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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo analizar el capital de trabajo y las cuentas por 

cobrar, en las Actividades Agroindustriales que cotizan en la BVL; para ello se 

valió de una metodología de tipo descriptiva comparativa, de diseño no 

experimental y de corte transversal, así mismo se empleó análisis documental 

como técnica de recolección de datos y como instrumento se utilizó la ficha de 

revisión documental. La muestra estuvo compuesta por 36 Estados Financieros 

de las empresas de actividades agroindustriales, extraídas de la Bolsa de Valores 

de Lima. Los resultados mostraron que sólo dos empresas del rubro agroindustrial 

tienen un adecuado capital de trabajo para cumplir con sus operaciones de 

manera oportuna, mientras que las demás empresas presentan indicadores bajos 

de capital, sin embargo  aún cuentan con la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; en el caso de las cuentas por cobrar, sólo una 

empresa tiene resultados favorables. Se concluye que un buen manejo de capital 

de trabajo resulta un factor clave para que las empresas sigan operando 

eficazmente y que la realización de un análisis de las cuentas por cobrar es 

fundamental para una buena gestión del efectivo. 

 

Palabras claves: Capital de trabajo, cuentas por cobrar y análisis del capital de 

trabajo y las cuentas por cobrar. 
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Abstract 

 

The objective of the investigation was to analyze the working capital and the 

accounts receivable, in the Agro industrial Activities that are quoted in the BVL. 

The methodology used is of a descriptive comparative type, of non-experimental 

design with transversal cut, also the technique of documentary analysis was used 

and as an instrument of investigation the card of documentary review; also the 

sample was 36 Financial Statements of the companies of agro-industrial activities, 

the information was obtained from the Stock Exchange of Lima. The results 

showed that only two companies in the agro industrial sector have better working 

capital to continue their operations in a timely manner, while the other companies 

have under their indicators but still have the capacity to meet their short-term 

obligations, in the case of accounts receivable there is one company that has 

more favorable results than the others. It was concluded that good working capital 

management would be a key factor for companies to continue operating effectively 

and that also performing analysis of accounts receivable is fundamental to good 

cash management. 

 

Keywords: Working capital, accounts receivable and analysis of working capital 

and accounts receivable. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El manejo de la economía mundial se puede ver afectada por diversos 

factores de tipo ambiental, económico, social y político, siendo este último el 

factor más relevante y que presenta como elemento causal a la corrupción 

inmersa en el estado; el efecto de este punto álgido son la renuencia de las 

inversiones por parte de los países desarrollados y el desaprovechamiento de los 

recursos, plasmados a su vez en el estancamiento de las empresas emergentes 

que no encuentran como solventar sus gastos operativos. 

En ese sentido, se puede sostener que la presencia de un adecuado capital 

de trabajo en una empresa es imprescindible, ya que garantiza las inversiones a 

corto plazo y con esto se asegura el desarrollo económico. A pesar de lo anterior, 

cabe señalar que una de las razones por lo que una empresa puede terminar en 

bancarrota es por la inadecuada utilización del capital de trabajo, ya sea por 

diversos factores como por ejemplo el aumento en los gastos financieros, la falta 

de políticas de cuentas por cobrar y los temas crediticios que no están bien 

estipulados hacia sus proveedores o clientes; todo lo anterior, conlleva  a costos 

de recuperación de deuda, disminuyendo la solvencia  de la empresa para hacer 

frente sus obligaciones (García Aguilar et al., 2017). 

En  Perú,  para que una empresa comience sus operaciones, sobre todo 

productivas, es imprescindible contar con el suficiente capital de trabajo para 

realizar la compra de insumos, ante la carencia de este los emprendedores 

recurren a los créditos bancarios, opción que resulta en la mayoría de veces como 

un arma de doble filo, mejor dicho una elección positiva y negativa para los 

empresarios. La descripción se explica como positiva, porque se puede a realizar 

compras según los recursos, materiales e insumos que pueda requerir la 

empresa, de tal manera que puedan seguir produciendo; por otro lado es 

negativa, debido a que al obtener la tarjeta de crédito y hacer uso de ello, generan 

pagos con intereses a la entidad financiera provenientes de las ventas obtenidas, 

lo que merma las utilidades de la empresa (Lira Segura, 2018). 
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Por consiguiente, las cuentas por cobrar se llevan a cabo por un responsable 

del área de crédito y cobranzas, el mismo que debe según Solano y Duran (2018) 

debe estar altamente calificado, para poder desenvolverse de manera eficiente 

frente a los clientes; frente a lo expuesto, las cuentas por cobrar son de suma 

importancia debido a que es la fuente de ingresos de la empresa y que gracias a 

ella se puede solventar las obligaciones con terceros, además de poder realizar 

inversiones a corto o largo plazo según sea el requerimiento. 

A nivel local, el contexto investigativo se realizó en 6 empresas de los 

sectores agroindustriales, de los cuales la empresa Agro Industrial Paramonga 

S.A.A. se encuentra ubicada en Barranca – Lima, la empresa Agroindustrias San 

Jacinto S.A.A. se ubica en La Victoria y la empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 

se encuentra en Trujillo – La Libertad, mientras que las tres empresas restantes 

como la  Agraria Chiquitoy S.A.A., Casa Grande S.A.A. y Cartavio S.A.A. se 

ubican en Ascope -  La Libertad; la información objeto de análisis proviene de la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL) y corresponde a los años 2017 al 2019, se señala 

como indicador común que las empresas se dedican al cultivo e industrialización 

de la caña de azúcar, así como también a la producción de azúcar y alcohol 

originario de sus actividades principales. 

Los Estados Financieros presentan, entre los muchos indicadores, uno muy 

significativo conocido como las cuentas por cobrar, debido a su variabilidad por 

año se requiere del análisis de la tendencia en sus ratios componentes como son 

los periodos promedio de cobranza y la rotación de las cuentas por cobrar; la 

importancia radica en que con el análisis eficiente de las cuentas por cobrar se 

puede reducir el riesgo de baja liquidez a corto plazo, con esto se obtiene un buen 

manejo y control en las decisiones financieras a corto y/o largo plazo, 

incrementando a su vez la rentabilidad de la empresa; al respecto, Tadesse 

Temtime (2016) recomienda que las empresas deberían establecer estrategias 

respecto a su capital de trabajo y su relación con la proporción de los activos y 

pasivos corrientes para que se puedan maximizar la rentabilidad. 

A continuación, se presentan la formulación del problema investigativo que 

se sustentó en la realidad problemática, por lo que se tiene como problema 

general: ¿cuál es el estado del capital de trabajo y las cuentas por cobrar, en las  
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Agroindustriales que Cotizan en la BVL y como específicos cuál es la situación del 

capital de trabajo y las cuentas por cobrar en las Agroindustriales? 

