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RESUMEN 

Durante los últimos tiempos, el análisis de costos y la manera en que se 
relaciona con la rentabilidad ha ido cobrando mayor importancia, siendo un poco 

más delicada la problemática cuando se trata de empresas dentro del sector 
servicios. Para el presente estudio, se tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la gestión estratégica de costos y la rentabilidad en empresas de 
transporte de carga por carretera ubicadas en el distrito de Ate (Lima - Perú) 

durante el 2022. El estudio se ciñó al enfoque cuantitativo, alcance correlacional 
y se utilizó el diseño no experimental transeccional correlacional-causal; los 

participantes fueron 40 responsables de este tipo de empresas (dos encargados 
por cada una de las 20 compañías consideradas), a los cuales se les aplicó un 

cuestionario de 23 ítems, y en cuya redacción se empleó la escala de Likert. 
Luego del procesamiento y análisis de la información, se evidenció la existencia 

de una asociación fuerte y significativa (p <0.05) entre las dos variables del 
estudio, debido a que se halló un coeficiente de correlación de Spearman de 

0.843. En consecuencia, se afirma que la gestión estratégica de costos se 
relaciona directa, fuerte y significativamente con la rentabilidad en empresas de 

transporte de carga por carretera del distrito de Ate; eso permite aseverar que, 
a una mejor gestión estratégica de costos, mayor rentabilidad. 

Palabras clave: gestión estratégica de costos; rentabilidad; cadena de valor; 

posicionamiento estratégico; generadores de costos. 

ABSTRACT 

In recent times, cost analysis and the way in which it relates to profitability has 
become more important, with the problem being a little more delicate when it 

comes to companies within the service sector. For the present study, the 
objective was to determine the relationship between strategic cost management 

and profitability in road freight transport companies located in the district of Ate 

(Lima - Peru) during 2022. The study adhered to the quantitative approach, 
correlational scope and used the non-experimental correlational-causal cross-

sectional design; the participants were 40 managers of this type of companies 
(two managers for each of the 20 companies considered), to whom a 
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questionnaire of 23 items was applied, and in whose writing the Likert scale was 

used. After processing and analyzing the information, the existence of a strong 
and significant association (p <0.05) between the two study variables was 

evidenced, due to the fact that a Spearman correlation coefficient of 0.843 was 

found. Consequently, it is stated that the strategic cost management is directly, 

strongly and significantly related to the profitability in road freight transport 
companies in the district of Ate; this allows us to assert that, with better 

strategic cost management, greater profitability.  
Keywords: strategic cost management; profitability; value chain; strategic 

positioning; cost drivers. 
 

INTRODUCCIÓN 

Según Flores y Vega (2022), el sector servicios cumple un rol fundamental 
en la economía de un país, dentro del cual destaca el transporte terrestre, el 

mismo que se efectúa a través de las carreteras que permiten la interconexión 
entre los pueblos y posibilitan el flujo de carga hacia distintos lugares de 

entrega. En la actualidad, una empresa prestadora de servicios de transporte de 

carga debe estar bien organizada, sistemática y flexible en su estructura, es 

decir, bien administrada en su sistema de costos empresariales, útil en la 
ejecución y control para lograr las metas establecidas, todo en aras de que su 

negocio ofrezca un mayor desarrollo. Asimismo, permite a la dirección de estas 
empresas tomar decisiones acertadas y oportunas, maximizando así sus 

utilidades, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y pudiendo generar una 
mayor rentabilidad. Sin embargo, un problema frecuente en este tipo de 

empresas es que no cuentan con información gerencial oportuna sobre los 
costos de los servicios de fletes, y todo esto complica los procedimientos 

necesarios para analizar la rentabilidad de algunas de estas empresas. 
A medida que las organizaciones coexisten en un mundo cada vez más 

globalizado, la industria del transporte de carga a nivel internacional desempeña 
un papel importante al brindar muchas oportunidades y mejoras a las 

economías nacionales. El transporte y la logística es una industria muy 
compleja, con enorme incidencia en los precios, el ambiente y el consumo de 

energía. Dado que la globalización implica enviar más productos a distancias 
más largas, en consecuencia, la gestión óptima de los costos de todos los 

recursos involucrados puede conducir no solo a mejores resultados financieros, 
sino también a una mayor eficiencia en las organizaciones. Desde la posición de 

Nesterov et al. (2020) y Gosal et al. (2021), todas las actividades involucradas 
en la cadena de suministro (por ejemplo, la distribución o embalaje) deben ser 

analizadas minuciosamente, con el fin de hallar los costos exactos para cada 
una de ellas y contribuir con la rentabilidad del negocio, pudiendo incluso 

evaluar la posibilidad de reducir sus costos. 
El sector transporte ha sido uno de los principales motores de desarrollo de 

la región y en el Perú, en lo que respecta al desarrollo económico durante los 
últimos años. Es evidente su importante impacto en la economía, ya que facilita 

y hace más viable el intercambio de bienes entre diferentes agentes, facilitando 
el comercio y permitiendo la creación de mercados más amplios. 

El problema actual y evidente en muchas de estas compañías es la falta de 
gestión, lo que se debe principalmente a que no cuentan con la información 

relevante y necesaria para la gestión estratégica de costos, y ello termina 

incidiendo en la toma de decisiones, en aras de garantizar la sostenibilidad de 

sus negocios. De hecho, se debe considerar que la Gerencia es responsable de 
ejecutar dichas funciones esenciales.    
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De lo especificado previamente, se desprende que la necesidad real es la de 

poseer información concerniente a la gestión estratégica de costos, por parte 
del área gerencial de las empresas que prestan servicios de transporte de carga, 

que desempeñan sus funciones en el distrito de Ate en Lima Metropolitana 

(Perú); en este sentido, es vital considerar que para esta investigación se 

pretendió indagar, basándose en los conocimientos de los encuestados, con 
respecto a los factores involucrados en la gestión estratégica de costos y que 

guardan correspondencia con la rentabilidad para las empresas con las cuales se 
ha trabajado.  

