinó la rotación de cartera con el propósito de establecer cómo ha influido 
esta dinámica según el recaudo de cartera fijado por la organización. Según la 
información consignada en la encuesta por la gerente financiera, la empresa maneja 
relación con los clientes de pago de contado y crédito, se conceden 60 días después 
de la prestación del servicio de salud para la devolución del dinero. Partiendo de 
esta política, la organización demora 215 días para el retorno del dinero otorgado 
en crédito a las eps, siendo un indicador claro de la ineficiencia del recaudo. En la 
figura 32 se observa que el recaudo cada vez es más lento.

Figura 32. Rotación de cuentas por cobrar del sector de servicios de salud de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Siguiendo con el análisis de la inversión en activos corrientes, el efectivo es el 
segundo de mayor importancia, pero solo es el 5%, el cual han ido aumentando 
en el último año, como se observa en la tabla 9.

Tabla 9. Análisis del activo corriente del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Activo 
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Efectivo $ 80.729.000 $ 98.308.000 $ 2.587.000 $ 88.906.000 $ 407.806.000 $ 135.667.200

Inver- 
siones

$ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 12.138.000

Deudores $ 2.209.850.000 $ 2.430.583.000 $ 2.661.283.000 $ 2.182.206.000 $ 3.098.636.000 $ 2.516.511.600

Inventarios $ 47.076.000 $ 46.673.000 $ 35.096.000 $ 43.258.000 $ 66.729.000 $ 47.766.400

Total 
activo 
corriente

$ 2.337.885.000 $ 2.575.794.000 $ 2.699.196.000 $ 2.344.370.000 $ 3.603.171.000 $ 2.712.083.200

Fuente: elaboración propia. 
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Se concluye que para convertir los activos en efectivo es determinante la cantidad 
de efectivo recaudado en la cartera que adeudan las empresas promotoras de 
salud. Igualmente, al observar la inversión de activos que se convierten en efectivo 
después de un año se encontró que su inversión está dirigida en gran medida a 
propiedad de planta y equipo con un 100 % de los activos a largo plazo, los cuales 
son principalmente las construcciones y edificaciones para prestar el servicio. 

Figura 33. Análisis del activo no corriente del sector de servicios de salud de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Es importante reconocer que los activos fijos en las entidades que prestan servicios 
de salud  “son motores operativos que facilitan la prestación de sus servicios, se 
deben plantear las políticas referentes a estos para permitir así, una adecuada 
utilización de los mismos y una mayor productividad” (Montoya y Rodriguez, 
2008, p. 11).

 Al analizar la productividad del activo fijo, con el propósito de determinar 
la eficiencia en el manejo de los activos fijos y en qué momento es necesario 
reemplazarlos, se han observado variaciones en el nivel de ventas de la organización 
y un incremento gradual ascendente al pasar de 2,98 en el año 2013 a 7,72 en el año 
2017, este incremento se dio por el incremento de las ventas frente a la inversión 
en activos fijos, como se observa en la figura 34.
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Figura 34. Productividad del activo fijo del sector de servicios de salud de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La rotación de clientes ha ido disminuyendo, ocasionando que la empresa requiera 
fuentes de financiación externa a corto plazo. Se determinaron los indicadores de 
cuentas por pagar para realizar una comparación entre la eficiencia del pago de 
cartera y el cumplimiento del objetivo básico financiero, utilizando el dinero de 
terceros para la maximización del patrimonio de los accionistas.

Como se puede apreciar en la figura 35, que corresponde a las veces y días de 
rotación de las cuentas por pagar, es decir, cada cuanto la empresa cumple con el 
pago de sus proveedores, se puede observar que la gestión del efectivo contribuyó 
al cumplimiento de las obligaciones con un promedio de pago de 11 días.

No obstante, se pudo evidenciar que en el año 2013 el pago fue mucho más efectivo 
dado que la organización determinó el pago de contado a sus proveedores.

Figura 35. Rotación de cuentas por pagar del sector de servicios de salud de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Sobre la base expuesta anteriormente de la comparación de la rotación de cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar, con el fin de determinar la gestión adecuada en la 
administración de los recursos, se observó una disparidad en el tiempo en que se 
recauda la cartera y en los pagos efectivos a proveedores y acreedores, presentándose 
un comportamiento de pago de 11 días y un recaudo de cada 215 días, como se 
refleja en la figura 36.

La administración inadecuada ha generado la utilización de mecanismos de 
financiación que no han sido contemplados en las políticas de la empresa, asumiendo 
el costo generado por los intereses en la utilización del dinero de terceros. Dadas 
estas condiciones, la gestión debe enfocarse en dinamizar los mecanismos de 
recaudo de cartera para no ser afectados en la rentabilidad de la organización.

Figura 36. Comparación de rotación en días de cuentas por cobrar y  
cuentas por pagar del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña, 
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Fuente: elaboración propia.

Según la figura 37, el sector salud, a pesar de que presenta problemas de recuperación 
de cartera, cuenta con la liquidez para pagar los pasivos corrientes en todos los años, 
contando en promedio con una razón corriente de $ 1,56 de activos para cumplir 
por cada peso de pasivo que presenta la empresa.
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Figura 37. Razón corriente del sector de servicios de salud, de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

A su vez, se puede observar que ha tenido fluctuaciones de aumento en los años 
2014, 2016, 2017 y disminución en el año 2015, a causa del aumento de los pasivos 
en los años de disminución del indicador.

Es preciso aclarar que la liquidez está influenciada por el efectivo recaudado en 
cartera, ya que si no se recauda el dinero de los deudores la empresa afrontaría 
problemas de liquidez, quedándose sin los recursos necesarios para poder cumplir 
los compromisos en el corto plazo, tal como se observa en la tabla 10.

Tabla 10. Razón corriente sin incluir clientes del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Razón 
corriente 
sin incluir 

clientes

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Activos co-
rrientes $ 128.035.000 -$ 92.698.000 -$ 323.398.000 $ 155.679.000 -$ 760.751.000 -$ 178.626.600

Pasivos 
corrientes $ 1.347.860.000 $ 1.613.982.000 $ 2.086.387.000 $ 1.652.315.000 $ 2.026.869.000 $ 1.745.482.600

Razón 
corriente $ 0,09 -$ 0,06 -$ 0,16 $ 0,09 -$ 0,38 -$ 0,08

Fuente: elaboración propia. 

La prueba ácida es un indicador que castiga a las organizaciones en términos 
de liquidez. La empresa no maneja niveles de inventarios dado que los insumos 
consumidos en la prestación del servicio los llevan al costo, presentando el mismo 
comportamiento de la razón corriente, donde se observó que la empresa cuenta 
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con la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo, no 
obstante, debe mejorarse el recaudo de cartera para que esta liquidez sea efectiva.

Figura 38. Prueba ácida del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Bajo el precepto anterior, es determinante establecer el grado de importancia de 
los activos en corto plazo frente a la inversión total, esto con el ánimo de cumplir 
con los compromisos de pagos de la empresa. Es así como, según la figura 39, los 
activos corrientes entre 2013-2017 representan una fuente de inversión alta, ya que 
en promedio ascienden a $ 3.665.776.600, es decir, un 74 % de la inversión total en 
activos de la organización, comprometiendo el cumplimiento de las obligaciones si la 
organización no realiza una adecuada recuperación. Se compromete la rentabilidad 
de la empresa por los costos de los intereses que se incurren al utilizar fuentes de 
financiación.

La empresa debe mejorar la administración de los activos en el corto plazo, la cual 
debe permitir presentar una liquidez efectiva sin tener que recurrir a otras fuentes 
de financiación.
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Figura 39. Importancia del activo corriente del sector de servicios de salud de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Teniendo como precedente que la eficiencia en el recaudo de las cuentas por cobrar 
del servicio prestado por las instituciones prestadoras del servicio de salud se puede 
concluir, en aspectos de liquidez, que se debe mejorar el recaudo de la cartera para 
no asumir costos por financiación con terceros.

De acuerdo con el balance general, el capital de trabajo ha presentado fluctuaciones 
de diminución en 2015 y 2016 por el aumento de los pasivos en el corto plazo, 
decisión de financiación tomada por la ineficiencia en el recaudo de la cartera. 

Por otra parte, el aumento significativo del año 2017, a causa del aumento sustancial 
en las ventas de $ 3.315.069.000 género que la caja y el banco de la compañía 
aumentaran.

Figura 40. Capital de trabajo del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Liquidez en el sector comercial 

Para Colombia el sector comercial hace referencia al sector terciario de la economía, 
identificado por actividades económicas referentes a servicios, bancos, educación, 
cultura y comercio. Aunque este sector no fabrica mercancía por sí mismo se 
caracteriza por ser parte fundamental para el correcto desarrollo de la economía.

La empresa cuenta con un promedio de inversión en activos totales de $ 655.077.723, 
los cuales han presentado una variación de aumento en un 157 %, representado 
mayor inversión de la organización al pasar de $ 374.299.916 en el 2013 a $  
962.212.825 en el año 2017, como se observa en la figura 41, estableciendo que la 
organización invirtió significativamente en el aumento de sus activos en los 5 años.

Figura 41. Activo total del sector comercial de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017

$ 374.299.916

$ 566.339.625
$ 675.249.987

$ 697.286.262
$ 962.212.825

$ 655.077.723

$ 0

$ 200.000.000

$ 400.000.000

$ 600.000.000

$ 800.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.200.000.000

Activo total

2013

2014

2015

2016

2017
Pro

medio

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a esta inversión importante en activos y clasificando los activos de 
una compañía de acuerdo a su convertibilidad del efectivo, se observó que la 
inversión en promedio del 96,41 % se realizó en el corto plazo, correspondiente 
a $ 655.077.723 de los activos que se convierten en efectivo inferior a un año. Se 
observó un aumento de dicha inversión en forma ascendente del año 2013 al 2017 
al pasar de $ 350.795.796 a $ 938.708.825, utilizando recursos en la apropiación de 
la inversión que se recupera en tiempo inferior a un año.
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Figura 42. Activo corriente y no corriente del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

A partir de esta inversión importante en los activos se realizó un análisis detallado, 
encontrando que la empresa invirtió sus recursos en el corto plazo, siendo el 
dinero adeudado por terceros representados en cuentas por cobrar a deudores e 
inventarios. Las partidas que tienen mayor representación en promedio son de 
51,40 % y 20,43 %, es decir, de $ 324.615.336 y $ 214.504.163 respectivamente.

Las cuentas por cobrar, según Talavera (2017),  “son el dinero que está pendiente 
de pago o que te deben tus clientes por los productos, bienes o servicios vendidos”. 
Se observó que para la empresa los deudores del año 2013 al 2017 cuentan con 
una representación alta, siendo en promedio el 27,18 % de los activos corrientes 
de la compañía correspondientes a $ 171.646.305 como se expresa en la tabla 11, 
es decir, gran parte de la liquidez está comprometida en el efectivo recaudo que se 
realice en el proceso de cobranza.

Tabla 11. Activo corriente del sector comercio de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017

Activo  
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

Efectivo $ 123.395.000 $ 185.309.766 $ 40.290.209 $ 62.960.344 $ 50.315.680 $ 92.454.200

Caja $ 123.388.269 $ 185.309.172 $ 33.453.000 $ 56.210.094 $ 49.996.522 $ 89.671.411

Bancos y cor-
poraciones

$ 6.731 $ 594 $ 6.837.209 $ 6.750.250 $ 319.158 $ 2.782.788

Cuentas de 
ahorro

$ 6.731 $ 594 $ 6.837.209 $ 6.750.250 $ 319.158 $ 2.782.788

Deudores $ 47.000.000 $ 224.494.859 $ 399.844.424 $ 382.913.918 $ 568.823.481 $ 324.615.336
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Activo  
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 PROMEDIO

Clientes $ 47.000.000 $ 83.510.400 $ 199.528.700 $ 177.372.225 $ 350.820.200 $ 171.646.305

Retenciones a 
titulo de renta

$ 0 $ 994.459 $ 1.213.724 $ 1.351.693 $ 5.472.000 $ 1.806.375

Impuesto so-
bre las ventas 
por pagar

$ 0 $ 0 $ 6.054.000 $ 0 $ 0 $ 1.210.8000

Impuesto cree $ 0 $ 9.820.000 $ 18.969.000 $ 28.240.000 $ 0 $ 11.405.800

Anticipo de 
impuesto de 
renta

$ 0 $ 672.000 $ 2.181.000 $ 4.052.000 $ 1.614.551 $ 1.703.910

Deudores 
varios

$ 0 $ 129.498.000 $ 171.898.000 $ 171.898.000 $ 171.898.000 $ 129.038.400

Impuesto 
autorretención 
renta

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 39.018.730 $ 7.803.746

Inventarios $ 180.400.796 $ 133.031.000 $ 211.611.354 $ 227.908.000 $ 319. 569.664 $ 214.504.163

Mercancia no 
fabricada por 
la empresa

$ 180.400.796 $ 133.031.000 $ 211.611.654 $ 227.908.000 $ 319.569.664 $ 214.504.163

Total activo 
corriente

$ 350.795.796 $ 542.835.625 $ 651.745.987 $ 673.782.262 $ 938.708.825 $ 631.573.699

Fuente: elaboración propia.

El comportamiento del dinero adeudado por los clientes ha ido aumentando año a 
año, incrementando el 591 % por pasar de $ 47.000.000 a $ 324.615.336. Observado 
esto desde la cobranza y la rotación no ha sido eficiente la organización en su 
recaudo.

Es de vital importancia para el éxito de las organizaciones tener un manejo adecuado 
de las cuentas por cobrar, tal como lo expresa Castro (2014):  “La administración 
de las cuentas por cobrar debe ser efectiva ya que influye de manera importante 
en la rentabilidad y el riesgo de la empresa”.
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Figura 43. Cuentas por cobrar a clientes del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Se analizó la rotación de las cuentas por cobrar y se encontró que ha presentado 
un comportamiento de disminución frente al recaudo de cartera, observando que 
cada vez se recauda de forma menos efectiva el dinero adeudado por los clientes.

Tal como se observa en la figura 44, la rotación pasó de 42,50 veces en 2013 a 13,68 
veces en 2017, convirtiéndose el recaudo de cartera más lento y comprometiendo 
el efectivo de la organización dado que se está recuperando el dinero cada 26 día. 
Comparándose con las políticas de crédito establecidas, que para la organización 
son de 15 días, la empresa no está cumpliendo con los objetivos trazados para el 
control y recaudo de cartera desde el año 2015.

Es importante destacar la importancia que representan financieramente la cartera 
para la organización. “Un buen de las quiebras de empresas pueden ser atribuidas a 
problemas financieros relacionados con un mal manejo de las cuentas por cobrar” 
(Talavera, 2018). La empresa debe realizar un control para cumplir las políticas 
estipuladas.
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Figura 44. Rotación de cartera en día y veces del sector comercial de las pymes de  
Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Por lo que se refiere a la segunda partida que tiene mayor representación del activo 
corriente se encontró que los inventarios representaron en promedio $ 214.504.163 
de la inversión en corto plazo, es decir un 33,96 % hace parte de mercancías que 
posee la empresa para comercializar.

Los inventarios han presentado fluctuaciones de aumento en los cinco años, 
observando que del 2013 al 2017 aumentaron en un 77,14 % al pasar de $ 180.400.796 
a $ 319.569.664. Los inventarios son  “todos los productos y materias primas que 
posee la empresa y que son potenciales para la futura venta y que proporcione 
beneficios a la organización” (Emprendepyme.net, 2016). Es de vital importancia el 
control que se realice a estos, dado que tener niveles muy altos puede comprometer 
el capital de la organización sin beneficios reales para la rentabilidad de la empresa.