Con relación a la justificación del presente estudio, se realizó debido a que 

las empresas analizadas durante los periodos 2017 al 2019 sufrieron variaciones 

referentes al rubro de sus cuentas por cobrar, lo cual afecta su Estado de 

Situación Financiera y su Estado de Resultados de la empresa. 

A través de las conclusiones del presente estudio, se presentaran los puntos 

positivos y negativos en base a los ratios, de modo que las empresas podrán 

observar y analizar las áreas donde faltaría reforzar, para así poder enmendar 

esos errores; así mismo, el proyecto tiene como finalidad servir como referente 

para otras investigaciones futuras.  

En consecuencia, se tiene como objetivo general analizar el capital de 

trabajo y las cuentas por cobrar en las empresas del sector agrario de las 

actividades agroindustriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima; cuyos 

detalles relacionados con la formulación de los problemas, la determinación de los 

objetivos se encuentran en la matriz de consistencia en el Anexo N°1. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

Se han realizado trabajos previos que guardan relación con la presente 

investigación, los cuales se presentarán a nivel nacional e internacional. Como 

antecedentes nacionales, se puede mencionar los siguientes:  

Lecca Pérez (2016) determinó la relación de las cuentas por cobrar y el 

capital de trabajo, a través de un estudio de tipo correlacional y diseño no 

experimental; concluyó que el capital de trabajo y las cuentas por cobrar se 

relacionan de manera poco eficiente, debido a que no existe un adecuado control 

ni evaluación crediticia de los clientes, recomienda que para poder corregir esos 

errores se tendrá que realizar controles de los clientes nuevos y los que son 

morosos. 

Flores Morales y Naval Carrasco (2016) determinó la relación de las cuentas 

por cobrar y la rentabilidad de las industrias que cotizan en la Bolsa de Valores; a 

través de un estudio de diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. 

Concluye que el capital de trabajo es un factor importante ya que tiene un vínculo 

estrecho con la rentabilidad, también encuentra que las cuentas por pagar y 

cobrar lleva un control eficiente, lo que resulta que la empresa tenga mayor 

liquidez para que siga operando. 

Tizón Humayasi (2017) analizó y determinó la importancia del capital de 

trabajo y su relación con la rentabilidad, con esto pudo establecer si las empresas 

son capaces de poder cubrir los gastos que puedan generar a corto plazo. La 

metodología empleada fue de tipo correlacional con diseño no experimental – 

transversal. El autor llegó a la conclusión que en el sector industrial, el capital de 

trabajo tiene una relación negativa con los días de cobranzas, lo que indicaría que 

las empresas tienen mayor rentabilidad cuando los días de cobranza son 

menores. 
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Asimismo, como antecedentes internacionales se puede mencionar a los 

siguientes autores:  

Al respecto, Arroba Salto y Solís Cabrera (2017) analizaron los lineamientos 

de créditos y las cuentas por cobrar, a través de una metodología descriptiva, con 

técnica histórica y de procedimientos documentales, con esto se pudo tener una 

mejor noción de los problemas de liquidez. La investigación concluyó que la 

empresa no cuenta con un manual de técnica crediticio, ni lleva un reporte 

determinado de las cuentas de sus clientes, lo que resulta en factores  

perjudiciales para la rentabilidad de la empresa. 

Jiménez Figueredo et al. (2019) realizó un estudio en donde aplicó métodos 

financieros para obtener una buena gestión en el capital de trabajo en una 

empresa de construcción, haciendo uso del análisis cuantitativo del ratio capital 

de trabajo. Concluyeron que la empresa no llevaba un adecuado control de pago 

ni una buena gestión de inventarios, lo que resulta en un efecto negativo en el 

ciclo de efectivo y que afecta a su vez a la liquidez como a la rentabilidad para la 

empresa. 

Virkkala Ville (2015) analizó el capital de trabajo y la rentabilidad en las 

empresas estadounidenses en el rubro de equipos electrónicos que cotizan en 

Bolsa, a través de un estudio de enfoque cuantitativo – descriptivo. Se concluyó 

que las empresas en el rubro de informática tienen un nivel óptimo referente a su 

capital de trabajo, por lo que tiene un equilibrio tanto en la gestión de los riesgos 

como en los rendimientos de las empresas, en consecuencia su rentabilidad es 

máxima. 

 En el desarrollo de la presente investigación se emplearon un conjunto de 

teorías e investigaciones que reforzaron el objeto de estudio, ya que es de gran 

utilidad realizar comparaciones entre diferentes autores e investigadores. 

 

Capital de trabajo  

Según Saucedo Venegas (2020), el capital de trabajo se define como los 

recursos que la empresa necesita para seguir avanzando con sus ejercicios a 
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corto plazo, de los cuales está relacionado con las cuentas corrientes que 

abarcan los activos y pasivos corrientes, por lo que dentro del grupo de capital de 

trabajo se encuentran el capital de trabajo neto y capital de trabajo neto operativo. 

Como clasificación del grupo que pertenece al capital de trabajo se 

encuentran las siguientes:  

El capital de trabajo neto para Ortiz Paniagua et al. (2019), son descritos 

matemáticamente como los activos corrientes menos los pasivos corrientes y que 

a este último se incorporan los préstamos a los proveedores, acreedores y 

bancarios, así como los impuestos y los salarios por pagar que se han acumulado 

en un determinado periodo que puede tener la empresa. 

Por otro lado Tanaka Nakasone (2015) define al capital de trabajo neto como 

una variable que tiene diferente puntos para evaluarse,  una de ellas es mediante 

los pasivos no corrientes más los patrimonios menos los activos no corrientes, 

también hace referencia que el capital de trabajo  da una perspectiva aproximada 

a la liquidez que puede tener la empresa, donde explica que cuando el resultado 

de su fórmula común es mayor a cero significa que las inversiones pueden 

convertirse en efectivo a corto plazo, por lo que la empresa no podrá tener 

problema de liquidez. 

Mendoza Roca y Ortiz Tovar (2016) definen al capital de trabajo neto como 

la representación de los recursos que tiene la empresa para que pueda cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo, es decir es el total de la resta de sus activos 

corrientes menos sus pasivo corrientes, de lo cual se determina cuanto de activos 

corrientes cuenta la empresa para que pueda abastecer sus necesidades como la 

materia prima, los insumos, la mano de obra, etcétera. 

  

 

Atehórtua Lopera y Marulanda García (2018) señalan que el activo 

corriente es un bien o derecho que puede convertirse en dinero en un rango de 

no mayor a un año; así mismo señala que los activos fijos son de gran 

importancia en el flujo de operaciones, ya que a través de ello se establece la 
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capacidad de pago frente a sus obligaciones que son los pasivos, por lo que son 

los elementos esenciales del capital de trabajo con lo que opera la empresa. 