A nivel internacional, en el estudio realizado por Robayo (2018), demostró 
que prevalecía una relación de 60 - 40 entre los costos de producción y la 

rentabilidad final respectivamente para la empresa donde aplicó su 

investigación, siendo esta última menor por los altos costos manejados en la 
compañía. Asimismo, Barahona (2019) señaló la existencia de diversas órdenes 

de la cadena productiva, que revelaban la mala clasificación de los costos en 
una compañía productora y comercializadora, siendo este el motivo de la 

mínima rentabilidad obtenida por la misma. Desde otro enfoque, Maura y 

Suárez (2019) concluyeron que la gestión estratégica de costos es considerada 

un instrumento principal para el control y una correcta toma de decisiones en 
instituciones del sector público debido al cercano vínculo que poseen; además, 

Tapia (2019) demostró que, al tomar decisiones financieras, para generar una 
rentabilidad más elevada, se presentaban deficiencias en las empresas del 

sector floricultor ecuatoriano. Estudios como el de Martínez (2021) concluyeron 
que en el sector transporte de carga por carretera en Colombia se presentaba 

un vínculo fuerte entre variables externas, como el PBI, y la rentabilidad en las 
compañías de dicho sector. 

A nivel nacional, Cabrera (2018) determinó que no contar con el correcto 
manejo de los costos en una empresa, conllevaba a un mal análisis y 

determinación de la rentabilidad y deficiencias existentes. Por su parte, Casas 
(2018) y Castro y Sánchez (2019) concluyeron que entre la gestión estratégica 

de costos y los niveles de rentabilidad existía un evidente grado de relación, la 
cual generaría una ventaja competitiva y sostenibilidad para las compañías. En 

el estudio realizado por Fernández (2018), se determinó que el desconocimiento 
de métodos para el cálculo preciso de los costos generaba una desconfianza 

significativa en la exactitud de los estados financieros y la rentabilidad obtenida 
al final del período. Asimismo, Yarlequé y Escudero (2018) determinaron que 

para una efectiva toma de decisiones financieras sería necesario desarrollar una 
buena gestión estratégica de costos. 

Buckner (2021) y Ditkaew et al. (2021) mencionan que la gestión 
estratégica de costos constituye una herramienta administrativa moderna cuyo 

origen se remonta a 1989 en un trabajo de John Shank, cuyo énfasis radica en 
la reducción de costos empresariales; además, resaltan su importancia en la 

obtención de mayores beneficios dentro de un entorno altamente competitivo. 
Del mismo modo, Lateur (2018) y Galic (2020) destacan que debe partir de la 

iniciativa de la Alta Dirección, porque es necesario comprender la importancia 
que tiene en la mejora de la posición competitiva de la compañía; siendo en 

algunos casos, calificado como una filosofía de gestión. De acuerdo con Shevtsiv 
et al. (2019) y Peker e İçerli (2021), la gestión estratégica de costos debe ser 

asimilada por la organización como un proceso que permite un análisis racional 

de los costos desde una óptica a largo plazo (estratégica y sostenible) con la 

finalidad de desarrollar una ventaja competitiva que posibilite el logro de los 
objetivos estratégicos. Desde el punto de vista de Gómez-Rivadeneira et al. 

(2018) y Monsão y Mantovani (2021), en la gestión estratégica de costos se 
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utilizan variables importantes de diversas formas que, con base en la 

información, permiten a la empresa consolidarse y posicionarse como líder en 
costos y con productos que se diferencian de la competencia. Además, estos 

autores argumentaron que el concepto abarca la cadena de valor, la posición 

estratégica de la empresa y los generadores de costos; estos tres componentes 

son importantes cuando se aborda la gestión de costos desde una perspectiva 
estratégica. Para Mallo et al. (2000, como se citó en Molina, 2004), la gestión 

estratégica de costos se dirige a distintas tareas o actividades que forman parte 
de la cadena de valor de la empresa; asimismo, estas tareas son monitoreadas 

continua y ampliamente para orientar el talento interno de la empresa y es 
importante contar con información relevante y relacionada para desarrollar 

estas tareas. Según Pérez et al. (2017), la gestión de costes pertenece a las 

denominadas nuevas técnicas de gestión, que consisten en procedimientos 
desarrollados para mejorar continuamente el uso y la ejecución de los recursos. 

A continuación, en la Figura 1 se presenta un modelo de gestión estratégica de 
costos desarrollado por Shevtsiv et al. (2019): 

 

 
Nota. Datos tomados de Shevtsiv et al. (2019). 

Figura 1: Modelo de gestión estratégica de costos. 

 

A modo de complemento, Hansen y Mowen (2007) argumentan que la 
gestión de costos estratégicos utiliza la información disponible sobre los costos 

de una empresa para desarrollar, identificar y elegir una o más estrategias 

mejores que crearán una ventaja competitiva, lo que permitirá el crecimiento 
continuo y la continuidad de la empresa. También agregan que alcanzar la meta 

de crecimiento y continuidad del negocio es una clave importante para lograr 
una ventaja competitiva a través de la toma de decisiones estratégicas. En 

consecuencia, Brahina y Zabrodnaya (2021) expresan que la gestión estratégica 
de costos es un tema de mucho interés para los académicos dentro de las 

Ciencias Contables, el cual todavía tiene potencial para seguir motivando 
mayores investigaciones. 