Figura 45. Inventarios del sector comercial de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Al realizar el análisis de la inversión realizada en este rubro se puede observar 
que, aunque las ventas aumentaron en 2014, 2015, 2016 y 2017, los inventarios 
aumentaron en mayor proporción para el 2015 y 2017, ocasionando fondos ociosos 
improductivos de mercancía que no se había vendido. 

Tabla 12. Variaciones del inventario e ingresos del sector comercio de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Variaciones  
del 2013 - 2017

2013-2014 2014-2015 2015-
2016

2016-2017

Ingresos 19,12% 23,17% 8,90% 13,18%

Inventarios -26,26% 59,07% 7,70% 40,22%

Fuente: elaboración propia.

 “La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, 
es decir, en venderse” (Gerencie, 2020). Se pudo observar que la rotación de 
inventarios empezó a disminuir a partir del año 2015, haciendo que la liberación 
del inventario sea más lenta porque, aunque las ventas hayan aumentado, el nivel 
de inventarios fue mayor. Se afectó la inversión en la eficiencia de la rotación, 
generado fondos que no han obtenido el retorno de la inversión. 

Por otra parte, la organización rota el inventario cada 34 días y se libera con la 
venta de la mercancía que comercializa en la venta.

Figura 46. Rotación de inventarios del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Es importante el control y seguimiento del capital de trabajo en corto plazo 
para procurar que no existan fondos ociosos improductivos, exceso de cuentas 
por cobrar e inventario que no se libere en el ciclo económico. Por otra parte, 
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el activo no corriente de la empresa se mantuvo constante en los cincos años, 
representando en promedio un 3,59 %, es decir, una inversión promedio de 
$ 23.504.024, manteniéndose constante en el tiempo.

En cuanto a la rotación de cuentas por pagar, se observó que en promedio cada 22 
días se realiza el pago, siendo el 2017 el año donde se liberó en menos tiempo las 
cuentas por pagar, rotando 27,66 veces, es decir, cada 13,02 días.

Figura 47. Rotación de cuentas por pagar del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

16,14 14,31 14,34 14,11

27,66

17,31

22,31
25,15 25,10 25,51

13,02

22,22

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Rotación de cuentas por pagar Días de cuentas por pagar

Fuente: elaboración propia.

La empresa manejó un comportamiento adecuado frente a las políticas establecidas 
por la organización, dado que tan solo se demoró 17 días para realizar el pago a sus 
proveedores y acreedores, presentado un comportamiento eficiente que garantiza 
el crédito con fuentes de financiación.

Siguiendo con la estructura de la empresa, haciendo referencia a la consecución del 
efectivo para cumplir en el corto plazo el costo de los recursos obtenidos mediante 
la financiación externa. Se analizó la razón corriente estableciendo en relación de 
1:1 cuánto dinero dispone la empresa invertido en el corto plazo para cumplir con 
las obligaciones en el mismo periodo de tiempo.
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Figura 48. Razón corriente del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

El sector comercial, según la razón corriente, contaba con los activos necesarios para 
cumplir con las obligaciones, pero este indicador ha desmejorado al transcurrir los 
años, pasando de $ 2,56 en 2013 a $ 1,64 en 2017, a causa del aumento de los pasivos 
en el corto plazo en un 317 %, mientras que la inversión de los activos solo aumento 
en un 168 %, comprometiendo la liquidez de la empresa. Para que la liquidez sea 
efectiva debe realizarse de una forma efectiva la cartera y liberarse los inventarios.

Tabla 13. Razón corriente del sector comercio de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Razón corriente 2013 2014 2015 2016 2017

Activos corrientes $ 303.795.796 $ 459.325.225 $ 452.217.287 $ 496.410.037 $ 587.888.625

Pasivos corrientes $ 137.118.726 $ 303.325.869 $ 386.079.380 $ 378.082.328 $ 571. 906.462

Razón corriente $ 2,22 $ 1,51 $ 1,17 $ 1,31 $ 1,03

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, mantener niveles muy altos de activos que no generen ninguna 
rentabilidad puede ocasionar fondos ociosos improductivos, para lo cual es 
pertinente analizar la productividad de estos activos, dado que la mayor 
representación está en dinero en efectivo. Igualmente, para analizar la liquidez 
se halló la prueba acida, con el objetivo de determinar el grado de relación de 
dependencia con la venta del inventario.

La prueba ácida evidencia que sin vender un solo peso del inventario se cuenta con 
los activos necesarios para el cumplimento de las obligaciones en corto plazo, sin 
embargo, la relación de dependencia con los clientes se hace más notoria si no se 
tiene en cuenta la venta de los inventarios, es por esto que se recomienda usar el 
efectivo recaudo de lo adeudado por las entidades promotoras de salud.
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Figura 49. Prueba ácida del sector comercial de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Es importante determinar cómo es la gestión de la liquidez y qué importancia 
tienen frente a la inversión total, con el propósito de garantizar el cumplimiento 
de los pagos a los cuales se haya comprometido la empresa.

En la figura 50 se ilustra la importancia de los activos corrientes entre 2013-
2017, los cuales representan una fuente de inversión alta, ya que en promedio 
ascienden a $ 631.573.699, es decir, un 96 % de la inversión total en activos de la 
organización. Este es un aspecto relevante en la gestión ya que si hay ineficiencia 
en la recuperación de dicha inversión puede ocasionar costos de financiación por 
la falta de liquidez.

Figura 50. Importancia del activo corriente del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta como precedente el recaudo de las cuentas por cobrar se puede 
concluir que se debe mejorar en el recaudo de la cartera y la liberación del inventario 
para no asumir costos por financiación con terceros.
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De acuerdo con el balance general el capital de trabajo ha aumentado del 2013-2017, 
dado que se ha incrementado el activo corriente. Sin embargo, se debe controlar 
el recaudo de cartera y la liberación del inventario, debe realizarse un control del 
efectivo que retorna a la organización para que no sea afectada por falta de liquidez.

Figura 51. Capital de trabajo del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Liquidez en el sector sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la 
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) 
para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad 
en general (Cámara de Comercio de Tuluá, s.f.).

Según las cifras expresadas en el balance general, la empresa cuenta con un 
promedio de inversión en activos totales de $ 825.718.477, los cuales han presentado 
una variación de aumento en un 59,68 %, representado mayor inversión de la 
organización al pasar de $ 654.882.352 en 2013 a $  1.097.312.963 en 2017, como se 
observa en la figura 52. En el análisis de la estructura financiera se estableció que la 
organización invirtió significativamente en el aumento de sus activos en los 5 años.
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Figura 52. Activos totales del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con esta inversión importante en activos y clasificando los activos de 
una compañía de acuerdo a su convertibilidad del efectivo, se realizó una inversión 
en un promedio de 73,12 % en el largo plazo, correspondiente en a $ 600.273.399. 
Siendo los activos que se convierten en efectivo mayor a un año los que tienen mayor 
representación frente a la inversión total, se observó el aumento de dicha inversión 
en forma ascendente del 2013 al 2017, al pasar de $ 575.067.685 a $ 600.273.399, 
utilizando recursos en la apropiación de la inversión que se recupera superior a 
un año.

Figura 53. Activos corrientes y no corrientes del sector sin ánimo de lucro de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Esta inversión en activos es la representación de las decisiones que afectan la liquidez 
y eficiencia en las organizaciones. Se estableció estudiar la razón corriente, prueba 
acida y capital de trabajo desde la óptica de la gestión financiera frente a la liquidez.
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En el análisis de la gestión financiera se estableció que estas organizaciones poseen 
una razón corriente excesiva, dado que en promedio tienen invertidos $ 30 por cada 
peso de pasivo a corto plazo que adeudan, es decir, por cada peso deuda que paga 
la obligación, la empresa cuenta con $ 29 más para seguir funcionando.

Figura 54. Razón corriente del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Dado que estas empresas no tienen inventarios para la venta por su objeto social, 
en la prueba ácida el indicador arrojó los mismos resultados que la razón corriente, 
observando que cuenta con una liquidez muy alta para el cumplimiento de sus 
obligaciones, lo que conlleva a pensar que se debe invertir este dinero en actividades 
que generen mayor rentabilidad.

Por otra parte, para el caso de estudio, según la figura 55, se ilustra la importancia 
de los activos corrientes entre 2013-2017, los cuales representan una fuente de 
inversión baja, ya que en promedio ascienden a $ 221.935.780, es decir un 24 % de 
la inversión total en activos de la organización, aunque en los dos últimos años se 
presentó un aumento por encima de la media.
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Figura 55. Importancia del activo corriente del sector sin ánimo de lucro de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el balance general, el capital de trabajo ha aumentado del 2013-2017, 
como se observa en la figura 56. En los dos últimos años subió considerablemente 
por el aumento de los activos corrientes de la compañía.

Figura 56. Capital de trabajo del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Desarrollar una correcta estrategia empresarial en la gestión financiera permite 
a las organizaciones poner en marcha planes y programas que ayuden en su 
crecimiento, de manera que tener un buen análisis de endeudamiento permite que 
se lleven a cabalidad todas las actividades que han sido previamente programadas 
sin necesidad de financiarlas en su totalidad, pues por medio de un apalancamiento 
financiero lo pueden llevar a cabo. A continuación se presentan los indicadores de 
endeudamiento con sus respectivas formulas.

Figura 57. Indicadores financieros de apalancamiento
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Fuente: elaboración propia con base en información obtenida a partir de Ortiz (2018).
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Financiación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector de servicios públicos

Los pasivos son las obligaciones que posee la empresa con terceros. En relación con 
el endeudamiento de la empresa se puede evidenciar que asciende en promedio 
a $ 4.734.855.431, evidenciando que se ha incrementado la financiación que la 
empresa utiliza con terceros.

Tabla 14. Análisis del pasivo del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis 
del 

pasivo

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Pasivo 
corriente

$ 1.261.926.107 $ 1.512.167.855 $ 1.673.075.212 $ 1.951.334.000 $ 2.485.330.000 $ 1.776.766.635

Pasivo no 
corriente

$ 2.282.520.594 $ 2.695.823.579 $ 2.364.305.809 $ 3.784.566.000 $ 3.663.228.000 $ 2.958.088.796

Pasivo 
total

$ 3.544.446.701 $ 4.207.991.434 $ 4.037.381.021 $ 5.735.900.000 $ 6.148.558.000 $ 4.734.855.431

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones en el corto plazo, la 
empresa cuenta con menor representación. El promedio observado en los cinco 
años es de $ 1.776.766.635, es decir, los pagos que se vencen en tiempo inferior a un 
año tienen obligatoriedad menos exigente. Al relacionar estas cifras con la encuesta 
aplicada al gerente financiero se evidencia que las políticas de endeudamiento 
inferior a un año no están siendo cumplidas, dado que la empresa tiene mayor 
concentración en deudas a largo plazo (figura 58).

Figura 58. Análisis del pasivo del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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En el pasivo corriente la empresa tiene mayor concentración de financiación 
que los acreedores varios (representados en los contratistas de la organización) 
por proyectos de inversión y por arrendamiento de las redes del acueducto y 
alcantarillado. El pasivo correinte representa en promedio el 39 % de los pasivos 
que son exigibles inferiores a un año, tal como se observa en la tabla 15.

Tabla 15. Análisis del pasivo corriente del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Pasivo 
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Obligaciones 
financieras

$ 218.937.794 $ 260.422.896 $ 260.422.896 $ 0 $ 0 147.956.717

Proveedores 
nacionales

$ 216.744.223 $ 315.420.271 $ 220.658.795 $ 100.954.000 $ 137.392.000 198.233.958

Acreedores $ 147.354.296 $ 302.638.618 $ 341.379.303 $ 1.096.312.000 $ 1.556.007.000 688.738.243

Retenciones 
en la fuente

$ 55.867.599 $ 56.842.454 $ 54.403.830 $ 59.571.000 $ 98.614.000 65.059.777

Impuestos y 
contribucio-
nes

$ 30.185.971 $ 28.510.076 $ 0 $ 136.173.000 $ 0 38.973.809

Obligaciones 
fiscales

$ 562.729.710 $ 500.113.097 $ 760.997.197 $ 529.764.000 $ 666.916.000 604.104.001

Obligaciones 
laborales

$ 30.106.514 $ 48.220.443 $ 35.213.191 $ 28.560.000 $ 25.325.000 $ 33.485.030

Otros pasivos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.076.000 215.200

Total pasivo 
corriente

$ 1.261.926.107 $ 1.512.167.855 $ 1.673.075.212 $ 1.951.334.000 $ 2.485.330.000 $ 1.776.766.635

Fuente: elaboración propia.

Es importante precisar que estos acreedores han presentado un aumento del 956 % 
desde el 2013 al 2017, siendo representativo año a año. La empresa ha incurrido 
en decisiones y políticas de financiamiento a corto plazo por la necesidad de tener 
dinero en el curso normal de la actividad económica de la empresa. Una decisión y 
política de endeudamiento generada por el curso normal de la actividad económica 
hace que la financiación, principalmente, sea con los proveedores de bienes y 
servicios de la organización, tal como se expresa en el instrumento aplicado.

El cumplimiento de las obligaciones a largo plazo representa, en promedio, el 
62 % de las obligaciones totales de la organización, ascendiendo a $ 1.776.766.635 
y presentado un aumento del 96,95 % del año 2013 al 2017, como se observa en 
la figura 59. La empresa optó por endeudarse con acreedores varios a largo plazo, 
con proveedores de bienes y servicios y con lo adeudado por demandas de litigios 
laborales, civiles y fiscales.
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Figura 59. Análisis del pasivo no corriente del sector servicios públicos de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La compañía prestadora de servicios tomó la decisión de endeudarse a largo plazo. 
Es importante destacar que este tipo de financiación causa un efecto en los gastos 
de la empresa por el costo del dinero asumido en un tiempo superior a un año. 
Por otra parte, al analizar la estructura financiera generada por la financiación por 
medio de terceros, se observó que esta financiación representa en promedio un 63 %, 
es decir, de la inversión realizada se recurrió a deuda externa de $ 4.734.855.431, 
como se observa en la tabla 16.

Tabla 16. Análisis del endeudamiento del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña, 
 Norte de Santander 2013-2017

Endeuda- 
miento 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Pasivo 
total $ 3.544.446.701 $ 4.207.991.434 $ 4.037.381.021 $ 5.735.900.000 $ 6.148.558.000 $ 4.734.855.431

Activo 
total $ 5.737.224.030 $ 6.276.622.703 $ 6.142.054.799 $ 9.770.424.000 $ 10.260.157.000 $ 7.637.296.506

Fuente: elaboración propia.

El endeudamiento total de la empresa desde el 2013 al 2017 fue constante, además 
tuvo aumentos generados por las obligaciones con proveedores y acreedores 
necesarios para el aumento de la infraestructura y el desarrollo del objeto social. Se 
evidenció que la deuda pasó de $  3.544.446.701 en el 2013 a $  6.148.558.000, sin 
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embargo, aunque el nivel de deuda ha aumentado el endeudamiento en promedio se 
ha mantenido, reflejando que la empresa ha invertido el dinero que ha conseguido 
financiándose con terceros, observándose un aumento en los activos totales superior 
a la deuda contraída, como se observa en la tabla 17. 

Tabla 17. Variaciones del activo y pasivo del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Variaciones 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Promedio

Pasivo 18,72% -4,05% 42,07% 7,19% -22,99%

Activo 9,40% -2,14% 59,07% 5,01% -25,56%

Fuente: elaboración propia.