Vera y Gutierrez Jaramillo (2019) mencionan que los activos corrientes se 

transforman en dinero líquido en un determinado periodo dentro de un año, de los 

cuales abarcan los rubros de los clientes pertenecientes a las cuentas por cobrar, 

la caja,  los inventarios como los productos terminados, las materias primas y la 

producción que se encuentran en proceso. 

Pinedo Vásquez y Zumba Alvarado (2017) mencionan que los pasivos 

corrientes son las obligaciones y compromisos procedentes de las actividades 

comerciales o de las situaciones anteriores, en donde la finalidad es invertir los 

bienes activos que pertenecen a la empresa dentro de un año, y cuyos elementos 

importantes son: las cuentas por pagar, las provisiones que se dan a corto plazo, 

entre otros. 

Hernández Angulo y Mora Bajaña (2016) mencionan que los pasivos 

corrientes son las obligaciones que tienen a corto plazo las empresas, dentro de 

los cuales se encuentran agrupadas por las cuentas por pagar a los proveedores, 

los impuestos, obligaciones financieros a corto plazo, entre otros. 

Por otro lado Cevallos Cortéz y Montaguano Bajaña  (2018) señalan que el 

capital de trabajo neto operativo tiene un concepto más complejo que el capital 

de trabajo, ya que dentro de sus elementos que lo componen están solo los 

activos que tienen una relación directa en la producción de los recursos 

sustrayendo las cuentas por pagar, exceptuando los efectivos e inversiones que 

se dan a corto plazo. 

Cardona Gómez y Cano Atehortua (2017) definen al capital de trabajo neto 

operativo como los recursos que pueda tener la empresa para que siga 

ejecutándose, asimismo manifiestan que entre menor sea el resultado de este 

ratio es mejor, ya que significa que la empresa no carece de efectivo y por lo que 

puede cumplir con sus obligaciones. Los elementos que representan al capital de 

trabajo son las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar. 
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Munene y Yugi Tibbs (2018) señalan que las cuentas por cobrar son 

elementos muy escenciales para las empresas, ya que tienen una relación directa 

con la liquidez y rentabilidad, por ende las organizaciones deben tener un control 

de evaluación y establecer politicas de cobranzas para no sufrir de dificultades de 

efectivo a corto plazo. 

Nederman y Slogén (2015) definen los inventarios como suministros y 

materiales que están en stock destinados para la venta o para la producción de la 

empresa, asimismo la gestión de inventario debe proporcionar los costos que 

sean accesibles para los consumidores. 

Anastesia Nwakaego e Innocent  Ikechukwu (2016) señalan que las cuentas 

por pagar se dan a los proveedores por los servicios o bienes que se han 

realizado pero que el pago aún no ha concluido, por lo que la empresa tendrá una 

relación estratégica con sus proveedores en el que debe cumplir con fechas que 

se han estipulado, con esto su historial crediticio será más estrecho y factible en 

un futuro. 

 

Cuentas por cobrar  

Según Pineda Pauta (2016) señala que las cuentas por cobrar son partes 

fundamentales de los activos exigibles que se originan por las ventas dadas a  

crédito hacia sus clientes o por los servicios ofrecidos por ello, estos se dan en 

acuerdos donde se estipulan las políticas de cobranza, así como los plazos que 

serán dispuestos con el cliente. 

Como agrupación que pertenece a las cuentas por cobrar se encuentran las 

siguientes:  

Según la Comisión de Normas de Auditoría (2018), el periodo promedio de 

cobranza es un indicador que demuestra el tiempo promedio en que las 

cobranzas están diferidas, así mismo señala que es necesario y útil para las 
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empresas calcular el periodo promedio de cobranzas para que pueda seguir 

ejecutándose de manera eficiente. 

Yancce Alegría (2017) señala que el periodo promedio de cobranza son los 

números de días que tiene que esperar la empresa para que le puedan pagar y 

ello pueda convertirse en efectivo en un tiempo determinado; es deducible de las 

cuentas por cobrar que tiene la empresa, por los días del año sobre las ventas a 

crédito que otorga a sus clientes. 

 

 

 

 

Por otra lado, Nelima Lyani et al. (2016) definen las cuentas por cobrar como 

elementos que participan en el flujo de caja, por lo que tiene una relación directa 

sobre el desarrollo de la empresa, señalan también que es esencial tener una 

eficaz gestión para evaluar las cobranzas, las políticas y el riesgo que se puede 

tener. 

Chávez Fernández y Loconi León (2018) definen a las ventas netas 

anuales como las posibilidades que las empresas otorgan a sus clientes al 

adquirir sus servicios o bienes con el propósito de que en un futuro estipulado sea 

cobrado, para ello ambas partes se responsabilizan al realizar la operación tanto 

la empresa como el cliente, por lo que se debe establecer las políticas de cobros y 

también realizar una evaluación crediticia. 

Por otro lado, Tomalá (2019) menciona que la rotación de las cobranzas 

se emplea para medir las situaciones de pago en que se encuentra la empresa al 

otorgar crédito a sus clientes, asimismo esto se analiza con la finalidad de evaluar 

el número de veces en que se han convertido en efectivo las cuentas por cobrar 

en un determinado periodo. 

Macías Calderón (2017) manifiesta que la rotación de las cuentas por cobrar 

evalúa la liquidez de la empresa, para determinarlo sería las ventas al crédito 

sobre las cuentas por cobrar que tiene la empresa, lo cual establece las veces 
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que se realizan las cobranzas en un tiempo definido, así la empresa pueda 

realizar la cobranza eficazmente. 

 

 

 

 

Según Han Kahya (2017), las ventas netas anuales se dan por parte de las 

empresas a ciertos consumidores que realizan operaciones con frecuencia, para 

ello se tiene que analizar y evaluar constantemente los riesgos crediticios, ya que 

algunos clientes pueden deber más de lo debido y esto afectaría la liquidez de la 

empresa. 

Según Huu Canh (2018), las cuentas por cobrar son fuentes importantes 

entre la rentabilidad de la empresa y las relaciones con clientes, lo cual se da a 

través de las ventas al crédito, por lo que se debe tener una eficiente gestión de 

los temas crediticios, así como también del capital de trabajo y de su control. 
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III. METODOLOGÍA 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo; al respecto Ñaupas 

Paitán et al. (2018) señalan que el enfoque cuantitativo en una investigación 

utiliza la recopilación de información de la empresa, para luego analizarlos y 

responder las preguntas que se hicieron en la investigación. Se aplicó este tipo de 

enfoque debido a que se utilizaron métodos como la recolección de datos, por lo 

cual se obtuvieron resultados de los análisis aplicados a las empresas. 