De acuerdo con Robben (2018) y Golpe (2020), la cadena de valor consiste 
en una secuencia continua de actividades realizadas durante el desarrollo del 

producto o servicio que ofrece la compañía, las cuales le agregan valor y 
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permiten comprender el comportamiento de los costos. Quintero y Sánchez 

(2006), por su parte, afirman que, desde una óptica estratégica, la cadena de 
valor implementada genera desarrollo en la empresa, que incluye tanto las 

operaciones internas, los métodos aplicados y direccionamiento de su economía 

sobre el desarrollo de sus actividades. En definitiva, se puede entender que 

existen importantes diferencias entre distintas empresas competidoras en la 
cadena de valor, ya sea en cualquier categoría, dependiendo de qué condición 

se aplique para evaluar las distintas posiciones de los costos. 
La razón primordial para realizar un análisis de costos es la toma de 

decisiones, pero a medida que evoluciona el proceso de desarrollo e 
implementación de la estrategia, el análisis de costos debe considerar de 

manera más holística el posicionamiento estratégico; además, nunca perder de 

vista las acciones de los competidores en el tiempo (Golpe, 2018; Abdullah et 
al., 2022). Con respecto a este, desde el punto de vista de Porter (1986, como 

se citó en Quintero y Sánchez, 2006), existen tres estrategias a considerar para 
enfrentar a la competencia, dependiendo del mercado donde se encuentre la 

empresa y la capacidad con la que se cuente, puede ser un producto 

diferenciado o de menor costo implementado en sus procesos. Las estrategias 

planteadas por Porter, y que luego son complementadas por Hansen y Mowen 
(2007) son: 

 El liderazgo o dominio en los costos: Es viable que la compañía pueda 
ofrecer productos o servicios al cliente con precios bajos, debido a 

contar con menores costos que la competencia. 
 La diferenciación: Consiste en un aspecto de diferenciación o ventaja 

que la organización tiene sobre sus competidores. De esta manera, se 
mejora el valor para el cliente y se obtiene una ventaja competitiva 

muy necesaria. 
 Concentración o enfoque: Las empresas pueden especializarse en uno o 

más segmentos de mercado mientras logran diferenciación y liderazgo 
en costos. Una forma de lograr esto es ampliar la potencia para 

satisfacer las necesidades del segmento, otra posibilidad es elegir un 
segmento que tenga una ventaja significativa sobre la competencia. 

Mallo et al. (2000, como se citó en Molina, 2004) determinaron que los 
generadores o causales de costos deben ser seleccionados adecuadamente para 

utilizar sus recursos y, en última instancia, obtener un producto o servicio qué 
ofrecer a su público objetivo. Para Rounaghi et al. (2021), el análisis estratégico 

de los cost drivers (nombre con que se le conoce en lengua inglesa) es 
fundamental para mejorar el nivel de competitividad del negocio, destacando los 

siguientes: escala (relacionado con el cumplimiento de objetivos 
organizacionales), tecnología (reducción de costos debido a la automatización 

de procesos), complejidad de productos (implica el análisis minucioso de los 
costos de cada actividad) y causales de costos administrativos (vinculados con 

el compromiso, proceso de producción y relaciones con stakeholders). Por su 
parte, Gómez et al. (2018) y Blocher et al. (2019) argumentaron que en los 

generadores de costos es necesario tomar en consideración el nivel o volumen 
de producción, la experiencia (que implica el aprendizaje para la mejora en los 

procesos) y las tecnologías de información y comunicación (las cuales deben ser 
consideradas en todas las actividades de la cadena de valor). De esta forma, se 

puede inferir que los generadores u originadores de costos juegan un papel 

importante en la empresa, ya que su adecuada utilización y determinación 

permitirá una buena gestión de los recursos con que cuenta la empresa para el 
desarrollo de sus actividades y la generación de sus productos y/o servicios 

ofertados al mercado. Por otra parte, Al-Matari y Al-Hibari (2019) postulan que 
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la identificación de los generadores de costos es vital cuando se desean 

formular medidas que ayuden a reducir los costos empresariales.  
Como indican Sánchez (2002) y Zaki y Qoura (2019), el término rentabilidad 

se emplea cuando se ejecutan variadas actividades económicas y para ello es 

necesario utilizar recursos humanos, físicos y financieros, siendo el objetivo 

principal lograr resultados óptimos, los cuales denotan una gestión altamente 
efectiva, clientes satisfechos, interés de los inversionistas y esfuerzos por 

garantizar la sostenibilidad del negocio. Además, en la opinión de Wijana y 
Adnyana (2022), la rentabilidad no solo se emplea para evaluar la capacidad de 

la empresa para generar utilidades, sino también para medir la eficacia 
empresarial en el manejo de recursos; por ende, se afirma de manera 

contundente que una compañía es buena si tiene un nivel de rentabilidad que 

refleje adecuadamente su sostenibilidad. Desde la perspectiva de Togu et al. 
(2020) y Hristov et al. (2022), la obtención de altos márgenes de rentabilidad 

puede ser usado para evaluar el desempeño de la Alta Dirección, puesto que, da 
indicios de que la compañía está siendo bien gestionada y le augura un futuro 

estable y promisorio. 