Es relevante establecer mecanismos que permitan el uso adecuado de la deuda 
para que se genere el retorno de dicha inversión, además de cumplir con los pagos 
al cual la organización se comprometió. Según esta premisa, la empresa en 2014 
generó mayor aumento de los pasivos y una inversión de que solo ascendió a la 
mitad de la representación porcentual de la nueva deuda adquirida, decisión que 
contribuyó a que los niveles de endeudamiento de ese año haya sido superior a 
todos los años de estudio, tal como se muestra en la figura 60.

Figura 60. Endeudamiento del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Financiación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector de construcción 

La financiación externa de la empresa de construcción ascendió en promedio a 
$ 192.102.019, mostrando que se ha incrementado el uso del dinero de terceros, 
como se observa en la tabla 18.
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Tabla 18. Análisis del pasivo sector construcción, de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis 
pasivo 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Pasivo 
corriente $ 30.495.199 $ 128.890.063 $ 85.956.200 $ 52.412.081 $ 180.840.551 $ 95.718.819

Pasivo 
corriente $ 101.110.826 $ 58.211.055 $ 57.494.195 $ 62.674.295 $ 202.425.630 $ 96.383.200

Pasivo total $ 131.606.025 $ 187.101.118 $ 6.142.054.799 $ 115.086.376 $ 383.266.181 $ 192.102.019

Fuente: elaboración propia.

La empresa optó por la utilización del endeudamiento en largo plazo, asumiendo 
un costo de intereses por utilizar el dinero.

Figura 61. Análisis del pasivo del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En un análisis más detallado de los pasivos corrientes se determinó que la mayor 
concentración se ve reflejada en los impuestos gravámenes y tasas con un promedio 
de 80 % de la deuda a corto plazo, como se refleja en la tabla 19. El valor adeudado 
en impuestos de renta de la compañía es una deuda generada por las utilidades, las 
cuales han ido aumentando año a año, lo que indica que la empresa ha sido rentable.
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Tabla 19. Análisis del pasivo corriente, de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Pasivo co-
rriente 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Obligaciones 
financieras $ 0 $ 0 $ 3.188.082 $ 6.273.823 $ 628.688 $ 2.018.119

Proveedores $ 7.015.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.403.000

Cuentas por 
pagar $ 9.438.000 $ 27.323.320 $ 

13.747.000
$ 

16.239.898 $ 8.310.829 $ 
15.011.809

Retención 
y aporte en 
nomina

$ 0 $ 5.118.320 $ 1.463.868 $ 0 $ 0 $ 1.316.438

Impuestos 
gravamenes y 
tasas

$ 14.042.199 $ 
101.566.743

$ 
67.557.250

$ 
29.898.360 $ 171.901.034 $ 

76.993.117

Total pasivo 
corriente $ 30.495.199 $ 

134.008.383
$ 

85.956.200
$ 

52.412.081 $ 180.840.551 $ 
96.742.483

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la financiación a largo plazo, los bancos, proveedores y cuentas por 
pagar fueron las más utilizadas, observando un aumento considerable de las 
obligaciones financieras en 2017 al pasar de $ 12.674.295 a $ 202.425.630.

Tabla 20. Análisis del pasivo no corriente, de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Pasivo no 
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Obligaciones 
financieras

$ - $ 58.211.055 $ 57.494.195 $ 12.674.295 $ 202.425.630 $ 66.161.035

Proveedores $ - $ - $ - $ 50.000.000 $ - $ 10.000.000

Cuentas por 
pagar

$ 101.110.826 $ - $ - $ - $ - $ 20.222.165

Total pasivos a 
largo plazo

$ 101.110.826 $ 58.211.055 $ 57.494.195 $ 62.674.295 $ 202.425.630 $ 96.383.200

Fuente: elaboración propia.

La gestión de los compromisos de la organización frente a terceros y de la rotación 
de las cuentas por pagar en el cumplimiento con los proveedores de las mercancías 
arroja resultados positivos, dado que los días de pago en promedio son de 5,52 días, 
casi que es un crédito con pago inmediato, tal como se observa en la figura 62.
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Figura 62. Rotación de cuentas por pagar sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La estructura financiera generada por el compromiso que se recurre con la 
financiación con terceros representa en promedio un 14,92 %, es decir, que de 
la inversión realizada se recurrió a una deuda externa de $ 192.102.019, como se 
observa en la figura 63.

Figura 63. Relación activo y pasivo sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

El endeudamiento total de la empresa desde el 2013 al 2017 presentó fluctuaciones 
de disminución desde 2014 hasta 2016 y de aumento desde 2013 hasta 2014 y desde 
2016 hasta 2017. La empresa aumenta considerablemente la deuda en el 2017 en 
un 233 % por medio de la financiación de terceros, específicamente con bancos, 
como se observa en la tabla 21.
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Tabla 21. Variación del activo y pasivo de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Variación del 
activo y pasivo

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Activo total 25,59% 7,39% 0,74% 44,80%

Pasivo total 42,17% -23,33% -19,77% 233,02%

Fuente: elaboración propia.

Se deben definir herramientas que permitan el uso correcto de la financiación, con el 
propósito de que el retorno de las inversiones contribuya al pago de los compromisos 
adquiridos, dado que en 2017 se generó el mayor aumento de los pasivos, pero la 
inversión solo ascendió a la mitad de la representación porcentual de la nueva deuda 
adquirida. Esta decisión contribuyó a que los niveles de endeudamiento hayan sido 
superiores a todos los años de estudio, tal como se muestra en la figura 64.

Figura 64. Endeudamiento del sector de construcción de las pymes de Ocaña, Norte  
de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Financiación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector salud

Se evidenció que el compromiso de pago de las fuentes de financiación externa es 
a corto plazo, es decir, en un periodo de tiempo inferior a un año la empresa debe 
cancelar la mayoría de sus deudas, según lo refleja la figura 65. Las deudas a corto 
plazo representaron en promedio $ 1.745.482.600; es decir, un 92,28 % del total de 
las deudas con terceros.
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Figura 65. Análisis del pasivo del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Estos pasivos son importantes para el mantenimiento del capital de trabajo. Se 
evidenció que del 2013 al 2017 se hace la mayor utilización de la deuda, lo que 
permitió quese generara flujo de caja, presentando una disminución de deuda en 
2016 por la liberación de financiación en corto plazo, como se observa en la tabla 22.

Tabla 22. Análisis del pasivo del sector salud de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Análisis 
del pasivo

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Pasivo 
corriente

$ 1.347.860.000 $ 1.613.982.000 $ 2.086.387.000 $ 1.652.315.000 $ 2.026.869.000 $ 1.745.482.600

Pasivo no 
corriente

$ 440.559.000 $ 174.582.000 $ 42.293.000 $ 5.902.000 $ 65.810.000 $ 145.829.200

Pasivo total $ 1.788.419.000 $ 1.788.564.000 $ 2.128.680.000 $ 1.658.217.000 $ 2.092.679.000 $ 1.891.311.800

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, se evidencia que la concentración de la deuda fue mayoritariamente 
a corto plazo, cabe precisar que esta ha ido aumentando, generando mayor 
financiación para la inversión de nuevos activos que mejorarían el desarrollo del 
objeto social. Tal como se observa en la figura 66, la mayor financiación a corto 
plazo se dio para generar flujo de caja, por los niveles altos que se han concentrado 
en deudores.
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Figura 66. Activo y pasivo del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

La financiación a corto plazo se presenta, en su mayoría, en cuentas por pagar, 
que tienen un promedio de $ 1.483.472.600 y los proveedores tienen un promedio 
de $ 82.560.400. También se reflejó un aumento año a año, ocasionado por la 
recuperación cartera que obtiene la empresa. Se recomienda tomar decisiones de 
financiación para poder cumplir con el objeto social, en relación con los costos y 
la compra del inventario necesario para la prestación del servicio.

Tabla 23. Análisis del pasivo corriente del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis 
pasivo 

corriente
2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Proveedores $ 40.631.000 $ 75.127.000 $ 98.308.000 $ 103.488.000 $ 95.248.000 $ 82.560.400

Cuentas por 
pagar $ 1.177.861.000 $ 1.392.147.000 $ 1.873.757.000 $ 1.419.884.000 $ 1.553.714.000 $ 1.483.472.600

Impuestos 
gravamenes 
y tasas

$ 264.000 $ 175.000 $ 144.000 $ 31.632.000 $ 224.316.000 $ 51.306.200

Obligaciones 
laborales $ 20.014.000 $ - $ 19.878.000 $ 88.295.000 $ 153.591.000 $ 56.355.600

Pasivos 
estimados y 
provisio-
nales

$ 109.090.000 $ 146.533.000 $ 81.204.000 $ - $ - $ 67.365.400

Otros 
pasivos $ - $ - $ 13.096.000 $ 9.016.000 $ - $ 4.422.400

Total pasivo 
corriente $ 1.347.860.000 $ 1.613.982.000 $ 2.086.387.000 $ 1.652.315.000 $ 2.026.869.000 $ 

1.745.482.6000

Fuente: elaboración propia.
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El pasivo corriente de la empresa tiene mayor concentración de financiación en las 
cuentas por cobrar con un 84 % de la financiación total de la organización.

Tabla 24. Análisis del pasivo no corriente del sector salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis 
pasivo no 
corriente

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Obligaciones 
financieras

$ 440.559.000 $ 174.582.000 $ 42.293.000 $ 5.902.000 $ 65.810.000 $ 145.829.200

Total pasivo 
corriente

$ 440.559.000 $ 174.582.000 $ 42.293.000 $ 5.902.000 $ 65.810.000 $ 145.829.200

Fuente: elaboración propia.

La empresa cuenta con una representación de deuda con respecto de la inversión 
total de activos en un 52 %, además, es preciso decir que en la mayor parte del tiempo 
optó por obtener deudas en corto plazo. Es importante decir que la financiación 
a largo plazo se liberó, pero que se ha aumentado la que se realiza en corto plazo.

En la estructura financiera de las organizaciones no solo es importante ver cómo ha 
sido la inversión y su convertibilidad en liquidez, también es de vital importancia 
definir cómo ha recurrido la empresa a dicha inversión. Para analizar esto es 
necesario ver la relación de los activos y los pasivos, medir el grado de dependencia 
con la deuda externa y observar cómo se han generado las decisiones de financiación 
en la compañía.

Del 2013 a 2017 la organización recurrió a deuda externa para financiar sus activos, 
es decir, $ 1.891.311.800 fueron tomados de terceros como medio de financiación. 
Según lo que se observa en la figura 67, la inversión aumentó e igualmente los 
pasivos aumentaron para poder financiar estas inversiones.

Figura 67. Comparación activo y pasivo del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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El endeudamiento de la organización presenta niveles adecuados al utilizar 
financiación sin comprometer los bienes de la empresa.

Figura 68. Endeudamiento del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

El endeudamiento total de la empresa entre 2013 y 2017 fue del 52 %, siendo la 
cuenta por pagar a terceros el rubro más importante con el cual la empresa se ha 
financiado.

Financiación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector comercial 

En referencia a la financiación externa, la empresa del sector comercial presentó 
una fuerte concentración de deuda a corto plazo que ascendió al 95,38 %, es decir, 
$ 355.302.553, estableciendo una política de financiación a corto plazo, dado que las 
obligaciones contraídas para su cumplimiento solo representan el 4,62 % después 
de un año.

Estas condiciones son determinadas por las actividades operacionales de este tipo 
de organización al endeudarse en corto plazo por el retorno de los activos que son 
convertibles en efectivo en tiempo inferior a un año.
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Figura 69. Análisis del pasivo del sector comercial de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Siendo el financiamiento en el corto plazo los  “pasivos que están programados 
para que su reembolso se efectúe en el transcurso de un año” (Zona Económica, 
2019); para ser cancelados en un periodo de tiempo inferior a un año, tales como 
los créditos con proveedores y bancos; se observó en análisis de los cinco años 
utilizó deuda con obligaciones financieras y proveedores, representando las dos 
fuentes de financiación más importantes, representando en un promedio de 50,39 % 
y 44,61 % del activo corriente.

Tabla 25. Pasivo corriente del sector comercio de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Pasivo 
corriente 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Obliga- 
ciones 
financie-
ras

$ 20.080. 
250 14,64 % $ 169.812. 

175 55,98 % $ 216.094. 
380 56 % $ 186.155. 

074 49,24 % $ 303.113. 
366 53 % $ 179.051. 

049 50,39 %

Provee- 
dores

$ 113.539. 
476 82,80 % $ 114.833. 

694 37,8 6% $ 166.000. 
000 43 % $ 181.714. 

254 48,06 % $ 216.373. 
747 38 % $ 158.492. 

234 44,61 %

Impuestos 
graváme-
nes  
y tasas

$ 3.499. 
000 2,55 % $ 18.680. 

000 6,16 % $ 3.985.000 1 % $ 10.213. 
000 2,70 % $ 52.419. 

349 9 % $ 17.759. 
270 5,00 %

Total 
pasivo 
corriente

$ 137.118. 
726 100 % $ 303.325. 

869 100% $ 386.079. 
380 100 % $ 378.082. 

328 100 % $ 571.906. 
462 100 % $ 355.302. 

553 100 %

Fuente: elaboración propia.

El compromiso de pago en su mayor representación es el de corto plazo, observando 
un importante incremento del 792 % en las deudas con las entidades bancarias en 
corto plazo, al pasar de $ 20.080.250 en el 2013 a $ 303.113.336 en 2017.
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Figura 70. Análisis del pasivo corriente del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Según las condiciones del balance general, la fuente principal de endeudamiento 
de la empresa es el crédito comercial, representando un 44,61% de la financiación 
a corto plazo. Al observar la estructura de deuda de la organización se precisa 
que el endeudamiento en largo plazo no es de relevancia ya que solo representa 
$ 40.964.783 en el año 2017, siendo este el año en donde más se utilizó este tipo de 
deuda. Esta financiación representaba los pasivos estimados por deudas con las 
prestaciones sociales de los trabajadores de la empresa.

Para analizar cómo ha recurrido la empresa a la inversión se necesita saber la 
relación de los activos y los pasivos, medir el grado de dependencia con deuda 
externa y tener en cuenta cómo se ha generado las decisiones de financiación en 
la compañía. En este sentido, en el 2013 y el 2017 la organización recurrió a deuda 
externa para financiar sus activos, es decir, $ 612.871.245 fueron tomados de terceros 
como medio de financiación. Según lo que se observa, la inversión aumentó e 
igualmente los pasivos aumentaron para poder financiar estas inversiones.

Figura 71. Análisis del activo y pasivo del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Tal como se ha visto, el endeudamiento total de la empresa desde el 2013 al 2017 en 
promedio fue del 55 %. Las obligaciones financieras y proveedores fueron el rubro 
más importante con el cual la empresa se ha financiado, destacando que de los 
principales medios de consecución de crédito el menos conveniente es el utilizado 
con los bancos, dado que afectan rentabilidad.

Figura 72. Endeudamiento del sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Financiación de las pequeñas y medianas empresas del 
sector sin ánimo de lucro

Se encontró que en cuanto a las fuentes de financiación externa el sector se financia 
a largo plazo, en promedio estas representaron el 92,34 % de la deuda total, las 
cuales aumentaron considerablemente en 2016 y 2017.

Figura 73. Pasivo corriente y no corriente del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Del 2013 al 2017 la organización recurrió a deuda externa para financiar sus 
activos, en promedio $ 124.886.646 fueron tomados de terceros como medio de 
financiación. Según lo que se observa en la figura 74, la inversión aumentó y, de 
igual manera, los pasivos aumentaron para poder financiar estas inversiones.

Figura 74. Activo total y pasivo total del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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$ 124.886.646 

Fuente: elaboración propia.