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Este estudio fue de  tipo descriptiva – comparativa; al respecto Sáez López 

(2017) menciona que la investigación descriptiva, observa y describe la situación 

de los sujetos a investigar, por lo que se utilizó la técnica de análisis documental 

para un estudio exacto de la variable. 

Por otro lado, Muñoz Rocha (2015) menciona que el tipo de investigación 

comparativo se utiliza para determinar similitudes y diferencias del objeto de 

estudio para su posterior conclusión. Se eligió este tipo de metodología con la 

finalidad de analizar y describir  la situación real de las empresas a investigar, así 

como también el de comparar los resultados de las diferentes empresas, por lo 

cual se utilizó todos los datos e información disponible para poder realizar el 

estudio y las recomendaciones respectivas. 

 

3.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño del presente estudio fue no experimental de corte transversal;  

Bracho Pérez (2012) menciona que, en las investigaciones de diseño no 

experimental, las variables que se estudian no se alteran sino que se analizan en 

su ambiente tal cual se dan, ya que el investigador no puede intervenir sobre esas 

variables porque son sucesos que ya han ocurrido. Por lo anterior se puede 

afirmar que en la presente investigación no se alteraron los datos obtenidos, ya 

que los sucesos fueron de acuerdo al ambiente real.  
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Así también, este estudio fue de corte transversal; Corona Lisboa (2016) 

menciona que en las investigaciones de corte trasversal, las variables se evalúan 

en un sólo momento del tiempo, con el objetivo de que se pueda analizar y 

describir las variables en un periodo de tiempo. El periodo que corresponde al 

estudio, comprendió los años  2017 al 2019. 

Esta investigación también es de diseño retrospectivo; Calderón Saldaña y 

Alzamora de los Godos (2018) mencionan que en este diseño, el investigador 

identifica y analiza los hechos que han ocurrido en la empresa y por lo que se 

origina la razón de estudio. En el presente estudio se utilizó este tipo de diseño, 

porque la información analizada corresponde a un periodo pasado. 

El diseño que se utilizó en esta investigación es el siguiente: 

Figura 1 

Diseño Estadístico 
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3.2 Variables y operacionalización 

En esta investigación se utilizó variables cuantitativas, las cuales son el 

capital de trabajo y las cuentas por cobrar. Vigil de Gracia (2018) menciona que 

este tipo de variables se miden a través de métodos estadísticos, por lo que está 

expresado mediante números. 

Por otro lado, Mata Solís (2019) define que las variables cuantitativas no 

sólo tratan de que sean medibles a través de análisis estadísticos, sino que 

tengan  también un sentido, mejor dicho que el estudio sea teórico – 

metodológico, por lo que se necesitará recolectar los datos necesarios para poder 

realizar la investigación y así poder analizar, describir e interpretar las variables 

estudiadas. 

En esta investigación se utilizaron estas variables porque pueden medirse y 

por consiguiente analizarse, también se consideraron cuatro dimensiones que se 

encuentran plasmadas en la matriz de operacionalización en el Anexo N° 2. 

 

3.3   Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población 

Estuvo compuesta por un total de 212 Estados Financieros anuales; según 

Solíz Plata (2019), la población es un grupo de elementos que serán analizados 

para llevar a cabo una investigación. Así mismo, Mosteiro García y Porto Castro 

(2016) mencionan que la población son conjuntos de participantes con 

características comunes que forman parte de la evaluación para realizar el 

estudio. 

La población de esta investigación fue el conjunto de los Estados 

Financieros pertenecientes a las seis empresas de actividades agroindustriales 

que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. En el presente estudio también se 

utilizaron los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados que se 

detallan en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Población Analizada 

Empresas Años Estados Financieros 

Agroindustrial Paramonga  S.A.A. 2002 – 2019 19  

Agroindustrias San Jacinto S.A.A. 2003 - 2019 18 

Cartavio S.A.A. 2003 - 2019 18 

Empresa Agraria Chiquitoy 

S.A.A. 
2003 - 2019 

18 

Casa Grande S.A.A. 2006 - 2019 15 

Agroindustrial Laredo S.A.A. 2003 - 2019 18 

Fuente: Página web de la BLV. 

Cabe recalcar que el total de los Estados Financieros se le tendría que 

multiplicar por dos, debido a que se usarán los Estados de Situación Financiera y 

el Estado de Resultado.  

 

3.3.2 Muestra 

Estuvo representada por 36 Estados Financieros. Según Labrador et al., 

(2015), la muestra forma parte de la población por lo que  debe ser representativa 

y adecuada, también señalan que se dividen en probabilística y no probabilística; 

del mismo modo, Carrillo Flores (2015) manifiesta que la muestra se va a emplear 

con las cualidades de la población, ya que forma parte de ella. 

Por lo tanto, el estudio estuvo conformado por un total de 36 Estados 

Financieros que corresponde a 6 empresas de actividades agroindustriales como 

Agroindustrial Paramonga S.A.A., Agroindustrias San Jacinto S.A.A., Cartavio 

S.A.A., Empresa Agraria Chiquitoy S.A.A., Casa Grande S.A.A. y Agroindustrial 

Laredo S.A.A. que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima.  

  



 
 

15 
 

3.3.3  Muestreo 

El muestreo que se aplicó en esta investigación fue de tipo no probabilístico 

por conveniencia; Hernández Sampieri et al. (2014) señalan que las muestras no 

probabilísticas son más factibles, debido a que los datos que se van a recolectar 

serán a través de datos documentarios de la empresa, los cuales serán exactos a 

la hora de analizar, por lo que el análisis dependerá de las decisiones y la 

interpretación que le dará la persona que está efectuando el estudio.  

Por otro lado, Grande Esteban y Abascal Fernández (2017) señalan que el 

muestreo no probabilístico es el tipo de muestreo más elegido por los 

investigadores, porque se puede realizar el análisis con datos de fácil acceso 

dentro de una empresa. 

Así mismo han sido elegidos por conveniencia, porque se eligió el periodo 

2017 al 2019, debido al interés del investigador; así mismo se delimitó el estudio a 

las empresas que se dedican al cultivo e industrialización de la caña de azúcar, 

así como también los derivados que salen de ella. 

 

3.4   Técnicas e instrumento de recolección de datos  

3.4.1 Técnicas 

Se empleó el análisis documental; según Bryman y Bell (2015), los métodos 

de recolección de datos se basan en números y cálculos matemáticos que usará 

el investigador a la hora de recopilar los datos de la empresa (p. 160).   

Esta técnica fue utilizada debido que se analizaron los Estados de 

Resultados y los Estados de Situación Financiera de los años 2017 al 2019 

mediante ratios de gestión y liquidez. 