Según Sánchez (2002), la rentabilidad económica se considera como la 

medida de los activos de la firma relevante para generar algún valor, más allá 
del medio por el cual se financia; en este sentido, se puede inferir que, debido a 

esto, es la rentabilidad independientemente de su estructura financiera. 
Asimismo, dicho autor afirma que la rentabilidad económica se considera un 

punto de referencia para evaluar la eficacia de la gestión empresarial porque los 
activos y su comportamiento determinan si una empresa es rentable o no, para 

la valoración de los activos por este comportamiento no se consideran sus 
fuentes de financiación. Yudiandari (2018) y Tho'in (2019) destacan el papel del 

ROA o Return on Assets para medir la rentabilidad económica, el cual presenta 
cuánto beneficio neto se puede obtener de toda la riqueza que tiene la 

compañía (también entendido como el beneficio que se genera por cada unidad 
monetaria invertida); además, se establece la siguiente relación directa: a un 

mejor ROA, mayor eficiencia de los activos empresariales. Desde el punto de 
vista de Nurhaelis y Yazid (2018), el ROA ejerce un efecto directo en la política 

de dividendos, debido a que aquellas empresas con un ROA elevado generarán 
mayores beneficios que aquellas que tienen un ROA bajo; en consecuencia, las 

primeras estarán en mejores condiciones para pagar mejores dividendos. 
Como señalan Amare (2021) y Borja et al. (2022), la rentabilidad financiera 

se refiere al ROE, o en inglés Return on Equity, que indica la rentabilidad 
generada gracias al capital de la empresa, dado un determinado plazo para 

llevarse a cabo este análisis; además, es usado como una evidencia para 
conocer qué tan efectivo ha sido el manejo de fondos del accionarado. 

Asimismo, Van Home y Wachowiez (2002, como se citó en De La Hoz et al., 
2008) agregan que la rentabilidad financiera indica el nivel de apalancamiento 

de las inversiones de los accionistas de una compañía. 
Frente a todo lo anteriormente presentado, la investigación tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre la gestión estratégica de costos y 
rentabilidad en empresas de transporte de carga por carretera ubicadas en el 

distrito de Ate (Lima-Perú) durante el 2022. Para un mejor análisis, la variable 1 
(gestión estratégica de costos) fue subdividida en tres dimensiones: cadena de 

valor, posicionamiento estratégico y generadores de costos; mientras que la 

variable 2 (rentabilidad) ha sido desglosada en dos dimensiones: rentabilidad 

económica y rentabilidad financiera. Como objetivos específicos, se buscó 
identificar la relación entre cada una de las dimensiones de la variable 1 con la 

variable 2.  
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La investigación se justificó de manera teórica (en vista que se pretende 

contribuir con la literatura dentro de las Ciencias Contables), práctica (podrá ser 
empleada como un material de consulta por todas aquellas organizaciones 

interesadas en la problemática); asimismo, busca convertirse en un antecedente 

idóneo para las futuras investigaciones que desarrolle la comunidad académica 

sentar un precedente para la comunidad académica, y metodológico (ya que se 
ha desarrollado un instrumento de recolección de datos bajo la forma de la 

escala de Likert, cuyos ítems han cumplido con las propiedades psicométricas 
de validez y confiabilidad). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

En lo concerniente al marco metodológico de la investigación, este ha sido 

desarrollado alineándose con el planteamiento de Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2018), estipulándose lo siguiente: 

 Enfoque: cuantitativo, puesto que el análisis de la data recolectada se 
ha llevado a cabo a través de números y empleando la estadística 

descriptiva e inferencial. 

 Alcance: correlacional, ya que se buscó identificar la asociación entre 

las variables del estudio (gestión estratégica de costos y rentabilidad). 
 Diseño: no experimental (no se ha efectuado manipulación de 

variables), transeccional (el cuestionario fue aplicado a los 
participantes una sola vez) y correlacional-causal (motivado por la 

búsqueda de la relación entre las variables que han direccionado la 
investigación). 

Con respecto a la población de estudio, en Perú, según las estadísticas del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2022), el número de empresas 

autorizadas para brindar el servicio de transporte terrestre de carga por 
carretera en el departamento de Lima, hasta el año 2021, ascendía a 76 457. 

Los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la delimitación de la 
población fueron: empresas formales ubicadas en el distrito de Ate, antigüedad 

mayor a 5 años, y que fueran micro o pequeña empresa. Debido a que se trató 
de una cantidad numerosa, se empleó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, considerándose a 20 empresas (dos encargados por cada una de 
ellas; en total 40 participantes) que cumplían con los criterios anteriormente 

mencionados; se ha considerado dicho tipo de muestreo, puesto que según 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), “estas muestras están formadas por los 

casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 433). 
Para recabar los datos se empleó la técnica de la encuesta, desarrollando 

con dicho fin un cuestionario estructurado, el mismo que fue redactado 
haciendo uso de la escala de Likert, considerando las siguientes alternativas de 

valoración: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) y 
nunca (1). 

Sobre el cumplimiento de las propiedades psicométricas del instrumento, la 
validación se efectuó por medio del juicio de expertos, tomando en 

consideración a tres docentes (con amplia experticia en el tema) de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur, los cuales 

señalaron que el instrumento era óptimo para su aplicación. En lo concerniente 
a la confiabilidad, se optó por no usar el tradicional coeficiente alfa de Cronbach 

(debido a errores hallados en su fórmula matemática durante los últimos 

tiempos); por ende, se ha calculado con el coeficiente omega de McDonald, 

puesto que, según Ventura-León y Caycho-Rodríguez (2017), tal coeficiente de 
confiabilidad presenta una mayor estabilidad y no es dependiente de la cantidad 

de muestra ni de ítems que posea el instrumento. Para una mejor comprensión, 
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en la siguiente Tabla 1 se exponen los coeficientes de confiabilidad obtenidos, 

los cuales han sido adecuados para los ítems correspondientes a cada una de 
las variables de la investigación:   

 

Tabla 1: Cálculo de confiabilidad para los ítems del instrumento. 

Nota. El cálculo fue realizado con el software JASP versión 0.16.4 (JASP Team, 2022).  