El endeudamiento total de la empresa del 2013 al 2017 fue del 13 % de los 
activos invertidos. Sin embargo, tal como se observa en la figura 75, el nivel de 
endeudamiento de los dos últimos años es considerable frente los otros años. Esta 
financiación ha servido para aumentar la inversión en los activos.

Figura 75. Endeudamiento del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.





Al momento de realizar la medición de la utilidad en las empresas, independiente de 
su razón social, sector o incluso su tamaño, es importante que se analice la gestión 
empresarial, pero para ello es imprescindible que hacer uso de los indicadores de 
rentabilidad, ya que permiten evaluar de manera detallada su incremento.

Figura 76. Indicadores financieros de rentabilidad
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Fuente: elaboración propia con base en información obtenida a partir de Ortiz (2018).

CAPÍTULO 5
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Utilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector 
servicios públicos

Una vez analizada la estructura financiera de la organización, se analizó la estructura 
de los resultados económicos con el desarrollo del objeto social, registrando ingresos 
generados por la prestación de los servicios en promedio de $ 11.283.058.600, 
representados por los servicios de acueducto, alcantarillado y servicio de aseo, 
como se observa en la figura 77.

Figura 77. Ingresos operacionales del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Los ingresos año a año han aumentado, mejorando los recursos obtenidos en el 
desarrollo de las actividades económicas de la empresa. En el 2017 los ingresos 
aumentaron en mayor proporción, con un 21,08 %, mejorando el nivel de ingresos 
de la compañía.

Tabla 26. Análisis ingresos operacionales del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Ingresos 2013 2014 Variación 2015 Variación 2016 Variación 2017 Variación

Operacionales

$ 
9.

94
2.

76
8.

85
3

$ 
10

.3
00

.9
49

.3
59

$ 
3,

60
%

$ 
10

.8
69

.5
79

.7
87

$ 
5,

52
%

$ 
11

.4
44

.9
81

.0
00

$ 
5,

29
%

$ 
13

.8
57

.0
14

.0
00

$ 
21

,0
8%

Fuente: elaboración propia.

En relación con los costos por la prestación del servicio, estos representan en 
promedio un 73 % de los ingresos en la prestación del servicio, observándose 
un aumento de año a año. Con relación a los ingresos desde el 2013 al 2016 
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aumentaron en menor proporción, situación que fue contraria en el 2017 debido a 
que mientras los ingresos aumentaban en un 22 % los costos en un 31 %. Este hecho 
económico debe ser analizado por la empresa en sintonía con la maximización de 
los recursos, en busca de aumentar los ingresos sin que los costos aumenten en 
mayor proporción.

Figura 78. Ingresos operacionales y costos del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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2013-2014

Variación
2014-2015
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21,08%

3,56% 0,51% 1,90%

30,99%

Ingresos operacionales Costos

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los gastos, el más representativo del 2013 al 2015, con un 6,66 %, 7,49 % 
y 8,27 % respectivamente, fue la provisión de gastos necesarios como los generados 
por pérdidas en la capacidad operacional, impuestos sobre la renta para la equidad 
y la provisión estipulada en la resolución 351 del 20 de diciembre de 2005. En el 
2016 y 2017 este rubro disminuye por la eliminación del impuesto.

El gasto de personal es el segundo en orden de importancia del 2013 al 2015, con un 
5,84 %, 5,78 % y 5,82 % de los ingresos generados por la organización, tal como se 
observa en la figura 79. Este gasto aumentó en 2016 y 2017 en un 25,70 % y 8,28 %, 
convirtiéndose en la fuente principal de egresos de la compañía en el ejercicio del 
cumplimiento del objeto social.
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Figura 79. Gastos administrativos del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Los gastos generales referentes a mantenimiento y reparaciones, vigilancia 
y seguridad, comisiones, entre otros, representan el tercer egreso con mayor 
importancia en la asignación de recursos necesarios para la prestación del servicio, 
los cuales han presentado en promedio 4 % de los ingresos operacionales de la 
organización.

Se observó que los gastos administrativos aumentaron en menor proporción que 
las ventas durante los cinco años de observación, exceptuando el 2013 y 2014 que 
aumentaron 1,04 % más que los ingresos y del 2014 al 2015 que disminuyeron en 
un 11,23 %, afectando directamente la utilidad de estos años.

Figura 80. Comparativo ingresos y gastos operacionales del sector servicios públicos 
 de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el desarrollo de la actividad económica de la empresa, la gerencia 
género un promedio de $ 1.074.843.432, ascendiendo el nivel de utilidad de 
$ 555.710.547 en el 2013 a $ 1.586.290.000, como se refleja en la figura 81.

Estos resultados, en nivel de utilidades, fueron reflejados por el aumento de los 
ingresos y por una mejor gestión en los gastos operacionales de la empresa.

Figura 81. Utilidad operacional del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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$ 1.007.118.071 

$ 1.665.724.000 $ 1.586.290.000 

$ 1.074.843.432 

2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

2013
2014

2015
2016

2017

Promedio

Fuente: elaboración propia.

La utilidad operativa y la eficiencia de la gestión sobre la inversión de los activos 
reflejó una rentabilidad sobre sus activos en promedio de 13,50 % desde el 2013 al 
2017, la cual ha ido aumentando por la gestión eficiente de los gastos en relación 
con los ingresos de la compañía. El aumento de los ingresos en mayor proporción 
que los gastos se generó gracias al uso eficiente de los recursos por la prestación 
del servicio, hecho que contribuyó a mejorar la utilidad operativa.

Por otra parte, al analizar la inversión en activos y la utilidad operativa en los años 
de estudio se evidenció que la inversión de los activos fue menor al aumento de la 
utilidad operativa, mejorando los índices de rentabilidad del activo, tal como se 
refleja en la tabla 27.

Tabla 27. Análisis de utilidad operativa y activos del sector servicios públicos de  
las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Análisis de utilidad operativa y activos
Activos totales Variación Utilidad operativa Variación
$ 5.737.224.030 9,40% $ 555.710.547 0,66%
$ 6.276.622.703 $ 559.374.540
$ 6.142.054.799 -2,14% $ 1.007.118.071 80,04%
$ 9.770.424.000 59,10% $ 1.665.724.000 65,40%
$ 10.260.157.000 5,01 % $ 1.586.290.000 -4,77%

Fuente: elaboración propia.
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Al examinar los gastos e ingresos que no constituyen al desarrollo del objeto social 
se observó que los gastos fueron mayores que los ingresos en 2013 y 2016, afectando 
a la empresa. Los gastos no operacionales relacionados con los gastos financieros, 
amortización de intangibles, provisión de gastos financieros, representaron mayor 
proporción que los ingresos desde el 2015 al 2017, representando la disminución 
de la utilidad neta del ejercicio. 

Figura 82. Gastos e ingresos no operacionales del sector servicios públicos de las  
pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Al analizar la utilidad antes de pagar impuestos y la utilidad neta de la compañía se 
observó que los ingresos operacionales aumentaron año a año en mayor proporción 
que los costos. Por otra parte, los gastos operacionales contribuyeron a mejorar 
los resultados, dado que aumentaron en menor proporción que las ventas y en el 
2015-2016 disminuyeron en un 11,23 %.

Los resultados no operacionales de la organización contribuyeron al incremento 
de la utilidad neta del ejercicio en 2013 y 2014, siendo lo contrario desde 2015 a 
2017, dado que los gastos fueron más altos que los ingresos (figura 108).
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Figura 83. Utilidades del sector servicios públicos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los resultados de la organización se puede evidenciar que en 2013, 2016 
y 2017 la empresa obtuvo una utilidad neta mayor por la gestión para aumentar los 
ingresos operacionales y por la gestión adecuada de los costos y los gastos.

Utilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector 
construcción

El análisis de los resultados para una organización empresarial representa un 
mecanismo para tomar decisiones en el desarrollo de la actividad económica, 
por eso se analizó el comportamiento de los ingresos, los costos y los gastos de la 
empresa del sector de construcción desde esta óptica.

Por la prestación de servicios de construcción y de arrendamiento de la maquinaria 
para construcción se recibieron $ 3.884.956.983, presentado fluctuaciones. Del 
2015 al 2016 disminuyó el 71,15 % y aumentó del 2016 al 2017 el 352,81 %, estas 
variaciones se presentaron dado a que las obras de construcción hacen que la 
facturación sea cíclica una vez se termina la obra.
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Figura 84. Ingresos operacionales sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que las empresas de construcción, de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera niif, deben definir la política 
de reconocimiento de ingresos cuando la facturación se presenta después de un 
periodo contable. 

Tabla 28. Ingresos operacionales de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Ingresos 
operacio-

nales

2013 2014 Variación 2015 Variación 2016 Variación 2017 Variación Promedio

$ 
1.

15
0.

00
0.

00
0

$ 
5.

48
6.

09
1.

59
1

37
7%

$ 
4.

92
8.

12
3.

99
3

-1
0,

17
%

$ 
1.

42
1.

92
3.

54
9

-7
1,

15
%

$ 
6.

43
8.

64
5.

78
3

35
2,

81
%

$ 
3.

88
4.

95
6.

98
3

Fuente: elaboración propia.

Los costos incurridos por la prestación del servicio de construcción y de 
arrendamiento de maquinaria representaron un 87,80 % de los ingresos, siendo 
muy altos para la compañía. Es necesario que la empresa implemente estrategias 
para mejorar la asignación de sus costos para que disminuya este porcentaje de 
participación con el fin de mejorar la utilidad bruta.
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Figura 85. Comparación ingresos operacionales y costos de ventas sector de  
construcción de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Es evidente que los costos, en comparación con los ingresos generados, aumentaron 
en mayor proporción, como se observa en la tabla 29. Se evidencia ineficiencia 
en los resultados y en la gestión del desarrollo de la actividad económica, dado 
que disminuye la rentabilidad. Se recomienda mejorar el control de los costos en 
materiales para el servicio de construcción, en mano de obra y costos indirectos 
en el desarrollo del objeto social.

Tabla 29. Comparación ingresos y costos de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Comparación  
ingresos 

costos
2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Ingresos  
operacionales $ 1.150.000.000 $ 5.486.091.591 $ 4.928.123.993 $ 1.421.923.549 $ 6.438.645.783 $ 3.884.956.983

Costos por 
prestación  
de servicios

$ 1.009.556.000 $ 5.038.762.489 $ 4.210.117.329 $ 1.077.455.000 $ 3.612.100.311 $ 3.411.090.528

Fuente: elaboración propia.

Los gastos originados por el desarrollo de la actividad económica de la empresa 
representaron $ 214.908244 con fluctuaciones de aumento y disminución. Para 
el 2015 la empresa generó los gastos más altos de la compañía, ascendiendo a 
$ 418.376.215. Se recomienda a la empresa tener control de los gastos y seguimiento, 
aunque solo representen el 8,49 % de los ingresos de la compañía disminuyen la 
rentabilidad del ciclo de la empresa.
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Figura 86. Gastos operacionales del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Con respecto al comportamiento de gastos operacionales, se observó que los 
desembolsos generados por la remuneración a sus empleados representan en 
promedio el 56 % de los gastos totales de la empresa, notando, además, que 
han aumentado del año 2015 al 2017 en un 37,49 % al pasar de $ 192.663.329 a 
$ 264.895.000. Este valor es considerable ya que los ingresos por la prestación 
del servicio en ese mismo periodo de tiempo solo aumentaron en un 30,65 %, 
generando una brecha del 6,84 % entre el crecimiento de los ingresos frente a los 
gastos, Es relevante tener estas cifras en cuenta para la optimización de los recursos 
ya que afectan la rentabilidad de la empresa.

Figura 87. Gastos operacionales administración del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia. 
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Los ingresos frente a los gastos derivados del desarrollo del objeto social son 
importantes para las decisiones financieras ya que inciden en la utilidad operacional 
de la compañía. Se puede evidenciar que el crecimiento de los gastos no fue 
proporcional a las ventas, observándose que del 2014 al 2015 estos aumentaron 
en un 1006 %, más de lo que crecieron los ingresos de servicios de construcción.

Igualmente, sucedió del 2015 al 2016, donde se observa que la gestión operacional 
no fue la más eficiente dado que los gastos disminuyeron en un 34,9 % frente a la 
disminución de la venta en un 71,1 %. Operativamente es eficiente disminuir gastos, 
pero en un entorno donde los ingresos por venta aumenten y no disminuyan.

Figura 88. Comparativo ingresos-gastos operacionales del sector de construcción  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Al analizar el comportamiento no operacional de la organización se compraron 
los ingresos no operacionales con los gastos que no son originados por el curso 
normal del negocio. En el resultado se observó que no se generan ingresos que no 
sean del curso normal del negocio, en cambio sí se generaron gastos no operaciones 
y, aunque representan un porcentaje muy bajo de los ingresos que se generaron, 
es importante el control de estos para que no se vea afectada la rentabilidad neta 
de la organización.

Es preciso resaltar que estos gastos fueron relacionados con el impuesto de movimiento 
al gravamen financiero, que no es deducible según la normatividad vigente.
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Figura 89. Ingresos y gastos no operacionales del sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Partiendo del resultado operacional y no operacional se observó que las utilidades 
de la compañía se vieron afectas por el comportamiento y la gestión financiera 
frente a las decisiones de rentabilidad que se tomaron entre el 2013 y el 2017. 
Se encontró que la empresa presentó un margen de utilidad bruta en promedio 
de 12,20 % durante los cinco años de estudio, tal como lo refleja la tabla 30. Este 
indicador es bajo ya que la organización lleva todos los egresos por la prestación 
del servicio a costos de ventas, generados por los contratos de construcción que 
desarrolla la empresa.

Tabla 30. Margen de utilidad de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Margen 
de utili-

dad
2013

Repres- 
enta-
ción

2014
Repre- 
senta-

ción
2015 Repre- 

sentación 2016
Repre- 
senta-

ción
2017

Repre- 
senta-

ción

Ingresos 
operacio-
nales

$ 1.150. 
000.000 100% $ 5.486. 

091.591 100% $ 4.928. 
123.993 100% $ 1.421. 

923.549 100% $ 6.438. 
645.783 100%

Margen 
de utili-
dad

$ 140. 
444.000 12% $ 447. 

329.102 8% $ 718. 
006.664 15% $ 344. 

468.549 24% $ 719. 
083.959 11%

Costos de 
ventas

$ 1.009. 
556.000 88% $ 5.038. 

762.489 92% $ 4.210. 
117.329 85% $ 1.077. 

455.000 76% $ 5.719. 
561.824 89%

Fuente: elaboración propia.
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La utilidad bruta ha presentado fluctuaciones de aumento y disminución por el 
aumento de los costos en mayor proporción que los ingresos de la empresa, como 
se ve reflejado en la figura 90. Es importante que se controlen los costos de ventas 
con el fin de generar una rentabilidad que permita mejor retorno de inversión para 
los accionistas de la organización.

Figura 90. Utilidad bruta del sector construcción sector de construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

El margen bruto es muy bajo. Sin embargo, al restar los gastos administrativos 
incurridos por la organización se encontró la utilidad operacional generada como 
retorno de la inversión en activos de la empresa y la eficiencia en la operatividad de la 
organización, además, se observó que, en promedio, las operaciones de la compañía 
reflejan $ 258.958.211, tal como se muestra en la figura 91. En el 2017 se obtuvo el 
mejor retorno de la inversión operativa de la organización debido a que los ingresos 
en ese año aumentaron y los gastos administrativos se controlaron de mejor forma.