3.4.2 Instrumento de recolección de datos 

Fue ficha de revisión documental. Según Salvatierra Melgar (2020) se 

utilizan en investigaciones descriptivas, por lo cual el investigador puede reunir 

toda la información que sea necesaria para llevar acabo su estudio. 

La fuente de información es secundaria y que fueron obtenidas por fácil 

acceso; se menciona también que la ficha de análisis realizado son ratios 
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contables, por lo que no se requiere que validen ni que se demuestra su 

confiabilidad. Este instrumento se puede visualizar en el Anexo N° 3. 

 

3.5  Procedimientos  

Parra Ferié et al. (2018) manifiestan que en toda investigación se realiza 

una serie de procedimientos para llevar a cabo un objetivo; para la ejecución de la 

presente investigación se realizó la recopilación de las informaciones de los 

Estados Financieros de las empresas investigadas que se obtuvieron de la BVL 

del periodo 2017 al 2019, que fueron utilizadas con la finalidad de calcular los 

ratios financieros en un Excel; cabe señalar que no se necesitó autorización de 

las empresas, ya que los datos recolectados son de acceso público. Luego de 

ello, se exportó los datos hallados al SPSS 26, en donde se estudió la tendencia y 

el promedio de los ratios plasmados mediante tablas y gráficos de los cuales se 

realizar las conclusiones y recomendaciones.  

 

3.6  Métodos de análisis de datos  

El método empleado fue el método analítico. Según Lopera Echavarría et al. 

(2010) mencionan que son procedimientos para llegar hacia un resultado, en 

donde se descomponen los elementos para examinar con mayor amplitud las 

causas, para ello se utilizan instrumentos estadísticos. Se utilizó este método 

porque permitió mayor conocimiento del objeto de estudio mediante el análisis de 

los ratios de liquidez y gestión. 

 

3.7  Aspectos éticos 

Se tuvo en cuenta los valores primordiales como la honestidad y 

responsabilidad para realizar la investigación. Infante Contreras (2010) menciona 

que durante el proceso del estudio es importante tener valores éticos para una 

buena calidad de investigación. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se cumplió con todos los 

estándares según la Resolución del Consejo Universitario N° 0126- 2017/UCV del 
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código de ética en Investigación de la UCV, que se llevó acabo en el 

departamento de Trujillo, el 23 de Mayo del 2017.  

El artículo 6 menciona que la honestidad debe prevalecer durante el proceso 

de la investigación así como también se debe considerar la autenticidad de los 

autores que se usa durante el transcurso de la investigación, por lo que debe 

contar con sus correspondientes citas bibliográficas para poder evitar el plagio.  

Así mismo, para la redacción del informe se empleó el uso de la Guía de 

Elaboración de Tesis designado para la obtención de Grados Académicos y 

Títulos Profesionales de la UCV,  ceñidos al formato de las Normas de Estilo APA 

7ª Edición.  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1   Análisis del Capital de trabajo 

4.1. 1 Análisis del Capital de trabajo Neto 

Tabla 2 

Promedio de los ratios de Capital  de trabajo 

Empresas 

Promedio de los ratios de Capital de trabajo 

Capital de trabajo 

neto 

Capital de trabajo 

neto operativo 

Agro industrial Paramonga S.A.A. 

Agro industrias San Jacinto S.AA 

Cartavio SAA 

Agraria Chiquitoy SAA 

Casa Grande SAA 

Agro industrial Laredo SAA 

 45,605 

 28,353 

 80,052 

   9,924 

232,220 

  20,515 

12,196 

  4,108 

37,742 

20,152 

65,411 

  9,745 

 

Figura 2 

Valores del Capital de trabajo Neto 
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Interpretación: 

La tabla 2 muestra el promedio de los ratios de Capital de trabajo de las 

empresas en el período 2017 al 2019; así se tiene que el promedio más alto 

registrado del Capital de trabajo neto fue de S/ 232.22 (Casa Grande S.A.A.), lo 

que significa que sólo en el año 2019 la empresa se ubicó por encima de su 

promedio en el ratio. Así mismo en la figura 2 mostró los resultados de ratio del 

capital de trabajo neto, de las empresas del sector agroindustrial que cotizan en la 

BVL, por lo que se observó que los valores más altos del ratio del capital de 

trabajo neto fue en el 2019 con S/ 252,427; todos estos percibidos por la empresa 

Casa grande S.A.A.  De forma referencial, se observó que el valor más bajo del 

ratio Capital de trabajo neto en todo el periodo fue de S/ 5,124 proveniente de la 

empresa Agraria Chiquitoy S.A.A. 

Conjuntamente con los dictámenes que se obtuvo de la BLV; del año 2019 

se observó que la empresa Casa Grande S.A.A. tuvo mayor capital de trabajo 

neto debido a que su efectivo aumentó en los últimos periodos ya que está 

invirtiendo su dinero en los bancos mediante depósitos a plazos lo cual le genera 

más ganancia, esto significa que la empresa puede cubrir sus necesidades a 

corto plazo. Por otro lado, la empresa Agraria Chiquitoy S.A.A. es la que cuenta 

con menor capital de trabajo neto y la causa es que sus inventarios han 

disminuido significativamente por motivos de que tienen baja rotación de stock por 

lo que esto sería un factor negativo ya que no podría cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo. 
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4.1.2 Análisis del Capital de trabajo Neto operativo 

 

Figura 3 

Valores del Capital de trabajo Neto Operativo 

 

Interpretación: 

Según la tabla 2 se muestra los resultados del ratio de Capital de trabajo 

neto operativo, por lo cual el promedio más alto fue el presentado por la empresa 

Casa Grande S.A.A. con S/ 65,411, lo que indica que en los años 2018 y 2019 la 

empresa se ubicó por encima de su promedio; así también en la figura 3 se 

observó que el valor más alto del ratio del capital de trabajo neto operativo fue en 

el año 2018 con S/ 74,071 por parte de la empresa Casa Grande S.A.A.; de forma 

referencial, se observa que el valor más bajo del ratio Capital de trabajo neto 

operativo en todos los periodos siendo el 2019 el que más el periodo fue de S/ 

2,187 proveniente de la empresa Agro industrias San Jacinto S.A.A. 