 

Es necesario recalcar que para el procesamiento y análisis de la data 
recabada se ha empleado la estadística inferencial. Sobre esta última, en 

primera instancia se desarrolló la prueba de normalidad para tomar la decisión 
con respecto a la técnica estadística para la comprobación de hipótesis. Por 

dicha razón, la base de datos fue construida usando Microsoft Excel 2019 y el 
procedimiento estadístico se llevó a cabo con el software de código abierto JASP 

versión 0.16.4 (JASP Team, 2022). 
 

RESULTADOS 
Con respecto al perfil de los participantes encuestados, el 40% de ellos 

estuvo en el rango de 30 años a menos (edad), el 65% fue de género femenino, 
el nivel de formación predominante fue bachiller universitario (50%), y 

finalmente, el 72.5% de participantes manifestó tener de 5 años a menos de 
experiencia en la empresa en la cual se desempeñaba. 

Dado que se consideró una muestra no probabilística por conveniencia de 40 
participantes, se decidió utilizar la prueba de Shapiro-Wilk para cada variable de 

estudio. Para brindar una explicación adecuada, a continuación, se expone la 
representación gráfica de la normalidad, desarrollando el análisis con los 

gráficos de probabilidad normal o Q-Q plots, dado que se elaboran «a través de 
los cuantiles de la normal estándar, de forma que aceptaremos la hipótesis de 

normalidad de los datos, siempre que los puntos en el gráfico tengan un 
comportamiento “suficientemente rectilíneo"» (Castillo y Lozano, 2007, p. 1). 

Por dicho motivo, en la Figura 2 se observa que los datos recolectados con 
respecto a las variables de la investigación no siguen una tendencia rectilínea: 

 
Figura 2: Distribución no normal de las variables de estudio.  

Variables Ítems Omega de McDonald (ω)   

Gestión estratégica de costos 
  

14 
 

0.935  
 
  

Rentabilidad 
 
9 

 
0.897  
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Después de lo desarrollado previamente, fue notorio gráficamente que los 

datos no eran normales, razón por la cual se necesitó una prueba no 
paramétrica para probar las hipótesis. La prueba idónea fue el coeficiente de 

correlación de Spearman (Rho) porque evalúa el grado de asociación entre 

variables. Del mismo modo, esta idea es avalada por Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), quienes argumentaron que las escalas de Likert corresponden 
a una medición ordinal y aconsejan el uso de pruebas no paramétricas. Para 

asimilar mejor los coeficientes de correlación obtenidos, se ha empleado la 
escala de interpretación diseñada por Schober et al. (2018), lo que permitió 

clasificar las correlaciones en cinco categorías: insignificante, débil, moderado, 
fuerte y muy fuerte. 

Antes de proceder con la contrastación de hipótesis, cada una de ellas fue 

presentada en la siguiente Tabla 2: 
 
Tabla 2: Hipótesis de la investigación. 

 

Con base en lo estipulado anteriormente, para la contrastación de hipótesis 
se ha empleado la Rho de Spearman, y a través de la misma se han calculado 

coeficientes positivos que avalan cada hipótesis del estudio (véase Tabla 3). 
 
Tabla 3: Contraste de hipótesis de la investigación. 
 

Tipo de 

hipótesis 
Variable 1 Variable 2 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

significancia 
Interpretación 

Hipótesis 

general 

Gestión 

estratégica de 

costos 

Rentabilidad 0.843 0.000 
Correlación 

fuerte 

 Dimensiones Variable 2 
Rho de 

Spearman 

Nivel de 

significancia 
Interpretación 

Hipótesis 

específicas 

Cadena de 
valor 

Rentabilidad 

0.820 0.000 
Correlación 
fuerte 

Posicionamiento 

estratégico 
0.851 0.000 

Correlación 

fuerte 

Generadores de 

costos 
0.725 0.000 

Correlación 

fuerte 
Nota. Los coeficientes de correlación se interpretaron con base en la escala propuesta por Schober et al. 
(2018). 

 

Luego de haber hallado un coeficiente de correlación directo y significativo, 
se evidenció que existía una asociación fuerte entre la gestión estratégica de 

costos y rentabilidad; asimismo, con respecto a las dimensiones de la variable 1 
y la variable 2 se verificó la presencia de correlaciones fuertes. 

 
DISCUSIÓN 

Con este estudio se ha logrado detectar una correlación fuerte y significativa 

de la gestión estratégica de costos con la rentabilidad en las empresas de 

transporte de carga por carretera ubicadas en el distrito de Ate (Lima-Perú), 
coincidiendo con lo planteado por Casas (2018) y Castro y Sánchez (2019), 

Hipótesis general: 

Existe una relación directa y significativa entre la gestión estratégica de costos y rentabilidad 
en empresas de transporte de carga por carretera, distrito de Ate (Lima-Perú), 2022. 

Hipótesis específicas: 

1. Existe una relación directa entre la cadena de valor y rentabilidad en empresas de transporte 

de carga por carretera, distrito de Ate (Lima-Perú), 2022. 

2. Existe una relación significativa entre el posicionamiento estratégico y rentabilidad en 

empresas de transporte de carga por carretera, distrito de Ate (Lima-Perú), 2022. 

3. Existe una relación positiva entre los generadores de costos y rentabilidad en empresas de 

transporte de carga por carretera, distrito de Ate (Lima-Perú), 2022. 
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quienes aseveraron un significativo grado de relación entre la gestión 

estratégica de costos y los niveles de rentabilidad, además de que ello genera 
beneficios para toda empresa, como por ejemplo, sostenibilidad y una ventaja 

sobre la competencia. 