Figura 91. Utilidad operacional del sector construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

2013
2014

2015
2016

2017
Promedio

$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000

$ 58.885.800

$ 409.855.263
$ 299.630.449

$ 72.230.584

$ 454.188.959

$ 258.958.211 

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la relación de la inversión en activos y la utilidad operativa se 
evidenció que los recursos asignados para el aumento del activo no generaron, entre 
el 2013 y el 2016, una mayor utilidad. No obstante, en el 2017 la productividad 
mejoró por la disminución en la inversión en activos y el aumento de las utilidades.

Tabla 31. Análisis de la utilidad operativa y activos de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Análisis de utilidad operativa y activos

Activos totales Variación Utilidad operativa Variación

$ 5.737.224.030 9,40% $ 58.885.800 596,02%

$ 6.276.622.703 $ 409.855.263

$ 6.142.054.799 -2,14% $ 299.630.449 -26,89%

$ 9.770.424.000 59,07% $ 72.230.584 -75,89%

$ 10.260.157.000 5,01% $ 454.188.959 528,80%

Fuente: elaboración propia.

Se puede concluir que, después de analizar la utilidad antes de pagar los impuestos 
y la utilidad neta, los ingresos operacionales presentaron aumentos en menor 
proporción de lo que lo hicieron los costos en los periodos de tiempo que los 
ingresos aumentaron. Por otra parte, cuando disminuyeron los ingresos de los 
costos presentaron disminución, sin embargo, fue menor, afectando utilidad de 
la organización.

En 2013, 2016 y 2017 la empresa obtuvo una utilidad neta mayor en el aumento de 
los ingresos operacionales gracias a la gestión adecuada de los costos y los gastos.

Figura 92. Utilidades del sector construcción de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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La empresa del sector de construcción frente a la utilidad neta fue menor, ya que 
sus ingresos aumentaron en menor proporción que los costos y los gastos de la 
compañía.

Utilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector 
servicios de salud

Las empresas que prestan servicios al sector salud, consideradas como Instituciones 
Prestadoras del Servicio de Salud (ips), generaron 2,4 billones de utilidades en el 
año 2017, según cifras de la Superintendencia de Salud. 

Se realizó el análisis de la estructura de resultados en términos de ingresos, costos 
y gastos. Los ingresos presentados fueron de $ 3.879.068.200 representados en 
los servicios de salud prestados por la institución prestadora del servicio, como 
aparece en la figura 93.

Figura 93. Ingresos operacionales del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En los ingresos operacionales, que son los obtenidos por el desarrollo del objeto 
social, se han presentado variaciones significativas de aumento y disminución, que 
se muestran en la tabla 32. También se presentó un decrecimiento en los ingresos 
del 2015 y el 2016 en un 7 % y 18 % respectivamente. Estos ingresos generaron 
recuperación en resultados operacionales con aumento del 119 % en las ventas, 
en sintonía con el incremento de los pacientes y las pocas empresas que cubren la 
necesidad de la ciudad.
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Tabla 32. Ventas del sector salud de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Ventas
20

13

20
14

Va
ri

ac
ió

n

20
15

Va
ri

ac
ió

n

20
16

Va
ri

ci
ac

ió
n

20
17

Va
ri

ac
ió

n

$ 
3.

51
1.

23
4.

00
0

$ 
3.

63
3.

53
1.

00
0

3,
48

 %

$ 
3.

37
6.

76
7.

00
0

-7
%

$ 
2.

77
9.

37
0.

00
0

-1
8 

%

$ 
6.

09
4.

43
9.

00
0

11
9 

%

Fuente: elaboración propia.

Partiendo de la premisa que las empresas pertenecientes a las ips obtienen sus 
recursos por la efectiva prestación del servicio de las empresas promotoras de salud, 
es de suma importancia el análisis de los costos generados y la recuperación del 
dinero invertido, dado que el retorno de la inversión es lento, afectando la liquidez 
de la organización y la rentabilidad.

Por la prestación del servicio de salud se puede decir que el 54,55 % de los ingresos 
son asumidos por parte de los costos necesarios para prestar el servicio de salud, 
los cuales en promedio fueron de $ 2.116.206.400. Los costos de ventas son iguales 
“al sacrificio de recursos incurridos para la generación del ingreso” (Acosta, 2016). 
Se puede observar en la figura 91 que el aumento del 2013 al 2015 fue representado 
en $ 393.202.000, es decir, un 21,88 %. Del 2016 al 2017 obtuvo un monto de 
$ 1.611.811.000, es decir, en un 99,82 %, teniendo aumentos significativos que 
representan el 121.70% y afectan directamente a la utilidad bruta de la organización.

Por otra parte, también se observó que del 2015 al 2016 hubo disminución en un 
25,50 % a causa de la disminución de los ingresos por ventas en la prestación del 
servicio, es decir, de $ 552.600.000.

Figura 94. Costos de ventas del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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La organización presenta un costo aceptable para la obtención del ingreso por 
la prestación del servicio de salud, dejando en promedio un margen de utilidad 
bruta en promedio de 45,45 %, es decir, de $ 1.762.861.800. Es preciso determinar 
estrategias para que los costos no aumenten en mayor proporción de lo que lo 
hacen las ventas, dado que, según la tabla 33, en 2015 los ingresos disminuyeron 
en un 7,07 % pero los costos aumentaron en un 20,51 %, generando disminución 
del margen de utilidad en la organización.

Tabla 33. Comportamiento de los ingresos y costos de ventas de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Total 
ingresos 
operacio-
nales

$ 3.511.234.000 $ 3.633.531.000 3,48 % $ 3.376.767.000 -7,07 % $ 2.779.370.000 -17,7 % $ 6.094.439.000 119 %

Total 
costos por 
prestación 
de servi-
cios

$ 1.774.093.000 $ 1.798.443.000 1,37 % $ 2.167.295.000 20,51 % $ 1.614.695.000 -25,5 % $ 3.226.506.000 100 %

Fuente: elaboración propia.

Frente a los resultados de la empresa se analizaron los resultados operacionales y el 
comportamiento de los gastos administrativos y de ventas para realizar la actividad 
comercial en la empresa. Se encontró que la mayor asignación del gasto corresponde 
a los gastos administrativos, que en promedio representaron un 44,54 % con 
respecto a los ingresos, que fueron de $ 1.727.559.200, además representaron un 
0,35 % en promedio de gastos de ventas, representados en $ 13.576.00.

Al analizar la operatividad de la empresa y los resultados del margen bruto y 
operacional se puede establecer que los gastos están absorbiendo casi en su 
totalidad el margen de utilidad bruta, ya que son muy altos para la organización, 
por lo que se deben tomar decisiones que mejoren la eficiencia y la asignación 
del gasto con el propósito de aumentar los resultados de la empresa. Como se 
observa en tabla 34, los gastos afectan considerablemente la utilidad operacional 
en todos los años de estudio, presentado en 2015 y 2016 pérdidas operacionales 
causadas por la disminución de los ingresos y el aumento de los costos y de los 
gastos de la compañía.
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Tabla 34. Relación ingresos-costos-gastos y utilidad de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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ingresos 
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$ 3.511.234.00 100% 3.633.531.000 100% 3.376.767.000 100% 2.779.370.00 100% 6.094.439.000 100%

Total 
costos 
por pres-
tación de 
servicios

$ 1.774.093.000 50,53% 1.798.443.000 51,22% 2.167.295.000 62% 1.164.675.000 45% 3.226.506.000 92%

Utilidad 
bruta

$ 1.737.141.000 49,47% 1.835.088.000 52,26% 1.209.472.000 34% 1.164.675.000 33% 2.867.933.000 82%

Gastos 
operacio-
nales

$ 1.555.859.000 44,31% 1.612.521.000 45,92% 1.615.369.000 46% 1.742.983.000 50% 2.178.944.000 62%

Utilidad 
operacio-
nal

$ 181.282.000 5,16% 222.567.000 6,34% -$ 405.897.000 -12% -$ 578.308.000 -16% 688.989.000 20%

Fuente: elaboración propia.

En 2013 y 2014 la empresa arrojó pérdidas en aspectos no operacionales porque los 
gastos financieros fueron superiores a los ingresos registrados. A partir del 2015 
la empresa obtuvo resultados no operacionales con utilidades reflejadas por los 
ingresos generados extraordinarios al ejercicio no operacional, según la tabla 35. 

Tabla 35. Relación no operacional de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Relación no 
operacional 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio

Ingresos no 
operacio-
nales

$ 32.077.000 $ 23.970.000 $ 112.144.000 $ 710.343.000 $ 72.129.000 $ 190.132.600

Gastos no 
operacio-
nales

$ 85.933.000 $ 53.588.000 $ 28.055.000 $ 23.407.000 $ 35.212.000 $ 45.239.000

Resultado no 
operacional -$ 53.856.000 -$ 29.618.000 $ 84.089.000 $ 686.936.000 $ 36.917.000 $ 144.893.600

Fuente: elaboración propia.

Es preciso determinar un control adecuado en la asignación del gasto representado 
en la operación del negocio, dado que, en los años de estudio, la organización 
apropió el 44,89 % de sus ingresos en gastos administrativos y de ventas, tomando 
en cuenta que el gasto de personal fue el más alto, según se muestra en la tabla 36. 
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Igualmente, se observó que los gastos administrativos son los que representan 
mayor salida de dinero, con un promedio de 44,54 % de asignación de los ingresos 
que se convirtieron en gastos necesarios para la operatividad en la prestación del 
servicio, representado en la cifra de $ 1.727.559.200. Los gastos administrativos 
presentaron aumentos y disminuciones, observando que el aumento del gasto 
administrativo fue superior a las ventas registradas, afectando directamente al 
resultado operacional de la empresa.

Tabla 36. Gastos operacionales de administración de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Gastos 
operacionales 

de 
administración

2013
$ 

1.504.010.000

2014
$ 

1.596.590.000

2015
$ 

1.615.369.000

2016
$ 

1.742.883.000

2017
$ 

2.178.944.000

Promedio
$ 

1.727.559.200

Gastos de 
personal $ 592.581.000 688.942.000 987.775.000 $ 974.571.000 $ 1.322.033.000 $ 913.180.400

Honorarios $ 53.690.000 89.015.000 34.029.000 $ 37.520.000 $ 57.638.000 $ 54.378.400
Impuestos $ 3.900.000 9.240.000 17.812.000 $ 14.433.000  $ 12.010.000 $ 11.479.000
Seguros $ 8.522.000 6.621.000 9.000 $ 9.748.000 $ 12.089.000 $ 7.397.800
Servicios $ 436.612.000 463.465.000 215.537.000 $ 238.518.000 $ 180.713.000 $ 306.969.000
Gastos legales $ 9.131.000 4.696.000 3.053.000 $ 4.057.000 $ 11.770.000 $ 6.541.400
Mantenimiento 
y reparaciones $ 17.150.000 18.753.000 13.420.000 $ 30.796.000 $ 33.501.000 $ 22.724.000

Adecuación e 
instalación $ 12.535.000 14.724.000 15.287.000 $ 5.916.000 $ 44.953.000 $ 18.683.000

Gastos de viaje $ 1.306.000 $ 0 $ 0 $ 261.200
Depreciaciones $ 254.041.000 167.393.000 133.655.000 $ 152.545.000 $ 185.304.000 $ 178.587.600
Provisiones $ 147.000 $ 0 $ 0 $ 29.400
Diversos $ 46.420.000 52.957.000 63.905.000 $ 33.205.000 $ 34.313.000 $ 46.160.000
Glozas $ 67.975.000 $ 0 $ 13.395.000
Provisiones $ 0 $ 80.784.000 130.887.000,00 $ 241.574.000 $ 284.620.000 $ 147.573.000
Gastos 
operacionales 
de ventas

$ 51.849.000 $ 15.931.000 $ 0 $ 100.000 $ 0 $ 13.576.000

Dirección de 
ventas $ 51.849.000 $ 15.931.000,00 $ 0 $ 100.000 $ 0 $ 13.576.000

Total gastos 
operacionales $ 1.555.859.000 $ 1.612.521.000 $ 1.615.369.000 $ 1.742.983.000 $ 2.178.944.000 $ 1.741.135.200

Fuente: elaboración propia.

Los gastos de ventas solo representaron el 0,35% de los ingresos operacionales de 
la organización, siendo mínimo el gasto.

En el resultado operacional se registraron periodos en donde se obtuvo utilidad y 
periodos de pérdida operacional. En 2013, 2014 y 2017 la empresa registró utilidad 
en el ejercicio operacional de su actividad económica, pero en 2014 y 2015 tuvo 
pérdidas, dado que los costos y gastos fueron mayores que los ingresos y las ventas 
disminuyeron mientras que los costos aumentaron. La utilidad operacional es el 
resultado del ingreso y los gastos asignados en la prestación del servicio, entre 2013 
y 2017 se observó que la empresa ha sido rentable, pero la gestión del 2015 y 2016 
generó afectación disminuyendo la rentabilidad a causa de la disminución de sus 
ingresos y el aumento de costos.
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Figura 95. Utilidad operacional del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En la relación del ejercicio operacional y no operacional se puede concluir que la 
empresa presentó utilidades en el desarrollo de todas sus actividades entre 2013 
y 2017, en promedio ascendieron a una cifra de $ 53.063.175.000. Únicamente en 
2015 mostró pérdidas en el ejercicio por un valor de $ 321.808.000, esta pérdida 
fue causada por la disminución de los ingresos operacionales y el aumento de los 
gastos efectuados en ese año. Se puede concluir que los ingresos no operacionales 
fueron los que contribuyeron a la obtención de utilidad neta en los años en donde 
la organización no fue eficiente en la operación de sus ingresos, costos y gastos, 
como se refleja en 2016.

Figura 96. Utilidades del sector de servicios de salud de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Para 2013, 2014, 2016 y 2017 la empresa obtuvo una utilidad neta mayor por la 
gestión en el aumento de los ingresos y la gestión adecuada de los costos y los gastos.

Utilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector 
comercial

El sector comercial, frente los resultados en el desarrollo de las actividades del 
ciclo contable de los años de estudio, registró ingresos generados por la venta de 
los productos alimenticios por un valor de $ 2.8822.099.412, como aparece en la 
figura 97.

Figura 97. Ingresos operacionales el sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Las partidas que generan ingresos por el desarrollo del objeto social han presentado 
aumento en los cinco años, registrando el aumento más sustancial en 2015 con un 
23,17 % y el más bajo en 2016 con un 8,90 % de crecimiento.
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Tabla 37. Variación de los ingresos del sector comercio de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En la estructura de la comercialización de los productos alimentos el 82 % de los 
ingresos son asumidos por parte de los costos necesarios con una cifra $ 2.323.691.71. 
Los costos de ventas aumentaron en los cinco años, siendo el 2015 cuando se generó 
mayor crecimiento aumentando 20,48 % con respecto al año anterior. 

Figura 98. Costos de ventas el sector comercial de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Al conocer la relación ingreso-costo se observó que la organización presenta un costo 
alto en la comercialización de sus productos. De acuerdo con el comportamiento 
del crecimiento y la disminución de los costos con respecto a las ventas, es preciso 
determinar estrategias para que los costos no aumenten en mayor proporción que 
las ventas. Según la figura 38, en 2016 los costos aumentaron 8,90 % pero los costos 
de ventas aumentaron el 14,07 % generando disminución del margen de utilidad 
en la organización. 
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Tabla 38. Comparación de costos e ingresos del sector comercio de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En la asignación de los gastos administrativos y de ventas para el desarrollo 
del objeto social de la empresa se encontró que la mayor asignación del gasto 
corresponde a los de ventas, que en promedio representaron un 12 % de gasto 
con respecto a los ingresos, es decir, una cifra de $ 349.307.506 y un 3 % en 
promedio de gastos administrativos, representados en $ 82.189.846. Con respecto 
a la operacionalidad de la organización en relación con margen utilidad bruto y 
margen operacional se puede establecer que los gastos están absorbiendo casi en 
su totalidad el margen de utilidad bruta, siendo muy altos para la organización. 
Se deben tomar decisiones que mejoren la eficiencia y asignación del gasto con el 
propósito de aumentar o potencializar los resultados de la empresa. Los resultados 
operacionales y no operacionales en la generación de utilidades son muy bajos, 
la organización debe hacer un mayor control en sus costos y gastos, ya que estos 
son muy altos y ocasionan una utilidad final que oscila entre el 1 % y el 2 % de los 
ingresos de la organización.