De acuerdo al dictamen realizado en el 2019 a la empresa Agraria Casa 

Grande SAA, se observó que tuvo un mayor capital de trabajo neto operativo 

debido al aumento de sus cuentas por cobrar ya que algunos de sus clientes 
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tienen problemas económicos con los bancos y los pagos primordiales son para 

ellos, así mismo los plazos de pago son demasiados largos lo cual no es 

beneficioso para la empresa en cuestión ya que no está generando ingresos de 

manera inmediata que necesita para que pueda realizar sus operaciones. En el 

caso de San Jacinto S.A.A. según lo analizado tuvo un menor capital de trabajo 

neto operativo y según el dictamen realizado en el 2019 es debido que sus 

inventarios disminuyeron considerablemente siendo este un factor positivo ya que 

quiere decir que la empresa está vendiendo sus productos más rápido, por ende 

cuenta con ingresos para que pueda seguir operando de manera factible.  

 

4.2 Análisis de las Cuentas por cobrar 

Tabla 3 

Promedio de los ratios de Cuentas por cobrar. 

Empresas 

Promedio de los ratios de Cuentas por cobrar 

Periodo promedio de 

cobranzas 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

Agro industrial Paramonga SAA 

Agro industrias San Jacinto SAA 

Cartavio SAA 

Agraria Chiquitoy SAA 

Casa Grande SAA 

Agro industrial Laredo SAA 

22.00 

  4.67 

  8.67 

               253.33 

11.00 

27.00 

  17.00 

113.00 

  57.33 

    2.00 

  62.00 

   13.33 
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4.2.1  Periodo promedio cobranzas 

 

Figura 4 

Valores del Periodo promedio de cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La tabla 3 mostró el promedio de los ratios de Cuentas por cobrar de las 

empresas en el período 2017 al 2019; así se tiene que el promedio más alto 

registrado del Periodo promedio de cobranza fue de 253 días (Agraria Chiquitoy 

SAA), lo que significa que sólo la empresa en mención en los años 2017 y 2018 la 

empresa se ubicó por encima de su promedio en el ratio. De igual manera, en la 

figura 4 se observó que los valores más altos del ratio del Periodo promedio de 

cobranzas fue en el año 2017 con 361 días, por parte de la empresa Agraria 

Chiquitoy S.A.A; de forma referencial, se observa también que el valor más bajo 

del ratio Periodo promedio de cobranza en el periodo 2017, fue de 2 días 

proveniente de la empresa Agro industrias San Jacinto S.A.A. 

Conjuntamente con los dictámenes del 2017 de las empresas agrarias 

Chiquitoy S.A.A y San Jacinto S.A.A., se observó que la primera en mención 

obtuvo un mayor resultado debido a que sus cuentas por cobrar a partes 

relacionadas aumentaron significativamente por la venta a crédito de la caña de 
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azúcar; sin embargo esto es negativo porque demora 361 días para que las 

cobranzas se conviertan en efectivo, lo cual no es conveniente ya que no se 

cuenta con dinero líquido para que siga cumpliendo con sus obligaciones. En el 

caso de San Jacinto obtuvo un menor resultado, debido a que sólo se demora 2 

días en esperar que sus cobranzas se conviertan en efectivo, por lo que se 

deduce que sus políticas de cobranzas están siendo aplicadas correcta y 

eficazmente.  

4.2.2 Rotación de cuentas por cobrar 

Figura 5 

Valores de Rotación de cuentas por cobrar 

 

Interpretación: 

La tabla 3 se mostró el promedio del ratio de Rotación de cuentas por 

cobrar, donde el promedio más alto de los años 2017 al 2019 fue de 113 veces 

por parte de Agro Industrias San Jacinto S.A.A, lo que indica que sólo en el año 

2017 la empresa Casa Grande SAA se ubicó por encima del promedio del ratio. 

En la figura 5 se observa que los valores más altos del ratio del Rotación de 

cuentas por cobrar fueron en el año 2017 con 213 veces por parte de la empresa 

Agro industrias San Jacinto S.A.A.; de forma referencial, se observa que el valor 



 
 

24 
 

más bajo en todo el periodo fue de 1 vez proveniente de la empresa Agraria 

Chiquitoy S.A.A. 

De acuerdo con los dictámenes del 2018 tanto de las empresas agrarias 

San Jacinto S.A.A. y Chiquitoy S.A.A.; se determinó según los análisis que la 

primera empresa en mención tuvo un mayor resultado ya que realiza sus 

cobranzas 213 veces al año lo que significa que el dinero se recauda más 

rápidamente lo cual es positivo ya que se puede utilizar el efectivo para otros usos 

necesarios. En cuanto a la empresa Chiquitoy S.A.A, es todo lo contrario ya que 

solo realiza sus cobranzas 1 vez al año por lo que se interpreta que sus clientes 

no cumplen con los periodos de pago establecidos y esto afecta negativamente a 

la empresa agraria ya que no cuenta con efectivo para que puede realizar sus 

operaciones eficazmente. 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del capital de trabajo y 

las cuentas por cobrar de las Agro Industriales que cotizan en la BVL en el 

periodo 2017 al 2019, se demuestra que la empresa Casa Grande S.A.A. tuvo un 

mayor capital de trabajo neto en los años 2017, 2018 y 2019 con S/ 231,714,  S/ 

212,519 y S/ 252,427 respectivamente (Ver figura 2); esto se debe a la realización 

de inversiones con los bancos, lo que a su vez genera más ganancia; por 

consiguiente, la empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Una realidad diferente es la que presenta la empresa Chiquitoy S.A.A, la 

misma que en todo el periodo obtuvo resultados de S/.16, 222, S/ 5,588 y S/. 

5,124 correspondientes a los años 2017,2018 y 2019,  obteniendo  así un menor 

capital de trabajo neto que las demás empresas agroindustriales, debido a ello no 

puede cubrir sus gastos inmediatos. Según la revisión, estos resultados son 

similares a lo expuesto por Lecca Pérez (2016), en su trabajo de investigación 

llego a la conclusión que el capital de trabajo y las cuentas por cobrar se 

relacionan de manera poco eficiente, debido que no hay un control ni evaluación 

crediticia a los clientes; al no realizar un análisis del capital de trabajo ni de sus 

indicadores, el efectivo se ve impactado negativamente reduciendo la 

operatividad. 

Así mismo, la empresa agroindustrial San Jacinto en el 2017, 2018 y 2019 

tuvo como valores respectivos de capital de S/4,456, S/3,509 y S/2,187 nuevos 

soles, con ello se deduce que está obteniendo dinero de manera rápida, además 

puede seguir invirtiendo en su empresa y en el cumplimiento de pago de su 

personal o proveedores;  por otro lado, Casa Grande S.A.A. tuvo un alto indicador 

del capital de trabajo neto operativo en los periodos 2018 y 2019 con importes de 

S/. 74,071 y  S/. 72,096 respectivamente, lo que representa un factor negativo ya 

que el efectivo no está rotando de manera eficaz, por lo cual este es un ara 

convertirse en liquido por lo cual trae como consecuencias incumplimiento de 

obligaciones así como también que no cuenta con la capacidad para cubrir sus 

costos y gastos que pueda tener a corto plazo.  
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Estos resultados fueron similares a los de Jiménez Figueredo et al. (2019), 

cuya investigación llegó a la conclusión que la empresa en el rubro de 

construcción no llevan un adecuado control de pago ni una buena gestión de 

inventarios; agrega también que un alto indicador de este tipo en las empresas se 

expone a riesgos, ya que no cumpliría con los pagos a trabajadores y 

proveedores, incluso no cumpliría con los requerimientos de sus clientes, debido a 

ello sufriría de liquidez. 