Con los resultados obtenidos a través de la prueba no paramétrica de Rho de 

Spearman y apreciando las fuertes correlaciones existentes (siendo mayores a 
0.700) entre las variables y sus dimensiones, se determinó que la gestión 

estratégica de costos está fuertemente asociada con el grado de rentabilidad de 
la empresa, lo que significaría que, si la empresa gestiona adecuadamente sus 

costos, ello permitiría una mayor rentabilidad resultante y viceversa. 
Asimismo, se infiere que un buen control y dirección de los costos, 

repercutirá positivamente en el cálculo de la rentabilidad en la empresa, 

concordando con Cabrera (2018), quien determinó que, si no se tiene una 
adecuada gestión de los costos incurridos, esto se verá reflejado en la 

rentabilidad y una mala determinación de deficiencias en el negocio. En este 
sentido, Fernández (2018) determinó que al desconocer de métodos que 

ayuden en el cálculo conciso de los costos, se produce una inexactitud en la 

determinación de la rentabilidad generada y los estados financieros obtenidos. 

Por tal motivo, es oportuno mencionar que es necesario establecer un buen 
sistema de costos en las empresas y una constante capacitación al personal del 

área contable para mantenerse actualizados con métodos y herramientas que 
les permitan llevar una mejor dirección de los costos. 

Por otro lado, Martínez (2021), concluyó que en el sector transporte de 
carga por carretera, la rentabilidad se ve fuertemente vinculada con variables 

externas, tales como el PBI y la dinámica del comercio; y considera que los 
costos pueden influir en la utilidad bruta pero no significa una mayor 

rentabilidad para los accionistas. Añadiendo el uso del sistema Dupont, como 
herramienta principal en la evaluación de la rentabilidad; además de la 

aplicación de diversos métodos que estimen la rentabilidad, para comparar con 
el resultado previo obtenido con el método principal a usar en la empresa. 

Finalmente, la presente investigación servirá de predecesor para futuras 
investigaciones y trabajos que contengan las variables aplicadas en el estudio, o 

se encuentren relacionadas a este, el cual está enfocado en determinar la 
relación de la gestión estratégica de costos con la rentabilidad. Por tal motivo, 

se busca dar respuesta, en investigaciones futuras, a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué método es de mayor eficacia para una buena dirección y 

cálculo de los costos en las empresas que brindan el servicio de transporte de 
carga por carretera? ¿Las empresas pertenecientes al sector transporte de carga 

por carretera proveen a sus colaboradores con capacitaciones, actualizaciones y 
las herramientas necesarias que les ayuden a determinar de forma correcta sus 

niveles de rentabilidad en la empresa y reducción de costos?. 
 

Contribución de los autores 
Lian Andrea Ventocilla Cerrón y Pablo Antonio Alexander Torres Toledo: 

Concepción de la investigación, levantamiento de información secundaria y 
primaria, redacción del manuscrito. 

Hugo Jesús Salas Canales: Asesoramiento metodológico, análisis estadístico e 
interpretación de los datos recopilados, acompañamiento durante todo el 

proceso investigativo.  

Los autores confirman que revisaron cuidadosamente el primer borrador, 

contribuyeron y aprobaron el manuscrito final para su presentación. 



Revista Científica de la UCSA, Vol.11 N.1 Abril, 2024: 65-77  75 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de 

intereses. 

Financiamiento: propio. 

Editora responsable: Graciela María Patricia Velázquez de Saldivar. 

Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA.  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Abdullah, N. H. N., Krishnan, S., Zakaria, A. A. M. y Morris, G. (2022). Strategic 

management accounting practices in business: A systematic review of the literature 

and future research directions. Cogent Business & Management, 9(1), 1-21. 
https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2093488 

Al-Matari, E. M. y Al-Hibari, A. A. (2019). Role of time-driven resource-consumption 
accounting in strategic cost reduction and support of supply chain management. 

International Journal of Supply Chain Management, 8(2), 771-783. 
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2913 

Amare, A. (2021). Capital structure and profitability: Panel data evidence of private banks 
in Ethiopia. Cogent Economics & Finance, 9(1), 1-24. 
https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1953736 

Barahona, E. I. (2019). Costos por procesos y su impacto en la rentabilidad de la compañía 
Rosmei S.A. [Tesis de licenciatura, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil, Ecuador]. Repositorio Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/3363/1/T-ULVR-2945.pdf 

Blocher, E. J., Stout, D. E., Juras, P. E. y Smith, S. D. (2019). Cost management: A 
strategic emphasis (Octava ed.). McGraw-Hill Education. 

Borja, L. D., Villa, O. P. y Armijos, J. C. (2022). Apalancamiento financiero y rentabilidad de 
la industria manufacturera del cantón en Cuenca, Ecuador. Quipukamayoc, 30(62), 
47-55. https://doi.org/10.15381/quipu.v30i62.22103 

Brahina, O. S. y Zabrodnaya, I. O. (2021). Developing a strategic approach to enterprise 
cost management. Economic Journal Odessa Polytechnic University, 3(17), 19-25. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5751042 
Buckner, G. H. (2021). Case study: Strategic cost management and electric cooperatives 

(Publicación No. 28716065) [Tesis doctoral, Northcentral University, Estados Unidos 
de América]. ProQuest One Academic. 