98  ConvergenCia entre los indiCadores finanCieros

Ta
bl

a 3
9.

 A
ná

lis
is 

de
 re

su
lta

do
s d

el
 se

ct
or

 co
m

er
cio

 d
e l

as
 py

m
es

 d
e O

ca
ña

,  
No

rt
e d

e S
an

ta
nd

er
 20

13
-2

01
7

A
ná

lis
is

 
de

 lo
s 

re
su

lt
ad

os
 

20
13

-2
01

7

20
13

Pa
rt

ic
i- 

pa
có

n
20

14
Pa

rt
ic

i- 
pa

có
n

20
15

Pa
rt

ic
i- 

pa
ci

ón
20

16
Pa

rt
ic

i- 
pa

ci
ón

20
17

Pa
rt

ic
i- 

pa
ci

ón
Pr

om
ed

io

In
gr

es
os

 
op

er
ac

io
-

na
le

s

$ 
1.

99
7.

34
8.

00
10

0%
$ 

2.
37

9.
17

9.
00

0
10

0 
%

$ 
2.

93
0.

49
6.

34
5

10
0%

$ 
3.

19
1.

73
.4

05
10

0%
$ 

3.
61

2.
10

0.
31

1
10

0%
$ 

2.
82

2.
09

9.
41

2

Co
st

os
 p

or
 

pr
es

ta
ci

ón
 

de
 s

er
vi

ci
os

$ 
1.

70
8.

06
5.

00
0

85
,5

2 
%

$ 
1.

95
8.

57
2.

00
0

82
,3

2%
$ 

2.
35

9.
71

8.
47

5
80

,5
2%

$ 
2.

69
1.

68
9.

47
5

84
,3

4%
$ 

2.
90

0.
41

3.
72

9
80

,3
0%

$ 
2.

32
3.

69
1.

71
0

U
til

id
ad

 
br

ut
a

$ 
28

9.
28

3.
00

0
14

,4
8%

$ 
42

0.
60

7.
00

0
17

,6
8%

$ 
57

0.
77

8.
00

0
19

,4
8%

$ 
49

9.
68

3.
93

0
15

,6
6%

$ 
71

1.
68

6.
58

2
19

,7
0%

$ 
49

8.
40

7.
70

2

G
as

to
s 

ad
m

in
is

tr
a-

tiv
os

$ 
16

.5
63

.6
36

0,
83

%
$ 

59
.9

68
.8

13
2,

52
%

$ 
83

.6
45

.5
19

2,
85

%
$ 

87
.2

39
.3

87
2,

73
%

$ 
16

3.
53

1.
87

4
4,

53
%

$ 
82

.1
89

.8
46

G
as

to
s 

de
 

ve
nt

as
$ 

25
8.

76
0.

93
0

12
,9

6%
$ 

31
5.

99
6.

75
4

13
,2

8%
$ 

42
2.

78
9.

14
7

14
,4

3%
$ 

33
5.

06
0.

10
8

10
,5

0%
$ 

41
3.

93
0.

59
1

11
,4

6%
$ 

34
9.

30
7.

50
6

U
til

id
ad

 
op

er
at

iv
a

$ 
13

.9
58

.4
34

0,
70

%
$ 

44
.6

41
.4

33
1,

88
%

$ 
64

.3
43

.3
34

 
2,

20
%

$ 
77

.3
84

.4
35

2,
42

%
$ 

13
4.

22
4.

11
7

3,
72

%
$ 

66
.9

10
.3

51

In
gr

es
os

 n
o 

op
er

ac
io

-
na

le
s

$ 
0

0,
00

%
$ 

0
0,

00
%

$ 
0

0,
00

%
$ 

0
0,

00
%

$ 
0

0,
00

%
$ 

-

G
as

to
s 

no
 

op
er

ac
io

-
na

le
s

$ 
3.

20
4.

82
2

0,
16

%
$ 

21
.5

31
.8

91
0,

91
%

$ 
31

.5
00

.5
31

1,
07

%
$ 

41
.2

00
.6

07
1,

29
%

$ 
43

.2
19

.7
87

1,
20

%
$ 

28
.1

31
.5

28

U
til

id
ad

 d
el

 
ej

er
ci

ci
o

$ 
10

.7
53

.6
12

0,
16

%
$ 

23
.1

09
.5

42
0,

97
%

$ 
32

.8
42

.8
03

1,
12

%
$ 

36
.1

83
.8

28
1,

13
%

$ 
91

.0
04

.3
30

2,
52

%
$ 

38
.7

78
.8

23

Fu
en

te
: e

lab
or

ac
ión

 pr
op

ia.



Capítulo 5. MediCión de la utilidad de las pequeñas y Medianas eMpresas 99  

La empresa refleja resultados positivos, sin embargo, las utilidades son muy bajas 
para la inversión realizada. En 2013, 2014, 2016 y 2017 la empresa obtuvo una 
utilidad neta mayor gracias a la gestión para aumentar los ingresos y la gestión 
adecuada de los costos y los gastos.

Figura 99. Utilidades el sector comercial de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Utilidad en las pequeñas y medianas empresas del sector 
sin ánimo de lucro

Las entidades sin ánimo de lucro fundamentan las actividades con base a una 
función social. Las actividades registraron ingresos de $ 199.573.019 generados por 
la prestación del servicio, como aparece en la figura 100. También se estableció que 
las partidas generadores de ingresos han presentado aumento en los cinco años, 
aumentando un 27,77 % entre 2013 y 2017.

Figura 100.  Ingresos del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Tabla 40. Variación de los ingresos del sector sin ánimo de lucro de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Partiendo de que estas empresas financieramente no registran cuentas del costo se 
puede decir que, en relación de los egresos por el desarrollo del objeto social del 
sector, se encontró que la utilidad operativa fluctuó en los años de estudio; presentó 
utilidades en 2014, pero en 2013, 2015, 2016 y 2017 presentaron pérdidas por la 
naturaleza de la entidad, la cual busca el beneficio social más que la generación 
de excedentes.

Figura 101. Margen utilidad operativa del sector sin ánimo de lucro de las pymes  
de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Una vez realizado el análisis de la información detallada por cada sector se 
efectuó un análisis comparando de la gestión financiera en términos de inversión, 
endeudamiento, liquidez y rentabilidad. El comparativo observa la gestión financiera 
que estos sectores llevaron a cabo.

Se analizó cómo es el comportamiento de los activos de las organizaciones 
con el propósito de establecer cómo fue invertido el dinero generado por ellas. 
Encontramos que para estas pymes las mayores inversiones se hicieron en corto 
plazo con el propósito de recuperar el dinero en menos de un año, a excepción del 
sector servicios públicos a causa de la maquinaria y el equipo que requiere para 
prestar el servicio.

CAPÍTULO 6

CO M PA R AC I Ó N  D E  LO S 
S E C TO R E S  E CO N Ó M I CO S 

E N  T É R M I N O S  D E  G E S T I Ó N 
F I N A N C I E R A :  U N A  M I R A D A 

G LO B A L  D E  L A S  P E Q U E Ñ A S  Y 
M E D I A N A S  E M P R E S A S
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Figura 102. Activo corriente y no corriente por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Se analizaron las decisiones de inversión para saber cómo fue el comportamiento 
del capital de trabajo de las pymes. Encontramos que, de acuerdo a las inversiones 
de corto plazo frente a las obligaciones en el mismo periodo de tiempo, el sector 
que tiene mayor dinero invertido en capital de trabajo es el de servicios públicos, 
dado que es el que tiene más maquinaria y equipo necesario para el funcionamiento 
y la prestación de los servicios, ascendiendo a $ 1.908.677.000 en el 2017.

Figura 103. Capital de trabajo por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.
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Después del sector de servicios públicos se encuentra el sector servicios de salud con 
un comportamiento de disminución de este capital, causado por el incremento de 
los pasivos a corto plazo en 2014 y 2015, lo que conllevó a la organización a necesitar 
más recursos para subsanar las deudas, sin embargo, en 2016 y 2017 se recuperó 
dinero frente a la apropiación del capital de trabajo, encontrando la disminución de 
pasivos y el aumento de activos, los cuales mejoraron las condiciones en el capital 
de trabajo. Es decir, la organización tomó decisiones financieras de endeudamiento 
y de inversión que permitieron mejorar las condiciones del capital de trabajo.

El sector de construcción representa el tercer sector de las empresas investigadas por 
las características de su objeto social, el cual necesita una inversión representativa 
frente al desarrollo de su actividad económica. Es necesaria la inversión en 
inventarios que permitan la terminación de las obras de construcciones, por eso 
esta inversión ha ido incrementando sus activos corrientes en los cinco años de 
estudio por medio de financiación en corto plazo.

El sector comercial es el cuarto sector en invertir en capital de trabajo. Aunque su 
inversión no sea en las mismas dimensiones económicas de los anteriores sectores, 
es un sector necesita contar con recursos económicos que le permitan seguir 
invirtiendo para el desarrollo de la actividad comercial.

Se pudo evidenciar que el aumento se dio a causa de mayor inversión en activos 
corrientes, generado con el aumento de los créditos concedidos a los deudores y 
la inversión en inventarios.

Por último, el sector sin ánimo de lucro es el que tiene menor inversión de capital 
de trabajo, fundamentado que la actividad económica no requiere niveles altos de 
inversión en capital de trabajo, aunque es preciso destacar que su comportamiento 
ha ido en aumento de acuerdo con las necesidades de inversión en activos corrientes.

De acuerdo al análisis del capital de trabajo en las pymes de Ocaña, es relevante 
establecer que todos los sectores cuentan con capital de trabajo para seguir 
funcionando y desarrollando su actividad económica. Sin embargo, sectores como 
servicios públicos, servicios de salud y comercial deben ajustar sus políticas de 
recaudo de cartera para que retorne la inversión y se obtenga un capital de trabajo 
efectivo que permita seguir reinvirtiendo en la organización.

La gestión del capital de trabajo es relevante para definir las metas organizacionales 
con las decisiones de inversión:

Es la función de la administración financiera que se dedica a la planeación, 
ejecución y control del manejo de los componentes del capital de trabajo y 
sus adecuados niveles y calidad, que permitan minimizar el riesgo y maximi-
zar la rentabilidad empresarial. (Espinosa, 2005)
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Se considera que “una buena gestión de este indicador implica la minimización 
del riesgo y la maximización de la rentabilidad empresarial” (esan, 2016). Es 
importante resaltar que los niveles óptimos del capital de trabajo muestran que 
los sectores de las pymes han generado estrategias para mantener este capital en 
cumplimiento de sus objetivos empresariales para generar de mejores resultados.

Contemplando la inversión realizada en activos corrientes es preciso indicar que 
se estableció el nivel de importancia frente a la inversión realizada en los activos 
totales de cada sector. 

El sector comercial fue el más representativo dado que estos activos oscilaban 
entre el 94 % y 98 % de importancia para la organización, siendo relevantes para la 
gestión financiera ya que afectan la liquidez, tal como lo enuncia Garcia (2018):  “sin 
una buena gestión de nuestro activo circulante nos encontraremos con grandes 
problemas para responder a obligaciones o pagos”.

El sector salud fue el que presentó el segundo nivel de importancia de los activos 
corrientes, el cual oscilaba entre el 66 % y 82 %, variando principalmente por el 
aumento de las cuentas por cobrar a clientes. El sector debe mejorar el recaudo 
porque puede ocasionar problemas de liquidez si no se recuperan los recursos 
económicos invertidos en la prestación del servicio.

Figura 104. Importancia del activo corriente por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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El sector que presenta el tercer orden de importancia estaba el sector de construcción, 
que se caracteriza por la necesidad de tener un gran volumen de efectivo para el 
desarrollo de su objeto social. Se encontró que el nivel de importancia de activos 
corrientes fue variable en los cinco años de estudio de acuerdo al aumento de sus 
obras de construcción, representado en los ingresos que generaron. El 2014 fue el 
año de menor participación con un 52 % y el 2017 fue el de mayor participación con 
un nivel de importancia de 82 %. Se puede evidenciar que aumentaron los activos 
corrientes cuando hubo mayor producción y ventas a causa del efectivo recibido.

Después se encontró el sector de servicios público que, por las características 
de su actividad económica, requiere mayor inversión en activos fijos. Se puede 
evidenciar que la importancia de los activos que se convierten en efectivo en tiempo 
inferior a un año no sobrepasa el 51 % en el 2013, que es el año en donde mayor 
tiene representación. Se recomienda una correcta gestión para cumplir con los 
compromisos en corto plazo.

Por último, se encuentra el sector de las entidades sin ánimo de lucro que durante 
los años de estudio aumentó sus activos corrientes, sin embargo, este nivel en el 
año más alto no sobrepasa el 45 %.

Los sectores económicos de las pymes presentaron niveles de activos corrientes 
altos que, comparado con el capital trabajo, generan mayor compromiso en la 
gestión, dado que un mal manejo puede ocasionar problemas de liquidez que 
impliquen la obligación de recurrir a decisiones de financiación que permitan 
seguir desarrollando el objeto social de las empresas.

Sabiendo la importancia de la eficiencia en la gestión de los activos corrientes frente 
a la liquidez de las organizaciones, se analizó la razón corriente de las empresas, 
siendo este indicador “la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo” (Actualicese, 2018).

Las empresas sin ánimo de lucro son las que mayor razón corriente presentan con 
índices elevados que oscilan entre $ 3,9 y $ 49,7, es decir, por cada peso de deuda se 
cuenta con 3,9 y 49,7 de activos para cumplir con estas obligaciones. Esto pueden 
ocasionar exceso de liquidez, ocasionando fondos ociosos improductivos por la 
inversión en activos que no generan rentabilidad.

Para el sector de construcción los niveles de razón corriente representan una 
relación de $ 2,6 y $ 2,1 en 2013 y 2015 y una relación de 1,8 en 2014 y 2016, es 
decir, la organización cuenta con los activos necesarios para pagar sus obligaciones 
en corto plazo. Esta relación es un índice de liquidez estable dado que la relación 
es mayor a 1.  “La liquidez proporciona un colchón de liquidez y seguridad a 
los acreedores, constituye una reserva líquida con la que puede satisfacer las 
contingencias de un negocio” (Tala, 2017).
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Figura 105. Razón corriente por sectores de las pymes de Ocaña, Norte de  
Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Para el sector comercial, servicios de salud y servicios públicos se encontró que 
la razón corriente es mayor a 1, lo que indica que se encuentran con estabilidad, 
dado que cuentan con los activos suficientes para pagar las deudas a corto plazo, 
quedando un remanente para seguir trabajando. Se puede evidenciar que los 
sectores económicos de las pymes cuentan con liquidez para cumplir con sus 
compromisos en corto plazo.