En cuanto al Periodo Promedio de Cobranza, los resultados mostraron que 

la empresa San Jacinto S.A.A obtuvo los resultados más bajos del indicador que 

las demás empresas con 2, 4 y 7 días, lo que demuestra el efecto positivo ya que 

sus días de cobranzas se realizan más rápido que las demás, es decir que la 

empresa cuenta con estrictas políticas de crédito y cobranzas; todo lo contrario 

ocurre con agroindustrial Chiquitoy S.A.A., empresa que obtuvo los índices más 

altos durante los periodos investigados con totales de 361,310 y 89 días de los 

respectivos años 2017, 2018 y 2019, lo cual indica que la empresa está teniendo 

problemas de liquidez debido a que las operaciones se atrasan por no tener 

suficiente efectivo. 

Estos resultados fueron similares al de Arroba Salto y Solís Cabrera (2017), 

en su estudio realizado llegó a la conclusión de que la empresa investigada no 

ejecuta controles ni evaluaciones crediticias a los clientes, no tienen 

correctamente establecidos sus políticas de cobranzas, los clientes no cumplen 

con las fechas establecidas de pago y que sus clientes pueden tener riesgos de 

rentabilidad por las deudas que se generan de los préstamos bancarios. 

Así mismo, en el caso de la Rotación de las cuentas por cobrar los 

resultados mostraron que la empresa agroindustrial Chiquitoy S.A.A tienen 

indicadores muy bajos de 1, 1 y 4 veces al año,  lo que  afectaría  su proceso de 

pago e inversiones  a corto plazo, así mismo se asegura que es debido a la falta 

de compromiso de pago por parte de sus clientes. Por otro lado, San Jacinto 

S.A.A. obtuvo mayores resultados en los periodos 2017 y 2019 con 213 y 56 

veces, lo que significa un resultado positivo para la empresa, el cual se debe a 

que sus cobranzas lo realizan de manera eficaz, por lo que cuenta con suficiente 
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efectivo líquido para que puedan solventar sus obligaciones y continuar 

trabajando productivamente.  

Estos resultados son similares a los autores Flores Morales y Naval 

Carrasco (2016), quienes sostienen que realizando los respectivos controles de 

las cobranzas, junto al adecuado seguimiento de los clientes morosos, se puede 

optimizar el flujo de caja. Todo ese proceso sería positivo para una buena gestión, 

por lo que contaría con liquidez suficiente para poder seguir operando y 

generando más rentabilidad. 

También en esta investigación se aplicó el tipo descriptivo- comparativo 

debido a que es muy útil para la realización de la investigación ya que una vez 

ejecutado el análisis de las 6 empresas se puede llevar acabo las respectivas 

comparaciones entre ellas, lo cual se pudo determinar las empresas que podrían 

sufrir de liquidez y también cuales si llevan una mejor gestión, así como también 

describir las realidades que se está observando, por lo cual se puedo encontrar 

debilidades de las empresas, para ello se emplearon la utilización de sus 

informaciones financieras de tal forma estos resultados de la aplicación del tipo en 

esta investigación fueron similares a los de Muñoz Rocha (2015), cuyo estudio 

llegó a la conclusión que este tipo de investigación es la más adecuada para los 

están empleando ratios ya que le dará una mejor visión de la situación financiera 

de las empresas y también para poder contribuir con las mejoras de estas 

mismas. 

En cuanto a la metodología empleada,  Bracho Pérez (2012) llegó a la 

conclusión la investigación comparativa es lo más ético, ya que sólo se está 

estudiando los datos de los años que son primordiales para el investigador y 

aparte que toda la información recolectada es pasada, por lo que no se puede 

adulterar, ni malversar los montos sino todo lo contrario, sería una investigación 

adecuada y ética. 

Además en este estudio se utilizó la ficha de revisión documental como 

instrumento de recolección de datos, lo cual conllevo a que la investigación sea 

más accesible, ya que toda la información que se utilizó se obtuvieron de la BVL., 

por lo que son de libre disposición, en este caso las informaciones recolectadas 
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son de los periodos 2017 al 2019. Este estudio también lo aplicó Salvatierra 

Melgas (2020), el cual concluyó que al aplicar este instrumento los investigadores 

podrían realizar factiblemente sus estudios además de que no se requiere que los 

datos sean validados, ya que han sido estudiados y analizados por los auditores. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Del análisis comparativo efectuado a las empresas Agroindustrial que 

cotizan en la bolsa dentro del periodo 2017 al 2019 se extraen las siguientes 

conclusiones: 

Primera: La empresa Casa Grande S.A.A, dentro de los periodos 

investigados, presentó mejores indicadores de Capital de trabajo, por lo que el 

resultado más alto del año 2019 en su Capital de Trabajo Neto fue S/. 252,427 

nuevos soles, debido a las ganancias obtenidas por las inversiones con los 

bancos.  

Segunda: La empresa Agroindustrial San Jacinto S.A.A. presentó el mejor 

indicador de Capital de Trabajo neto Operativo (S/.6, 827 nuevos soles) dentro del 

sector; con cifras superiores a su promedio (S/.4, 108) en los años 2017, 2018 y 

2019, lo que significa que la empresa puede abastecer sus necesidades. 

Tercera: La empresa Agroindustrial San Jacinto S.A.A, dentro del periodo, 

es la entidad que cuenta con el mejor periodo promedio de cobranza con un 

resultado de 5 días dentro del sector, la conversión efectiva y ágil de sus cuentas 

en efectivo se debe al implacable cumplimiento de sus políticas de cobranza.  

Cuarta: La empresa Agroindustrial San Jacinto S.A.A., presentó mejores 

resultados (213 veces) en el año 2017, esto se ve reflejado en el mejor índice de 

rotación de cuentas por cobrar del sector siendo su promedio de (113 veces) a 

diferencia de las demás empresas, todo ello respecto a su exhaustivo sistema de 

cobranza evidencian resultados favorables a la entidad.  