Cabrera, J. G. (2018). La gestión estratégica de costos en la rentabilidad de las empresas 
de turismo de la ciudad de Cajamarca: Caso El Cumbe Tours SRL. [Tesis de 
licenciatura, Universidad Nacional de Cajamarca]. Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 
https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/2740 

Casas, L. M. (2018). Gestión estratégica de costos y la rentabilidad de la empresa Propesur 
S.A. - Tacna, periodo 2014 - 2017 [Tesis de maestría, Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann]. Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann. http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3492 

Castillo, S. y Lozano, E. D. (2007). Q-Q Plot normal. Los puntos de posición gráfica. 
Iniciación a la Investigación, 2, 1-20. 
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/259 

Castro, S. M. y Sánchez, L. M. (2019). La gestión estratégica de costos y la rentabilidad de 
las empresas clientes del estudio contable Corporación Contades S.A.C., Trujillo 2017 

[Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio Institucional UPN. 
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/15136 

De La Hoz, B., Ferrer, M. A. y De La Hoz, A. (2008). Indicadores de rentabilidad: 
herramientas para la toma decisiones financieras en hoteles de categoría media 

ubicados en Maracaibo. Revista de Ciencias Sociales, 14(1), 88-109. 
https://doi.org/10.31876/rcs.v14i1.25389 

Ditkaew, K., Jermsittiparsert, K., Sinjai, M. y Kaliappen, N. (2021). Strategic cost 
management on success of logistics management for sustainable performance of 
export businesses. International Journal of Entrepreneurship, 25(4), 1-13. 

https://www.abacademies.org/articles/strategic-cost-management-on-success-of-
logistics-management-for-sustainable-performance-of-export-businesses-11921.html 

https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2093488
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2913
https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1953736
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/3363/1/T-ULVR-2945.pdf
https://doi.org/10.15381/quipu.v30i62.22103
https://doi.org/10.5281/zenodo.5751042
https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/2740
http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3492
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ininv/article/view/259
https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/15136
https://doi.org/10.31876/rcs.v14i1.25389
https://www.abacademies.org/articles/strategic-cost-management-on-success-of-logistics-management-for-sustainable-performance-of-export-businesses-11921.html
https://www.abacademies.org/articles/strategic-cost-management-on-success-of-logistics-management-for-sustainable-performance-of-export-businesses-11921.html


Revista Científica de la UCSA, Vol.11 N.1 Abril, 2024: 65-77  76 

Fernandez, M. T. (2018). Costos de servicio y rentabilidad de las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Barranco, año 2017 [Tesis de licenciatura, Universidad César 

Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo. 
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/33265 

Flores, D. R. y Vega, F. E. (2022). Gestión por procesos y calidad de servicio según 
colaboradores de una empresa de transporte de carga por carretera, distrito de Ate 

(Lima-Perú), 2020-2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Científica del Sur]. 
Repositorio Académico - Universidad Científica del Sur. 
https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/2642 

Galic, K. P. (2020). Strategic cost management models. Annals of DAAAM & Proceedings, 
950-955. https://doi.org/10.2507/31st.daaam.proceedings.132 

Golpe, A. M. (2018). La gestión estratégica de costos y su integración con otras 
herramientas administrativas. Anais do Congresso Brasileiro de Custos. 

https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/4460 
Golpe, A. M. (2020). Gestión estratégica de costos. Estudio de caso: El posicionamiento 

estratégico como instrumento de planificación entre algunos museos y un bus 
cultural, de la ciudad de Montevideo. Brazilian Journal of Business, 2(3), 2958-2976. 
https://doi.org/10.34140/bjbv2n3-073 

Gómez-Rivadeneira, J. S., Loor-Vélez, D. L. y Pérez-Briceño, J. C. (2018). Gestión 
estratégica de costos vista desde una perspectiva contable.  Polo del Conocimiento, 

3(1), 166–170. https://doi.org/10.23857/pc.v3i1Mon.706 
Gosal, G. G., Sutrisno, T. F. C. W. y Palimbong, R. M. (2021). Pengaruh supply chain 

drivers (cost reduction dan growth) terhadap partnership in marketing and sales 
performance. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 17(1), 63-70. 

https://doi.org/10.31940/jbk.v17i1.2342 
Hansen, D. R. y Mowen, M. M. (2007). Administración de costos: Contabilidad y control 

(Quinta ed.). (E. M. Jasso, Trad.). Cengage Learning Editores. 
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la Investigación: Las 

rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

Hristov, I., Cimini, R. y Cristofaro, M. (2022). Assessing stakeholders’ perception influence 
on companies’ profitability: evidence from Italian companies. Production Planning & 

Control. https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2078247 
Lateur, J. (2018). Strategic cost and performance management in the supply chain [Tesis 

de maestría, Universiteit Gent, Bélgica]. Universiteitsbibliotheek Gent. 
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002480902 

Martínez, M. L. (2021). Factores determinantes de la rentabilidad empresarial del sector 
transporte en Colombia [Tesis de maestría, Universidad EAFIT, Colombia]. Repositorio 
Institucional Universidad EAFIT. 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/30556 
Maura, A. V. y Suárez, A. (2019). La gestión estratégica del costo en la administración 

pública: sistema de costeo basado en actividades (ABC). Cofin Habana, 13(2), 1-10. 
http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v13n2/2073-6061-cofin-13-02-e10.pdf 

Molina, O. (2004). Análisis y gestión estratégica de costos: Una estrategia para lograr la 
competitividad. Visión Gerencial, 3(1), 16-23. 

https://biblat.unam.mx/hevila/Visiongerencial/2004/vol3/no1/2.pdf 
Monsão, A. A. y Mantovani, F. R. (2021). Otimização da estrutura de custos para 

viabilização de uma linha de produtos em uma indústria de sorvete. Práticas em 

Contabilidade e Gestão, 9(1), 1-34. https://doi.org/10.5935/2319-
0485/praticas.v9n1e14147 

Nesterov, V. N., Yankovskaya, D. G. y Kozlova, N. N. (2020). Normative Method of 
Strategic Cost Management in the Supply Chain at the Stage of Product 