Se analizó cómo es la efectividad en la gestión de los activos circulantes, se analizó 
la rotación de cartera, de cuenta por pagar y de inventarios. En la rotación de 
cartera se encontró que la recuperación se obtiene de los dineros de las ventas a 
créditos, lo cuales son fluctuantes en los sectores económicos, tal como se observa 
en la tabla 41. La fluctuación en el sector de salud es muy alta frente a los días que 
pasan para recuperar el dinero invertido, ya que tarda en promedio 215 días en 
regresar el dinero a la empresa, siendo un problema para la liquidez de la empresa, 
dado que su capital de trabajo está comprometido con las deudas de los clientes 
que no retornan a la organización. Esto es una particularidad de las empresas de 
servicios de salud, ya que las entidades de promotoras de salud no pagan a tiempo, 
ocasionando la desmejora en la atención del usuario final del servicio.

Ahora bien, analizando todos los sectores en relación a la cartera y al compromiso 
de pago frente a los proveedores de bienes y servicios se observó que los sectores 
de construcción, servicios públicos, entidades sin ánimo de lucro y servicios de 
salud no presentan una buena gestión financiera, especialmente en las políticas de 
crédito concedida a los clientes y la otorgada por los proveedores. En los años de 
estudio siempre financiaron a los clientes pagando a los proveedores sin recibir el 
pago del cliente por la prestación del servicio.
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Tabla 41. Rotación de cartera, rotación de cuentas por pagar y de inventarios días por sectores  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017

Sectores Rotación de 
cartera días

Rotación de cuentas 
por pagar días

Rotación de inven-
tario días

Comercial 17 22 31

2013 8 22 38

2014 10 25 29

2015 17 25 26

2016 21 26 29

2017 26 13 34

Construcción 39 6 0

2013 165 19 0

2014 19 0 0

2015 4 0 0

2016 6 8 0

2017 0 0 0

ESAL 109 0 0

2013 113 0 0

2014 108 0 0

2015 120 0 0

2016 106 0 0

2017 96 0 0

Servicios de salud 215 11 8

2013 181 4 10

2014 206 8 9

2015 234 8 7

2016 294 11 9

2017 159 24 6

Servicios públicos 61 11 9

2013 58 6 7

2014 58 10 6

2015 58 11 7

2016 66 14 12

2017 68 14 14

Fuente: elaboración propia.
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El sector comercial realizó una gestión adecuada en la eficiencia del cobro frente al 
pago, ya que primero reciben el pago del cliente y después cumplen con la obligación 
de subsanar las deudas con proveedores.

Siguiendo con el análisis de la eficiencia en las partidas del capital de trabajo 
también se analizaron los inventarios de los sectores económicos con el objetivo 
de establecer cómo ha sido el comportamiento de los inventarios visto desde la 
rotación. La rotación de inventarios es el indicador que “permite identificar cuántas 
veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar” (Gerencie, 2020).

En el sector de servicios públicos, de servicios de salud, sin ánimo de lucro y 
construcción utilizan los inventarios solo en la prestación del servicio, llevando este 
valor como un costo. Sin embargo, es preciso que cada organización lleve un control 
adecuado frente a las existencias y perdidas de inventario, tal como lo especificaron 
en el instrumento aplicado, en donde el 100 % de los sectores especifica que es 
relevante la gestión y control de los mismos.

En cuanto al sector comercial la dinámica presentada es opuesta debido a que, por 
las características de la actividad comercial, requieren stock de inventarios para la 
comercialización del producto. El sector presentó un comportamiento de rotación 
en promedio de 31 días, indicando que se libera el inventario en ese periodo de 
tiempo, para lo cual realiza un control estableciendo mínimos y máximos en stock.

En general, los sectores de las pymes presentan una gestión adecuada frente a la 
administración de las cuentas por pagar y por cobrar, a excepción del sector de 
servicios de salud, que presenta retrasos amplios en el recaudo de cartera, tal como 
se observa en la figura 106.

Teniendo en cuenta que los indicadores de liquidez y de actividad miden la gestión 
de la organización frente a la inversión y operatividad en el manejo de los activos 
representados en el capital de trabajo, se puede evidenciar que, en cuanto a liquidez, 
todos los sectores cuentan con el dinero suficiente en inversión de activos corrientes 
para cumplir con sus deudas a corto plazo. Sin embargo, se pueden ver afectados 
por la gestión y eficiencia en la conversión en efectivo de los activos, ya que si se 
analizan los indicadores de eficiencia no todos los sectores realizan un correcto 
recaudo de cartera porque rota poca veces en el año y falta control en el manejo 
de los inventarios.
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Figura 106. Rotaciones promedio por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Comercial

Constru
cción

ESAL

Servicios públicos

Servicios de salud

17
39

109

215

61
22

6 0 11 11
31

0 0 8 9

Rotación de cartera días Rotación de cuentas por pagar días

Rotación de inventario días

Fuente: elaboración propia.

Observando las decisiones de inversión frente a la eficiencia de la gestión se 
analizó la estructura de endeudamiento de las organizaciones con el propósito 
de determinar de qué forma se están financiando las pymes de Ocaña, Norte de 
Santander.

Como primera medida, se observó la financiación externa, entendida como los 
recursos obtenidos por terceros para el desarrollo de actividades en la organización. 
El sector comercial y el sector salud presentaron un endeudamiento en corto plazo, 
es decir, el cumplimiento de sus obligaciones tiene mayor exigibilidad con deudas 
inferiores a un año. Por otra parte, en el sector de entidades sin ánimo de lucro y 
construcción se encontró que su exigibilidad es superior a un año y su estructura 
de financiación es a largo plazo, como se observa en la figura 107.
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Figura 107. Pasivo corriente y no corriente por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Siguiendo con el análisis de la financiación externa se determinaron los indicadores 
de endeudamiento, los cuales  “tienen por objeto estudiar la estructura de 
financiamiento de una empresa” (Ortiz, 2018, p. 55).

En cuanto al nivel de endeudamiento total de las pymes, el sector construcción 
y las entidades sin ánimo de lucro presentaron un indicador relativamente bajo, 
indicando que solo el 12,52 % y 14,37 % del total de los activos que poseen han 
sido financiados por sus acreedores. El caso contrario se dio en el sector de 
servicios públicos, el comercial y el de salud, dado que presentaron un nivel de 
endeudamiento superior al 50 %, representando una financiación fuerte por parte 
de terceros.

Para los sectores que poseen endeudamientos del 40 % al 60 % “existe una alta 
probabilidad de tener una situación de iliquidez que ante cualquier evento podría 
desencadenar incumplimientos” (Actualicese, 2018), por lo que es necesario que el 
sector comercial y de salud realice control del endeudamiento frente a los activos 
invertidos, productividad y rentabilidad de las organizaciones, con el propósito 
que tomen medidas para no presentar problemas de liquidez.

En cuanto al sector de servicios públicos, el endeudamiento promedio en los años de 
estudio reflejó un 62,64 %, por eso se puede decir que existe un sobreendeudamiento, 
presentando problemas de liquidez que se pudieron acentuar por la falta de 
efectividad del recaudo de cartera.



Capítulo 6. ComparaCión de los seCtores eConómi Cos en términos de gestión finanCiera 111  

Figura 108. Endeudamiento promedio por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017

Endeudamiento total

54,57%

14,37%
12,52%

51,78%

62,64%

Comercial Construcción
ESAL Servicios de salud
Servicios públicos

Fuente: elaboración propia.

Al descomponer este endeudamiento se puede observar que el sector comercial, el 
sector sin ánimo de lucro, de construcción y de servicios públicos se endeudan a 
largo plazo, asumiendo intereses del costo de la deuda. A su vez, el sector comercial 
y de servicios públicos tiene una deuda alta a largo plazo frente a la inversión en 
activos.

Para la financiación en corto plazo solo el sector de servicios de salud utiliza esta 
forma de financiación en mayor proporción, denotando que se deben revisar 
estas decisiones debido a que el recaudo de cartera se hace después de un año y el 
compromiso de pago es inferior a un año.
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Figura 109. Endeudamiento promedio corto y largo plazo por sectores  
de las pymes de Ocaña, Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Una vez analizados los indicadores de financiación se puede concluir que las pymes 
utilizan el endeudamiento en largo plazo en mayor proporción, teniendo índices de 
endeudamiento alto, asumiendo costos por la utilización de dinero con intereses. 
Se deben mejorar los índices de actividad en la rotación de cartera y de inventarios 
para mejorar los indicadores de liquidez.

Por otra parte, para medir la efectividad de la administración de la empresa y la 
eficiencia en la gestión de los recursos, se estudiaron los indicadores de rentabilidad. 
Primero se analizó la relación ingresos, costos y gastos.

El sector de servicios públicos es el de mayor representación en la relación ingresos, 
costos y gastos, los cuales fueron en ascenso en los años de estudio. Después 
se encuentra el sector construcción que desde el 2014 es el segundo en darle 
importancia a generar ingresos operacionales por el desarrollo de su objeto social. 
En el tercer orden para generar ingresos se posiciona el sector comercial que, 
representado por la compra y venta de artículos, ha ido aumentando año a año el 
nivel de ingresos, lo que indica que el sector ha mejorado al generar recursos para 
las organizaciones y la economía regional.

Después se ubica el sector de servicios de salud, en el que se observa que los ingresos 
han venido en ascenso en el periodo 2013-2017, tan solo en 2016 disminuyeron por 
tener menor número de clientes atendidos y por la mora en el pago de las entidades 
promotoras de salud. Por último se encuentra el sector sin ánimo de lucro donde 
sus ingresos son representados por los aportes de los asociados en búsqueda del 
bienestar de sus asociados.
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Figura 110. Ingresos, costos y gastos por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

Con el propósito de determinar qué utilidad bruta están manejando las pymes de 
Ocaña se analizaron los costos de la obtención de ingresos. El sector de servicios 
públicos presentó en promedio un costo de 73,41 % por la prestación del servicio, 
el sector construcción ascendió a 85,93 %, siendo un costo elevado teniendo en 
cuenta que la utilidad bruta es baja para asumir los gastos de operación, igualmente 
el sector comercial presentó un costo promedio de 82,60 %. 

Para el sector de salud los costos de ventas no son tan elevado, dado que presenta un 
55,05% de los ingresos generados por la prestación del servicio, es decir, presentan 
un buen margen bruto para asumir los gastos operacionales de la organización.

En cuanto al margen de utilidad bruta, las pymes de Ocaña presentan niveles de 
costos altos frente a los ingresos y a la apropiación de los gastos operacionales de 
la organización, solo el sector de salud presenta costos con margen alto de utilidad.

Es importante destacar que las organizaciones deben generar estrategias para 
controlar los gastos operacionales y obtener una rentabilidad aceptable que le 
permita a la empresa permanecer en el tiempo.

Se analizaron los gastos operacionales, encontrando que reflejaron en promedio el 
22 %, denotando que el sector comercial, de construcción, de servicios públicos y 
de entidades sin ánimo de lucro presentan gastos entre el 15 % y 17 %. Solo el sector 
servicios de salud presenta gastos altos representados en el 45 %, lo que disminuye 
la utilidad final de la organización. 

Al analizar la utilidad de las pymes de Ocaña se puede concluir que, en los años de 
estudio, presentaron utilidades frente a los ingresos recibidos, denotando que los 
sectores económicos generan desarrollo económico para la región.



114  ConvergenCia entre los indiCadores finanCieros

Teniendo en cuenta que la rentabilidad es el retorno de la inversión que realizan 
los inversionistas de la compañía, se observó el comportamiento de la rentabilidad 
del activo, entendida como  “el resultado conocido o previsto, antes de intereses, 
con la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin tener 
en cuenta la financiación, por lo que representa, el rendimiento de la inversión de 
la empresa” (Sánchez, 2002).

Entre 2013 y 2017 el sector que más rentable fue el sector comercial, arrojando 
una rentabilidad de 51,13 %. Los sectores menos rentables fueron las entidades 
sin ánimo de lucro y los servicios de salud, los cuales arrojaron pérdidas frente al 
ejercicio de su actividad operacional, dado que la inversión realizada en los activos 
no está generando las utilidades necesarias para ser rentables. En el caso del sector 
servicios de salud se debe a la alta inversión en deudores que no genera utilidades 
para el capital que está improductivo.

Figura 111.  Rentabilidad del activo y patrimonio promedio por sectores de las pymes de Ocaña,  
Norte de Santander 2013-2017
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Fuente: elaboración propia.

En la rentabilidad neta de estos activos se puede identificar que todos los sectores 
obtuvieron rentabilidad, recuperando la pérdida operacional presentada en algunos 
casos porque se mejoró la utilidad del ejercicio por la eficiencia en la asignación 
de gastos operacionales y por los ingresos no operacionales registrados en los 
periodos de estudio.

Por otra parte, aquellos sectores que generaron altas utilidades operacionales 
obtuvieron utilidad neta inferior, dado que tenían mayores gastos operacionales en 
el desarrollo del objeto social. El sector de construcción generó más rentabilidad 
neta del activo.
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En cuanto a la rentabilidad del patrimonio, entendida como el retorno de la 
inversión realizada por los socios y representada en el patrimonio de la empresa, 
se observó que, en sintonía al comportamiento de costos, gastos e ingresos, las 
organizaciones registraron rentabilidades entre el 1,04 % y 15,48 %. El sector de 
empresas sin ánimo de lucro fue el menos rentables por la función social frente a 
los asociados.

También se determinó que el sector construcción fue el que presentó mayor 
rentabilidad del patrimonio. Estas empresas están maximizando el valor de la 
organización ya que generan rentabilidades que aumentan el patrimonio de la 
organización.

Por último, se conclye que los sectores económicos de las pymes de Ocaña presentan 
índices de liquidez para cumplir con los compromisos en corto plazo, sin embargo, 
deben hacer control efectivo a los clientes frente al recaudo y al inventario para no 
producir fondos ociosos improductivos que puedan generar problemas de liquidez.

En cuanto al endeudamiento, si bien no tienen índices elevados de endeudamiento, 
sí han aumentado en el periodo de estudio por la demora en el recaudo efectivo del 
dinero invertido en los clientes y los inventarios, aumentando el costo de capital 
por los intereses pagados por el endeudamiento.

La mayoría de las empresas están generando utilidades, pero han sido afectadas por 
un costo de ventas, por la prestación de servicio de alto costo o por la ineficiencia 
operacional frente a la asignación del gasto de las compañías. La inversión en los 
activos no es tan rentable y es una maximización mínima del patrimonio frente a 
la inversión de los socios o accionistas.
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Tabla 42. Gestión financiera de los sectores económicos de Ocaña

Sector Decisiones de 
inversión

Decisiones  
de liquidez

Decisiones de 
financiación

Decisiones 
de rentabi-

lidad

Recomenda- 
ciones

Servicios 
públicos

La inversión 
mayormente 
está con-
centrada 
en el largo 
plazo, por la 
dinámica en 
el desarrollo 
de su obje to 
social, poseen 
gran inversión 
en activos fijos.

Presenta 
liquidez de 
acuerdo con los 
indicadores de 
razón corriente, 
prueba acida 
y capital de 
trabajo, sin 
embargo, debe 
recaudar car-
tera y liberar el 
inventario, para 
no presentar 
dado que estas 
dos partidas 
comprometen 
liquidez.

El endeuda-
miento es 
elevado, esto 
generado por el 
recaudo lento 
de cartera.
Se financia al 
cliente dado 
que la recupera-
ción de cartera 
es cada 61 días 
comparadas 
con las cuentas 
por pagar que 
rota cada 11 
días.

La rentabi-
lidad neta 
del sector es 
menor que 
el costo del 
capital, indi-
cando que 
se destruye 
valor en este 
sector.

El sector de 
servicios públicos 
debe mejorar 
el recaudo de 
cartera para no 
comprometer la 
liquidez.
Deben minimizar 
costos y gastos se 
aumentan el nivel 
de utilidades, a 
su vez realizar 
una inversión 
en activos que 
represente pro-
ductividad para la 
organización.