Quinta: Finalmente se llega a la conclusión de que las empresas con altos 

índices en sus ratios, no siempre denotan que se encuentran marchando 

favorablemente, como por ejemplo un alto índice en el capital de trabajo neto 

operativo significa que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para 

continuar con sus operaciones, así como en el caso de los índices de los periodos 

promedio de cobranzas, ya que puede tener problemas de liquidez a corto plazo. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda las empresas del sector Agro industrial lo siguiente: 

1. Rediseñar sus políticas de cobranza que permitan de forma fácil y eficaz el 

cobro de facturas fuera del tiempo permitido, lo que implicaría una revisión de 

los clientes y sus deudas; con esto se mejora el flujo de efectivo para las 

operaciones. 

2. Deben buscar manera de ahorro en los gastos productivos, mediante un 

revisión de la cuentas por pagar y los precios de los proveedores, 

eligiéndolos más allá de los precios que puedan ofrecer, esto parece 

contraproducente pero si se evalúa la calidad, el tiempo del crédito y otros 

observancias se puede obtener mayores beneficios. 

3. Reducir los plazos de pago promedio en las facturas, estos no deberían ser 

demasiados largos, debido a que los compromisos de la empresa se ven 

afectados por la falta de efectivo.   

4. Pedir siempre un requerimiento inicial de pago que garantice la cobertura de 

una tercera parte de las operaciones, esto da mayor holgura al desempeño 

empresarial.    

5. Establecer incentivos económicos a los clientes permanentes, como 

descuentos por pronto pago o por el pago inmediato de la facturación, 

creando una clasificación de cliente preferente o buen pagador.  

6. Finalmente se recomienda a las personas que quieran invertir en una de las 6 

empresas del sector agrario, tomar en cuenta la empresa Casa Grande SA, 

ya que presentó mejores indicadores de Capital de trabajo dentro del sector, 

por lo que se sostiene que dentro del sector es la empresa que mejor cuenta 

con los activos necesarios para realizar sus funciones y actividades a corto 

plazo. 
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PROBLEMA OBJETIVOS

P. GENERAL O. GENERAL

¿Cuál es el estado del capital de

trabajo y las cuentas por cobrar, en las

Agroindustriales que Cotizan en la BVL,

Años 2017 al 2019?

Analizar el capital de trabajo y las  

cuentas por cobrar, en las 

Agroindustriales que Cotizan en la BVL, 

Años 2017 al 2019.

P.  ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS

¿Cuál es la situación del capital de

trabajo en las Agroindustriales que

Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019? 

Analizar el capital de trabajo en las

Agroindustriales que Cotizan en la BVL,

Años 2017 al 2019.

¿Cuál es la situación de las cuentas por

cobrar en las Agroindustriales que

Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019? 

Analizar las cuentas por cobrar en las

Agroindustriales que Cotizan en la BVL,

Años 2017 al 2019.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

El Capital de Trabajo y las Cuentas por Cobrar, en las Agroindustriales que Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019

VARIABLES Y 

DIMENSIONES   

VARIABLE 1:               

X: Capital de trabajo        

Dimensiones:                

- Capital de trabajo neto                                    

- Capital de trabajo neto     

operativo                                                                                                    

VARIABLE 2:               

Y: Cuentas por cobrar   

Dimensiones:                

- Periodo promedio de    

cobranza                           

-Rotación de cuentas       

por cobrar

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación: 

Descriptivo - comparativo       

Diseño : No experimental - 

corte transversal.       

Técnica: Ánalisis 

documental                   

Instrumento: Ficha de 

revisión documental               

Población: 212 Estados 

Financieros               

Muestra: 36 Estados 

Financieros            

Muestreo: No probabilistico 

por conveniencia. 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de Consistencia  



 
 

 

VARIABLE
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN

Activo corriente 

Pasivo corriente

Cuentas por cobrar 

Inventarios

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar  

Días del año

Ventas netas anuales   

Ventas netas anuales   

Cuentas por cobrar

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Rotación de cuentas 

por cobrar 

Cuentas por cobrar 

Se ha medido a 

través de ratios de 

gestión (Pineda 

Pauta, 2016).

Según Pineda Pauta 

(2016), lo define como 

parte del activo corriente, 

donde proviene de las 

ventas de sus productos o 

servicios de la empresa. 

Capital de trabajo 

neto

Capital de trabajo 

neto operativo

Capital de trabajo 

Según Saucedo Venegas 

(2020), lo define como la 

capacidad o inversión de 

una empresa en referencia 

a sus activos a corto plazo 

para poder hacer frente a 

sus gastos  

 Se ha medido a 

través de ratios de 

liquidez (Saucedo 

Venegas, 2020).

Periodo promedio de 

cobranzas 

El Capital de Trabajo y las Cuentas por Cobrar, en las Agroindustriales que Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019

Ratios de Liquidez

Ratios de Gestión

Anexo 2. Matriz de Operacionalización 



 
 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN INSTRUMENTAL
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
FUENTE 

TECNICA / 

INSTRUMENTO

Activo corriente

Pasivo corriente 

Cuentas por cobrar

Inventarios

Cuentas por pagar

Cuentas por cobrar

Días del año

Ventas netas anuales   

Ventas netas anuales   

Cuentas por cobrar

MATRIZ INSTRUMENTAL

El Capital de Trabajo y las Cuentas por Cobrar, en las Agroindustriales que Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019

Capital de 

trabajo 

Activo corriente - Pasivo corriente 

Cuentas por cobrar + inventarios - 

cuentas por pagar 

Capital de trabajo 

neto 

Capital de trabajo 

neto operativo  

   Ratios de 

liquidez

Cuentas por 

cobrar 

         Ventas netas anuales           

Cuentas por cobrar

Fuente secundaria:                                        

Los Estados de 

Situación Financiera 

y los Estados 

Resultados de las 

actividades 

agroindustriales, que 

se obtuvieron de la 

pagina web de la 

BVL.

      Técnica:                 

ánalisis                

documental                                                                                                                                  

Instrumento:        

ficha de revisión      

documental

Cuentas por cobrar x 365 días   

Ventas netas anuales   

Periodo promedio 

de cobranzas

Rotación de 

cuentas por cobrar 

     Ratios de     

gestión

Anexo 3. Matriz Instrumental  
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PERIODO EMPRESAS 
CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 

CAPITAL DE 

TRABAJO NETO 

OPERATIVO

PERIODO PROMEDIO DE 

COBRANZA

ROTACIÓN DE CUENTAS 

POR COBRAR 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

CARTAVIO S.A.A.

EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY 

S.A.A.

CASA GRANDE S.A.A.

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

VALIDACIÓN E INSTRUMENTOS

FICHA DE ANÁLISIS 

RATIOS DE LIQUIDEZ Y GESTIÓN 

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA 

S.A.A

AGRO INDUSTRIAS SAN JACINTO 

S.A.A.

 

Anexo 4. Ficha de análisis documental  

 