Development. International Journal of Supply Chain Management, 9(4), 1150-1154. 
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/5305 

Nurhaelis, E. y Yazid, H. (2018). Pengaruh leverage, profitability, maturity, size, dan free 
cash flow terhadap kebijakan dividen pada sektor perbankan Indonesia. Jurnal Riset 
Akuntansi Tirtayasa, 3(1), 73-92. https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v3i1.4986 

Peker, A. A. e İçerli, M. Y. (2021). Stratejik maliyet yönetimi kapsamında sürece dayalı 
faaliyet tabanlı maliyetleme ve kaynak tüketim muhasebesi: Üretim işletmesinde bir 

uygulama. Sosyal ve Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 23(41), 459-490. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/67623/1013144 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/33265
https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/2642
https://doi.org/10.2507/31st.daaam.proceedings.132
https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/4460
https://doi.org/10.34140/bjbv2n3-073
https://doi.org/10.23857/pc.v3i1Mon.706
https://doi.org/10.31940/jbk.v17i1.2342
https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2078247
https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002480902
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/30556
http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v13n2/2073-6061-cofin-13-02-e10.pdf
https://biblat.unam.mx/hevila/Visiongerencial/2004/vol3/no1/2.pdf
https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v9n1e14147
https://doi.org/10.5935/2319-0485/praticas.v9n1e14147
https://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/5305
https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v3i1.4986
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/67623/1013144


Revista Científica de la UCSA, Vol.11 N.1 Abril, 2024: 65-77  77 

Pérez, R., Aspiolea, M. E., Pérez, L., y Arnaiz, Y. (2017). Modelo de gestión estratégica de 
costo para instalaciones hoteleras. Universidad & Ciencia, 6, 462-475. 

https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/963 
Quintero, J. y Sánchez, J. (2006). La cadena de valor: Una herramienta del pensamiento 

estratégico. TELOS, 8(3), 377-389. 
http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/1282 

Robayo, G. M. (2018). Los costos de producción y su impacto en la rentabilidad del cacao 
[Tesis de licenciatura, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador]. 
Repositorio Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2441 
Robben, X. (2018). La cadena de valor de Michael Porter (M. Martín, Trad.). Titivillus. 

Rounaghi, M. M., Jarrar, H. y Dana, L.-P. (2021). Implementation of strategic cost 
management in manufacturing companies: overcoming costs stickiness and 

increasing corporate sustainability. Future Business Journal, 7(1), 31-38. 
https://doi.org/10.1186/s43093-021-00079-4 

Sánchez, J. P. (2002). Análisis de rentabilidad de la empresa. 1-24. 
http://ciberconta.unizar.es/leccion/anarenta/analisisr.pdf 

Shevtsiv, L., Romaniv, Y. y Dolbneva, D. (2019). Construction of a model of strategic 

management of costs at the machine-building enterprise. Technology Audit and 
Production Reserves, 1/4(45), 11-21. https://doi.org/10.15587/2312-

8372.2019.157646 
Schober, P., Boer, C. y Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: appropriate use and 

interpretation. Anesthesia & Analgesia, 126(5), 1763-1768. 
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864 

Tapia, X. (2019). Estudio de la cadena productiva y su impacto en la rentabilidad de las 
empresas florícolas en la provincia de Cotopaxi [Tesis de maestría, Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador]. Repositorio Universidad Técnica de Ambato. 
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29750 

Tho'in, M. (2019). Profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. Management and 

Economics Journal (MEC-J), 3(3), 277-288. https://doi.org/10.18860/mec-
j.v3i3.7027 

Togu, Y., Arieftiara, D. y Lastiningsih, N. (2020). Profitability, capital intensity and tax 
avoidance in Indonesia: The effect board of commissioners' competencies. Journal of 

Contemporary Accounting, 2(3), 129-140. https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2 
Ventura-León, J. y Caycho-Rodríguez, T. (2017). El coeficiente Omega: un método 

alternativo para la estimación de la confiabilidad. Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud, 15(1), 625-627. 
https://www.redalyc.org/pdf/773/77349627039.pdf 

Wijana, I. M. D. y Adnyana, I. M. D. (2022). Profitability: Can it increase fixed assets 
investment? International Journal of Sustainability, Education, and Global Creative 

Economic (IJSEGCE), 5(2), 38-49. https://doi.org/10.1234/ijsegce.v5i2.202 
Yarlequé, R. T. y Escudero, M. M. (2018). La gestión estratégica de costos y su impacto en 

la toma de decisiones financieras en las empresas privadas del sector salud ubicadas 
en Lima Metropolitana, año 2017 [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC. 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/626116 

Yudiandari, C. I. D. (2018). Pengaruh profitabilitas, operating leverage, ukuran perusahaan 

dan pertumbuhan penjualan pada struktur modal. E-Jurnal Akuntansi, 22(1), 408-
437. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p16 

Zaki, K. y Qoura, O. (2019). Profitability in Egyptian hotels: business model and 
sustainability impact. Research in Hospitality Management, 9(2), 89-98. 

https://doi.org/10.1080/22243534.2019.1689698 
 

https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/963
http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/1282
http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/2441
https://doi.org/10.1186/s43093-021-00079-4
http://ciberconta.unizar.es/leccion/anarenta/analisisr.pdf
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.157646
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.157646
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002864
https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/29750
https://doi.org/10.18860/mec-j.v3i3.7027
https://doi.org/10.18860/mec-j.v3i3.7027
https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2
https://www.redalyc.org/pdf/773/77349627039.pdf
https://doi.org/10.1234/ijsegce.v5i2.202
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/626116
https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p16
https://doi.org/10.1080/22243534.2019.1689698