Constru- 
cción

La inversión 
mayormente 
está concen-
trada en el 
corto plazo.
Concentración 
elevada de 
efectivo.

Exceso de liqui-
dez, generado 
por altas con-
centraciones en 
efectivo, dinero 
que representa 
los anticipos 
de las obras de 
construcción.

El endeuda-
miento es bajo, 
solo representa 
el 14%.

La rentabili-
dad neta es 
mayor que 
el costo de 
capital, el 
sector ge-
nera valor.

El sector genera 
valor, sin em-
bargo, como 
recomendación, 
el exceso de 
liquidez y las altas 
concentraciones 
del efectivo debe 
realizarse un con-
trol, con centros 
de costos, donde 
se identifique el 
efectivo de cada 
obra y los resulta-
dos de cada una 
para así tomar 
decisiones más 
adecuadas.
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Sector Decisiones de 
inversión

Decisiones  
de liquidez

Decisiones de 
financiación

Decisiones 
de rentabi-

lidad

Recomenda- 
ciones

Salud La inversión 
está con-
centrada en 
los activos 
corrientes.
Concentración 
alta en deu-
dores.

Presentan liqui-
dez, que está 
comprometida 
con el recaudo 
efectivo de 
cartera, dado 
que representa 
un 92% de los 
activos del 
corto plazo.

El endeuda-
miento es 
aceptable dado 
que no supera 
el 55%, sin em-
bargo, al liberar 
cuentas por 
cobrar podrían 
mejorar este 
indicador.

La renta-
bilidad 
neta está 
por debajo 
del costo 
de capital, 
observando 
que el sector 
destruye 
valor.

Se recomienda 
urgentemente 
realizar acuerdos 
de pagos para 
liberar cartera, a 
su vez minimizar 
costos que permi-
tan mejorar la 
rentabilidad neta, 
en razón  
de generar  
y no destruir 
valor.

Sin 
ánimo 
de lucro

La inversión 
está con-
centrada en 
los activos 
corrientes.

Presentan 
liquidez, sin 
embargo, hay 
exceso de 
deudores que 
comprometen 
liquidez. 

El endeuda-
miento es 
aceptable, 
concentrada en 
obligaciones fi-
nancieras y con 
proveedores.

La rentabi-
lidad neta 
está por 
debajo del 
costo del 
capital, 
indicando 
que el sector 
destruye 
valor.

Deben minimizar 
costos y gastos se 
aumentan el nivel 
de utilidades, a 
su vez realizar 
una inversión 
en activos que 
represente pro-
ductividad para la 
organización.
Siendo un sector 
sin ánimo de 
lucro, es impor-
tante destacar 
que la rentabi-
lidad debe ser 
reinvertida en 
aspectos sociales, 
en beneficio de 
los asociados.

Fuente: elaboración propia.





Al realizar el análisis detallado de la convergencia de los indicadores financieros 
en las organizaciones para tomar decisiones financieras se observó que las pymes 
de Ocaña constituyen empresas que desarrollan actividades comerciales, de 
construcción, servicios públicos, servicios de salud (constituidas como sociedad 
por acciones simplificadas) y entidades sin ánimo de lucro. La mayoría son empresas 
pequeñas, con seis y 20 años de existencia, demostrando que las organizaciones 
estudiadas son aquellas que han superado la estadística nacional donde se establece 
que la mayor parte de las pymes cierran antes de cumplir el quinto año, según 
estudio de Confecámaras (2017). Las economías de América Latina presentan un 
comportamiento de supervivencia empresarial en donde entre el 20 % y 30 % de 
las empresas creadas cancelan sus actividades en el primer año, el 40 % luego de 
tres años y el 60 % han desaparecido cinco años después, es decir, en Colombia de 
cada 10 sociedades tan solo 4 siguen activas pasados los cinco años de operación.

Este comportamiento llama a la reflexión sobre el tejido empresarial, observando la 
necesidad latente por mejorar la economía regional. Se debe contar con mecanismos 
para optimizar las condiciones internas y externas de las organizaciones para que 
se garantice la supervivencia de las pymes, dado que son generadoras de empleo 
para la región. 

En cuanto a los aspectos organizacionales, la mayoría de estas organizaciones 
consideran que las aéreas funcionales importantes en su organización son las de 
ventas o mercadeo, compras, sistemas, contabilidad y finanzas y recursos humanos, 
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por eso los gerentes han orientado sus esfuerzos y la concentración de su trabajo 
en el desarrollo de la actividad económica en estas áreas. Hay deficiencias en la 
planeación, dado que estas empresas no cuentan con una área de planeación y las 
decisiones las toma la junta directiva, representada por socios sin vínculo familiar; 
esta condición es generalizada para este tipo de organizaciones. Según lo enuncia 
Guerrero (2004) esta dinámica no solo es recurrente en las empresas de Ocaña sino 
que las organizaciones empresariales presentan ausencia generalizada de planeación 
estratégica, concentrando sus actividades en el día a día con acciones en corto plazo. 
Algunas organizaciones plantean la misión y la visión sin vinculr un plan formal 
que incluya objetivos estratégicos y funcionales, los cuales son necesarios para 
desarrollar un plan operativo que integre las metas a corto, mediano y largo plazo.

Teniendo en cuenta que no existen áreas de planeación en la organización, se puede 
destacar que en las pymes existen todos los niveles jerárquicos. Sin embargo, las 
organizaciones cuentan con empleados que en su mayoría son técnicos, tecnólogos 
o bachilleres, observándose que el nivel educativo de postgrado es muy bajo, este 
comportamiento es similar a la dinámica nacional, tal como lo enuncian Gómez y 
Borda (2018) en el estudio diagnóstico de las micro, pequeñas y medianas empresas 
en Colombia, el cual mostro que solo el 17 % de los empleados cuenta con estudios 
universitarios y tan solo el 2 % con estudios de posgrado.

En cuanto a la formalización de las organizaciones, todas ellas se encuentran 
legalmente constituidas al ser personas jurídicas, con actualizaciones del registro 
mercantil en todos los años desde su constitución hasta la fecha. Sin duda alguna, 
cada vez más el gobierno nacional implementa estrategias para la reducción de la 
informalidad, como lo determinó la política de formalización empresarial (Consejo 
Nacional de Política Económica Social, 2019), la cual buscaba bajar los niveles de 
informalidad empresarial que ascendían a un 75 %, promoviendo mayores niveles 
de formalidad en la economía con políticas públicas que mejoren la relación costo-
beneficio para que las empresas se formalicen.

En cuanto a la comercialización de los productos o la prestación de servicios la 
población estudiada lo hace casi en su totalidad en el departamento, Ocaña es el 
destino principal de los productos, ofreciendo políticas de ventas en donde los 
clientes reconocen las empresas por la mejor atención y calidad. Las pymes invierten 
en publicidad, que mayormente está enfocada en redes sociales, páginas web y 
medios de comunicación, siendo liderada por el propietario de las organizaciones.

En cuanto a las políticas generadas hacia los clientes se puede enunciar que las pymes 
cuentan con sistemas de créditos, tanto de contado como de crédito. El crédito más 
utilizado es con pago a 15, 30 y 60 días, sin embargo, estas condiciones no son 
implementadas con políticas de cobranza que garanticen el efectivo recaudo de 
cartera. Se requiere de políticas como mecanismos y estrategias que la organización 
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debe realizar para cobrar las ventas a créditos realizadas a los clientes (Izar y 
Ynzunza, 2017). 

En cuanto a la gestión de la materia prima y producto terminado en los procesos 
de producción se determinó que en los inventarios, en su mayoría, se consideran 
mínimos y máximos, siendo relevante el control y la eficiencia en la administración 
de los inventarios, utilizando el sistema de inventarios que documental las primas 
en entrar y en salir, controlando la rotación que presentan y acarreando costos de 
almacenamiento. Aunque las tareas son programadas y planeadas con el objetivo 
de que los procesos sean lógicos y funcionales, en algunos se presentan cuellos 
de botellas y una capacidad instalada aprovechada tan solo entre el 40 % y 60 %, 
condiciones que generan aumento de costos de producción, afectando el capital 
de trabajo con el que cuentan las pymes para su funcionamiento.

Las empresas deben poseer una gestión en la producción que no genere costos 
excesivos, entendido esto como “una serie de procedimientos, sistemas y controles 
organizacionales y una combinación de los recursos físicos, materiales y humanos, 
que se comportan de manera eficiente y que llevarán a cabo al logro de los objetivos 
previstos” (Camacho y Andrade, 2013).

Haciendo referencia a la gestión financiera de las pymes de Ocaña se afirma 
que presentan liquidez, pero que se puede ver afectada por el recaudo de cartera 
y la rotación de inventarios. Sin embargo, al analizar el capital de trabajo es 
relevante establecer que todos los sectores cuentan con capital de trabajo para seguir 
funcionando y desarrollando su actividad económica. Por su parte, en sectores 
como el de servicios públicos, servicios de salud y el comercial deben ajustar sus 
políticas de recaudo de cartera para que retorne la inversión de manera efectiva y se 
obtenga un capital de trabajo que permita seguir reinvirtiendo en la organización.

A manera de recomendación, las empresas que poseen dificultad en la cobranza 
de sus cuentas por cobrar deben implementar estrategias que mejoren el recaudo 
de cartera para no comprometer el ciclo de caja. “Un inadecuado manejo del ciclo 
de caja ocasiona falta de liquidez y no se tendrá capital para atender los pagos en 
el corto plazo” (Jiménez et al., 2013).

En cuanto a la inversión, los activos corrientes son altos que comparado con el 
capital trabajo genera un mayor compromiso de la organización en la gestión 
de estos, dado que un mal manejo puede ocasionar problemas de liquidez que 
impliquen a la organización la obligación de recurrir a decisiones de financiación 
que permitan seguir desarrollando el objeto social de las empresas. Por medio de la 
razón corriente, como una medida de liquidez, se pudo observar que las empresas 
cuentan con liquidez, sin embargo, el recaudo de cartera se debe mejorar con el 
diseño de estrategias comerciales. “El cobro adecuado de la cartera y la gestión de 
estas cuentas son algunos de los aspectos más importantes y de mayor impacto en 
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el desempeño general de la compañía” (Jácome y Sepulveda, 2017, p. 165) dado que 
la mayor parte de estas organizaciones están trabajando para su clientes.

Las pymes se endeudan mucho en corto y largo plazo. Al descomponer este 
endeudamiento se puede observar que el sector comercial, el sector sin ánimo 
de lucro, el sector construcción y el sector servicios públicos se endeudan a largo 
plazo, asumiendo intereses del costo de la deuda. El sector comercial y de servicios 
públicos tienen una alta deuda a largo plazo frente a la inversión en activos.

Para el análisis el nivel de endeudamiento se clasificaron en dos tipo, el primero 
son aquellos niveles que no alcanzan al 15 % de endeudamiento, como el de 
construcción y sin ánimo de lucro, y el segundo son niveles de endeudamiento 
superior del 50 %, a causa de la necesidad del capital de trabajo y la inversión en 
activos fijos. Es así como se identificó qué necesidades de financiación son en corto 
plazo, utilizando en mayor proporción los proveedores y los bancos para capital de 
trabajo y proyectos de inversión.

Se puede concluir que las pymes utilizan en mayor proporción el endeudamiento 
en largo plazo, teniendo índices de endeudamiento alto y asumiendo costos por la 
utilización del dinero con intereses. Se deben mejorar los índices de actividad en 
la rotación de cartera y de inventarios para mejorar los indicadores de liquidez, 
situación que no es ajena a la mayoría de las organizaciones, según un estudio de 
Toro y Palomino (2014), donde muestra que en las empresas de Manizales, 87 
poseen riesgo financiero por los niveles altos de endeudamiento.

En cuanto a la estructura de los ingresos en relación con generar utilidades y la 
relación ingreso, costo, gasto se puede concluir que las empresas deben mejorar 
la relación costos y gastos. Aunque las ventas han aumentado para las pymes 
también han sido afectadas en el aumento de las utilidades por la gestión en la 
operacionalidad de sus actividades. La mayoría de las empresas del sector están 
generando utilidades, pero estas han sido afectadas por un costo de ventas, por 
prestación de servicios altos o por la ineficiencia operacional frente a la asignación 
del gasto de las compañías, generando que la inversión en los activos no sea tan 
rentable y que la maximización del patrimonio sea mínima frente a la inversión 
de los socios o accionistas. 

Las pequeñas y medianas empresas generan empleo y productividad en la zona 
geográfica:

Constituyen en un factor determinante para el desarrollo de un país dado; 
en este sentido, es de relevancia el papel que cumplen en aquellos en vía de 
desarrollo, debido a su aporte en la creación de puestos de trabajo, la genera-
ción de valor agregado y de ingresos -Pib y Pib. (Gil y Jiménez, 2010)
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Las organizaciones estudiadas deben mejorar los resultados en términos de liquidez 
y eficiencia en la productividad en la inversión de activos para que permitan mejorar 
los resultados de rentabilidad, además que puedan garantizar el retorno del capital 
invertido más alto que el costo de capital para que genere valor y se maximice el 
patrimonio de los accionistas.





La gestión financiera para las organizaciones constituye un aspecto importante en 
la toma de decisiones, basta con enunciar la teoría de valor, fundamentada en la 
maximización de la riqueza del patrimonio de la empresa en el tiempo sin tener en 
cuenta su tamaño, la cual ha transcendido en la inclusión de los actores en armonía 
con el desarrollo de las estrategias empresariales.

Así mismo, las organizaciones han evolucionado en la evaluación financiera 
para tomar decisiones al pasar de una medición asilada para transcender a una 
valoración financiera que esté en armonía con la planeación estratégica, realizando 
un constante monitoreo de las metas de cada área funcional, alineados con los 
resultados financieros. 

La investigación analizó la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas 
con el fin de establecer en qué medida realizaban la gestión financiera para tomar 
decisiones, encontrando que, en términos de decisiones financieras de inversión, 
financiación y utilidad, los sectores económicos analizados no realizan una 
adecuada toma de decisiones, ya que las acciones las fundamentan en la experiencia 
o experticia de los administradores de las organizaciones, tomando decisiones que 
afectan la estructura financiera. Se encontró que la inversión de las organizaciones 
poseía activos improductivos que afectaban la liquidez y la rentabilidad en el 
tiempo, lo que conllevó a la necesidad de financiarse, aumentando el costo de la 
deuda y minimizando el valor de la empresa, ya que la rentabilidad en la mayoría 
de organizaciones fue menor que el costo de capital.

E P Í LO G O





Análisis financiero: es la interpretación de los estados financieros a través de los 
indicadores para diagnosticar su estado actual y predecir su evaluación en el tiempo.

Costo de capital: es el retorno mínimo que deben generar las inversiones realizadas 
en la empresa.

Endeudamiento: es el mecanismo de financiación con recursos externos para el 
aumento del capital de trabajo de la empresa.

Gestión financiera: capacidad de administrar los recursos económicos de las 
organizaciones en la generación de ingresos que permitan cubrir los costos y gastos, 
la generación de utilidad en el desarrollo de la actividad empresarial.

Indicadores financieros: herramientas para analizar la gestión financiera.

Liquidez: es la capacidad de conversión de una inversión en efectivo en el corto 
plazo.

Objetivo básico financiero: incremento del valor patrimonial en armonía con las 
áreas funcionales de la empresa y sus grupos de interés.

Rentabilidad: es la ganancia que se obtiene de una inversión realizada, representa 
el retorno porcentual de cada peso invertido.
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